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ALGUNOS ANTECEDENTES: DE LA PRECOLONIA 

AL PORFlRlA'l'O. 

1.- Autoridades y órqanos aqrarios en el Estado Azteca. 

l . ' - ' 

2. -. · El Rey, él: Virrey, Las Audiencias, Los GObernadorea y 

3.-

AdelantaC!os, Los Intendentes, cabildos y'otras autor! 
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La Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Fomento, 

en el Méxic::o Independiente: la Dirección de coloniza'.'" 

ción, . las c~isionea Deslindadoras y otras autodda--
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CAPITULO PRIMERO 

ALGUNOS ANTECEDENTES: DE LA PRECOLONIA 
AL PORF.IRIATO, 

l.- Autoridades y órganos agrarios en el Es.tado Azteca. 

Sic;¡los antes de la llegada del grupo Nahua, Tenochca o m.!!_ 

jor con~cido como azteca, al Valle de México, vivieron en éste -
/ 

y alcani~aron su esplendor importantes culturas, de las cuales --

adoptaron en gran parte. La más antigua fué la que construyó una 

pirámide, llamada "Cuicuilco". Se tienen noticias escasas de es-

ta cultura, una de ellas se refiere al cultivo de la tierra para 

cuyo trabajo se empleaba la' coa, adaptada después por los azte--

cas. (l). 
( 

Hacia principios de esta era, esta cultura desapareció o-

se diluyó' en la poderosa cultura-.Teotihuacana, de la que se con.Q. 

ce poco. Jimenez Moreno, considera que esta cultura duró aproxi.-

madamente mil af'ios, que pueden dividirse en cuatro ped.odoa. (2) . 

Durante los. tres primeros se obsez:Va un ascenso continuo, tantc;>-

en la· .técnica como en la. cultura. En este último, dicho pueblo .:.. 

cuyo esplendor fué muy grande, como lo demuestra su arquitectura, 

decáyó abandonando su c'entro reiigioso o se.a Teotihuacán y se 

trasladó:a otro. lugar del altiplano, llamado Azcapotzalco. 

Aproximadamente novecientos af'ios o mil de nuestra era, se 

inició una nueva. época en el centro de México, al invadir al va

. lle, una tribu bárbara, los Toltecas, fundaron una nueva ciÜdad-. 
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llamada Tula y asimilaron la cultura antigua existente en el al-

tiplano. Se distinguieron por su arte escultórico asi como por -

ser grandes constructores de enormes centros urbanos. Su régimen 

fué >:'.ás teocrático que militarista, sin embargo llevaron sus con. 

quistas abarcando todo el Valle de México y fuera de él hasta, el 

lejanoYucatán. Donde dejaron muestras de su arte, en Chichen-It . ' .-
za •. rué tanta su fama que los. aztecas se enorgullecieron contán-

dolos como sus antepasados. 

A principios del siglo VIII llegaron los Chichimecas, de!_ 

plazando a los antiguos.toltecas y estos se establecieron en Cul 

huácán y Cholu.la. Esta tribu primitiva o sean los chichimecas, -

eran cazadores, se vestían con pieles y habitaban cuevas, deseo-
• 

nociendo la agricultura. Después se volvieron sedentarios con el 

contacto de otras cul,turas. y se establ~icie;:on en Texcoco. 
i 

As! como este grupo, hu~ muchos que llega~on en grandes-

oleadas, atacando a los pueblos sedentarios, y adquiriendo las -

.formas de vida de los vencidos :adoptando su cultura. 

Entre esos pueblos se .encuentran los Nahuas,· que según la 
' 

tradición formaban siete tribus. La Última que.llegó fué la de -

los aztecas. Estos, antes de su peregrinación hasta la Üegada·'

al Valle de México, constituian clanes totemicoi unidos por la--

zos sanguineos comunes, el nexo de solidaridad se debia a razo--

nea de carácter mítico o religioso, El Totem estaba representado 

por númenes como Huitzilopochtli, Malinalxoch etc., todos los in, 
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teqrantes se suponian venir o derivar de un tronco común. La ra

zón de su.éxodo nos es des~onocida, lo más·probable fué por cau~ 

sas económicas. Fueron pueblos nómadas hasta su total asentamien_ 

to en la altiplanicie. 

El nexo de carácter religioso que tuvieron los nahuas (es 

de. notar que en los grupos emigrantes, tal!es como tolteca-colhua~· 

o tolteca-chichimeca~mexicanos, encontramos divisiones jerárqui--
··-·-~-- •..• · t-\ . o 

cas similares e iguales nombres de calpullis y dignidades y en é!; 

pecial los mexicas, íeá pe:cnit.ió~rápidamente, ( cuando se asenta

ron) un desarrollo .politico, basado en un grupo social-familiar - · 

llamado calpulli. El Calpulli representó una unidad social, reli-

giosa y política o como lo califica vázquez Alfaro, como institu~ 

~ión fundamental en el aspecto político. económico y social de la 

vida azteca. (4) 

La base del sostenimiento económico del Estac;to Azte.ca fué

\_la agricultura (antes y desl?ués de sus grandes.conquistas), por -

·· que consideraba~ a la tierra como fuente principal de la /riqueza1 

" por ello, el calpulli fué unidad pol!tica; · elemental-y báBica a -:-

su sociendad para la producción de los·ebmentos primordiales pa:. 

ra la vida: ei maiz, el frijol, el chile, el algodón, etc. 

La evolución del calpulli está vinculada al desarrollo de

la sociedad azteca. Dice la tradición ,épica ~e ·siete calpullis -

;nahuas (5), salieron de las. siete cuevas (Chicomóztoc), con. rumbo 

.a la altiplanicie de Anáhuac. Dice la crónica Mexicayotl, que:e1-. 
' 



principe Mexi, hijo de Moctezuma de Aztlán, quien tomó el nombre 

de _Chalchiuhtlatonac (Esmeralda que habla o gobernante esmeralda) 

y emprendió la peregrinación con hijos de las siete cúevas, lle

vándolos organizados de la siguiente manera: siete calpullis re

p.artidos cada cual en dos con sus respectivos jefes y el sacerdg, 
1 

te Huitziton a~ cuidadó. de sus envoltorios (dioses), ayudado por_· 

cuatro "Teomama''.• cargadores de ~os dioses~ (6) 

Los siete calpullis que integraban el pueblo mexicano al

empezar su peregrinación, se dividieron en.dos (O Tla.xilacalli)• 

ci8da vez que tomaron asiento en algún territorio.. Esta divisi6n

se refiere a la población, independientemente de su localización 

territorial, a esta división la llamaremos división tradicional

de la ciudad. cuando se. ·asentaron durante su peregrinación en --

Coatepec, dicha división de los calpullis correspondió también -

·.·.~· la diviSión territorial. En el momento de la' fundación de Te-

nochtitlán, en el afio de 1325, se encuentran'catorce diqniaades

(ancianos), Atl-Tenoch, CUahcoátl y los dioses se reparten entre 

éatorc~.Tlaxilacallis, es decir a cada calpulli inteqrando un -- · 

centro dé p0blación. Sobre esta distribución de carácter tradi.-

cional, Atl-Tenoch; estableció una división en cuatro cuarteles, 
. . . 

en cad~ ssquina del templo y dispuso la distribución de las Tla-· 

xilacallis, en veinte calpulli-barrios, o sea cinco barrios en - · 

cada cuartel •. Por lo que aparecen dos estructuras en la división 

turitorial, una consuetudinaria, basada en la organización pri- . 



¡, rilitiva, a ,la que le corresponde la división territoriál (dado el 
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estatuto personal) y del culto local, y la otra de orden estatal, 

de carácter fiscal, con éu división artificial en cuatro cuarte-

les con sus veinte barrios, sus autoridades nombradas y una es--

cuela en cada barrio. Establecemos entonces la diferencia entre-

los calpullis tradicionales, Tlaxilacallis y los calpulli-ba":"-,:...,. 

rrios. 

Tenochtitlán fué fundada sobre territorio dominado por A!. 

capotzalco a cuya hegem~n!a siguieron sometidos los aztecas has

>ta el afio de 1430,. es decir hasta la conquista de Azcapotzalco.

, Merced a importantes victorias militares, el pueblo Mexica aáeCJB, 

ró y extendió su poder!o hasta la llegada -de los espaftoles. Den~ 

. tro de SUB dominios la. ma~~r. part:e .de tierra cultivable se encon_ 

traba ocupada por los calpulli. Dichos dom'inios se organizaron -

regionalmente y se designaron los correspondientes gobernadores, 

jue~es, agentes fiscales~ 

El pueblo azteca bajo la inspiración de Tláca~tel trana-

form6 ~u estructura tribal e hizo importantes reformas politicas 

· .. y sociales y con- ello apareció. la principal figura.en el podu,

.. el Tlatoani, ~e d~. figura pasiva pasó a convertirs~ en activ~ yl 

a lallegadade·cortés, .los aztecas ten!an ia s.iguientefor~a de 

gobierno según Manuel M. Moreno: Óligar~!a-te~cr¡tica militar -

con tendenCia a la monarqu!a. · (7) 

El calPulli, corno base polítlca y social de este pueblo,-·· 
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evolucionó a la par con la estructura del gobierno azteca. Al --

Principio el grupo social unido por vínculos de parentesco y su-

jeto a la autoridad de los sabios ancianos y jefes militares, --

llegó a asentarse y organizarse en un determinado. territorio re-

gido por el primitivo sistema judicial. 

En la época de ~echotlala y con el objeto de destruir la-

unidad de los calpullis, para evitar que sus habitantes se ente.a 

dieran facilmente en un levantamiento, se mandó que de cada pue

blo saliera cierto número de hab.itantes y que fuesen a habitar -

en otros pueblos de dis~inta familia, y de los que, a su vez sa

lió igual número de pobladores a ocupar las tierras y hogares d!, 

socupados por aquellos, en acatamiento de la referida orden.(8) 

con ello se fortaleció el gobierno central qUitando la -- · 

fuerza polÍtica a las relaciones fundadas en el par~ntesco. La -
·, 

consolidación de la entidad agraria coiectiva, como unidad dis~
) . 

,tinta de sus miembros constituyó uno de los efectos principales-

~e la transformación iniciada por la medida polí.tica a la que.h!. 

mes hecho referencia. 

En el régimen agrario de loa azteca.a' se comprendieron las 

tierras asignadas a los gobernantes nobles, las correspondientes 

a las instituciones religiosas y guerreras y las pertenecientes-

a ,los núcleos de pobla:::ión, éstas últimas fueron el asiento te--

rritor1al de la mencionada organización o sea el calpulli. 

Ya se ha dicho que el calpulli. se formaba originalmente -· 

por una familia numerosa o varias familias fundadoras, que te---
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nlan conciencia de un antepasado ~omún y estaban vinculadas por 

creencius religiosas y dioses comunes. cada miembro del calpu--

lli, era considerado en función de la vida colectiva, debiendo

. desempeftar 'tareas especificas requeridas por su función social, 

prestaba servicios a cambio de los beneficios que le brindaba -

la comunidad. Su medio principal de vida era la agricultura, y-~· 

ocupaba determinadas eXtensione.sde tierra para habitación y 

trabajo. Las superficies·-·que ocupaba eran reconocidas por la ~,.. 

tradición ~ ei Estado y d~~--~~idad llegó a constitui~ una fu~ 

damental unidad t~rritorial, militar, económica, política y re-

ligiosa en la sociedad azteca. 

El caipulli tenia sus propias autoridades y se regía por 

el derecho consuetudinario o sea _el conjunto de normas ancestr~ 

·les y costwnpres tradicionales. El gobierno del calpulli obede- . 

cía a un complejo sistema derivado de una organización: sus --

miembros actuaban politicamento por medio de comisiones design_! 

das por la asamblea del pueblo y regularmente por un consejo de· 

prudentes y ancianos, presidid.os por un jefe o gobernador civil, 

llamado calpullec o Chinancallec, electo ·por vida y su designa-
, 

ción ten!a lugar' por elección en asamblea: ésta autoridad agra

ria era la encargada de supervisar y repartir las tierras y re-. 

presentaba al !calpul,li en la defensa de sus intereses agrarios. 

y a su lado se encontraba un jefe militar denominado Tecuhtli,-

'sef'lor'o abuelo encargado a la realización de los negocios' del -
\ 
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1 oalpulli y a la enseftanza y adiestramiento militar y de ejecutar 

1 las decisiones del consejo tanto desde el punto de vista militar, 

¡. 

como civil y religioso. 

Se constituían en asambleas extraordinarias todos los ---

1 
mieinbros varones de linaje "Pilli", reside.ntes en el lugar, a p~ 

dido-de los jefes y cu~ndo existía una situación grave, como ep,;_ 

demias, hambres etc. y para hacer nombramientos de jueces loca--

les y miembros del consejo ordinario. 

Existía un consejo .y un cuerpo electoral integrado por 

los j~fes principales, del grupo, llamados "ancianos prudentes o-

indios cabezas"• Influían fuertemente en la designación,.del jefe 

militar y civil del calpulli, asi como en la repartición de tie

rras y cargos anuales de funr.ionarios y la administración gene--
1 

ral del calpulli. Es de importancia este órgano eh ·materia agra-

ria ya que sus actuaciones influíán fuertemente en las decisio--

nes del Calpullec. 

El consejo del calpulli era presidido por el calpullec y-

·el Tecuhtli, y procedía cada afio al reparto de tierras y la adm! 

nistración del calpul-li~ determinaba los impuestos lo~ales y el-

modo de recaudación de los tributos comunes o generales del ESt,!, 

do y distribuían-los bienes comunales entre sus miembros~ consi-, 

derando que nadie careciera de los medios necesarios de subsis--

tencia: asignaba la tierra proporcionalmente de acuer9o con las-

necesidades de cada familia. En tas asambleas, las decisiones no 

·. . \ tí . 



estaban sujetas a votación individual, se decidía libremente, se 

iban eliminando los problemas y de conformidad con .la;J normas 

tradicionales y el Hueytlatoani, gran ministro de la palabra, se 

pronunciaba la sentencia final. 

Las principales autoridades dentro de la estructura pecu-

liar del calpulli eran en síntesis: la asamblea de sus miembros, 

el.consejo. de ancianos y los jefes civil y militar. 

· La asamblea designaba los siguientes funcionarios: 

Los TEQUITLA'roS: Mayordomos, encargados de dirigir el trA_ 

. bajo colectivo. 

· Lo~ TLAYACANQUES_: Jefes_ de .. cuadrilla. 

Los Calpixques: Recaudadores locales de tributo. 

,El Tl~cuil.o: º"el-pintor de geroglificos: era cronista, -

"". ·- .. ; 
·historiado~; registrador y consignaba todos los actos del conse-

.... , . 
jo/'ási· com0·:1os disfraces y atributos de los dioses e insignias 

" jerárquicas del grupo. 

El Petlacalcatl: Jefe de almacén y carcelero. 

Los ·Tetlatzo!itequiliani: jueces o f':-lncionarios judiciales, 

auxiliados por 1::~ 2Tequitiatoques I ~ctuarios I notificadores, al

- , guaciles •. · 

cierto número de familias y; 

__. El· Tecpoyótl: Pregonero. 

El científico Fridrich Katz, al estudiar la propiedad _..;_ 
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ag~icola ge~tilicia, la explica siguiendo al cronista espa~ol --

Alonso de zurita. Nos dice este ilustre comentarista que los cal 

pullis ar.a un barrio. de gente conocida o de linaje antiguo que -

tiene de muy antiguo sus tierras y términos conocidos, que son -

de aquella cepa, barri,o o.linaje, y tales tierras se llaman cal

pulli, que quiere decir tier;as de aquel barrio o linaje. zurita 

no habla d.e los calpullec o chinancalli, y esta era mucha gente, 

por ser los calpullec muchos y casi entraban en ella todos los -

que tributaban al sei'i~r supremo. De estos Calpullic o barrios o-

linajes,_· unos son lllClYores que otros y unos tienen más tierras 

que otros. Las tierras que posee!'l fueron repartimientos de cuan

do vinieron a la tierra y tomó cada linaje •••• sus pedazos o re--

cortes y términos sel'lalados para ellos y para sus descendientes, 

e asi: hasta hoy los 'han poseído e tiene nombre de calpulli ••• y 

estas tier.ras no son eri particular de cada uno del barrio sino· -

.en común del calpulli ••• el. que posee las. tierras no las. puede -
; # 

enajenar. • • el que tenia algunas tierras de su cal¿.illi, sino --

la~ laboraba en dos ai'ios por culpa o negligencia ª1:1Yª y no ha--

biendo causa.justa como ser huérfanos, o muy vtejó o enfermo que

no podía trabajar, le apercibía que los labrase otro afto, y si -· 

no, q-.ie se darían a otro, así se hacía •••• _'.3i uno tenia una~----·..:. 

. tierras y las labraba, no ¡ podia otro entrar en ellas, ni el---

principal se los podía quitar ni dar a otro ••••• si alguno había 



o h.ay. s~ri-ti~rras," el parien.te-·iiiayor, con parece~ ·de otros yie-

jos, les daba y da los que han. de menester, conforme a su cali--

;dad y posibilidades para labrar •••• (9). 

Por estar relacionado con nuestro tema, menc~onamos aqui, 

el sistéma judicial azteca que se integraba por varias jurisdic-

. ciones establecidas en consideración a la categoría de los suj e

tas .juridicos, .a la cuañüa del asunto y materia del mismo. Al.Íh-

que no se definieron·como tri~':l~~les ag.tarios, cabe hacer men--

ción de ellos, po~ que alqunos órganos jÜrisdiccionales tuvieron 

y resolvieron asuntos de esta clase, en su mayor!a. 

Los principales órganos que integran el sistema judicial-

son los.siquientes: Tecalli:.Tribunal existente en cada calpulli, 
., 

conocía asuntos de los macehuales, muy frecuentemente en materia 

agraria. 

Tlacxitlán: Integrado.por tres magistrados, conocía asun

tos especialmente de la nobleza, de una mayor cuantía .a la ante-

r:l.or. 

Tlatoani: Tribunal de doce magistrados y el cibuacoatl, -~ 

conocía éste de las sentencia de muerte dictadas por el Tlacxi--

tlán y otros tribunales menores. 

' ·Tecp:llalli: Integrado por dos magistrados, uno noble y el 

otro jefe militar, conocía de los delitos imputados a la arieto-

·cracia•guerrera. 
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Tribunales de Guerra: Integrados por cinco jefes' distingu.!_ 

dos, funcionaban en el campo de batalla. 

Tribunales de los Pochteca: Un tribunal central integrad~-

por tres magistrados y un juez especializado en cada mercado• co

nocia de asuntos comerciales. 

Tribunales Ecie&iásticos. · 

Tribunales Escolares: Para los diversos centros educativos. 

Además como auxiliares judiciales, habían el pintor o Tla- . 

cuilo, que llevaba la relación del proceso~ el Tequitlato, una e!. 

peciede notificadcr y además un núme~o regular dé guardianes del 

orden. Existía también un abogado·denominado Tepantlato a quién -

acudían las.partes para solicitar sus servicios. 

Por último podríamos decir que las.personas pertenecientes 

al calpulli, que eran juzgadas por sus propiqs· jueces y de acuer

. do con sus particulares costUlllbres, practicaban el sistema de es-

tatuto personal que regia a las personas, aún fuera de su territo · 
. . . . -

rio, extendiéndose de esta suerte la jurisd~cción territor~al con 

la competencia juridica sobre la persona. 
\ 

9omo hemos visto, en el Estado Azteca no se llegaron a configurar 

.las autoridades y órganos agrarios, en su concepción moderna, po!:_ 

que el reparto d.e tierras ob~decia a su. peculiar estructura poli-· 

ticá y sus tribunales conocían indistintamente variados asuntos.

Pero cábe.hacer la observación de que las autoridades que existi!. 

ron en sus calpullis, obedecieron a la estructura colectiva de é!. 

, 
.-' 
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te, cuando al repartir la tierra a sus miembros y da los bienes-

comunales a las familias para su sostenimiento, es decir la fins_ 

lidad perseguida dentro de su orqanización muy peculiar, .fue --

bien ·',cumplid-a, tanto social, política, económica, militar y rel!_ 

giosamente. 

2.- El Rey, el Virrey, las Audiencias, los Gobernadores y· 
\ 

Adelantados, los Intendentes, cabildos y otras autoridades agra.;. 

rias en la Nueva Eópafta. 

·CUando el Estado Espafiol inició la conquista de las In--

dias, tenía como justificativo de su acción colonialista, las b:!!, 

las del Papa Alejandro VI, sancionadas en el afio de 1493 ,· las 

cuales dieron término a la disputa internacional entre Espafia y-

Portugal. Esta donación hecha a los .. Reyes católicos, según a las 

conclusiones a que llegaron sus consejeros y teólogos, fué que -

las bulas pontificias eran un título.de propiedád sobre las In-

•·. cUas ,. de .tal modo que mandaron redactar una carta "para que se · -

·.·.··leyese. e intimase a los i??-dios antes de llegar a hac:erles guerra 

ni. dafto alguno", se advertía que . tenían la concesión d~ sus · tie

rras y de c~nvertirlos a'la religión católica y quiE!n se.las ha

bía concedido era "Cabeza de TOdo Linaje Hum~no", doquier que 

los hombres viviesen y estuviesen. y de cualquier ley, secta o 

creencia, por qu~)Dios lo había dado todo el mundo por su servi:

cio y jurisdicción. (10) Justificando asi su afán·conguistador,

qcuparon las fuerzas reales de Espaf1a, las tierras de Indias, p~ 
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ro estas, no conquistaban las tierras descubiertas, sino que to-

maban posesión de .ellas en nombre de" los reyes y para los Reyes-

de castilla. Estaba mandado en una real cédula (Ley XI·, TÍtul? -

· II, Libro IV de la Recopilación de Indias) que los descubridores 

tomasen posesión de las tierras descubiertas en nombre de los r!! 

yes, y en otra cédula decía que no se usase la palabra conquista, 

sino la de pacificación y.pÓblación, asi es que se tomaba pose-~ 

sión de las tierras que eran propiedad de los Reyes Espal'loles -

(11). As! pués, los monarcas castellanos fuero.n la principal au

toridad en materia de tierras y aguas en el Nuevo Mundo. .Del rey 

se iba a desprender todo derecho que sobre bienes agrarios se e!. 

tablecil3ra y en última instancia correspondía a· su potestad real, 

resolver los múltiples conflictos que se suscitaran a este res--

pecto. Los Reyes Espal'loles dispusieron de los ~erritorios de In-

dias como su patrimonio privado, como patrimonio real y también-

como perteneciente a la Corona' Real o al Estado Espaftol. 

El GObierno Espal'lol impuso una estructura administrativa, 

centralista o monárquica a sus colonias. La configuración juríd! 

ca y socioeconómica de la .Nueva Espal'la, se debe a la interven--

ción e influencia decisiva de la burocracia letrada, que elaboró 

y aplicó una muy trascendente doctrina jurídica de interés so··-

cial. Ots capdequi, dice, Am~rica tuvo que ser reconquistada --~ 

cuando apenas había sid.o descubierta y .fueron precisamente las -

huestes burocráticas: los Oidores,y los Fiscales de las Audien--
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cias, leo aela:tores y lcis Escribanos y los Oficiales ~e'la Real-

Hacienda, los que consolidaron.esta empresa reconquistadora que-

fue más política que militar. (12) 

La Monarquía estaba apoyada en una burocracia técnica ju

rídica y política,' y ésta par su.natural evolución histórica ha

bía llegado a un p8rfeccionamiento tal que llegó en este momento· 

a compartir las principales tare~s administrativas y de gobierno, 

. entre ellas se-encuentrarClos militares, profesionistas y·.digná>

tarios y lo más selecto de la clase que surgía, la intelectua¡i-

dad burguesa. En esta época, Espafta había llegado en su deáarro-

llo histórico al Estado-Nación superando el Estado-Seftorial y el. 

Estado~ciudad. se9ún Weber, se habían cumplido en el orden econÉ_ 

mico, las premisas del moderno estado capitalista. Un derecho n!. 

cionál y una burocracia té.cnicá y racional que actuab~ adminis-

trativamente conforme a sus propios principios normativos. 

Los principales políticos qlÍe conformaron a esta peculiar 

burocracia ~lónial son los.aiquientea: 

La corona Espaftola proveía toda clase de oficios públicos, 

tenía tan amplias facultades para nombrar a qui·énes el Rey cons! 

deraba o para dictar normas generales o especiales, a las cuales 

debían ajustarse determinados nombramientos.· 

El título jurídico a través del cual se nombraban adelan-

tados y gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, capitanes 

generáles .y alcaides de. fortaleza fué el aáiento o capitulación. 
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Estos nombramientos fueron vitalicios y hereditarios por dos o -

mas vidas. Se concedieron estos en las expediciones descubrido--

ras, con facultades para proveer det,erminados oficios públicos -
1 

dentro del Distrito.de sus respectivas jurisdicciones. 

Este sistema solamente rigió excepcionalmente, la Real c.§. 

dula de Gracia o merceQ, fué el titulo jurídico empleado para la 

desi9nación de los funcionarios del Estado, principalmente cuan-

do dichos cargos implicaban el ejercicio de una jurisdicción. 

Estas gracias o mercedei reales, se concedian a veces co-

· mo de carácter gratuito y otras con carácter oneroso, la primera 

como compensa~ión de servicios prestados por el favorecido o por 

~us antepasados y la segunda en ~etribución de prestaciones pee!! · 

'niarias, que realmente era una compra encUbierta del cargo. 

Por otro lado, se introdujo en la Nueva Espafta la viciada 

·práctica de enajenar o vender en pública subasta, a título de 

perpetuos y renunciables, adjudicándolos al mejor postor, los 

oficios consejiles y los llamados de pluma, escribanos y relato-

res de cabildos y audiencias. 

Todo lo anterior conformó una burocracia profesional oidg, 

res y oficiales de la Real Hacienda y una burocracia política, -

virreyes.y presidentes, gobernadores y alcaldes mayores o corre-

gidores. 

La burocracia profesional imprimió a la actuación de las-

Audiencias una continuidad histórica doctrinal y orgánica, aun--
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cr,ie por limitaciones ine~itables·sufdó.una deformación profesi.2_ 

nal, qu~ no afectó a virreyes y presidentes y gobernadores, aun-

que éstos por razones o características individuales ,no" lievaróñ,'. 

ni política ni administrativament~ .qnª .. línea· constante, ·unitaria, 

en sus actuaciones públicas~ 

Los Oidores de la Real Audiencia, con ciertas excepciones 

hicieron prevalecer frente a los preceptos del' Derecho Indiano_-a 

pesar .de que éste era el derecho principal- los del Derecho ESP!. 

ftol vigente en su época no obstante ser éste de carácter suplet.2_ 

rio que estaba inspirado en el dt:•.recho romano Justiniano, preva

lec~ó por lo mismo y sin limitaciones el régimen de propiedad, -

creandO as! un régimen fraudali"sta en co~1tra. de los derechos de-

tierra de los indígenas. A pesar de .. ello hubo buenos virreyes -

que defendieron el interés económico de la entidad, cuidando que 

la tierra se ... cultivara y que nó--,..existierauna mera posesión en :. 

el papel, con lo cual, ni producí.an los que podían y debian ha-

cerlo, ni· dejaban cultivar la tierra a los verdaderos agriculto-
,,..,· 

res. 

La burocracia profesional al cumplir con la etapa histór! 

. ca de la conqtiista, al dar cohesión y permanencia al gobierno v! 

rreinal volviese después una carga pesada a los pueblos, que na-
.1 . 

. ' 
cier.on y empezaron a. desenvolverse, frenando su desarrollo y Ca!:!, 

,.•' . 
sando injusticias sin cuento. 1Monarquía y burocracia que habían-

ah~gado las antiguas libertades de los pueblos deEspafia, proyeE_ 

\ 
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taren conjuntamente con el inmenso poder eclesiástico. su premi--

nencia, sojuzgando en todos sentidos los extensos y ricos terri~ 

torios de América Hispana. (13) 

Examinado el régimen administrativo que gobernó las colo

nias espaftolas, haremos un análisis de lo~ diversos órganos y ª!!. 

toridades que por Real ,Decreto actuaron en materia agraria. 

Los Órganos de .gobierno radicados en la 'metrópoli. casa -

de Contratación de Sevilla.consejo Supremo de las Indias: Sevi~ 

lla fué sede de la llamada casa de contratación de las Indias, .... 

·que fué creada en 1503, . por la gran importancia y magnitud que -

adquirió el Comercio con las Indias. Dos flotas de gran-importa!!, 

.cia, recorrían los litorales de las Antillas y México· para sur•-

tira la Nueva Espafta, y otra de galeones, llegaba a las:costas-

del Pacífico. Además de dirigir esta cámara o,Lonja ~ercantil el 

Comercio ultramarino era una institución de gobierno con atribu-
1 

ciones jurídicas, especialmente en el órden fiscal, y una pieza-· 
, . 

importante en la esfera de la admi~istración de justicia y tam--

bién un factor podero•o para el estudio de la geografía america-

na y de la ciencia náutica de la época. 

La. casa de contratación estuvo directamente'~upedl~ada y.;. 
1 • ' • 

dirigida por el Poder Real, ejerciendo primero su dirección; por 

los Secretarios Fonseca y Lope de conchillos y luego por el Real. 
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Consejo de castilla fué el Tribunal Supremo de .. los asuntos colo

niales que legisla:i,a y ejercía a la vez funciones jurisdicciona-

les, civiles y penales en Última ins~ancia. En sus manos ~atuvo-

todo el gobierno político y adniinistrativo de lós territorios de 

las Indiasr nomb~amie~to de funcionarios, presentación de prela
( 

dos, aprestos a flote, expediciones de descubrimiento, hacienda-:· 

colonial, tratamiento de Indias. Pero siempre por la propia con-

figuradón administrativ;;. estuvo subordinada al Poder Réal. o 

En el afto de 1542, orde_n~~zas reales estructuraron ese. a!, 

to organismo, perC! en el siglo XVII, a consecuencia del gobierno 

de los privados o ,,favoritos de los monarcas, causaron la decade.!l 

· cia política en Espafta~ alcanzando ésta también al consejo de I.!1 

dias. Sufrió cambiós estructurales en su funcionamiento con el -

objeto de hacerla máe'.hábll y adecuada y al mismo tiempo, dichos 

cambios tuvieron factores econ&idcos. Felipe v, en 1717, creó ·1a 

Secretaría del Despacho universal de las Indias, convirtiendo al 

consejo de Indias en un simple cuerpo con~ultivo. 

Los Adelantados Gobernadores: Estos fueron los primeros -

'qUe /goberna~a~.. en nombre de la coro~a los nuevos territorios -

. incorporados, por efecto de descubrimiento. y conquista. 
-.. 

El título Adelantado, era dado al funcionario que ejercía 

el mando1 tenía más carácter milit~r que civil. Dicho titulo se-

otorgó en los territorios peninsular.es fronterizos con los Ara--

bes. 
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Todo Adelantado Gobernador, ejercía el gobierno político;.. 

y administrativo con facultades también de naturaleza militar y-

jurisdiccional. Para ilus~rar lo anterior diremos que el Cabildo 

veracruzano, otorgó.a Hernán cortés, el nombramiento de Goberna-

dor y capitán General de los nuevos reinos con facultades de con. 

quistar y poblar. 

El cargo tuvo carácter vitalicio y en ciertas ocasiones -

el carácter de hereditario. Gozaron de una amplia zona de in-~--

fluencia política ya que estuvieron fuera de la jurisdicción de-

los virreyes. Esta .~nstitución íaé desaparecien<,io al irse supe-

rando la etapa histórica de los descubrimientos y como consecuen. 

cia ·de la consolidación de las tierras ya descubiertas. 

Los virreyes: Esta institución estatal ejerció el poder -

público de la corona, a nombre y representaci6n de los Reyes Es~ 

paftoles, su áutoridad fué ilimitada y en muchos casos ampliamen

te discrecional. La recopilación de Indias estableció un régimen 

de legalidad y lo dotó de medios jurídicos para mantener y pre-

servar el poder público que·los'vir;reyes detentaban, con la in..,-

vestidura real que se les otorgó. 

En el siglo XVI, se crearon dos grandes virreinatos, to--

mando en cuenta la situación geográfica y la compleja y difícil

politica del Nuevo Mundo. En el siglo XVIII para cubrir la nece~ 

sidad por el crecimiento en todos los sentidos de la Colonia 1Hi.!, 
) 

pánica, se cr~aron los virreinatos de Nueva Granada y del RÍO de 

la Plata. 
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' Por medio de instrucciones se seaalaban las directrices -

administrativas o gobernadores y otros funcionarios dentro de su 

jurisdicción. Dejaron memorias sobre el desempeao de su actua--~ 

ción.pública, con el fin de que se aprovechara su experiencia en 

el acto de gobernar la Nuevn ~spafia por i:ius S)JCesor_es. cuidaban-

en caso de fallecimiento, que el gobierno no c¡ueeara acéfalo y - : 

designaban para en ese caso su· sucesor, en un pliego llamadÓ Mo_;:;:. 

taja y el senalado ae hacia cargo del virreinato i.nientras llega

ba y tomaba pose~ión el nombrado por _la corona. El nombramient~-

. de virrey. fué al p:r:incipio vitalicio pero después se fijó la du-

ración en el cargo por tres anos y más adelante se extendió a --

cinco anos~ 

Su autoridad se_fu~ p~~latinamente limitando a consecuen-

-cia de la exigencia de_ la co;rona que exigia un detallismo en el-

_deísempeno de sus funciones y por lo mismo debían informar de to-

da ·actividad a los monarcas y por-el otro lado estaban también -

constre~idos por la legislación tan por,menorizada del consejo de 

·Indias. Por otra parte, pesó sobre ellos la fiscalización que 

ejercieron las Au.diencias Reales y pesaba sobre e1_;,os siempre la 

- amenaza de los juicios de ·residencia y las visitas. 

sus atribuciones administrativas· fueron muy amplias, abaI, 

cando todo el contenido de la función pqblica: legislativo, gu--

bernativo, fiscal y económico, judicial, militar y aún eclesiás-

tico, por virtud del Regio Patronato Indiano, en su cond:!.ción de_ 



25 

vicepatrones de las iglesia~ del Virreinato. (14) 

La Audiencias Reales: Se creó en 1511 la primera Audie¡ncia 

en santo ocimingo, cuando ejercía el gobierno de la Es pafio la el hi 

jo del descubridor, Don Diego colon,,respondiendo a la vez cada -

compleja función pública en los territorios recientemente descu--

biertos. · 

En 1516, se resi¡.ableció la Audiencia de santo .Domingo. un

ano después, por cédula de 13.de diciembre de 1527, se estableció 

la primera Audiencia de la Nueva Espai'ta. Pero los abusos de poder 

cometidos por sus Oidores motivaron su extinción. Se restableció-

en 1531 y desde entonces se generalizó esta institución, creándo

se nuevas Audiencias mientras avanzaba la conquista, cons6lidando 

asi el poder público espal'iol y ejerciendo un' dominio absoluto en-

esas tierras. 
( 

.Las Audiencias, dice LÓpez, estaban en directa comunica---

ción con el monarca y podían informarle sobre el estado de las -~ 

proyincis.s en que estaban establecidas, indicándole las reformas-
. r , 

que eran necesarias para la buena administración y las medidas :--

que co~sideraban para este objeto, debia de autori~ar el soberano.· 

En ausencia 'del virrey o Gobernador o por muE')rte de éstos, el Oi..l.' 

dor mas antiguo asumía provisionalmente el gobierno politice y mi 

·litar de la colonia, y cuando la provincia no tenía Audiencia, la 

vacante era ejercida c~n el mismo carácter por el Alcalde del pr1 

mar voto, que era el juez súbalterno más caracterizado. En leyes-

.posteriores, por efecto de los.abusos que.las Audiencias que ha--

i 
'• j 
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bian cometido en el ejercicio provisional del gobierno político, 

se derogaron las disposiciones que autorizaban a ejercerlo y .de

' clararon que las vacantes deb1an ser ocupadas por el militar más 

antiguo ,de cada estado. (15) 

Las Audiencias de Indias tuvieron como modelo las Reales-

Audiencias.y cancillerías de Valladolid y Granada. Pero se dife-. 

renciaron de su modelo por las condiciones propias de la coloni-

. zación; o o 

Fundamentalmente fueron órganos corporativos de la admi-• 
1 

nistraci.ón· de just_icia, actuando en corporación como Reales. ----

acuerdos, controlaron en gran medida las altas funciones de go•-

bierno de los propios virreyes. 

El investigador Argentino, Ruíz Guiftázu, admite en su ---

obra la magistratura Indiana y hace la clasificación siguiente -

. de las Audiencias Coloniales: VIRREINALES (radicados en la ca.pi

ta! del Virreinato y presididas por su titular, el Virrey), PRE-

·TORIALES (presididaa por el Capitán General y subordinados) esta 

diferenciac'ión jerárquica era más nominal que efectiva. 

'En el siglo XVII, :dependían del virreinato de Nueva Espa-

., · fta las Audiencias de Santo DOminc¡o, México, Guatemala y Guadala'"". 

jara.1 y el virreinato del Pe~, las de Panamá, Lima, santa Fé. de 

Bogotá, Charcas, Chile y Buenos Aires. En el siglo XVIII,. al--:

crearse los virr~inatos de Nueva Granada y Río de la Plata, de-

pendieron de la jurisdicción del primero, las Audiencias de San-: 
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ta Fé de Bogotá, Panamá, Quito y Venezuela: y dentro del segundo 

la de Buenos Aires y Charcas. (16) 

Los Capitanes-Generales-Gobernadores y los' Gobernadores, -

Alcaldes Mayores o Corregidores. Durante el virreinato, por raz2_ 

nes de tndolé políticá colonialista se designaron.los Capitanes

Generales y Gobernadorepi. En los primeros hubo un alto funciona-.· 

rio de carácter preponderanteme?te militar -capitán General- pe

ro. también con funciones en lo civil: gubernativas, adrninistrati 

vas y aun juridiccionales. El mando de las segundas, lo ejerció.

un gobernador, funcionario de nombre civil, pe70.que también te

niá facultades de 'carácter militar. 

En las ciudades importantes figuró otro·funcionar;o, re--

·presentante en la ciudad, del Poder del Estado, con el nombre .de. 

Alcalde Mayor en unas regiones y en otras Corregid.ar. Ambos esta

ban supeditados directamente a los virreyes, presidentes, gober

nadores y capitanes Generales: ejerciendo sus funciones de 90--

bierno y con frecuencia tuvieron conflictos jurisdiccionales C::ori 

los cabildos municipales y sus alcaldes ordinarios. ( 17) 

La :In.tendencia: La Intendencia es una institución espafl2, 

la trasplantada a la Nueva. Espafta. En 1782, Carlos III proclamó

la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de inte!l 

dentes. 

Las Intendencias eran de origen francés y fuerón adopta-

. das en Espafta. en el afio de 1718, fueron suprimidas y después se-, 
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restituyeron en 1749 y aprobadas para la Nueva Espafta. 

El Intendente. tiene por finalidad la de sustituir a los -

Gobernadores, Adelantados y Corregi~ores y sus funciones compren, 

d!an todas las ramas de la administración, como policía, obras -

públicas, hacienda pública, actividades militares y otras •. El T!t 

niente Letrado auxiliaba al Intendente ·cuando éste no·era letra-

do. (18) · 

Régimen Municipal: El régimen municipal de las ciudades -

de Indbi;;; tuvo la misma constitución orgánica que los viejos m.!:!_. 

nicipios de Espafta~ 

.Para los colonizadores, el -~~n_sejo Munici~l de la ciuda.d, 

constituYó el poder público,' dentro 'del cual se de~endieron y 
' 

' ·protegieron, consolidando sus. derechos frente a los excesivofi! 

privilegios de los dl:'.scubridores y descendientes y ante el abuso 

de las propias.autoridades de la corona. 

El Derecho de la época, admitió la existencia de Cabildos · 

. abiertos y se denominaban as! porqu
1
e concurrían y participaban - · 

los vecinos del lugar. Estos. solo tuvieron efiCacia en el momen-
~ ' . ', . . 

to inicial de la colonización y en los pritneros aftos precursores 

de la Independencia. También existieron los Cabildos cerrados --
' . 

que estaban integrad~s por 1Regidores y demás fúnclonarios munic!. 

.. pales, bajo. la presidencia de los alcaldes or~inarios o mayore~

.o corregidores, en la ciudad'. donde existieran estos Últimos fun-

cionarios. 

' ' ' . . 
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Se d.istinguen tres c,lases de poblaCiones: ciudades metro..; 

politanas ciudades diocesanas o sufraganias y villas o lugares.

El cabildo de las primeras estaba integrado por "doce regidores, 

dos fieles, executores, dos jurados de cada parroquia, un procu

rador general, un mayodormo, un escribano de consejo, un pregon~ · 

ro mayor, un corredor ~e lonja y dos porteros". En,las segundas

"ocho regi~ores y los·demás oficiales perpetuos". Para las vi---

. llas y lugares, "alcalde ordinario, cuatro regidores, un algua-

cil, un escribano de consejo público y un mayodormo" (Ley II, 

Tít. VII Lib •. IV de la Recopilación de 1580) •. (19) 

Para dar una idea más exhaustiva citamos otras disposici2_ 

nes de la Recopilación de Indias, publicadas por Manuel Fabila,

referente a las funciones agrarias de ·las siguientes au~oridades 

y órganos. En primer lugar el Rey de Espai'la el virrey, la Au--

diencia, el Cabildo, los Procuradores y los Intendentes. 

Entre las·disEiosiciones referentes a las citadas pueden -

mencionarse de entre 'muchai:": que hay las· 'siguientes : 

Ley VI: QUe las tierras se reparten eón asistenciadel Pr2, 

curador del lugar. (El Emperador Don Carlos, a 26 de. junio de'-

lS25,· y en Toledo a 24 de mayo de 1534). 

· Esta ley manda que el repartimiento de "las vecindades, 

éaballerías y peonías", se h~ga en presencia del Procurador de 

la Ciudad o villa, donde se haga. (20) 

Ley V: Que·el repartimiento de tierras se haga con ei pa•, 
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recer del Cabildo y sean preferidos los regidores. (El Emperador. 

Don Carlos en Barcelona, a 4 .de abril de 1572 •. .oon Felipe II, --

Ord. de Aud. de 1563y Ord. 58 en TOledo, a 25 de mayo de.1596}. 

Esta ley .manda a los virreyes o gobernadores, repartir --

las tierras y agregados a los nuevos pobladores, debié~dose ha--

cer con el parecer de los cabildos de ciudades o villas, prefi--· 

riendo a los regidores, cuando no tuvieren tierras y.solares --
o 

equivalentes y·a--i:os-ind.fos se les respeten en sus propiedades .; . 

para que no les falte el s~:!l~C?· (21) 

Ley VIII: Q_?e de.clara ante quien se ·han de pedir solares 1 

ti.erras y aguas. (El mis:'!\a Ord. de 1563). 

Esta ley ordena que la petición de tierras y solares, ~-

cuando recibiere la Audiencia se debe tramitar ante el cabildo y 

aceptando éste se nombren dos regidores diputados para·comunicá!: 

· ºselo al virrey o/presidente y visto por ellos y los diputados se 

acepte asent~ndose el despacQ.o en el libro del Cabildo. Y si la":". 

petición. se refiere al repartimiento de tierras y aguas para in

genios se debe tramitar ante el virrey o presidente. y se remite

al cabildo y éste habiéndolo conferido debe hacer saber su pare~ 

cer al virrey o presidente y ellos en su caso proveerán. (22) · 

Ley IV: Que los virreyes puedcm dar Úerras y solares a -

· los que fueren a poblar. (Mayo 18 de 1568 y en Madrid a 18 de m!_ 

yo del572). 

Ordena esta· ley, . que los virreyes o presidentes i ·.den.· tie'.'" . 
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.rras, solares y aguas, en nombre del monarca, cuando convenga --

cias de tierras, que dieren los cabildos, y las admitan a compo-

sición. (Don Felipe II ·en Madrid, a lo. de enero de 1589). 

El Rey ordena a los Virreyes y Presidentes Gobernadores -

revocar tierras que los cabildos hubieren repartido sin la con--

firmación del monarca.y las de Indias, que se vuelvan los bal---

~ios,·que queqen como antes y admitan en composición a los que -

.los tuvieren. (24) 

Ley XVII: Que no se admita a composición de tierras, que-

· ·;.hubieren sido de los indios o habidas con titulo vicioso, y los-

1. . •. 
1 fiscales o protectores sigan su justicia. (Don Felipe IV en zarª-
·L 

{ 

goza a 30 de junio de 1646). 

Ordena el virrey que para prot~ger a los indios, los fis-

cales protectores o los _de la Audiencia, si no hubiere los prim~ 

ros pidan la nulidad de contratos viciados o aque~los _que com--

prendan composiciones de indios, que se hayan adquirido sin el -

consentimiento del monarca. (25) 

Ley XV: Que se admita. a composición de tierras. (Don Fel!. · 

pe IV en Madrid a 17 de mayo de 1631). 

Ordena el Rey, a los virreyes y Presidentes Gobernadores, 

~e los que usurpan las tierras sean admitidos en cuanto al exc.2. 
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so que tengan respecto a su original propiedad y se les 0 despa---

chen nuevos títulos y los que estuvieren por componer se rematen. 

Ordenándose a los virreyes y presidentes ejecutar dichos remates 

con el menor costo posible y se manda a los que tienen cédula de 

confirmación sean amparados y en cuanto se hubieren excedido 

sean admitidos al beneficio de la ley. (26). 

Disposición para que los Intendentes sean jueces privati~ 

vos en sus distritus de las causas y.dependencias que ocurre so-

bre rentas, composición y repartimientos de t:!erras realengos,. -

de diciembre 4 de .1786. 

La Ordenanza de Intendencia facultó a los intendentes co-

' .mo jueces privativos de las causas y de~ndencias que ocurrieren· 

en el distrito de sus proy;n_cias. Los poseedores y los que pre..;-

tende.n nuevas concesiones, "deduzcan sus derechos y ~ormalicen ·- .. 

sus solicitudes y éstos instruidos por!un promotor de real fisco, 

lo determine según a derecho, con dictámen de •us asi:.~'~res ordi-

n~riós y que admitan las apelaciones a la junta superior de ha--
. . 

.éienda y evacuar las diligencias y hacer prevenciones". (27) , · 

·cuando estalló la Revolución de la Independencia en el·-

afto de 1810, los insurgentes y también los.realistas expidieron

numerosas disposiciiones en materia agraria,.pero ninguna de----

ellascambia las estructuras .de las aut;oridades agrarias. El ob-

jeto que se perseguía por el Gobiern9 Realista era captarse la ._ 

mayor fuerza popular mediante promesa .de tierras y la .supresión-· 
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jurídica de leyes que afectaban la libertad de las grandes y pa!!_ 

pérrimas masas rurales. En cambio, los insurgentes perseguían ei" 

mismo objeto político, con los trascendentes decretos. de Hidalgo 

y de Morelos, pero el espíritu de dichas proclamas manifestabán-

la reivindicación.de dichas masas rurales en contra de la injus-

ticia colonial. 

Félix Calleja, siendo Virrey, por instrucciones d~ Espafta 
"· 

y por propia iniciativa ante el movimiento insurgente, expidió '."' 

ordenamientos tendientes al reparto de tierras a los indios y al 

fomento general de la ag.ricultura .Y ganadería, pero dichas medi-. 

das agrarias fueron extemporáneas anté la Revolución Insurgente-

que buscaba la Independencia del Pais. 

3.- La Secretaría de Hacienda y.la Secretaría de Fomento

en el México independiente: la Dirección de Colonización, las C2, 

misiones Deslindadoras y otras autoridades en,materia agraria. 

consumada la Independencia en 27 de septiembre de 1821,. -

el.nuevo Estado, heredó de la dominación espaftola un acrecentado 

latifundismo de espaftoles y del clero. La propiedad comunal e i!l 

dividua! indígena se encontraba.en decadencia y existía una de--

fectuosa distribución general de la población rural,. amén d~ pr2_ 

.blemas ·económicos que gravitaban al comienzo de ese siglo •. Muy a 

pesar de que durante el movimiento insurgente existía la preocu- . 

pación de las clases desválidas, al triunfo de la Independencia, 

las masas rurales, lejos de alcanzar las tierras anheladas o de-. 
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recuperar los bienes despojados, se vieron de repente, indepen-

dientes políticamente, pero más abandonados que antes~ 

La Iglesia Católica, durante los primeros anos que sigui~ 

ron el mo~tm!ento independentista, desempeftÓ, como lo había he-

cho durante la época colonial, el papel de banco hipotecario 

agrícola, hasta el ano de 1859, en que se nacionalizaron sus bi~·. 

nes pasando al dominio.del Estado. 

Las tiendas de raya y los habili.tados que formaron ju~'to-' 

a la estructura feudal colonis~(l. no fueron afectadas por la In

dependencia, sino.al contrario, prosperaron y sobrevivieron en -

el siglo XIX y parte ael XX, pero.como crédito usuario, agiotis-

ta. Acrecentaron sus riquezas explotando· la miseria del hombre -

del campo, (28), además de lo ya expuesto la iglesia extendió -

aun más sus propiedades en virtud de la desaparición de los obs

tácúlos que la frenaban durante la colonia al consignarse en la-

Ley FUndamental de 1824, el derecho de propiedad casi limitado • 

. como es natural el E~tado que nació y se desarrolló en el 

siglo XIX que era liberal e individualista, no se preocupó bond.!, . 

ment~ del problema agrario, ya que su.l)rincipal objetivo fué .es

; tructur!lr-la nacionalidad, darle una constitución con ca~acter1s

. ticas, con tendencias determinadas y así observamos en esa etapa 

histórica que los diétintos gobiernos que se constituyeron, ose!, 

.laron entre la monarquía, la república federal y la república --

central. 
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recuperar los"bienes despojados, se vieron de repente, indepen-

dientes políticamente, pero más abandonados que antes. 

La Iglesia Católica, durante los primeros al'ios que sigui~ 

ron el movimiento independentista, desempeftÓ, como lo había he-

chÓ durante la época colonial, el papel .de banco hipotecario 

agrícola, basta el afio de 1859, en que se nacionalizaron sus bi~· 

nes _pasando al dominio.del Estado. 

. Las tiendas de raya y los habilitados que fo911aron jun~o

a la estructura feudal colon~~~~· no fueron afectadas por la In..:. 

dependencia, sino.al contrario, prosperaron y'sobrevivieron en· -

el siglo XIX y parte del XX, pero como crédito usuario, agiotis-

ta. Acrecentaron sus riquezas explotando la miseria del hombre -

del campo, (28), además de lo ya expuesto la iglesia extendió --

aun más sus propiedades en·virtud de la desapa~ición de los obs~ 

táculos que la frenaban durante la colonia al consignarse en la-

Ley FUndamental. de 1824, el derecho de propiedad .casi limitado. 

como es natural el E~tado que nació y se desarrolló en el 

siglo XIX que era liberal e individualista, no se preocupó bond.!, 

mente. del problema agrario, ya que su principal objetivo fué .es-

'tructurar.la nacionalidad, darle una consti~ución eon caracterís

ticas, con tendencias determinadas y así observamos en' esa etapa 

· histórica que los .diStintos gobiernos que se co~stituyeron, ose! 

.laron entre la monarquía, la república federal y la república --

central. 
\ 
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recuperar los•bienes despojados, se vieron de repente, indepen-

dientes políticamente, pero más abandonados que antes. 

La Iglesia Católica, durante los primeros anos qu~ sigui~ 

ron el movimiento independentista, desempenó, como lo había he-

chÓ durante la época colonial, el papel de banco hipotecario ---

agrícola, hasta el ano de 1859, en que se nacionalizaron sus bi~· 

nes pasando al dominio'del Estado. 

Las tiendas de raya y los habilitados que formaron jun~o-

a la estructura feudal co!~ni:_~~~' no fueron afectadas pór la· In~ 

dependencia, sino.al contrario, prosperaron y sobrevivieron en· -

el siglo XIX y parte del XX, pero como crédito usuario, agiotis-

ta. Acre~entaron sus riquezas explotando la miseria del hombre -

del campo, (28), además de lo ya expuesto la iglesia extendió-~ 

aun más sus propie~ades en.virtud de la desapa~ición de los obs

táculos que la frenaban durante la colonia al consignarse en la

Ley FUndamental de 1824, el derecho de propi~dad .casi limitado. 

como es natural el E~~ado que nació y se desarrolló en el 

siglo XIX que era liberal e individualista, no se preocupó bond.!_ 

. mente del problema agrario, ya que su principal objetivo fué es-
...... 

1 truétur¡u'· la nacionalidad, darle una constitución con carácter!s-

ticas, con tenden~ias determinadas y así observamos en.esa etapa; 

histórica que ·1os .distintos gobiernos que se c~~stituyeron, ose!_ 

;laron entre la monarquía, la república federal y la república --

. central. 

\ 
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Al iniciarse la época independista el problema agrario PS. 

só fuertemente en las nuevas estructuras administrativas. y se 

trató de resolverlo. Se dieron cuenta que en el país se encontr,2_ 

ban lugares muy poblados y otros estaban casi desiertos. En los

lugares poblados' existían pueblos de indios completamente ence--. 

rrados entre latifundi9s de particulares y latifundios propiedad 

de la iglesia, que no-sostenían a sus.respectivas poblaciones --

\ . con el producto de sus tierras e industrias. 
1 

Por lo tanto había una defectuosa distribución de tierras 

y también una irregular. distribución de habitantes en el suelo -

nacional. Los primeros gobiernos del México Independiente solo -

atendieron el Último aspecto, creyendo que el país, lejos de ne-

cesitar un reparto equitativo de la tierra, lo que requería era-

una mejor distribución de habitantes y una colonización europea-

que serviría para elevar el nivel cultural .de los indi~s, al· es

tablecer nuevas industrias y explotar las riquezas naturales del 

suelo. (29) 

En. leyes y'decretos que se indicarán, se irá mencionando

ª las autoridades y Órganos que interv.inieron en materia agraria 

en el siglo XIX y parte del Xx. Es de sei'ialar que la Secreta.ría

de Hacienda que tuvo directa ingerencia en esta materia, ~ué _..;_ 

creada en 1821, en 1853 amplió su competencia denominándose se--

cretaría de Hacienda, comercio~ colonización, Industria. En la -

segunda ley de 1853; toma la denominación de Secretaría de Ha---
1 
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· cienda y crédito PÚblico (que conserva hasta la fec~a), y en --

"1891, el de Comercio. Desde 1853 aparece la materia del fomento-. 

formando parte de Hacienda, luego de Fomento, colonización Indu§.. 

tria y comercio. Desde 1861, funcionó la Secretaría de.Fomento -

hasta_ 1917. (30). 

El 19 de julio de 1823, el Soberano congreso Mexicano,--· 

proclamó un decreto conced_iendo premios y acción a_ tierras bal_"".'."' 

d!as, a loa patriotas, para sostener la independencia y la libe!:_ 

tad. (31) 

El 18 de septiembre de 182.3, el Soberano Congreso decretó: 

que deben ser comprendidos en el decreto de 4 de junio último, -

sobre repartimientos de. tierras, los individuos.de las tropas de 

milicias provinciales o locales,.que en el tiempo hábil se agre-

qaron al Ejé~~ito Libertador. (32) 

Decre~o_ de 14 de octubrede 1823~88 refi~re a la_ crea--• 

ción de una nueva provincia que se llamará Itsmo y·~endrá corno -

capital Tehuantepec. Las ti_erras baldías se dividen en tres par

tes: las primeras deberán repartirse entre militares y ~rsona.s-: 

que hubiesen prestado servicios a la patria, pensionistas y ce."".

,santes 1 la segunda se beneficiará a capitalista riacionales y ex-
- -

tranjeros conforme a las leyes generales de 'colonización y la --

tercera parte será repartida por las di~utaciones provinciales -:· 

en beneficio de los habitantes que carecieran de propiedad. (33) 

El 18 de agosto de 1824, el Soberano congreso General 
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constituyente, expidió el decreto o ley de colonización invitan-

do a extranjeros a establecerse· en el país ofreciéndoles segur!-

dadas para sus personas y familiares. 

El artículo lo. considera que todo terreno no enajenado·-· 

legítimamente por la nación, ·as de su propiedad, lo cual establ~ 

ce una presunción juris de dominio en su favor, sobre todos los~ · 

predios rústicos de la Nación. 

Daba preferencia en la distribuqión de tierras a los ciu

dadanos mexicanos, sin distinción, solamente a aquellos que dan

derecho los méritos particulares y servicios hechos a la Patria-

~ en igualdad de circunstancias, la vecindad en el lugar a que -

pertenezcan los terrenos que se reparten (Art. 9). 

Prohibe que se reuna en una sola· mano como' propiedad !Jlás

de una legua cuadrada,. de cinco mil varas de tierra de reqadío,

cuatro de superficie de temporal y_ seis de superficie de abreva-. 

dero (Art. 12). Ye! artículo 13, prohibe que no podrán los nue-

vos pobladores pasar sus propiedades a manos muertas. Además fa~ 
. ' . . . 

culta a.los estados expedir leyes o reglamentos de colonización-

en sus respectivas demarcaciones. 

Como se ve el Gobierno, declara que todo terreno no enaj~ 

nado quedaba como propiedad de ia Nación. No permite la amortiz~ 

ción y dicta medidas para el reparto de baldíos, medida anticol2_ 

nialista. (34) 

La ley de colonización de 1830: siendo encargado del Po•-

1 
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der Ejecutivo el Vicepresidente, Anastacio Bustamante, se dió por 

el Congreso la citada ley de colonización, en la que se ordenó, -

que el Gobierno nombre uno o más comisionados para que con.traten

con los estados fronterizos, la compra.a favor de la Federación -

de terrenos para establecer colonias de mexicanos y de otras na--

ciones. Las familias ·mexicanas que quieran colonizar, serán auxi

liadas para el viaje, mantenidas por un afto dándoles tierras y -

útiles de labor •. · se aue-otlza al Gobierno el gasto de quinientoi -

mil pesos para el fomento ~_:.~~ y colonización. El Gobierno pr~ 

sentada ante las cámaras, la cuenta de egr-esos e ingresos que e!. 

tablece la ley. (35) 

Reglamento de Colonización de 4 de diciembre de·lB46. non-
. . 

José Mariano de Salas, siendo Presidente Interino, expidió un re"." 

glamento de colonización. En este reglamento se habla de la DireE, 

ción de Colonizació~, que tiene las siguientes facultades: levan

tar planos de terrenos de. la República que puedan ser colonizados, 

' datos de archivo rélativos a la colonización procurando toda cla-

·se de datos. La misma Dirección de Colonización nombra peritos P!. 

ra medidas de baldíos y nombra un perito general en comisión,· re

sidente en la capital.· LOs agrimensores cumplen ciertos requisi-

tos para ser aceptados. El precio de cada acre lo propone la Di-

rección de colonización y es el Gobierno en conformidad con ésta

que decretnrá el precio oficial. Bn todo contrato de venta propi!_ 

·dad del Estado, se obliga el comprador. poblar el terreno que ad':"• 
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quiera, con dos familias cuando menos, con cinco individuos cada 

una por cada milla cuadrada. También podrá la Dirección de Colo-

nización con la aprobación del Gobierno, contratar la fundación-

de bancos, para la colonización de grandes territorios. Se rese!'.. 

va la sexta parte de los terrenos que midan a disposición, del -

Ministerio de Guerra p~ra premios militares. (36) 

Ley de colonización del 16 de febrero de 1854, expedida -

por el Presidente Antonio LÓpez de Santana. En este decreto apa-

rece por primera vez el Ministerio de Fomento encargado de terr!. 

nos baldios y seguiría entendiéndose de ello hasta su desapari--

ción. 

Esta ley faculta al Ministerio de Fomento, Colonización,-

Indust~ia y Comercio, para nombrar uno o dos agentes en Europa a 

efecto de hacer efectiva la colonización. Ayudando a los emigran, 

tes, prestándoles fondos de Ministerio de Fomento para su viaje-

y facilitando ese viaje a los que tengan recursos. Los que cara!_ 

can de dichos recursos y se dediquen a la agricúltura, se les C.!!_ 

derán terrenos, y éstos se obligan a pagarlos en un término de -

cinco aftas. El Ministerio de Fomento, tomará los terrenos que --
- 1 

pertenecen a la. Nación o previo convenio con los propietarios, -

para ser entregados a los emigrados. será el Ejecutivo por con--

dpcto del Ministerio de Fomento, quhn expida a los inmigrantes'. 

los títulos de propiedad por los terrenos, de modo'que los titu.:.. 

los otorgados por otra autoridad no tienen valor.alguno. '(37) 
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quiera, con dos familias cuando menos, con cinco individuÓs cada 

una por cada milla cuadrada. También podrá la Dirección de Colo-

nización con la aprobación del Gobierno, contratar la fundación-

de bancos, para la colonización de grandes territorios. Se rese~ 

va la sexta parte de los terrenos que midan a disposición, del -

Ministerio de Guerra p~ra premios militares. (36) 

Ley de Colonización del 16 de febrero de 1854, expedida -

,por el Presidente Antonio LÓpez de Santana. En este decreto apa-

rece por primera vez el Ministerio de Fomento encargado de terr~ 

nos bald!os y seguiría entendiéndose de ello has.ta su desapari--

ción. 

Esta ley faculta al Ministerio de Fomento, Colonización,-

· Industria y Comercio, para nombrar uno o dos agentes en Europa a 

efecto de hacer efectiva la colonización. Ayudando a los emigran, 

·tes, prestándoles fondos de Ministerio de Fomento para su viaje-

y facilitando ese viaje a los que tengan recursos. Los que cara~ 

can de dichos recursos y se dediquen a la agricultura, se lesc~ 

derán terrenos, y éstos se obligan a pagarlos en un término de -

cinco a~os. El Ministerio de Fomento, tomará los terrenos que --
- i 

pertenecen a la Nación o previo convenio con los propietarios, -

para ser entregados a los emigrados. Será el Ejecutivo por con--

dp.cto del Ministerio de Fomento, qui~n expida a los inmigrantes, 

los. títulos de propiedad por los terrenos, de modo'que los títu;. 

los otorgados por otra autoridad no tienen valor, alguno. •(37) 
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Puede decirse que las leyes que anteriormente se han cit.!_ 

do, no alcanzaron a hacer efectivos sus propÓsitos y esto por d! 

versas causas: estas. leyes fueron poco.conocidas por los pueblos 
. . 

indigenas, por dificultades de comunicación, por incultura y ad~ 

más iban en contra de la idiosincracia del indígena. Mendieta y- . 

NÚftez expresa c¡Ue el indio dei México Independiente se caracter! . 

•za por su apatía y por su arraigo a la tierra donde ha nacido, -

por lo tanto era ne,esario mejorar su medio y no dictar leyes en 

caminadas a sacarlo bruscamente de sus lugares. Por estas razo--

nea fracasaron las leyes de colonización. (38) 

La situación económica del pais se encontraba en plena 

bancarrota, por un lado ~ causa de las c;X.:~ul'lsta~~·ias poU.ticas- · 

y por el otro merced_~_ la C01.~sal ail)C)rtización eclesiástica, que 

inmovilizaba la econom!a nacional. tino de los motivos del distan. 

ciamiento entre la Iglesia y e~E-sta~o;·- fué la apropiación por -

éste, de los fondos pertenecientes a la compaftia de Jesús, asi -

como de -los fondos piadosos de Filipinas y los bienes de la in-... :. 

quisición y además la tésis.del Doctor Mora, en contra de lapo

sesión eclesiástica que consideraba que solo podla poseer a d..t1!. 

lo de civil· pero no divino, lo ~e ·causó la .alarma y las iras --

del. Clero; en consecuencia, las fuerzas de J:a Iglesia se" lanza•-

ron en.contra del Estado, por lo que se prohibió al sacerdocio -

inmiscuirse en asuntos públicos y poco después Lorenzo de savala 

propuso, para.arreglar la deuda pública, tomar los bienes de la-
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. Iglesia. El Clero se opuso y por su influencia perniciosa elevó 

a la Presidencia a:Antonio LÓpez de Santana, éste inmediatamen-

te nulificó los proyectos presentados ante la Cámara de Diputa-

dos. Cuando la Nación estaba amenazada por las fuerzas invaso--

ras nortamericanas, Valentin GÓmez Farias, a la sazón Presiden-

te Interino, trató de tomar una peqliena parte del tesoro de la-

Iglesia y logró que el congreso aprobara una ley para obtener -

del.clero, quince millones de pesos, necesarios para la defensa 

del pais. Sin embargo no fué posible llevar a cabo este p~opós! 

to y. López de Santana volvió a encargarse del Ejecutivo y otra

vez para pefender los bienes del Clero, derogó la mencionada ~

ley. Esta lucha prósigúió y produjo como consecuencia de parte

del Gobierno., que· éste dictara las leyes de desamortización y -

iiacionalización de .los bienes del Clero, que a. continuación co-

·mentamos: 

Ley de 25 de junio de 1856. Esta ley ordenó que laa fin-
,,,. > • i . 

cas rusticas y urbanas .Pertenecientes a.corporaciones civiles -

o eclesiásticas, se adjudicasen a los arrendatarios·.· Lo mismo -

debia hacerse con los predios a enfiteusis. Si la adjudicación-

no se hacia a partir de tr.es meses a la publicación de la l!!Y· -

perdía su derecho el arrendatario y procedía el denuncio, otor

gándose la octava parte al denunciante. Las fincas denunciadas-. 

se· venderían en pública subasta. y al mejor postor, gravándose a 

favor del Gobierno una alcabala de cinco por ciento como dere--
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cho de traslación de dominio. Se incapacitó a las corporaciones-

civiles y religiosas a adquirir bienes raices o administrarlos a 

excepción hecha de los edificios al servicio de la institu9ión y 

el artículo 3o. de la citada ley, determinó cuales eran las per-

sonas morales comprendidas en la anterior.disposición: bajo el -

número de corporaciones se comprendieron todas las comunidades ...... 

religiosas de ambos sexos, cofradías y archicofradias, congrega-
, o 

cienes, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios y en g~. 

neral todo establecimiento~_i.~~~ación que tuviera el carácter -

de duración perpet~a e indefinida. 

Este articulo.anterior, tuvo una ·influencia considerable-

en la estructura de la propiedad agraria, porque se comprendía -

bajo los efectos de la ley, la propiedad de los indios, porque -

se olvidó de mencionar que las tierras de repartimiento o comuni 

. dades. Se expidió después un reglamento de la ley en que se in.,.,.·

cluyen expresamente dichas comunidades y parcialidades indígenas.· 

Buscaba el Estado Federal varios fines, como el desarro--

.llo del comercio, el aumento del ingreso público, el fráccicina-""' 

miento de la propiedad y el proqreso de la agricultura, sin em--

.barqo, otros fueron los resulta.dos que se esperaban. Los arrend,! 

tar~, JS de las fincas no pudieron obtener beneficios por razones

económicas, prejuicios moral.~-ª ·Y religiosos, pués pesaba sobre -

ellos la excomunión lanzada· por el Clero enfurecido, sin embargo . . . 

los denunciantes se aprovecharon de la situación y pasó a sus m!_ 
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nos la mayor parte y éstos por su gran pc:>der económico se aliaron 

con la· Ig'lesiar situación igual pasó con las fincas de manos mueE_ 

tas y la anterior situación favoreció el latifundismo y en lugar

de que el cáncer social heredado de la colonia-'disminuyera, cobró 

fuerza y adquirió una influencia, tremenda. 

con el propósito. de facilitar a los necesitados la adquis!. 

ción del dominio directo a los arrendatarios, se dispuso que el -

repartimiento ya pertenezca al ayuntamiento o esté de cualquier -

otro modo sujeto a desamortización, se adquiriera sin pagar éstos 

alcabalas. LO que proüujo la desamortización de los pueblos in--

dioa y de los bienes del ayuntamiento, motivando en varias partes 

. la sublevación de indios. Al tratar de remediar este mal que el -

propio gobierno había propiciado, se dispuso que se redujeran las 

propiedades comunales a prc;,piedad particular en favor de sus res• 

pectivoa poseedores y como consecuencia de estas disposiciones se. 

creó una propiedad privada demasiado pequel'la frente a la imponen

te propiedad privada o sea la feudal y todo .ello proveniente de ;. 

la desamortización del clero. ( 39) 

Ante la reacción-del clero que quería a toda costa evitar

la désame:r.tización, se promovió una lucha sangrienta por lo que -

Benito Juárez, Presidente Interino constitucional, expidió la Ley 

de Nacionalización de bienes eclesiásticos en 12 de junio de 185? 

y ord~na que "pára terminar una guerra que va arruinando la RePi 

blica, al dej~r en manos de los enemigos, los recursos de que ah.!!_ 

.. 
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$an, se decreta; entran al dominio de la Nación todos los bienes 

que el Clero Secular y Regular ha estado administrando con dive!:. 

sos títulos, sea cual fuere la clase de predio, derechos y acci.!:?. 

..,. 

nes en que consistan el nombre o.aplicación que hayan tenido". -

El articulo 4 dispuso que "ni las ofrendas, ni las indemnizacio-

nes podrían hacerse en bienes raíces" y en el articulo 22, decl!!_ 

ra nula y de nin~~ valor toda enajenación que se haga de los --

bienes mencionados en la ley. Suprimió las leyes monásticas y d~ 

claró la separación entre la Iglesia y el Estado. ::;;sta medida de 

carácter político no cambió .en nada la situación desastrosa de -

las clases campesinas1 al contrario,·-éstas fueron ·cayendo cada -

d!a más en un abismo de miseria y desamparo. (40) 
... 

El 16 de septielÍlbre·ae·1e66, Maximiliano denominado por .,,. 

facción conse~vadora, Emperador_d~ __ Mé~~~~Ldecreta la Ley Agra-

ria del Imperio que concede fundo legal y ejido a los puéblos 

clue carezcán de él y podrán obtenerlos siempre que reunan los s! 

quientes requisitos: se concede a las poblaciones de más de cua-. . . . 
trecientos habitantes y que tengan .-cuela de primeras letras. -

Los que excedan de dos mil habitantes, se concede·ademis de fun

do legal, terreno para ejido y tierras de.labor •. Los p\Jeblos que· 

no reunan ese número pueden juntar con otros p\ieblos para gozar

de. ese beneficio. Los terrenos que se entreguen.se tomarán de~-

los baldíos o realengos produqtivos y a falta .de ello se adquir.!. 

· rán por compra y si fuera preciso :compeler a los duef'lcis· a venta.,,. 
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forzosa decretándose la expropiación y fijando indemnización y -

el pago de ella. (41) 

Ley de Colonización de 31 de mayo de 1875. El congreso de 

la Unión, decretó la citada ley, bajo la Presidencia de la Repú-

blica de Sebastián Lerdo de Tejada. Esta ley faculta al Ejecuti

vo para procurar la inmigración de extranjeros al pais y también 

faculta al Ej eciítivo para contratar con empresas particulares de 

colonización, a los que se les conceda subvenciones y franqui~--

cias en favor de familiar inmigrantes y plazos largos de pago P!. 

ralos colonos. La Fracción V autoriza las comisiones explorado-

ras, para medición, deslinde, avalúo y descripción de tierras ..;._ 

bald!as para obtener terrenos colonizables'. y la Fracción VI ce-

de la tercera parte del terreno o de su valor, a quien habilite-. 

un terreno baldio. 

· Ley de· is de diciembre de 1883. Esta ley fuá expedida por 

el entonces Presidente de la RepÚblic~ Manuel González. En sus -

puntos esenciales coincide con la ley anteriormente citada, pues 

autoriza la formación de companias Deslindador~~ y vuelve a men

cionar lo dispuesto sobre enajenación· de terrenos baldios, exte_!l 

siones enajenables y condiciones de pago. Los terrenos deslinda-· 

dos y puestos en .venta, al precio de avalúo hecho por .los inge-

nieros seria aprobado por la Secretaría de Fomento. Las solicit.B, 

des· para ser colonos, si residen en la República deberían presen . . -
tarse a la secretaría de Fomento o sus agentes quienes darían la 

1 
1 
1 

\ 

\ 
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~ 



autorización necesaria de admisión. Los colonos por diez aftos g_2 

zaban de las exenciones otorgadas por el Gobierno, entre ellas -

introducir toda clase de objetos libres de derecho. Las diligen-. 

cias de apeo y deslinde que no tuvieren opositor debian presen--

tarse a la Secretaria de Fomento para su aprobación y en caso n~ 

gativo se procederia a juicio, siendo representante del Ejecuti-

vo la Hacienda Federal. (42) 
o 

Las companias Deslindadoras lograron a veces realizar es-. 

peculaciones afortunadas y..ctras .perdieron su dinero, pero en 

riingÚn caso recibieron por sus trabajos, ningún beneficio, ni la 

propiedad agraria, ni la colonización del pais. Eh cambio los 

grandes hace.ndados regulari~aron sus posesiones con el Gobierno

. Federal y reafirmaron la propiedad de sus vastos dominios, decia. 

el Gobierno en cambio recibi.Ó en papel, lastimosamente despreci!_ 

do, insignificantes can1:idadea como precio de "composiciones" a-

todas luces inconvenientes. (43) 

Las Compaftiaa Deslindadoras contribuyeron a la decadencia 

de la pequefta propiedad, porque con el objeto de deslindar terr~ 

noa bald!os, hicieron innumerables despojos. Además el primer ;..._ 
" 

efec\:o de sú actuación fué la depreciación de la propiedad agra

ria. En 1885 habian sido deslindadas treinta millones de hectá--

reas de tierras nacionales,' sin afectar a los .grande.a hacendados, 

y es~s millones de hectáreas viene del despojo hecho a los mise-

rables, los ignorantes,· los débiles que no tienen ni dinero ·ni -
: 
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influencia. De 1881 a l889, las Empresas Deslindadoras amortiza-

ron en manos de veintinueve individuos o compaftías, el catorce -

por ciento de la superficie total del país y en cinco anos más,-

otras empresas, pocas por ciento, acapararon el seis por ciento-

o sea en conjunto, la qu~~~a parte del país por no más de cin---

cuenta propietarios. (44) 

La Ley de Terrenos Baldíos de 20 de julio de 1863, exped_!; 

da por Benito Juárez, puso término al caos que había sobre bal--

dios. En esta ley toda cuestión de terrenos baldíos quedó dentro 

de la competencia federal subsanan_c:J~_.el error de la naciente Re

pública que había ordenado por Ley de 18 de agosto de 1824, le-

giélar a los Estados y disponer sobre baldíos. 

La ley.de 20 de julio de 1863, consideró que los terrenos 

baldics son 'aquellos que no hayan sido destinados a un uso públi 
' . . . -

co por la autoridad, ni cedidos a título oneroso o lucrativo, a-

.individuos o corporaciones autorizados para adquirirlos. El art! 

culo2, faculta a.todo.habitante del país a hacer el denuncio en 

una extensión no mayor de dos mil quinientas hectáreas. Si el d~ 

.nunciante no tenía opositor, se le adjudicaba previo pago de su-. 

valor. 

Para remediar las deficiencias de esta ley (ya que no pro 

·dujo la inmigración que se·esperaba y era dificil hacer el denu~ 

cio y además se necesitaba el elemento económico para.adquirir -

una propiedad), Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos --



Baldíos, expedida con fecha 26 de marzo de 1894, que conservó lo 

esencial del anterior, pero que amplió y modificó preceptos fun

damentales. Entre las reformas a que hacernos referencia, se en--

cuentra la división. que hace la :j..ey sobre los terrenos baldíos a 

saber, en terrenos baldíos, demasías, excedencias y terrenos na

cionales. No se fijó límite. a la extensión denunciada y se dero

gó la obligación que imponía la otra .ley, en el sentido de colo

nizarlos,, pobl~rlos y cultivarlos. (45) 

l Esto Último (no fijar a los terrenos denunciados y no 

'obligar a los denunciantes cultivarlos y poblarlos), f~cilitó el 

acaparamiento de_ las tierras por p~rsonas influyentes y adinera

das que solo les importaba;- el fruto de una compraventa al"futu

ro y no el aprovechamiento de-la tierra. Esta ley produjo sozo"-

bra entre ·1os propietarios, por._'!.;_<!_aj;a_~~~~guridad en que se en-

centraba, la· mayoría respecto. a ·sus propios títulos de su propie

dad, esta circunstancia hizo.que se despreciara la propiedad 

agrícola y en consecuencia, la decadencia de la agricultura. Ad.2, 

más por la acción del denuncio.se hiciero~ despojos injustifica

dos y siempre.al'pequefto propietario. Los extranjeros, los hacen, 

dados y las compaft1as Deslindadoras, fueron, los únicos que resu! 

taron beneficiadoscon lalegislaciónde baldíos. (46) Esta si;..

tuación desastro.sa para el país tenía que producir sus resulta-

dos violentos., cuando el pueblo miseráble esclavizado y hambrien. 

. · to, se lanzó otra vez a la . insurgencia en los inicios ·del pres en_ 

·.te· siglo. 
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CAPITULO SEGUNDO 

AUTORIDADES Y ORGANOS AGRARIOS EN EL SISTEMA 
AGRARIO CONSTITUCIONAL Y EN EL CODIGO AGRARIO. 

1. - Los precedentes en los primeros al'los de la Revolución'. En el
Régimen Maderista y en las leyes agrarias de 6 de enero de -

. 1915. Del Zapatismo y Villismo. 

La etapa histórica que hemos examinado en el anterior cap!_ 

tulo muestra claramente, la situación en que se encontraba la ---

cuestión agrariai ~ pesar de las buenas intenciones de los gober-

nantes,· las masas campesinas se encontraban en una situación inh~ 

· mana proveniente de la voracidad feudalista y de una dictadura --

cruel •. 

A principios del siglo XX, la situación era ya insosteni--

ble apa.reciendo hombres idealistas y . valientes que buscaron rei--

vindicar la jusf~cla a la clase más castigada, la campesina. En".' 

todos esos hon)bres vivía el ,ansia por- iasreivindicaciones agra--

ristas que no se satisfacieron en el periodo histórico anterior.-

.Esa lucha tiene.sus antecedentes en las proclamas y decretos de-~ 

. Don Miguel Hi'dalgo y Costilla, y de Morelos y Pavón, en las ideas. 

del p~oyectó de la ley agraria del Doctor Francisco Severo Maldo-

nado. En el Plan de Sierra Gorda, en el ideario de·Ponciano Arria . . . . . , -
ga y de innumerables autores, agrupaciones políticas, representa.!! 

tes ante el Congreso, que a pesar de sus marcadas.diferencias bu..!ii 

caban una finalidad que consiátia en limitar la gran propiedad 

.existente fraccionar los latifundios y repartir la tierra para 
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los pueblos rurales. 

Lo.s Flores Magón, Juan y Manuel sarabia, Antonio I. Villa

rreal y Librado Rivera, dierón a conocer el primero de junio de -

1906, el Programa del Partido Liberal que contiene los principios 

fundamentales de la posterior Reforma Agraria. 

En opinión del Ingeniero Valentín Gama fuerón el Licencia

do Antonio Díaz soto y Gama y Juan sarabia, quienes por vez prim~ 

ra, en el aHo de 1910 externaron, la idea de limitar las extensi.e_ 

nes de tierra que puede un individuo detentar o poseer: en su pr.e_ 

yecto pidieron la expropiación, por causa de utilidad pública, de 

tierra·s ociosas cercanas a los pueblos que necesitaran ejido, eri

extensión suficiente para crear nuevos poblados, asimismo pedían

.l<t expropiación para los latifundios que excedieran de un máximo

legal. 

El reconocido especialista, Andrés Malina Enriquez, escri

bió una obra titulada "Los Grandes Problemas Nacionales", editada 

en 1909, dicho estudio tuvo una influencia considerable porque -

contenía las principales directrices agraristas, q1.le tiempo des-

pués, la Revolución desenvolvió en sus postulados fundamentales.~ 

El propio licenciado Don Andres Malina, hombre de acción ·y de pe.u 

samiento, puso en práctica sus ideas y fundó el Partido Renovador 

al que el Licenciado Lúis Cabrera -copartícipe de sus ideas, ·dió

el nombre de Bloque Renovador, al grupo de diputados maderistas-· 

de izquierda que luchaban por dicñas ideas, para su implantación, 

en la cámara Popular correspondiente a la XXVI Legislatura del --
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congreso de la Unión. 

Entre los diversos proyectos que se presentaron ante la L~ 

gislatura XXVI del congreso de la Unión, una de las más importan-

tes fUé la llamada "Ley Alardin", pero mas directa y efectiva fUé 

la iniciativa de Juan sarabia, ~ien propuso, "Tribunales Federa-

les de Equidad" que tendrían la misma estructura jurídica de los-

Juzgados civiles, en la manera de sentenciar o juzgar para resol-

ver la cuestión contenciosa agraria. (1) 
o 

como hemos indicado, el Partido Liberal Mexicano dió a co-

nocer su manifiesto y Programa-í-·en la ciudad de San Luis Missouri 

en el ano de 1906. 'Este documento nos muestra el cla'ro concepto--

de la problemática agraria que se encontraba en esa época en MéxJ:. 

co y de su articulado se desprende que t_enia un ideario definido-

para resolver dicha cuestión. Propone entre otras cosas la crea--

ci6n de un-banco agrícola.y otras importantes instituciones. Las-

partes que nos interesan para nuestro tema, son los siguientes: .;.. 

"Exposición previa, parte V". "En más deplorable situación que el 

trabajador industrial, se encuentra el jornalero del campo, verd~ 

dero siervo de los modernos. seftores feudales ••• "· "El mejoramiento 

de-las condiciones de trabajp, por una parte, y por la otra, la~ 

quitativa distribución de las tierras, con las facilidades de cu! 

tivarlas y aprovecharlas sin restricciones, producirían aprecia--

bles ventajas a la Nación. No solo salvarán de la miseria y procu 

rarán cierta comodidad a las clases q\te directamente recibe el b~ 

·neficio, sino que impulsará notablemente el desarrollo de nuestra 
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agricultura, de nuestra industria, de todas las fuentes de la Pd

blica riqueza, hoy estancadas por la miseria general •.• 11 "Parte v. 

'La falta de escrúpulos de la actual dictadura para apropiarse y -

distribuir entre sus favoritos, ájenas heredades, la desatentada-

rapacidad de los actuales funcionarios para adueftarse de lo que-

a otros pertenece, ha tenido como consecuencia que unos cuantos -

afortunados, sean los acaparadores de la tierra, mientras qiie in

finidad de honrados ciudadanos, lamentan en la miseria la pérdida 

de sus propiedades". "Para lograr estos dos objetos no hay mas -

que aplicar, por una parte, la ley del jornal minimo y el trabajo 

mínimo, y por la otra, la obligación del terrateniente de hacer -

productivos todos sus terrenos, so pena de perderlos. De aquí re

sultará irremediablemente que, o el poseedor de inmensos ~etrP.nos 

se decide a cultivarlos y ocupa miles de trabajadores y contribu

ye poderosamente a la producción, o abandonar sus tierras o parte 

• de ellas para que el letrado los adjudique a otros que los hagan

producir y se aprovechen sus productos ••• ". NLa restitución de -

ejidos .a los pueblos que han sido despojados de ellos es de clara 

justicia ••• ". "Para la cesión de tierras no debe haber exclusivi.! 

mo, debe darse a todo el que la solicite para cultivarla. La con-. 

dición que se impone para no venderlas, tiende a conservar la di

visión de la propiedad a evitír que los capitalistas puedan de -

nueyo acaparar terrenos .•• "; "La creación del banco agrícola, pa• 

ra facilitar a los ~gricultores pobres, lps elementos que necesi

ten para iniciar o desarrollar el cultivo de terrenos, hace acce-
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sible a todos el beneficio de adcidtir tierras y evita que dicho-

beneficio esté solo al alcance de algunos privilegiados". Parte -

VIII. "La aplicación que haga el Estado de los bienes que confis-

que a los apresares, debe tender a que dichos bienes vuelvan a su 

origen primitivo. Procediendo mu~hos de ellos, de despojos a tri

bus ind,ígenas, comunidades de individuos, nada más natural que h-ª. 

cer la restitución correspondiente". 

En los puntos del citado Programa, se hace incapié en que

debe obligarse a los patrones o propietarios rurales a proporcio-

nar alojamientos higiénicos a los trabajadores¡ además, se propo-

ne que se declaren' nulas las deud;;i.e de los jorn"leros para c·on los 
· .. ;i._ 

amos; exigir que el pago se haga efectivo¡ prohibir las multas o-

descuentos o se retarde su pa70 de raya por mas de una semana; S,!! 

p:i;imir las tiendas de raya;· p·rotección elemental que necesitaban-

los campes"inos de esa época y ~~ero_!l Pil\l!:.~s fundame.ntales que re

cogi6 nuestro_ Derecho, igualmente exige quelos duef\os de tierras-

las hagan productivas y se dispone que las que se dejen sin prod.]! 

cir, las recobre el Estado para quien las solicite, sean.para los 

mexicanos ubicados en el pais o en el extranjero y se les propor-

cione para que produzcan y no las vendan y para que los pobres P.!! 

dieran cultivarlas, se crearía el banco agrícola p'ara ese prop6si 

to •. (2). 

como se ve los liberales mexicanos tuvieron una certera. --

visi6n de la realidad del agro, propusieron soluciones adecuadas-

. . 
' y tenían plena conciencia de c6mo debia de ser l¡¡ reforma agraria , 

y .con sus trascedentales ideas influyen posteriormente en ésta. 
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'En la Ciudad de San Luis Potosi, el 5 de octubre de 1910,-

Francisco I. Madero, lanzó su Plan Político que desencadenó lar~ 

volución, en 20 de noviembre del mismo a~o. Ál atacar la Dictadu-

ra lo hace en contra de todo el sistema feudal, oligárq~ico, que-

éste representaba es por eso que en el punto 3 del citado plan se 

exige restituir a los antiguos poseedores, los terrenos qJe se les 

despojaron arbitrariamente, fundados estos despojos en la ley de-

terrenos baldíos. El texto de este párrafo, del artículo 3, aun--

que no abarca totalmente el problema agrario, tuvo la virtud de -

incorporar el anhelo agrarista que hizo que las masas ~ampesinas

se lanzaron a la lucha, resultando que dicho propósito se crista-

lizara con las leyes expedidas por don Venustiano Carranza (3). 

Durante la breve actuaci.él1 presidencial de Madero, en el--
·1 .. ~;i:. ~ 

ai'lo de 1912 se crea la primera:coillisión Nacional Agraria, depen'--

diente y presidida por la Secretaría de Agricultura y Fomento, CJ:. 

ya función consistía en adquirir haciendas para fraccionarla's.De-

la época revolucionaria, es ésta, la referida Comisión Agraria E'-

jecutiva, el primer órgano y autoriqad dentro de lCl Secretaria de 

Agricultura y Fomento de que se tiene noticia. sin embargo dicha-

comisión fué solo un órgano de estudio y desvinéulado de la ac---

ci6n que exigía lqs urgentes problemas del agro y mientras se de~ 

pertaba la codicia de los especuladores y solamente se hacían br! 

llantas estudios sobre asuntos agraric:>s, el pueblo, ··por su anees-

tral miseria demandaba pronta solución y al no encont~arla en el~ 
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Gobierno constituido por Madero, las tropas sureftas encabezadas -

por el General Emiliano Zapata comenzaban a apropiarse delas tie-

rras que antiguamente les pertenecían, mediante la fuerza de las-

armas y durante su intervención armada i.ban constituyendo:·u orga-

·nizando "Las primeras comisiones agrarias del sur". En efecto el-. 

grupo revolucionario agrarista acaudillado por el connotado camp.2. 

sino suriano Emiliano Zapata, había expresado en el Plan de Ayala 

de fecha 28 de noviembre de 1911, continuar la revolución no c:wn
o 

.Plida por Madero y haciendo suyo el Plan de San Luis, ampliaba la 

acción revolucionaria en b~hefic1o de los pueblos oprimid~s. En--

consecuencia se adicionó el siguiente art~culo. Art, 60, como P!.r 

te adicional dél Plan que invocamos, hacemos constar: que los te-

rrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, cien~í-

fices o caciques, a la sombra de la tiranía y de la justicia ve--

nal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, -

los pueblos o ciudadanos que tengan sus titulas correspond+entes-

de esas propiedades de los cuales han sido despojados por mala fé 

de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas·en 

la mano, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consid-2_ 

ren con derecho a ellos, lo deducirán ante "T'ribunales Especiales, 

·que se establezcan al triunfo de ·1a Revolución" • 

En el mismo Plan, el artículo 7o., expresa lo siguiente:-

en· virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos-

mexicanos, no son mas duef'los que~dei terreno ,que pisan sufriendo 

los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición 
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social ni poder dedicarse a la Industria o a la agricultura por -

estar monopolizada en unas cuantas manos, las tierras, montes y--

aguas, por esa causa se expropiarán previa indemnización de la --

tercera parte de sus monopolios, a los poderosos propietarios de-

ellos, a fin de que los pueblos y '.ciudadanos de México, obtengan

ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembra-

dura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de pro~ 

peridad y bienestar de los mexicanos. 

De los tribunales especiales ·que menciona el artículo 60,-

del citado Plan, nacieron las llamadas "Comisiones Agrarias", que 

operaron en los Estados· de Morelos, Tlaxcala, Mé'xico y Puebla. ·Es 

·así como las primeras autoridades y órganos ejecutivos de la re--

.forma agraria, tienen su origen en lá aplicación a la realidad a-

9:aria en este Plan, entre los afios de 1912 a 1915. (3). 

Durante la usurpación de Huerta, continuador del porfiris-

mo, se di6 cierta importancia al problema agrario pero sus proye.É_ 

tos e ideas estaban supeditadas ·a la ideología conservadora y fe.):! 

·dalusta. Durante ese gobierno se creó el Ministerio de Agricultu-

• ra1 por medio del ~al se pretendía seguir sosteniendo los ínter~ 

ses de los hacendados y caciques. 

Don Venustiano Carranza, Primer Jefe del Movimiento Const1 

tucionalista, expide el .12 qe diciel'Ñ:>re de 1914, el llamado Plan-

de veracruz, en su parte relativa que nos interesa, dice en el a_E. 

tículo 2: el Primer J.efe de la Revolución y Encargado del Poder -

Ejecutivo, expedirá y pondrá en vigor durante la lucha, todas las 
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leyes1 disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las 

necesidades soci.ales y políticas del pais, efectuando las refor--

mas que la opinión pública exige corno indispensables para establ~ 

cer un régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre -

si, leyes agrarias que favorezcan la formación· de la pequeña pro-

piedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos-

las tierras de que fueron injustammte privados. 
.. .. 

En cumplimiento de dicho articulo se expidió la .ley o de--

creto de 6 de enero de 1915, declarando nulas todas las enajena--

ciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, -

otorgados en :contravenci6~ a lo. dispuesto en la ley de 25 de ju~-

nio de 1856i dicho decreto preconstitucional es conocido comunrne.n 

te como ley agraria de esa fecha. Dicho ordenamiento fué el prim~. 

ro que inició formalmente la legisl~~Í.6n agraria. 

El citado decreto reprod_l,ljo_ !éls _ _i(!_~as agrarias del. liceo-.;. 

ciado Luis Cabrera qu~en expuso ante la Cámara, el 3 de diciembre 

de 1912, su id~ario, al dicutirse un proyecto de ley agraria. Én-

·su parte expositiva de motivos, examina la problemática agraria,

de la •:colonia hasta su época y como acción agraria fundamental e.!! 

tablece la rest.itución de terrenos antiguamente asignados para el 

aprovechamiento colectivo de .los pueblos. 

El decreto de'6 de enero de 1915,·consta de 12 artículos-

y uno transitório. los.cuales ¡examinaremós': en ·el articulo lo. --

Fracción I, se hace la declaración de nulidad de las emajenacio-

nes de tierras comunales pertenecientes a pueblos, rancherias1--
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congregaciones o comunidades en contravención a la tey de 25 de -

junio de 1856. 

Fracción II: declaración de nulidad de todas las concesio-

nes, composiciones o ventas de tierras, aguas y·montes, realiz~ 

das ilegalmente en perjuicio de pueblos, rancherías congregaci.2_ 

nes o comunidades, por la autoridad federal, a partir del prim~ 

ro de didembre de 1876. 

Fracción III: declaración de nulidad de operaciones reali-

'.zadas en materia agraria por las compai'iías deslindadoras, autori-

dades administrativas o judiciales l1de los estados y federación. 

Artículo. 2: se afirma la legalidad delos repartos de tie..,.-

rras reali.zadas entre vacinos d1'! comunidades agrarias que hubieren .. 

sido realizadas de conformidad con las leyes de reforma. 

Artículo 36.: se establece la acción dotatoria, cuando no-

se puedan log~ar la restitución, expropiándose el terreno indis--=. 

pens_able por el gobierno, para los pueblos que necesiten ejidos• 

De acuerdo con la ley citada, el procedimiento jurídico era 

el siguiente: en materia de restitución las solicitudes se prese.!l 

tarian ante los gobernadores de los estados y territorios y en el 

Distrito Federal ante las autoridades políticas superiores o a 

.falta ,de comunicaciones o de estado de guerra, ante los jefes mi,. 

litares autorizados por el Ppder Ejecutivo, adjutándose los docu-

· ·.·.mentas en que se fundaran. Igual procedimiento se hacía en mate..,• 

_ria dotatoria. La autoridad, en vista de las solicitudes atendía-

al parecer de la Comisión Local Agraria y resolvía si eran proce-
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dentes, en ca~o afirmativo pasaba el expediente al comité PartiCB_ 
. . l .. . 

lar Ejecutivo, para 1 qu~ una vez aes lindadas y medidas se hiciera-

entre9a provisional. Las resoluciones de los gobernantes o jefes

militares poseían carácter provisional, pero debían ser ej'ecuta--
1. 

das inmediatamente por el comité.Particular Ejecutivo y una vez--

hecho esto, el expediente con toda la documentaci6n necesaria se-

remit1a a la Comisión Local Agraria, la que a su vez relevará --

con un informe a la comisi6n Nacional Agraria. Esta dictaminaba--
·---------·· o 

y en vista del dictamen que rendía el Poder Ejecutivo, sancionaba 

y expedía los titules respectivos. L<>s quejosos de las resolucio

nes del Ejecutivo i;>odian ocurrir ante los tribunales a deducir sus 

derechos, dentro del término de un·afto de la fecha de la resolu--

ci6n. En caso que se obtuviera favorable la acción restitutoria -

intentada, la sentencia dará derechos solamente a la ·indemni~a---

ción correspondiente. Los propietarios de bienes expropiados te--

n1an un afto para reclamar la indemnización que debia pa9árseles.-

Además, se establecio que una ley reglamentaria determinaría la -

.condición en que bab1an de quedar·los terrenos que se devolvieran 

o adjudicaran a los pueblos y la manera y ocasión de dividirlos -

entre vecinos, quienes entre tanto, los disfrutarían en común. !_r 

ticulos. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

Para los e.fectoa .. de la ley agraria y otras que se expidiere 

y de ácuerdo con el programa político de la revolución, el artíc_g_ 

lo 4o. del decreto, ordenó la creación de: 

"Articulo 40 ..•. l.- Una comisión Nacional Agraria de nueve 
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personas y que, presididas por el Secretario de Fomento, teridrá -

las funciones que esta ley y las sucesivas le seftale". 

Fracci6n II: Una Comisión Local Agraria, compuesta de cin

co personas, por cada Estado o Territorio de la República y con ~ 

las atribuciones que las leyes determinen. 

Fracci6n III: Los Comités Particulares Ejecutivos que en-

cada Estado se necesiteh los que se comprenderán de tres personas 

cada uno, con las atribuciones que se les seftale. 

Articulo So.: Los comités Particulares Ejecutivos, depend~ 

r6n en cada Estado de la comisi6n Local Agraria respectiva, la -

que a su vaz, estara subordinada a la comisi6n Nacional Agraria. 

Articulo 20. : r,os Gobernadores de los Estados, o en su ca• 

so los jefes militares de cada regi6n autorizados por el encarga• 

do del Poder Ejecutivo nombrará desde luego la comisión Local A-

graria y los comités Particulares Ejecutivos. (4).' 

La Ley del 6 de enero que estudiamos, nació apta y eficáz

para poner en marcha la reforma agraria. En su articulo 4o. cre6-

las autoridades y 6rqanos agrarios que se encarguian de haeer e-_ 

fectivo el contenido de la ley: además debe de agregarse que esta 

concepción juridica que difiere de los otros derechos (civil, me_! 

cantil, etc.) s~rgi6 con caraeteristicas muy propias y únicas en-

. el Derecho mexicano por que 9bedecia en esta forma a las reivind! 

caciones populares que debian •satisfacerse. 

En los articulos 6, 7 y 8, especifica las funciones agra-

rias de los'gobernadores, las autoridades políticas superiores,--



64 

(tratándose del Distrito Federal y Territorios) y de los jefes mJ. 

litares que estén autorizados para actuar corno autoridades agra-

rias, al otorgarles facultades de recibir y acordar las solicitu

des de restitución y dotación a ellos presentadas. Las resolucio

nes de los mencionados funcionar;os tuvieron el carácter de provi 

eionales, condicionados al dictámen del Ejecutivo Federal • 

. A pesar de la claridad de concepto sobre la cuestión agra-

ria, en el ·planteamiento y la manera de resolverlo, creando las-

autoridades y órganos encargados para resolver dicha problemática, 

deja, (por la fuerte influencia civilista en dicha ép9ca, una sa

lida consistente en la posibilidad que los parti~u_lares afectados 

. podrian ocurrir ante los tribunales ·a· deducir sus ·derechos y. para 

obtener, en su caso "resolución judicial" declarando que no proc~ 

dia la restitución hecha a un pueblo. Este error, comprensible -

por cierto, pero de gran trasce_rrdef.1~~ª'· o_p_asionó una serie de pr.2. 

blemas jurdídicos que entorpecieron en una época, la ejecución de 

los repartos agrarios. En el periodo histórico de referencia ac-

tuaron como autoridad y órganos, tanto los ejecutivos federales y 

locales. como los organismos jurisdiccionales civiles. 

Durante la vigencia de la ley agraria de 1915,se expidieron 

múltiples disposiciones administrativas tend.ientes a instaurar y

estructurar .las incipientes autoridades y órganos agrados .Entre..;. 

ias mencionadas pueden citarse las sigui.entes: Circular de 19 de

enero de 1915_que previene a los gobernadores de los Estados pro,.. 

ceder -1 nombramiento de los integrantes de las comisiones Loca-"." 
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les Agrarias: Acuerdo de 19 de enero de 1916, sobre la aplicació~ 

de la Ley Agraria y sobre la juridicción de las comisiones agra-

rias 1 Acuerdo de 19 de enero de 1916 que establece la forma de in 

tegrarse la Comisión Nacional Agraria: Circular número 4 de fecha 

3 .de junio de 1916, estableciendo que las comisiones Locales Agr_! 

rías no deben tener dependencia con el gobierno local para otros

fines que no sean los que seftala la ley de 6 de enero de 19151 --

. Circular número 8 de fecha 29 de julio .de 1916, sobre las facult_! 

des de las Comisiones Locales para conocer de las solicitudes re

lativas a reivindicaciones de los terrenos que pertenezcan a los'

pueblos, no solo como ejidos, aino también como tierras de común

repartimiento. Decreto de fecha 19 de septiembre de 1916, refor--. 

· .·mando los art!eulos 7, 8 y 9 de la ley de 6 de enero, que establ~· 

cen los tltulos de restitución o dotación no sean provisionales -

sino que definitivos. Circular núnl.ero 12, de· fecha 11 de diciem.:...,., 

bre de 1916, relativa a la tramitación de expedientes de restitu-

ción O dotación de ejidos en el caso de que los terrenos estén -

ubicados en jurisdicción de varios estados, •tiftalando como compe

tencia a la comisión Local Agraria que corresponda al ·.estado a CJ:!. 

ya juridicci6n está sometido el pueblo solicitante. Circular nú~ 

ro 14 de fecha 10 de enero de 1917, activando la tramitación de -

las solicitudes sobre resti~ución y dotación de ejidos. circular

número 15 de fecha 24 de enero de 1917·, sobre los! datos que de.:..'

ben recabarse en los expediates de dotación de ejidos. 

El Decreto de 6 de enero de 1915, que comentamos y sus Pº.!! 
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teriores reformas y las rectificaciones que se le hacian para ---

conformarlo a las situaciones reales y concretas, respondiendo a-

la realidad agratia de esa etapa, dió por resultado que el movi-- , 

miento constitucionalista alcanzara su triunfo definitivo.'La es-

tructuración del sistema administ.rativo agrario, como. hemos indi

cado, data de la época en que se inició la aplicación del citadÓ

ordenamiento, que fué ampliando su esfera de influencia cori la e~ 

tensión de las operacion!_~.:militares del constitucionalismo. En--
o 

sintesis para los aftas procedentes a ~a elaboración y promul9aci6n 

de la constitución de 1917, exísten ya en México organismos admi

nistrativos, dédicados a la aplicación de los derechos agrarios-~ 

. consignado11 tw. el citado Decreto, aún .y a pesar de que dicha es--' 

tructura agraria, estaba llena de imperfecciones propias de una -

época revolucionaria que iba aplicando locpe babia propuesto den

,tro del desarrollo de dicho movimiento, hasta/su consumación en -

la ccinstitución del.917. 

Por último nos referimos a la Ley Agraria Villista de fe~-

l
t: .. _.· • ·cha 24 de mayo de 1915, que a pesar de que no alcanzó a tener fueE. 

za lenal en función de la derrota de Villa, es importante porque-¡ :o 

1 r<. 
r 1 . 

·· después se consagraba en. la Constitución de 1917, la pequefia pro-
. . 

piedad que · defendia el General Francilco Vil~a. Dicha Ley fué foE. 

·. mulada en León, Gto ~, en la fecha indicada y a los cuatro meses -

·. del .Decreto de carranza y cuyos puntos fundamentales eran los si

guientes: se efectuad. el fraccionamiento de latifundios, expro--

piando y pagando indemnización: cada Entidad Federativa tendría--
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facultad para fijar la extensi6n máxima que debía tener la propi~ 

dad. El repartimiento de tierras seria a título oneroso otorgánd.2_ 

se al indigena hasta 25 hectáreas y a los no indígenas las tierras 

que garanti~aran cultivar. 

2.~ El constituyente de 1917. El texto original del 
Articulo ·27 y sus reformas en la materia. La -
Fracción XI del texto vigente.· 

Al reunirse en Querétaro el Poder constituyente que habría 

de dar origen a una nueva carta Magna. existía prácticamente en -

la mayor parte de las Entidades Federativas ya constitucionalis--

tas o zapatistas, un conjunto de órganos y autoridades dedicados-

a la realización del reparto de tierras. A fines de noviembre de-

1916, en Querétaro se iniciaron las discusiones para proponer, --

discutir y aprobar la nueva constitución. Entre los muchos temas-

que.se debatieron, fué el problema de la tierra, cuando se presen 

tó el 29 de enero de 191;, el Proyecto del Articulo 27 constitu-

cional. firmado· por Pastor Roauix, José N. Macias, E. A. Enri•--

quez y otros diputados, siendo aprobado el dia siguiente y se in-

corpora la ley de 6 de enero de 1915, al articulo 27 constitucio-

nal. Al darle carácter de constitucional al referido decreto se--

consolidó la primera etapa de la organización administrativa agr!. 

ria. 

El articulo 27 constitucional en su texto original aproba-

do en Querétaro, no aportó novedad alguna en la materia fundamen~ 
¡ ' 

tal de nuestro trabajo,· sin embargo, introdujo una trascendental-

innovación que en la naturaleza del derecho de propiedad impone -
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el párrafo III del propio precepto y constituye-·una de las más -

sólidas bases en el amplísimo desarrollo de.las funciones de la-

magistratura agraria. 

Por estas razones transcribimos el texto original del ci-

tado artículo 27 constitucional: 

"Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas com---

prendidas dentro de los límites del territorio nacional corre_s--

ponden originariamente a la Nación, la cilal ha tenido y tiene el 

derecho de tra·smitir el dominio de ellas a los particulares con.! 

tituyendó la propiedad privada. 

Las expropiaciones solo podrán hacerse por causas de uti

lidad pública y.mediante indemnización. 

La Nación tendrá . .an:_todo tiempo el derecho de .imponer a -

la propiedad privada las modalidades que dicte el. interés públi-

co, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos -

naturales. susceptibles de apropiación, para hacer una distribu--

ción equitativa de la riqueza pública y para cuidar su conserva-

ci6n. con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el 

fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pe-

qi.tefia p:;opiedad; para la creaci6nde.nuevos centros de población 

agricola con las tiefras_y aguas que les sean indispensables; P.! 

ra el fomento de la agricultura y para. evitar la destrucción de-

los elementos naturales y los danos _que la propiedad pueda su--

frir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y col!!!! 
¡ 

' ' 
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nidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en ca.u 

tidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán-

derecho a que se les dote de ellas, tomindolas de· las propieda-

des inmediatas, respetando siempre la pequefta propiedad. Por .ta~ 

to se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho --

hasta ahora de conformi,dad con el decreto de 6 de enero de 1915. 

La adquisición de las propiedades particulares necesarias para -

conseguir los objetos antes expresados se considerarán de utili-

dad pública". 

El párrafo primero transcrito, consagra el principio de -

que la propiedad del Estado Mexicano, corresponde originariamen-

té a la Nación, es decir es una propiedad que la nueva organiza

ción politica recibe por derecho propio y se funda en la tradi-

ción juridica nacional, 0 en·el asentami~~to de nuestro pueblo so

bre un determinado territorio y en la a'utodetermÍ.nación 6 sober,!. · 

nia nacional para transmitir dicha propiedad o el dominio de ella 

a los particulares. Es por ello que en ejercicio de esta facul.:.-

tad,· se consagra en el articulo 73 de la Constitución,. en su "."'--

Fracción XIX, que el congreso de la Uni6n'tiene la facultad para 

fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación 

de terrenos .baldíos y el precio de éstos. Y 1a Ley general de ~~ 

bienes nacionales, artículo 3o. Fracción I, estatuye: Son bienes. 

!del dominio privado de 1~ Federación: l.- Las tierras.Y aguas --

. comprendidas centro del territorio nacional que sean susceptibles . 
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de enajenación a los particulares entre tanto que no salgan del -

patrimonio nacional. Este párrafo corresponde a la Ley general de 

bienes nacionales, articulo IV. La propiedad originaria de la Na~ 

ción se apoya jurídicamente en dos elementos básicos: I.- su ori-

gen histó.rico tal como lo determi.na el párrafo primero del artic_!! 

lo 27 de la constitución. II.- su justificación social desde el -

punto de vista sociológico y legal. El párrafo tercero del propio 

articulo 27, entrega a la Nación una facultad de extraordinaria -
o 

.importancia: La de tener en todo tiempo, el derecho de imponer a-

la propiedad privada las modal:idades que dicte el interés público 

y las otras importantes facultades \que_el -~iamo precepto sei'lala.-

(6) • 

A este respecto, Martha Chávez P. de Velazquez considera-· 

en su obra "El Derecho Agrario en México", que el concepto de pr.2_ 

;~1 ~iedad que se consagró tiene una función social en hacer· que el -
~·:·. 

propietario ya no lo sea solo para si, en ejercicio de un derecho 

exclusivamente individual, sino en que lo es también para su so--

ciedad, manteniendo en constante explotación la tierra y que aun-

que se consagrara el derecho de propiedad, éste se sujeta a las -

modalidades que dicta el interés público y se encuentra origina--

riamente en manos del Estado y surge así un nuevo concepto dinám,! 

co de propiedad, o función social,- sujeta a las modalidades que -

dicte el interés público, como garantía individual para el peque-

no propietario, pero también como garantía social para los núcleos 

de población que no tuvieran tierras o que no las tuvieran en ca!!. 
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tidad suficiente. Más adelante, expresa qi1e el concepto de justi 

cia se modificó apareciendo el moderno concepto de justicia dis

tributiva al establecerse leqalmente la posibilidad de expropia~ 

los latifundios gratuitamente entre los campesinos. Y dicho con

cepto supera al concepto rígido romanista y que la justicia so-

cial y las garantías sociales o sea en el Derecho social se hace 

cabida en un régimen donde imperan la justicia. y las garantías -

individuales. Más adelante nos dice·que el artículo 27 constitu

cional' rige así con un mismo concepto de propiedad, que es uno -

solo con modalidades y no. varios conceptos, corresponde tanto a

li! pequ~f'la propiedad, como al ejido: tanto a la propiedad rura.1-

como a la propiedad urbana. (7) 

En el párrafo nueve del ~ropio precepto fundamental, se -

expresa lo siguiente: se declaran nulas todas las diligencias, -

disposiciones, resoluciones y operaciones de deslinde, concesión, 

composición, sentencia, transacción, enajenación o remate que h!, 

yan privado total o pa~cialmente de sus tierras, bosques y aguas 

a los condueftazqos, pueblos, congregaciones, tribus y demás cor

poraciones de población que existan todavía, desde la ley de 25-

de junio de 1856: y del mismo modo serán nulas todas las dispos,! 

ciones, resoluciones y operaciones que t~ngan lugar en lo suces,! 

vo y que produzcan iguales efectos. En consecuencia todas las -~ 

tierras, bosques y aguas de que hayan sido privadas las corpora

ciones referidas, serán restituidas a éstas con arreglo al decr~ 

',,. 
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to de 6 de enero de 1915, q'le continuará en vigor como ley cons-

titucional. En el caso de que, con arreglo a dicho decreto, no -

procediere por vía de restitución, la adjudicación d~ tierras --

que hubiere solicitado algunas de las corporaciones mencionadas1 

se le dejarán aquellas en calidad de dotación, sin que en nin---

·gún caso deje de asignársele las que necesitare: Se exceptúan de· 

la nulidad antes referida única~ente las tierras que hubieren· si 

do tituladas en los repartimientos hechos en virtud de la citada 

ley de ·25 de junio de 1856 o poseidos con nombre propio a título 

de dominio por más¡ de diez afios, cuando su superficie no exceda-

de cincuenta hectáreas. El exceso sobre esa superficie deberá --

ser devuelto a la comunidad, indemnizando ~u valor al propieta--

·rio. Todas las leyes de restitución que por virtud de este pre-

cepto se decrete, serán de inmediata ejecución por la autoridad-

. administrativa. solo los miembros de la comunidad tendrán dere-..:: 

cho.sobre los mismos terrenos mientras permanezcan indevisos, --

así como los de propiedad, cuando se haya.hecho el fraccionamien 

to. 

El ejercicio .de las acciones que corresponden ~ la Nación 

.por virtud.de la disposición del presente artículo, se hará----

efectivo por el procedimiento judicial: pero dentro de este pro-

cedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que -: 

dictarán en un plazo máximo de un mes, las autoridades adminis-

trativas procederán desde luego a la ocupación, admin:i:straci6n,-
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remate o venta de las tierr.as y. aguas de que se trate y todas --

sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho-

por las mismas autoridades antes de que se dicte .sentencia ejec~ 

toriada. 

Durante el próximo período constitucional, el Congreso de 

la Unión y las legislat.uras de los Estados, en.sus respectivas -

jurisdicciones, expedirán leyes para llevar a cabo el fracciona-

miento de .las grandes propiedades, conforme a las bases siguien-

tes: 

" a).- En cada Estado y Territorio se fijará la extensión -

máxima de tierras de ·que pl,lede ser duefio un solo individuo o so-

ciedad legalmente constituida • 

. b.) • - El excedente de la extensión fijada deberá ser frac-

cionada por el propietario en el plazo que senale las leyes loa~ 

. les y las fracciones serán puestas a la venta en las condiciones 

que aprueban los gobiernos de acuerdo con las mismas leyes. 

c) .- Si el propietario se negare a hacer el fraccionamie.n. 

to, se llevará'éste a cabo por el gobierno local, media.,te la e_! 

propiaci6n. 

d).- El valor de las fracciones será pagado por anualida-

des que amorticen capitales y réditos en un plazo no menor de --

veinte afios, durante el cual el adquirente no_podrá enajenar aq~ 

llas. El tipo de interés no excederá del 5% anual. 

e).- El propietario está obligado a recibir bonos de una 

deuda especial para garantizar el pago._de la propiedad expropia-· 
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da. Con este objeto el congreso de la Unión expedirá una ley fa--

cultando a los Estados para crear su deuda agraria. 

f).- Las leyes locales organizarán el patrimonio de fami-~ 

lia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la ba-· 

se de que será inalienable y no .estará sujeto a embargo ni a gra-

vamen ninguno. 

se declaran revisables todos los contratos y concesiones--

hechos por los gobiernos anteriores desde el ai'lo de 1876, que ha
o 

yan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y-

r~quezas naturales de la Nación por una sola persona o sociedad,-. 

y se faculta al Ej'ecutivo -de la Unión para declararlos nulos cuan 

do impliquen perjuicios. graves para el interés público. (B) 

como consecuencia de la incorporación al texto constituci.2, 

nal de la Ley de 6 de enero de 1915 se aeclararon nulos todos los 

áctos jurídicos fundados en la Ley de 25 de junio de 1853 yaque

en la citada ley de 1915, empieza diciendo: "una de las causas --

más generales del malestar y descontento de las poblaciones agri~ 

colas de este pais, ha sido el despojo de los terrenos de p:i;-opie-

dad comunal o de repartimiento,¡_que les habían sido concedidas _?or 

el gobierno coloniza! como medios--de asegurar la existencia de la. 

clase indígena y que, a pretexto de,cumplir_éon la ley de 25 de -

junio de 1856 y demás disposiciones que ordenaron el fracciona---

miento y reducción a propiedad privada de aquellas tierras entre-

los vecinos del pueblo a que pertenecían qu~daron en poder de u--

nos cuantos especuladores ••• ". (10) 
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Faculta a cada Estado y Territorio fijar la extensión máx.1 

ma de tierra de que fuese duefto un solo individuo o sociedad le~-

galmen~e constituida. Esta facultad hace que cada Estado y Terri

torio partícipe de la magistratura agraria. oa capacidad a los nÉ_ 

cleos de población que guarden el estado comunal para usufruceuar 

conjunta.~ente las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o-

se les destruyan. se oforga competencia federal a todas las con--

troversias y a lo relativo a la aplicación de las leyes agrarias-

Y. por .último declara revisibles todós los contratos y concesiones 

hechos por los gobiernos anteriores desde el ai'lo de 1076. 

Ley de ejidos dei 30 de ·diciembre de 1920. con el fin de--

poner en orden un sinfin de disposiciones reglamentarias, circul!, 

res administrativas e instructivas el 30 de diciembre de 1920 el~ 

Presi.dente Obreg6n promulgó la primera ley reglamentaria del art! 

culc> 27 constitucional en materia agraria. 

Dicho ordenamiento reproduce la parte substantiva de la --

Ley agraria de 1915 que como hemos visto tenia ya jerarquía cons-

titucionali asimismo mantiene las autoridades y órganos agrarios-. 

excepción hecha de los jefes militares, a los cual~s se les consi 

deró mas.como autoridades agrarias, como consecuencia política de 

la consolidación del gobierno constitucional.' subsistió pues la• 

. organización encabezada por .la comisión Nacional Agraria, repre-

sentada en las entidades federativas por las comisiones locales•-

agrairas y los comités particulares ejecutivos. Además en el ar-

ticulo 39 y siguientes del citado reglamento se crea un órgano de 
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nominado "Junta de Aprovechamientos de los Ejidos" con el objeto-

de administrar las tierras comunales en una forma provisional pa~ 

ra dicho disfrute de las tierras que les pertenezcan. 

Las fUnciones de los órganos agrarios conforme al citado--. 

reglamento fueron las siguientes_: 

El articulo 34 distinguió las acciones de restitución, y--

de dotación1 en la primera la substanciación del expediente se h.!, 

cia anteei gobernador presentándole la solicitud de tierras y --

.acompal'iandolos documentos en que .se fundl!l.ba el derecho (Fracción 

XVI), solicitud que se transcribia a la comisión LQcal Agraria• -

la cual notificaba a los presuntos afectados (Fracción XV y XVI)-

. ·y se concedía .un plazo de cuatro meses para la presentación de -

pruebas y substanciación del expediente¡ se intro<lujo enjeste re

glamento un procedimfento íniXto, es-decir,· administrativo y judi- ·· 

cial, pues se mandaba que las i~~~~a_c_i_o_I!..es testim0niales se recJ:. 

birian ante la autoridad_ judicial, las cuales pueden rendir info.!_ 

maciones en contrario y observándose;para la recepción de esas iE. 

. ' formaciones las prescripciones del Código de Procedimientos civi~ 

·les del Distrito Federal (Fracci6ni XVII)., Luego f~rmulará su di.!:_ 
,. 
tamen la Com.isi6n LOcal Agraria que elevaba a la consideración de 

la comisión Nacional Agraria y el Ejecutivo fallaba el asunto en

definitiva. Respecto a la dotación de tierras, la solicitud se ~

presentaba ante.el gobernador (artículo 34 Fracción I), dicha au-

toridad la transcrib1a a la comisión Local Agraria agregando los-

siguientes datos: categoría politica reconocida del poblado peti-
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cionario, ubicaci6n de la tierra golicitada, un censo del poblado 
...... 

peticionario, un informe deL1ayuntamiento acerca de la situación-

del poblado, en consecuencia la Comisi6n Local Agraria levanta!:>a-

una información ae oficio o a interés de los interesados con los-

datos'necesarios y en un plazo máximo de cuatro meses formaba con 

clusi6n precisa sobre la dotación .haciéndola saber a sus poseedo-

res, remitiendo después' el expediente a la Comisión Nacional Agr~ 

ria y ésta, dentro del término máximo de un mes, formulaba un di~ 

támen y el l!'.jecutivo fallaba en definitiva con carácter de irrev.2 

cable (art.f.cfalo 34 Fracciones II, III, IV, v. VI, VII, VIII). co-

mo se ve, este procedimiento era netamente administrativo a pesar 

de que instituia la forma civilista de la recabación de informa--

ciones testimoniales. (11) 

La ley reglamentaria de 1920 tuvo una corta vigencia, ya -

>que fue derogada por decreºto de 22 de noviembre de 1921 y tuvo r.!. 

duci~os efectos que ·.se· deben fundamentalmente a los procedimien--

tos complicados y dilatados en cuesti6n restitutoria y dotatoria'.'" 

de tierras. 

Decreto de 22 de noviembre de 1921', En virtud ·de este de--

creto se abrogó la ley de 28 -de diciembre de 1920 sobre ejidos ~

y se declaró que el decreto preconstitucional de 19 de septiembre 

de 1916 quedaba dé pleno der~cho derogado y por lo tanto.los art.! 

culos 7, By 9 del decreto del 6 de enero de 1915, quedaron en v.!, 

gor ya que el mismo fue incorporado al articulo 27 de la Constit_!! 

ci6n. En su artieulo 3o. se facultó al Ejecutivo de la Unión para 
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dictar todas las disposiciones conducentes a reorganizar y regla-

mentar las autoridades ••• Este artículo, expresado en forma legi.! 

ta introdujo ~no de los vicios que m&s han afectado a nuestra le-

gislaci6n agraria, al convertir al Encargado del Ejecutivoºen le-
-

gislador. Por otra parte en el pr~pio ordenamiento se introduje--

ron importantes determinaciones de caricter político y delimita--

ron la jerarquizaci6n existente entre autoridades agrarias y órg~ 

nos de dicho car6cter co~o las comisi6n Nacional Agraria y Loca-
º o 

les Agrarias. En la Fracción 7/a. se estableci6 la responsabili--

dad oficial de las autoridade-tr··agrarias, dando calidad como mixi

ma autoridad a este respecto, a la Comisión Nacional Agraria. En-

su. articulo 4o. se instituyó en cad~ Entidad Federativa, la Proc~ 

raduría 'de Pueblo para patrocinar a los pueblos que lo desearen,-

gratuitamente, en sus gestiones de dotaci6n o restitución de eji-

" dos, dependiendo el nombramiento y ·remoción de los procuradores,·-

,de la Comisi6n Nacional Agraria. Esta institución sería el antec.!l_ 

dente de la actual Procuraduría de Asuntos Agrarios. (12) 

Reglamento Agrario de 10 de abril de 1962. Se expidió éste 

reglameritoy se fund6 en las facultades establecidas por el Decr.!l_ 

to de 22 de noviembre de 1921. En. los últimos artículos de dicho-

ordenamiento, se facultó a los comitt!s Particulares Ejecutivos .ea 

ra otorgar las poseRione s correspondient;es dentro del mes· sigu_ie_a 

te al respectivo mandamiento. Adem&s les atribuye funciones rela-

'tivas a la administración y mejoramiento de los bienes agrarios -

dotados o restituidos a los núcleos de población. Posteriormente- .. 

- / . 
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la Circular 51 del ll de octubre de 1922, expuso que debía procu-

rarse la organización coopera~iva·de la explotación agropecuaria-

enttodos los pueblos, congregaciones o rancherías. Este intento -

fue extemporáneo dado que la capacidad técnica de los productores 

era nula y por lo tanto fracasó lamentablemente. En la época de -

vigencia de este reglamento siguie.ron subsistiendo las deficiel)-,:. 

cías del procedimiento 'agrario que permitían a los presuntos afe_g 

tados acudir al juicio de amparo, con lo cual 3e entorpecieron 

la ejecución de los repartos agrarios. 

La Ley Reglamentaria sobre participación de tierras, ejid.!!_ 

les y constitución del patrimonio parcelario ejidal del 19 de di-

ciembre de 1925.. Esta ley intr~dujo en nuestro Derecho agrario la 

institución del Comisariádo ~jidal, órgano encargado desde su. o.r.!. 

gen de la administración general y representación de los intereses. 

dei núcleo de población ej ida.l. 

Corno regla,"'llentos derivados de esta ley nos interesan para

nuestro tema los siguientes: 

Reglamen·to del patrimonio ejidal, del .4 de marzo de 1926, -

que estableció los requisitos para el funcionamiento legal· de la 

"Junta Legal de Ej !datarios" y también instituyó los requisitos--

legales necesarios para ser electo miembro de un comisariado eji-

dal. 

Ei 10 de mayo de 1926, se expidió el reglamento del regi.! 

tro del patrimonio parcelario ejidal, por medio del cual se est,!_ 

.bleció dentro de la comisión Nacional Agraria la sección del re"- . 
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gistro agrario. (13) 

Ley de dotaéiones y restituciones de tierras y aguas del-

23 de abril de 1927. con motivo de esta ley se lleg6 a una nueva

estructuraci6n jurídica, superando los defectos de las anteriores· 

leyes, del juicio administrativo. ante las autoridades agrarias. Ya 

que la reforma agraria se había dificultado por la excesiva can-

tidad de amparos interpuestos por los propietarios afectados.con

el prop6sito de reestructurar la ley agraria, Narciso Bassols el~ 

bor6 la ley que hist6ricarnente se conoce por su apelÜdo. En ella 

su autor organiza con un verdadero sentido jurídico el procedi--

rniento agrario procurando observar las formalidades prescritas -

por la Constituci6n de la República;¡ya que como él mismo dice que 

todos estamos de acuerdo en que si se quiere respetar el articulo 

14 constitucional, es lndispensable que a un propietario se le -

prisre de sus derechos· o posesiQ!les _!lle.di,all,:t:e un juicio seguido an

te tribunales competentes, conforme a leyes anteriores al momento 

de la iniciaci6n del procedimiento y observando en el curso de él 

las fprmas esenciales según se expresa textualmente el precepto.

~odos convenimos en que privar de sus bienes a un miembro de la -

sociedad sin requisitos corno los anteriores es estar violando las 

garantías individuales y en realidad !despoj~ndo al interesado 

En dicha ley se establece como principio de to:io procedí-

miento agrario una solicitud que viene a ser la demanda inicial-

del juicio, que -rio se sujeta a regla alguna, pero basta que .se e~ 

prese la intenci6n de abrir un expediente agrario para que'.·prosp~ 
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re. Se corre traslado de la solicitud a los propietarios afecta--

dos, haciéndoles saber 1a instauración de la misma por medio de -

publicaciones, en seguida se abre el periodo aprobatorio, se con-

ceden términos para alegatos y se cierra el expediente con resol_!! 

ción dd gobernador, resolución provisional, revisable ante la s~ 

gunda instancia constituida por la comisión Nacional Agraria y el 

Presidente de la República. 

En ella se estipula que las autoridades agrarias serían ei' 

Presidente de la República, la Comisión Nacional Agraria, los go-

bernadores.de los Estados, las Comisiones Locales agrarias, las -

Delegad.emes de la Comisión Nacional Agraria en los Estados y --

los comités Particulares ejecutivos. A partir de esta ley, fueron 

menos frecuentes las improvisaciones en la legislación agraria y-

la estructuración de ésta· se ajusta a la técnica jurídica atendie.n, 

do el problema de la materia como lo expresa la Dra. Chávez. (14) 

DUrante la vigencia de la citada ley se expidió el regla--

mento del Registro Agrario Nacional .con fecha 24 de abril de 1928. 

Leyes de 24 de agosto de 1927 y 21 de marzo de 1929. El --

primero de los ordenamientos que se menciona hizo la reglamenta--

ción sobre repartición de tierras ejidales y la constitución del-

patrimonio parcelario ejidal; no modificó en materia de autorida-

des u órganos agrarios. 

El segundo de los ordenamientos estaba destinado a incorP,2_ 

rar las reformas .y adiciones del 17 de enero de 1929 a la ley _de~ 
u-·· -

dotaciones y restituciones de tierras y aguas del afio de 1927'. Ti!!!! 
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·poco modificó el sistema administrativo agrario, sin embargo tie-

ne importancia en el hecho de que reaf irrnó el procedimiento agra~ 

:do en sus características de juicio ante las autoridades agra--.-

rías. 

Reforma constitucional de 23 de dic~embre de 1931, supri--

miendo el amparo en materia agrari~. A pesar de que la ley Bassols 

trató de resolver el problema jurídico que dilataba la aplicación 

de las leyes agrarias no obtuvo un resultado satisfactorio, se ~
o o 

pensó en una medida radical. Suprimiendo el juicio de amparo. 

con ello se modific6-1-a-estructura integrada por las auto-

ridades agrarias nacionales dentro de la cual aseguraba a las au~ 

toridades. judiciales al intervenir en materia agraria, en la sub~ 

tanciaci6n y resolución del juicio de amparo. Quedando las autor.!. 

dades administrativas como juez y parte en las controversias agr~ 

rias. Ante esta situación la autoridad presidencial no estuvo su-

jeta a la autoridad judicial por lo que se refiere a sus resolu-- . 

ciones, creándose así una autarquía funesta para la reforma a~ra.;.. 

ria. 

Al expedirse el decreto a que hacemos referencia, se modi-

ficó el articulo 10 de la ley del 6 de enero de 1915, en los si--

guientes términos: Los propietarios afectados con resoluciones --

dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen di,2 

tado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictara, no -

tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario ni el extraord.!. 

nario de amparo. Los afectados.con dotación tendrán solamente el~ 
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derecho de acudir al gobierno federal para que les sea pagada la

indemnización correspondiente. Dicha Dra. Chávez que al modifica..f_ 

se este precepto se modificó indirectamente la constitución, pués 

la ley de 6 de enero de 1915 había sido incorporada a aquella. 0:2 

servamos que en la etapa del abuso del juicio de amparo en.mate-

ria agraria, lógicamente tenía que seguir otra etapa de proscrip

ción absoluta que permitiera la realización de los postulados de

la legislación agraria, a fin de llegar posteriormente a una ter

cera etapa que permitiera la utilización de este juicio, pero so

lamente en determinadas condiciones. (15) 

El 9 de enero de 1934, el Presidente Abelardo L. Rodríguez, 

expide el Derecho que reforma el artículo 27 de la tonstituci6n-

Politica, y en su transitorio único abroga la ley de enero de 1915 

y sus reformas y demás disposiciones legales correspondientes a-

dicha ley. En su Fracción XI, nos dice que: Para los efectos de -

las disposiciones.contenidas en este articulo y de las leyes re-

glamentarias que se expiden:- a) una dependencia directa del Eje~ 

cutivo Federal encargada de la aplicación de las leyes agrarias-

y de su ejecución. b) Un cuerpo consultivo compuesto de cinco pe.!_ 

· senas que serán designadas por el Presidente de la República y que 

tendrá las funciones que las leyes orgánicas reglamentarias le fi 

jen. c) Una comisión mixta e.empuesta de representantes iguales de 

la federación, de los gobiernos locales, y de un representante de 

los campesinos, cuya designación se hará en los términos que pre

venga .la ley reglamentaria.respectiva, que funcionará en cada Es-
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tado, Territorio y Distrito Federal, con las atribuciones que las 

mismas leyes orgánicas y reglamentarias determinen. d) comités --

Particulares ejecutivos para cada uno de los núcleos de población 

que tramiten expedientes agrarios. e) comis.ariados Ejidales para-. 

cada uno de los núcleos de población que posean ejidos. De acuer-

do con lo establecido,· cabe observar que, desaparece la comisión-

Nacio.nal Agraria, ~ por medio del' decreto .de 6 de enero de 1934, -

se crea el Departamento Agrario: en el articulo 2o., se le espéci. 

fica sus funciones respecto al estudio, iniciativa y aplicación--

de las leyes agrarias relativas a ••• , que ·se enumeran en dicho.a!_ 

,tículo~ · 
,f,,. 

Las comisiones Agrarias Mixtas sustituyen a las comisiones 
·~ 

------·· -···-

.Locales Agrarias. Se crea el Cuerpo Consultivo Agrario, órgano --
.. 

técnico que sustituye las funciones de dicho carácter que desarr.2_ 

lla la antigua Comisión Nacion~~ A<l~ª~~ª-··-

La extructuración del sistema administrativo agrario resu.!. 

tado :de la citada reforma fue trascendental pues introduce en nue_! 

t.ro concepto, los principios de la actual organización administr.!_ 

ti vil de las autoridades y órganos, 'que· subsisten hasta la fecha -
I ·• 

salvo ligeros cambios de rnomenclat~ra y modificaciones en materia 

de competencia técniea. 

3.- Estudio general de las autoridades y órganos en el 
código de la Materia. 

Para comprender la manera en que está organizado.el siste• 

ma administrativo agrario, debemos de estudia'r la administración-

pública del Estado, dentro del cual está encuadrado. 

i 

1 
i 
! 
¡ 

¡ 
. l 

1 
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Hablar de administraci6n pública, es hablar de Derecho ad-

ministrativo, rama del, Derecho Público, aplicable al Poder Ejecu-

tivo y tiene por obj~to reqular en pormenor la organización y el-

funcionamiento de. los servicios públicos y en qeneralregular las 

actividades del Estado, que se realiza en fonna de función admi-~ 

nistrativa, tendientes a satisfacer el· interés de l~ comunidad.--

(16) 

Pierre Escoube, nos dice: que la administración pública es 
,. 

el conjunto de medio de acción, sean' directos O'.indirectos, sean-

humanos, materiales o morales, de los cuales dispone el gobierno~ 

nacional para lograr los· propósitos y llevar a cabo las ,tareas de 

interés público que no cumplan las empresas privadas o las partí-

culares y que ~eterminen los poderes constitucionales, legalmente 

dedicados a esc0ger y decidir la politic:a general de'1.a Nación.--

(17) 

De la anterior definición pé>demos deducir lo siguiente: --

lo. - Que los fines que realiza el Estado a través de ,los medios -

que dispone, son determinado por los poderes constitucionales y -

estos cumplen con sus atribuciones que demanda el 6rq~n · jurÍdico •. 

2o.- Que el conjunto de medios de acción para'e1· cumplimiento de-

esos fines, es mediante el elemento estructural u orgánico const.! 

tuidos por las Secretarías; pepartamento de Estado, asi como em-..;. 

presas de particip,ación estatal y organismos descent;ralizados. --

3o .- Los actos de la administración, deben ajustarse a una serie~ 

de normas jurídicas que constituyen los procedimientos administri!_ 

1 
=1 
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tivos o en otras palabras, a la dinámica administrativa, que es

la actividad de /las personas o grupos enca~gados 'de trabajar con-

juntamente para lograr los objetivos de la administración. 4o. -~ 

Los medios materiales, que se encuentran constituidos por ~las in,!. 

talaciones mecánicas, cuyo objet? es simplificar las labores y -

ejecutarlas con mayor precisión. So.- Por último tenemos el fac--

tor humano, que se considera el más import.ante, ya que las insti

tuciones existen y cuando exista actividad humana que las haga --
o 

funcionar: 

Una buena administración pública dependera de la ·adecuada-

y justa armon1a de' las condiciones fundamentales arriba anotadas: 

El elemento estructural u org&nico, debe responder a su función, 

a satisfacer correctamente las necesidades sociales, económicas -

·. y políticas. en estrecha relación con los preceptos jur1dicos con.! 

ti tucionales . 

Ahora bien, todo Estado responde al conc~pto del pCÍder, 

máa tal poder necesita ser ejercido por alguien y para ser eficáz 

debe estar.organizado. El Jurista Manuel García Pelayo, establece 

las sig.uientes reglas: lo.- Quienes están llamados a ejercer su -

.poder. 20.- con arreglo a que principios orgánicos. 3o.- según 

que métodos. 4o - con que limitaciones. Estas reglas en cuanto se 

reputan obligatorias, forman el Derecho constitucional. (18) 

En relación a nuestro Estado, el artículo 49,·o.:primer párr_! 

fo de la constitución Política Mexicana, establece que: El supre-

mo poder de la federación se divide para su ejercicio, en Legisl_! \ 

1 

1 
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tivo, Ejecutivo y Judicial. A este respecto, dice el maestro Fr.§! 

ga, que la separación de poderes implica la separación de los Ó.f. 

ganos del Estado, en tres grupos diversos e independientes unos-

de otros, y cada uno de ellos, constituidos en forma' que los di-

versos elementos que lo integran guarden entre sí la unidad q..ie-

les da el carácter de poderes, cumpliendo estas exigencias, las -

constituciones modernas han establecido para el ejercicio de la-

soberanía, el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, ca-

da uno de ellos con su unidad interna adecuada a s u función, qile 

son diferentes, de tal manera que la distribución de· funciones--

le corresponde, al Poder Legislativo, la atribución en función -

legislativa, el Poder Judicial, la función judicial y al Poder--

Ejecutivo la función administrativa. (19) 

De .lo anterior, podemos decir que el Estado atiende o cu,m 

ple con sus atribuciones obedecie~do a la división de poderes --

' 
· .. aistrib~yendo sus funciones, .OJ~ sus órganos adecuados, de tal -

manera que, cada uno desempef'le las que le corresponden exclusiv.§! 

·mente, conforme lo mandado por el articulo49 constit11cional y -

siempre a lo dispuesto en la citada ley, de donde se deduce la -

legitima actividad de los órganos o poderes constitucionales. 

El jurista Fraga, al hablar dela actividad del Estado qiie 

se realiza en foma de función pública, considera cr..ie·toda acti-

vidad o lo que hace el Estado al cumplir ciertos fines que le i,m 

pone un'orden jurídico, debe conceptuarse como atribuciones del -

Estado. Analizando a este respecto la doctrina francesa, que ideE_ 

1 
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tifica toda actividad del Estado como servicio público, llega a -

la conclusi6n que: servicio público es una actividad para satisf-ª. 

cer concretamente una necesidad colectiva de carácter econ6mico ,·-

cultura, mediante prestaciones que por virtud de regulaci6n espe-

cífica del Poder Público, deben ~er regulares, continuas y unifo.!:_ 

mes. (20) . Así Maurice Hauriou define el servicio público como --

"un servicio técnico hecho al público de una manera regular y co!!, 

tiriua por una organización pública. (21) 

En las.dos definiciones observamos.que tiene en común, que 

el servi:cio público es una actividad tendiente a una necesidad --

pública, es decir, ·al interés colectivo de. una sociedad. sin em..:- • 

bargo, como hace notar el citado jurista.Gabino Fraga, la noci6n..: 

de servicio público no abarca la total actividad del Estado, por-
-·. 

lo qu~ debemos de hablár de .. atribuciones del Estado. 

Ahora bien, .la actividact.~e:L_Est_ad_~ se realiza én forma de 

función administrativa y esta se exterioriza en actos materiales-

y jurídicos que constituyen los actos administrativos. La actua--

. ci6n administrativa es tan variada que se le han dado diversas 

clasificaciones,· dado a que es demasiado extenso dicho estudio 

y\que par~·nuestro tema interesa, es hablar sobre la .función admi

nistrativa, sólo hacemos notar que los actos del Ejecutivo en ma-

teria agraria, son actos jurisdiccionales y no administrativos y-

que los actos administrativos que tienen relaci6n con el agro, son 

las atribuciones que tiene la Secreta'ría de Agricultura y Ganade-

ría conforme al artículo 9 de la Ley de S.ecretarías y Depat'tamen-
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tos de ¡¡;stado, así como las atribuciones que tiene la Secretaría-

de Recursos Hidr6.ulieos, .que en. el articulo 12 de la citada ley--

le sei'!.ala. 

Intimamente relacionado con el. concepto de atribuciones 

del Estado, se encuentra la funci6n pública; El concepto de atri-

buci6n, comprende el contenildo de la actividad del Estado y el --

concepto de fünción se'refiere, a la forma y a los medio~ de la-

actividad del Estado, o sea, es la forma de ejercicio de las atri 

buciones. Todas las funciones pueden servir para realizar una mi.! 

ma atribución, de. tal suerte que las fu-qcion.es legislativas; adrn! 

ni~trativas y judiciales, juegan un papel important~en la reali

zaciiónde las atribuciones del Estado, ya sea llU atribución de r.!, 

.gla.11entar la actividad privada, o que su atribución' sea fomentar-

y vigilar la actividad privada, o que la atribución del.Estado ·-
._ ' .. 

. . 

sustituya· total o parcialmente la acti.vidad de. los particulares,- · 

o se coni):iine con ella en la satiafaaci6n de una neaesidad colecti. 

V.a. 

Ya nos hemos referido a.las :funaiones del Estado, dividido 
. -· . . . 

en tres pod~res~ ahora: pod~oa hac•J;·.la. claaifieaci6ri siquiente:-

a) Desde el punto de vista del 6rgáno ;qJle· la r•illiza, este es un~ 
. > ' . . ' . . !, .. ···- '" ,. '.·-

criterio·· fórma-1, . aul::lje:tivo, u:orqlmi<:9~e prescind• .de .lll natura..; 

leza intrínseca de ia actividad, entonces las f\lneiones son for ... 
. ' .. 

mallÍlentelegisla~ivas, administrativas y judieiales, según la atr1. 

bución al Podei:: legislativo, .al poder. Ejecutivo y al Poder Judi:-:-: 

cial. b). Desdé: el. Punto· de. vtsta d.e· la; natiuraleza intrinseca de-
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la función, o sea partiendo de un criterio objetivo, material, --

que prescinde del órgano al cual están atribuidas, las funciones

son materialmente legislativas, administrativas o judiciales, se

gún tenga los caracteres que se le atribuyan. 

Es normal que coincida el.carácter formal y el material, -

pero por necesidad práctica las funciones diversas a las que les

corresponden a un determinado Poder. 

Así, ~n nuestro Derecho, la función legislativa formal, es 

la que realiza el congreso de la Uni6n o bien la que realiza el -

Congreso de la. Unión o bien la que realiza cada cámara aisladame_!! 

te \'lrtículo 50, 72, 74, y 76 constitucionales). 

La función judicial, como función formal, es la actividad- .,, . 

que desarrolla el Poder Judicial y material, es la actividad de -

orden jurídico q..ie realiza el Estado concretizando y actualizando 

la ga~antia jurídica consagrada en la Ley. La función jurisdicci,Q 

nal hace dinámico el Derecho objetivo en el momento en que pone ·

en movimiento.hasta la sentencia. 

El Estado.hace la ley y la ejecuta, nó existe una diferen

cia de fondo eritre la función jurisdiccional y la administrativa, 

•pero por razón de 6rden, se encomienda la funci6n.:ádministrativa

a una esfera de actividades y¡¡ la jurisdiccional a otra. 

La furici6n administrativa, desde el punto de vista formal, 

es la actividad· que re,aliza el Estado por medio del Poder Ejecut,! 

vo y ·desde el punto de vista material, la función se exterioriza

y se concreta en el acto administrativo. Entonces como dice el --
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maestro Gabino Fraga: la función adminjstrativa.es una actividad-

del Estado que se realiza bajo el orden jurídico y que consiste -

en la ejecución de actos materiales o de actos que determinan si-

tuaciones jurídicas para casos individuales. (22) 

El acto legislativo crea situaciones jurídicas ·;¡'en~rales,-

abstrae.tas e impersonales, no détermina situaciones jurídicas pa..,. 

ra casos individuales y nunca realiza actos materiales. ñe aquí -

la diferencia entre la función legisl7.ttiva y la administrativa. 

La función jurisdiccional interviene siempre cuando exis--

te controversia, para dar estabilidad al orden jurídico. La fun~-

ci6n administrativa no resuelve el conflicto, sino q>.le los preví~ 

ne por medidas de pólicía. Tal.es la diferencia entre aml:>as fun--

ciones. 

El Poder Ejecutivo puede apreciarse como poder pe.lítico y

como poder administrativo. La situación del ejecutivo com~ Poder

Administrativo, se define por la relación con la ley que ha de --

aplicar en casos concretos. Por lo que respecta a. su caricter po-

lítico, al Ejecutivo le correspond-3 realizar actos tendientes a -

asegurar la existencia, mantenimiento del propio Estado e impul--

sar y orientar su desarrollo del cual también participa el Legis-'. 

lativo. Los actos que ·realizan ariihos, se llaman.actos de gobierno• 

sin emba.t:go,. son sólo actos administrativos o bien adm.lnistrat:i--· · 

vos y legislativos. 

Ahora bien,· 1a satisfacción de los inf:ereses colectivos -- · 

por. medio de la función administrativa se reali2a fundamen~almen-
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te por el Estado, para ese objeto se organiza en una.forma espe-

cial y adecuada, a esto se le llama administración públic~ desde 

el punto de vista formal que se identifica dentro de n~estro si!!·· 

tema constitucional como uno de los Poderes constitucionafes, o-. 

sea, el Poder Ejecutivo. 

La complejidad y amplitud ~e la función adrninistrativa,~

impone la necesidad de crear diversas esferas de competencia que 

recibe la designaci6n de órganos administrativos, dentro de esta . . . o 

esfera de ::::ompetencia, se encuentran las autoridades y órganos -

agrarios que por disposici"6n-exptesa del articulo 27 constituci,2 

nal, se ·constituyeron. 

Ahora bien, dicha competencia es fijada.por la ley que --

los establece, de acuerdo con la teoría legal de la competencia

º por dele!gaci6n de facultades partiendo del titular del. Ejecút,! · 

voque resume todas las facultades administrativas para delegar

las en otros 6rganos ~ Nos parece más de acuer.do con la realidad..:. 

jurídica, la teoría sobre el orig.en legal de la competencia, aun 

y cuando dentro de nuestro sistema legal administrativo, se en-

cuentre el caso de la·<Co!l\petencia delegada /como principio rector 

en ·la ley de Secretari'as y Departamentos de Estado, que .en su ª!. 

tículo 26 previene que "el despacho y resolución de los asuntos-

en las distintas dependencias corresponderá originalmente a los-

titulares de la·s mismas, pero, para la mejor organización del :-

trabajo, los tituláres podrán delegar "en funcionarios subalter""'.- . 
. · . 

nos alguna o algunas .de sus facu'1.tades administrativas no disc.t~ . 
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cionales para casos o ramos determinados"; pero aun en este caso, 

en que se especifi~a la delegación de facultades, es la ley misma 

y no la voluntad de los titulares del órgano, la que determina di 

cha delegación, esto significa que es la propia ley el origen de

la <aompetencia. 

Por otra parte los órganos administrativos, necesitan de -

personas físicas que manifiesten su voluntad. y estas constituyen

sus titulares, ejercitando Jas facultades que se encuentran den-

tro de la esfera de competencia de cada uno áé los órganos. Los -

titulares de los 6rqanos no se deben confundir con el órgano mis

mo, porque el primero, adem'• que tiene existencia :física y sus-

propias necesidades de satisfacer sus intereses partiéulares, re!_ 

~iza una actiVidad dentro del Estado. y sólo a esta última se le ·• 

conced~ la categoria de titular como desempfiando las funciones -

que al órgano corresponden, ademis por la permanencia del órgano, 

que el estatuto jurídico o la ley le concede y que regula su exi§. 

tencia y funcionamiento independientemente de los individuos que

son sus titulares temporales. Como dice, el citado maestro FragaT

el 6rgano constituye una unidad abstracta de carácter permanente

ª pesar de los cambios que hay en los individuos que sea titular

de él. (23) 

Nos .dice Gropalli que~ dos elementos concurren a consti--

tuir ~l 6rgano, uno objetivo y otro subj~tivo, el pn:iero es dado~ 

por el cargo a quien está fonfiada la realización de uno o más de 

los varios deberes del Estado y que está dotado de los poderes y

de medios necesarios para tal realización, por lo que se presenta 
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como una manifestaci6n de los p'il eres del Estado y se concreta 

a un conjunto de funciones, de poderes y de medios; el segundo 

está constituido por la persona o por las personas físicas encar~ 

gadas del puesto público y por medio de las 'cuales quiere y consi 

gue sus propios fines. Les dos elemen'tos, cargos o instituciones-

y personas físicas o funcinarios, contribuyen juntamente a formar 

los 6rganos, y es solo mediante su co~xistencia y cooperación que 

es asegurada aL Estado una indispensable continuidad de acción. 

Por su parte Andrés Serra Rojas, considera el órgano como-

una creaci6n legal, una esfera de competencia, que se mantiene en 

' vigor hasta que una nueva disposici6n del mismo carácter canibie -

los supuestos de la competencia. '(24) 

Nuestro c6di90Agrario-acepta tácitamente la existencia 1~ 

gal de lo que en doctrina se cO!!_oc~--~º!'l~--~-~gano instituci6n, por

lo que las tres definiciones que citamos concuerdan con dicha do~ 

trina, puesto que nuestro C6digo no acepta el órgano individuo, -

p~rsona física, titular de oficio o función administrativa denom.! 

nando a lista autoridad ·(Art. · lo. del c6digo Agrario) • 

La Enciclopedia Jurídica Omeba dice: Autoridad es la pro.:;-

testa que inviste una persona o corporaci6n para dictar leyes, a-

plicarlas o ejecutarlas, o para imponerse a las demás por su cap!_ 

cidad o influencia. Es la facultad y el ·derecho de conducir ·y ha-

cerse obedecer dentro de ciertos límites preestablecidos. (25) 

Por su parte Serra Rojas, nos dice que autoridad _es la pa-
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labra con que designamos a quien tiene potestad o facultad para--

hacer alguna cosa, derivada de la ley. Se indica también que la -

autoridad es el car&cter que Una personil reviste por su empleo o-

·" representación. (26) 

Es tan amplio el concepto de autoridad que ha suscitado 

problemas para su ~plicaci6n. A este respecto la Suprema Cor.te de 

Justicia ha asentado jurisprudencia en los siguient~s términos: -

El término autoridad para los efectos del amparo, comprende a to

das a quellasi:,Personas que disponen de la fuerza pública, en vir

tud de ~ircunstancias,y~ legales, ya de hechos y po~ lo miamo es

tin en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen-

actos públicos por _el hecho de.ser pública la fuerza de que disps 

nen. (27) 
. -- . ~ - - ~ 

,En el~articul~ primero del Código. de la materia, se esta--

blece que son autoriuades agrarias las siguientes: r. El Presiden. 

··te de la República¡ II .• Los c;obernadores de los E11tados y Territ.2, 

rios Federales y el jefe del Departamento del Distrito Federal¡ ·-

III. El Jefe del Departamento Agrario¡ IV. El Secretario de Aqri

·_ cultura y Fomento y, V. El ·Jefe del Departamento de ·Asuntos Ind!-

._·ganas. 

En la principal jerarquía del sistema de instituciones 

• agrarias, se encuentra el titular del Ejecutivo Federal o sea el

Presidente Constitucional de los Estados unidos Mexicanos. Este -

_carácter de primera autoridad agrar~a, se encuentra definido en -

.··el articulo 33 del Código Agrario que dice: "El Presidente de la;_ 
:-·-.· ·--· . - - . 

Repúbiica es la suprema autoridad agr~i_~"-· este artículo. se en--
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cuentra en concordancia con el articulo 27 constitucional, Prac~ 
., . 

ci6n XIII que dice: La dependencia del Ejecutivo y el cuerpo con-

aultivo Agrario dictaminar6n aobre la aprobaci6n, rectificaci6n~ 

o modificaci6n de loa dictmnenea formulados por la a comia:fonea --

Mixtas, y, con lH modificacione~ que hayan introducido loa go---

biernoa locales, ae'informara, al ciudadano Presidente de la Repú-

blica, para que eate dicte resoluci6n como auprel'Íla autoridad agr,! 

ria. corroborando as1 m6.s, la primac!a de la autoridad presiden~-
\ o 

cial en materia agraria, el ~rticulo So. del citado c6digo, ·esta-

blece: Ei Jefe del ·Departamentó.--Agrario sed nombrado y removido-

libremente por el Presidente de la Repfil>lica. El Jefe del Depart.! 

mento de Asuntos Agrarios y colonhaci6n, tiene según lo estable-

. ce el Código Agrario, articulo 35, la ·responsabilidad pol1tica, - . 

técnica y adm;Lniatrativa de la dependencia a su cargo, frente al

Presidente de la Repfil>lica: su relaci6n de dependencia a la prill\! 

ra. &\1toridad agraria, no restringe su• atribuciones que son ampl!,' 

simas y. dentr~ de las cuales se encuentran las fac\iltadea de de.e! ... 
. . 

si6ny ejecuci6n que le dan naturaleza de autorida~, sin embargo, 

no puede modificár en ningún caso, una resoluci6n definitiva del-

Presidente de la República. 

¡A pesar de que el texto del citado precepto no ha sido di

rectame'nte reformado a consecuencia de modificaciones en la Ley--

Federal que regula Iá estructura y funcionamim to de las secreta-

rías de Estado y Departamentos Administrativos, debe hacerse no--

tar que la Secretaria de Agricultura y Fomento;.tiene actualmente 
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la denominación de Agricultura y Ganadería. Ha tenido una serie de 

segregaciones sufridas en la competencia de la·hoy secretaría de-· 

Agricultura y Ganadería, por 101que el carácter de autoridad agr_! 

.ria o sea su titular, ha resultado reducida al minimo o práctica

mente ha desaparecido si concebimos la cuestión agraria axclusiv!!, 

mente en relación a la distribución de las tierras y aguas y al-

funcionamiento de los núcleos de población agraria. 

El Jefe del Departamento de Asuntos Indígenas, que apare-

ce como autoriaad agraria y su departamento como órgano agrario,

desapareció a partir de la Ley de secretarías y Departamentos de

Eatado de 7 de diciembre de 1946 que en su artículo 20. de transi 

torios, estableció: Queda suprimido el Departamento de Asuntos _I.!1 

. dígenas, el despacho ó~ los asuntos a él encomendados quedará a-

cargo·ª partir de la vigencia de esta ley, de las dependencias -

del Eje~~tivo correspondientes, en loa términos de esta ley y .au

reglaménto. Según el citado Reglamento, que es de fecha lo. de -

enero de 1947, publicado el 2 del miao _mes y afio, ese Departanie.!l 

to fUé absorbido por la Secretaria de Educaéión Pública • 

. _) Establece el artículo 20. t'!el Código de la materia que: 

son órganos agrarios: I •. El Departamento Agrario con todas las 

oficinas.que. lo integran, inclusive el cuerpo Consultivo Agrarior 

II. Laacomision~s Agrarias.Mixtaai III. La Secret:ar!a de Agricu!, 

tura y Fomento que ejercer' sus funciones por conducto de ".la· Di.l...L 

rección General de Organización Agraria.Ejidal y, IV. El Departa• 

. mento de Asuntos Indígenas. 
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En su Fracci6n I se refiere al Departamento Agrario, que -

según la Fracci6n XI del articulo ~7 constitucional es una depen~ 

dencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la aplicaci6n-

de las leyes agrarias y d~ su ejecuci6n. De acuerdo con la organ.!, 

zaci6n administra~iva creada por .la misma constituci6n, es esta--

dependencia del Ejecutivo Federal, uná Secretaria de Estado, tan-

to por su situaci6n jerirquica, como por las facultades y deberes 

que le impOne el ~argo a quien est6 encargado de dirigirla, como;,. 

por lo que establece el articulo 90 de la.carta Magna que dispone 

"Para el despacho de los negocios de .oJiden administrativo de la -

Federaci6n, habrá el número de secretarios que-establezca el con

greso por una·ley, la que distribuir-6\los negocios que han de es-

tar a c'rgo de cada Secretaria~ 

" ·Este Departamento es el principal 6rgano agrario y a pesar 
..__ 

de que dependa directamente dei_Eje~~~:U.:9.!. su estructura jurídica 

y su fur.cionamiento dentro del sistema juridico agrario le da el-. . . 

caricter de Departamento aut6nomo, porque tiene las facultades de 

decisión y ejecución en materia agraria. Ahora bien, el hecho de-

· que sea. o no el titular del propio 6rgano el Presidente .de la Re

pública, resulta dudoso por las ampliH Y difíciles responsabÚid~ . 

des que le confiere su car~o, ein embargo, conforme a nuestro De

recho agrario y alas facultades qüe le'otorga la conatituci6n, -
¡· ·. '. . ,' .. :. . . 

clado el sistema presidencialista d.e nué"tras instituci~nes, es --

evidente s¡u preeminencia Y.consec1.lent __ responeabiHdad'del.Primer· 

Magistrado tarifo en materiá\agrarilii Cé:>ll\O ·en toda. la administraci6n 
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públi7a federal. 

En la misma Fracción a que nos hemos referido sie habla del 

cuerpo Consultivo Agrario, est_e cuerpo es equivalente a la comí--

aión Nacional Agraria creada por Ley de 6 de enero de 1915, qi~e -

era un órgano de consulta para el Presidente de la República, pe-

ro al ser reformado. el articulo· 27 constitucional se creó el DepaE_ 

tamento Agrario como dependencia directa del Ejecutivo Federal y

se estipuló separadamente la existencia de un cuerpo consultivo -

auxiliar del Ejecutivo Federal en materia agraria, por· lo que no-

existe justificativo alguno para asumil: prác;tieamente dentro de -

un órgano bur.or.rático a una institución que para cumplir con la-

naturaleza•que el Constituyente le asigriara, requiere tener una ªE. . ' 

téntica independencia y por lo inismo una responsabilidad política 

y técnica en esta importante rama de la administración pública. 

El cuerpo consultivo Agrario, /si_~ perder sus necesarios n~ 

xos con el Departamento Agrario es un organismo autónomo, direc--

to auxiliar del ·Presidente de la República. (28). su natu.raleza-

jur!dica ha sido resuelta atendiendo a su estrtiétura formal, par

lo que la Suprema corte de Justicia se ha declarado en el sentido 

cteqveeste organismo no tiene el cárfacter de autoridad, toda vez-

que su intervenci6n se reduce a las funciones técnicas realizadas 

en awéilio del Ejecutivo Federal. 

Establece el articulo 9o •. del citado Código que: Las Comi-

siones Agrarias Mixtas serán órganos consultivos de los ejecuti--

vos !Ocales para la aplicación de este Código, y se ·integran por-

i 

'i 
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un Presidente, un Secretario y tres Vocales. El artículo 27 cons-

titucional Fracción XI,. inciso e) establece: una comisión Mixta -

compuesta de representantes igua[Les de la Federación, de.los go--

biernos locales, y de un representante de los campesinos, cuya d~ 

signación se hará en los términos que prevengan la Ley reglament-2_ 

F \'"' • • ••••. 

ria respectiva que •funcionará en cada Estado, Territorio y Distr.!_ 

to Federal, con las atribuciones que las mismas leyes orgánicas y 

regla.nientarias. determinen .• La inclusión de las comisiones Mixtás

Agrarias fue consecuencia de la 'réforma' que sufrió el citado ar . 
' -

ticu,).o 27 constitucional. Esta reforma fué importante por que en-

la á~iterior organ~zaci6n, las comisiones Locales Agrarias eran ~ 

signadas ,por los !gobernantes de los· Estad~s, en ca~io las comi:~-
• . 

siones Mixtas estln formadas por igual número de representantes--

de la Federación y el Estado-correspondiente por un representante 

de loe campesinos. ni'ce Mendiej;;ª Y .. !'1~~2:.Lde que se 'trataba de -~ 

romper así Í~ preem.inencia poli tica qu~ ·los ¡goberna¿tes tenían ...• 

sobre las Comisiones Locales Agrarias, como hechura que era.de 

ellos mismos. (29) 
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LAS AUTORIDADES Y LOS ORGANOS AmRARIOS. 

1.- El Presidente de la República. 

2~- El Jefe.del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

3.- Los Gobernadores de los Estados, Territorios y Distrito Fed~ 
ral. · · 

4.- Los Secretarios de Agricultura· y Gariadería, Recursos Hidráu
licos. 

S.- El Departainento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

6.- El cuerpo consultivo Agrario. 
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ci6n Pública • 

· a .. - Otros órganos no considerados por el Código Agrario: pero que> 
interviene?l en asuntos agrarios: Los B.ai.1cos Agrícolas, seguro 
social en el Campo, Secretaria de Salubridad y AsisteaCia .Pú:.. 
blica. · · · · 
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CAPITULO TERCERO 

• LAS AUTORIDADES Y LOS ORGANOS AGRARIOS 

1.- El Presidente de. la Repilblica, 

El car!cter que tiene el Presidente de la Naci6n, como 1a 

primera o suprema autoridad agraria, se funda en lo expuesto por 
.. 

la :E'racci6n XIII ··del )art1cul0 27 constitucional, que fundamenta 

su situaci6n juddíca en materia agraria. La citada disposici6n 

dice lo.siguiente: La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Con

sultivo agrario dic.tarninarfi sobre la aprobaci15n o rectificacil5n -

o modif icaci6n de los dictArnenes formulados por las Comisiones -

Mixtas,.y, con las modificaciones que _hayan introducido los go-

biernos locales, se informar! al ciudadano presidente de la Rep.Q_ 

blica para que ~ste dicte resolucil5n como suprema autoridad agr~ 

ria. Lo cual se confirma en el s:;~d~.q() .~gt:ª-.rio, en el art!culo, ~ · 

lo. dice': son' autoridades agrarias, II; El Presidente de la Repú .. -

blica ••• , aderoAs en el art!C:ulo 5o, se le oto:tga lp. facultad de 

nombrar y de remover libremente al Jefe del Departamento Agrario; 

en el artículo 7o. tiene la misma facultad por lo que respecta~-. 

al Cuerpo Consultivo Agrario, que es auxiliar d~l Ejecutivo, Y.

en el arttculo 33 se afirma que es la suprema autoridad agraria. 

Fundamentos de derecho que est~ucturan suficientemente su natur~ 

leza judd:ica1 Aaem!s en el propio C6digo de la mater~a se le --

:señafan sus mSs :J,.mportantes funciones en ·asuntos agrarios, como -

en los art!culos 35 Fracci6n I, IV y v, 78, 89, 94, 145, 146, --

167,.173, 200, 210, 23Ó,250, 276, 280, 284, 288, 293, 294, 305, 
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310, 316 , 34 O, 34 3, 35 7, 360, 361, y 362, en donde .se consignan 

sus atribuciones referentes primerámente a la resoluci6n defini

tiva en las restituciones, confirmaciones, dotaciones y amplia-

ciones de tierras y aguas, as! como las relativas a la creaci6n 

de nuevos ·centros de poblaci6n agrtcula y la resoluci6n definit!_ 

va en permutas ejidal.!s, expropiaci6n de bienes ejidales y crea

ci6n de zonas de urhan~zaci6n ejidal, adem!s de las facultades -

correspondientes a las declaratoriéls de inafectabilidad agr!cola 

ganadera· y a las concesiones ga?laderas. La px-opia autoridad agr! 

rta resuelve asimismo, en instancia Gnica, los juicios de priva

c16n. de derechos agrarios ejidales, relativos a los núcleos o P2 

blaciOn y a los ejidatarios, en fin, que la citada autoridad po

see pr!cticamente un campo de acción bastante amplio en materia 

.agdcola. (l) 

Tambi~n el car:lcter de suprema autoridad agraria se en---

cuentra expresado en numerosas ejecutorias, de las cuales trans

cribimos la parte conducente de tres de las mas importantes: 

118.- AGRARIO, Amparo interpuesto en. e~ta materia. El acuer 

do del Presidente de la Repablica que ordena que se compre una -

extensi6n de terreno para incorporarla al dgimen ejidal y dotar 

• con ella a los. ejidatarios de un poblado, es decir, que ordena la 

eelebraci6n de un acto de derecho privado, constituye de por :s~ -

'un acto de, autoridad y por ello de Derecho pablico, ya que, en .;. · 

los t~rroinos de la Fracci6n XIII del art!culo 27 constitucional -

el mencionado Presidente de la República, funge .en su carácter -

de suprema autoridad agraria, con las debidas consecuencias res

pecto a 1~ p~ocedencia del juicio constitucional. 

Amparo en revisi6n 4119/1958 J. JesQs Covarrubias Garc!a. 
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Resuelto el 7 de septiembre de D9~0, por unanimidad de 4 votos.-. 

Ausente el señor Ministro Carreño.- Ponente el señor Minístro 

Tena Ram!rez • Srio. L'ic. Manuel Rodríguez Soto. (2). 

186.- AGRARIO. Nuevas solicitudes de arnpliaci6n de ~jidos 

sobre tierras ya afectadas, Decreto que evita recargos de labo--

. res en las oficinas agrarias.- El1.sr.·Presidente de la República· 

es la suprema autoridad agraria, y con la ~xpedici6n del Decreto 

que fija la concreta interpretacil5n que debe darse a los artícu

los 50, 52 y 91..,_en_re1acil5n con el 232 del C6digo Agrariq, quoo

lleva como finalidad la de editar recargos de labores con traba

jos innecesarios, no ha hecliofül!if que señalar los lineamientos -

a que deben sujetarse las otras autoridades agrarias én los pun

tos que trata1 ademli.s que, por.otra parte, cumplir con la oblig!:_ 

ci6n que le impone la.fraccil5n 1 del art1culo 89 de la Constitu-

ci6n Federal, de proveer en·la esfera admin;!.strativa la exacta -

observancia de los pr~ceptqs del C6digo agrario a que se contrae 

el.p:rop;Lo Decreto, por lo que dichas auto:ridades agrarias deben 

acatarlo y cumplirlo. 

En consecuencia, si habi~nd.ose afectado unas tierras por 

resoluci<Sn pre'sidencial dotator:i.a, el. Gobernador del Estado de--
. ' 

neg6 una solic;l.tud posterior de ampliaci6n de ejidos sobre la -

parte de tierras que en aquel~a ocasi15n.se declarl5 inafectable, -

tratli.ndose en especie de una nueva tentativo de ampliacil5n de· ej.!_ 
' ' ' 

dos, sobre esa misma parte de tierras, debe confirmarse la sen·-

tencia del c. Juez de Distrito que concedi6 el amparo al quejoso 
! 

.porque los.ejidatarios de acuerdo con el invocádo decreto, prev:l! 

rnénte a lá prli.ctica del censo agrario debieron demostrar la exis

tencia de circuns~ancias distintas a las!cons~deradas en su fallo 
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por el Ejecutivo local, circunstancias dist;tntas·que permitieron 

establecer que las tierras declaradas inafectables ahora pod!an 

ser afectablesr lo cual no hicieron ocasionando as! trabajos in

necesarios. 

Amparo en revisi6n 4778/1961. Manuel Covarrubias del Mo-

ral. Resue1·to el 3 de mayo de 1962, por unanimidad de 5 vetos. -

Ponente el sr. Mtro. Matos Escobado. Srio. Lic. Abelardo v~zq:uez 

Crllz. (3). 

Ejidos, amparo en caso de .- La Fracci6n XIV del art!c~lo 

27 constitucional no tiene el alcance de proscribir en absoluto 

él juicio de ·amparo, respecto de cualq1,;.ier acto de las autorida·~ 

des a quienes estd encomendada la traroitaci6n de'los asuntos a-

grarios; de manera que cuando una orden de desposeimiento de tie~ 

rras,.no tienda a ejecutar una resolucil5n presidencial que le ,...., 

sirva de base sino que, por el contrario, se dictl5 contraviniendo 

esa resolucil5n, la demanda de amparo debe admitirse. Ahora bien/ 

si la Fracci6n XII del art!culo 27 constitucional, :establece que 

el presidente de ia Repfiblica es la autoridad suprema en'materia 

agraria1 debe concluirse que ninguna autoridad .subalterna puede ~ 

contravenir la resoluci6n que dicte ese alto funcionario, pu~s -

de ltacerlo, viola con ello las garantfas individuales; por lo que 

el amparo que se enderese por ese motivo,. debe concederse. 

Qufot,'l. f!pocai, .. 

Torno LXII P!g. 578.- "Bananera Tuxpan, s. de R. L., (4) 

El primero de los fallos citados confirma lo antes expre~ 

sado1 .la segunda tesis. relaciona su categor!a jur!dica como supr~ 

ma autoridad agraria con las atril;luciones que le confiere el ·artf 

culo 89 con$titucional, en su esfera administrativa y la tercera 
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establece que.ninguna autoridad inferior o subalterna puede con

tr~venir sus resoluciones que dicte, pues viola las garant!as in· 

dividuales resultando proc.edente el amparo. 

El art!culo 33 del C6digo Agrario establece: El Presiden

te de la RepQblica es la Suprema Autoridad Agraria. 

Sus resoluciones definitivas en.ningtin caso podr!n ser mo 

d1ficadas. 

Se .entiende por resoluci6n definitiva para los efectos de 

esta ley, la que prynga fin a un expediente: 

I.- De restituci~n o de dotaci6n de tierras o aguas: 

Ií.- De ampliaciGn de las ya concedidas, 

III.~·De creacien de nuevos centros de pobl~ci6n agrtcola1 

IV.- De reconocimiento de la,propiedad de bienes comuna--

les, y 

v.- De reconocimiento o ubicaci6n de la propiedad inafec

table, de acuerdo co~ este C6digo, 

En su segundo p!rrafo e-stabiece Ta inmodificabilidadn1 sus 

resoluciones definitivas y esto tiene como base la definitividad 

de la resoluci6n presidencial, ya que la resoluci6n definittva 

"es aquella que ponga fin a un expendiente'' previamente instaur! 

do y esto es !6gico por que su sentenc~a debe de tener el rango 

:de la cosa juzgada, que ponga t~rmino a un conflicto agrario,,· r

, p~t!a ast 13e protege todos los intereses que la .ley consigna, .dél!!_ 

.do al sistema administrativo agrar:l.o, la segurida·d · jur!dica ne·ce 

saria, para el desenvolvimiento del derecho agrario.; 

A este respecto, Mendieta y Núñez señala, que las cinco -

clases de resoluciones que tiene car~cter de definitivas, mencio · 
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nadas por el citado art!culo 33, se ha pretendido concluir: a)·. -

Que el Presidente de la Repdblica puede modificar sus propias -

~soluciones una vez dictadas, puesto que es la autoridad supr~ 

ma en materia agraria y b) .- '·;Que en contra de las--rásol'.lc::iio.:.~ • 
t • 

nas presidenciales ya enumeradas no cabe ningOn recurso ni es I"' 

procedente el juicio de amparo, lo.lliismo trat&ndose de pequeños 

qtie de grandes propietiarios, por la,misma razdn de que el Presi

dente es la suprema autoridad aqraria. Las dos interpretaciones 

nos parecen iqualmente abaurdu, "l.a primera por que romper!a -

el orden jurfdicoque se basa en la respetabilidad absoluta de 

las decisiones que ponen fin a un procedimiento a Si el Presiden.;. 

te.de la RÍ!pdblica pudiese dictar hoy una. resolucidn y una vez -

publicada en el Diario Oficial. como sentencia fir!Íle, la reforma 

se o la xevocase para dictar otra que podr1a mas tarde modifi~-

· car -o eambiar tot&tmente,. sustituidallX)a el orden jud.dico por 

el capricho de un' hombre1pasa:dam0a delá democracia a la m&a -

ddicula de las dictaduna. Ea ocioso insistir en este punto. -

Por lo que respecta a la segunda interpretaci~n, el hecho de que 

el PresiJente s~a la suprema autoridad agraria, no impide que se 

ataque .sus resoluciones definitivas por medio del juicio de am7 

paro .cuando con ellas se violan las garantfas individuales. Tam 

bién el presidente de la Repttblica es. la m4xima autoridad ejec~ 

tiva, y sin embargo el amparo es procedente en contra de las di~ 

pos;l.c;l.ones adnQ,nistrativas que dicte o lo.s actos que ejecute o -

.mande ejecutar .si son violatorios de las garandas individuales• 

Por otr~ parte, debe tenerse en cuenta que las reformas introdu

cidas al art!culo 27 de la constituciOn en~el año de 1946, esta~ 
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blecieron la procedencia al juicio de amparo en favor de los pe

queños propietarios que posean certificado de inafectabilidad. -

(5). 

Por lo que respecta a la calificativa de suprema a&tori-

dad agraria, nos parece impropia, ya que nuestra constituci6n no 

sanciona una autocracia o dictadura presidencial, por que su ac

tividad jurisdiccional agraria, esta regulada jur!dicarnente por 

. Íapropia consÜtuci6n y el C&lig~ de la materia, por ello la ::., 

calificativa-~remo--ser!a en este caso mejor otorgSr~la a~ 

derecho, hacia el cual se. supedita o se encuentra el fundamento 

· del Estado, ·por lo que, atrib~i·r -dicha categor!a a una institu

ci.Sn conferida a un solo individuo, es negar nuestro propio --

principio constitucional~ 

Por Gltino conviene tratar lo relativo a las resoluciones 

pres1de.nciales agrarias: A este respecto se refie~~n los art!cu

los del cedtgo de la ~ateria que son los siguientes: 33, 175, --

250, 252, '253, 277, 311, 319, y 323. Los cuales estipulan la na

turaleza jur!dica de los fallos de que se trata y los ~rocedi--

mientoe agrario• que son.resueltos en definitiva, mediante estos 

· actos jud.dicos. 

Es justo reconocer el sentido jurtdico congruente con --~ 

nuestro orden jurfdico vigente, en las mdltiples intervenciones 

que a·efecto ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn 

no solo interpretando el citado art!culo 33, sino delimitando y 

precisando sus verdaderos alcances jur1dicos en que el mismo ~! 

be operar. Citamo.s al efecto dos ejecutores re.ferentes a esta -

situac;Ldn. 

Resoluciones definitivas presidenciales en materia agra-
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ria, en ningt1n caso puede ser modificada de acuerdo con el artf 

culo 33 del. COdigo Agrario.- Es de estimarse suficientemente a• 

creditado que las autoridades responsables ordenaron los cambios 

de locali~aci~n y la exclusiOn de hect4reas, modificando con e

llo la resoluciOn presidencial, para lo cual carecen de faculta

des, atento lo dispuesto por el arttculo 33 del COdigo Agrario, 

que establece que·, sin ·ninguna !excepción, las resoluciones defi

nitivas dictadas por el Presidente de la RepOblica que es la su . -
prema autoridad agraria, en nin9t1n e.aso podrh ser modificadas -

y que se entiende por resoluciOn definitiva, para los efectos de 

la. ltiy, la que pori.e fin a un expediente de restituciOn o de dota 

ciOn de tierras o aguas. Por tanto, es 1nd1scut1bl~ que, ·al orde 

nar las autoridades responsables la ejecuciOn de los actos recl! 

! mados ·consistentes en los cambios de localizaciOn y en la exclu

siOn de tierr~s, modificando de tal suerte la resolucil5n presi-

dencial en que pretende basarse la cité.ida disposici15n lega;i.·, as! 

.como los art!culoa 35, FracciOn II, 36, i3o, 252 y 254, del Cl5d!~ 

go Agrario, en perjuicio del poblado beneficiado por la dotaci~n. 

Amparo de rev1si6n 8741/694.~ Comisariado Ejidal del Po-

blado Buenavista;Temapache y anexas del municipio de Temapache, -. -· . . -

Veracruz. 16 de marzo de. 1967.- Unanimidad de 4 votos~ (6). 

2174.-•aeaoluciones Agrarias, son inmodificables.- Las re 

soluciones dictadas en materia agraria son inmodificables de con 

formidad con el ~rttculo 33 del Cl5digo Agrario, corroberado con 

el texto del artfculo 139 del mismo Cuerpo de Leyes. En consecue!!_ 

eta si los actos reclamados se traducen en desposeer al comisadi!. 
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do quejoso de tierras que le fueren dad~s e~ posesi6n por virtud 

de'wia resoluci6n dotatoria, tales. actos son vi0latorios de los 

preceptos legales citados y de las garant!as que otorgan los ar-· 

t!culos 14 y 16 constitucionales. o 

Amparo en revisi6n~6Bl/6i. Com:Lsa-.:·iado Ejidal de Zamora-~-
. ' 

Mich., fallado el 9 de mayo de /1963~ Unanimidad de cinco votos. 

Ponente Ministro Franco Carreño. Srio. Lic. Rafael Coello Les~:-

sieur. (7). 

-
La ejecgtoria-si~uiente contribuye a la deliniitaci~n de~ 

la naturaleza jur!dica de las resoluciones que estudiámos •. Al e:. 
fecto,-nuestro m!ximo !Srgano jurisdiccional ha expresado que •El -

Ejecutivo Federal es la mlxima autoridad en la tramitaci!Sn de los 

expedientes agrarios, las resoluciones definitivas que en tale~-

. e>:pediéntes se pronuncien son indhcutibles e irreformables .y el 

contenido de esas resoluciones posee eficacia obligatoria frente 

a las demb autoridades agrarias y frente a quienes litigaren en 

.el expediente ej1,dal, por. ~~e _los falloá definitivos del c. Pre

sidente de la Repllblica, tienen la cosa juzgada formal ((lrRREFOQ.

MABILIDAD E IRRECURRIBILIDAD DE LA DECISION) y tambien la cosa -

juzgada substancial (CllLIGATORIEDAD DE LO RESULTO) y puede per--

fectamente equ~pararse en cuanto a su fuerza y efecto, con las -

. sentencias judiciales que han causado ejecutoria. (8) 

Lo re1ev.ante del fallo de que se trata es que reconoce la 

categor!a proces~l de cosa juzgada a las resoluciones que anali-

zamos. 

Sin embargo el principio de inmodificabilidad no es abso~ 

·luto, y por ello es imprescindible atender al contenid.o de. dos -
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ejecutorias en las que, a consecuencia del restablecimiento par

cial del juicio de amparo en·asuntos agrarios, se advierte que -

en la primera ejecutoria, que mediante el juicio de ga~ant!as es 

posible la modificacit5n'de los fallos presidenciales de que se -

trata, subsistiendo la fuerza jur!dica por lo que hace a la esfe 

ra administrativa y en la segunda ejecutoria se advierte que, -

en acatamiento de "los preceptos constitucionales y reglamentarios. 

mencionados, una resolucit5n presidencial se encuentra en posibi

lidad de revocar. la anterior, dictada en dotacit5n ampl:!.atoria, -

cuando en este dltimo fallo no ha sido re~petada la pequeña pro

piedad agr!cola. A continuacidn las ejecutorias de que se trata: 

2816 "Resoluciones Presidenciales en !'ateria agraria,mod.!, 

ficaci6n de las •. En el amparo.~ El arttculo 33 del C6digo Agra-

rio consagra el Presidente de la :Repllblica como suprema autori-

dad en materia agraria y declara que sus resoluciones definiti-

vas en ningdn caso podrSn ser modificadas. ·Ahora bien, la ,inter

pretacit5n lt5gica y jur!dica de dicho articulo 33, por una parte, 

y de los art1culos 103 y 107 constitucionales, debe ser en el -

sentido de que las resoluciones presidenciales de que se trata, -

son inmodificables en la esfe~a administrativa, m4s no al trav4s 

del juicio de amparo. 

Amparo en revisidn '3411/55 Gumersinda Fuentes Garc!a. 25 

de jl.llio. de 1957. 5 votos. Ponente: Señor Mtro. Franco Carreño.

Srio. Lic. Nic~foro Olea Mendoza. (9). 

98 "Agrario. Eficacia de una resolucit5n presidencial revo~· 

catoria de la que confirma una ampliacidn de ejidos.- Si el Presi

dente de la Repdblica dicta una resolucit5n ·en materia agraria p~ 

ra pump~_irnent~:i; una sentencia de amparo y otra de queja, y en aca-
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.tamiento de lo prevenido por los artículos 107 Fracci6n II y xv:r; 
de la Constituci.6n General y 80 y demAs relativos de la ley de Cl!!1 

paros, como también para respetar y proteger a la pequeña propi!:. 

dad agr!cola conforme al mandato consignado en la Fracci6n.~V del 

articulo 27 de la propia Constituci6n :es.incuestionable ~ue el -

mismo Primer Magistrado esta expresamente autorizado en t~rminos 

· de ley._para dictar la resoluci6n. definitiva revocatoria de la que· 

en un prinC'.ipio habda dadoJconfirmando una ampliaci6n ejidalí .. ~ 
' . ' . . .. 

·de donde se concluye que no solamente no es ;lneexistente ni nula, 

cualqu1~ra que . sea la teoria que a este respecto se suste&1';;<!, si• 

no perfectamente !Uida y eficb, la resoluci6n preside.~~ial re

ferida, por lo que no resultan '~plicabi~~ en un caso as!, los -

·· artt.culos 33 y 139 del C6digo Agrado •. 
.. . 
Amparo.directo5594/19jil. Ejido de Tepepan, Dele9aci6n de -

Xoch;lmilco, D.,F. marzo .10 .d~ l9f55. Ponente;. iMtro. Jos~ Rivera -

P~rez. (10). 

Por lo. anterior, podernás-deciX: .. quel.a rn!s alta;; autoridad 

agraria, resuelve dentro de su competencia que le concede. el c6-

.digo de la materia y el arUculo 27 de la Carta Magna, las cues.;. 

tienes' ac;Jrarias señaladas y que dichas resoluciones se encuen--

tran sujetas a un :r~gimen de derecho y por lo mismo no puede re-. 

:lbasar dicho 4rnbito que se encuentra de:Limitado jurtdicamerite, por 

que atln ycuando_el ejerc;lcio juris~iccional.de dfoha a1,1toridad -

est!otorgada a Un solo individuo, ~ste no puede convertirse en un 

a.utocr4ta que di.cte normas sin estar su~etas al orden jur!dico y -

si bien este sif:l:t:enia es imperfecto, eso no quiere decir que est~ -

1);Len :..encuadrado dentro de .la funci6n administr¡:itiva que le co··-
.. 

rresponde por razone.a hist6ricas y. de legalidad. 

1 

\ 

1 
i 

l 
1 

' 
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2.- El jefe del Departamento de Asuntos Aqrarios y Colo-

nizaciOn.- · 

La FracciOn lJ., inciso a, del art!culo 27 de la Constitu

ciOn Mexicana, establece·una dependencia directa del Ejecutivo• 

Federal encarqada de la aplicaciOn de las leyes aqrarlas y de su 
'. 

ejecuciOn, la cual.se encuentra a cargo de un titular denominado 

Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y ColonizaciOn, que el 

·ct5diqo de la IÍlateria, considera en el art1culo lo., como autori

dad aqraria. Al propio funcionario se refi~re los. siguientes ar

ttculos: 1.- FracciOn'III, S, 7, 8, 10, 35, 175, 223, 231, 240, -

343, 344, 341 y 360. 

El art!culo 60. establece tambidn que el Departamento A-

. qrario es la dependencia directa del Ejecutivo, y en el art!culo 

So. nos dice que "el jefe del Departamento Agrario ser! nombra..;

' do y removido libremente por el Presidente de la Repliblica. De -. 
lo.anterior se podr!a deducir, que el Jefe del Departamento de -

As\llltos Agrarios' y ColonizaciOn, tiene simplemente el carActer -

.de un funcionario subalterno, sin las caracter!sticas o atribucio 

nea de un secretario de Estado,, sin embarqo, de acuerdo con ia 

organizaciOn administrativa creada por la Const1tuc16n de 1917, 

tiene las atribuciones de una Secretar!a 'de Estado tanto por su 

· posiciOn jedrquica de quien est! encargado de dirigirla, como -

por lo que establece el art!culo 90 de la Carta Magna menciona-~ 

da que dispone: Para el despacho de los negocios del orden admi,.. 

nistrativo de ~a Federac16n , habr4 el ndmero de secre~arios que 

ei;_tablezca el Congreso por una ley, la que distribuid. los nego

cios que han de estar a cargo de cada secretar!a. Esto signifi~a 

que la.funciOn administrativa del Ejecutivo, para su mejor desern 
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peño, distribuye entre secretarios sus atribuciones que en tUti

mo t~rmino, dado el sistema jur!dico presidencialista a g1 le co 

rresponde ante la Naci6n, la responsabilidad de la funci6n admi- • 

nistrativa. sancionada consti.tucionalmente. Adem4s la ley dé se.,.

cretar!as y Departamentos de Estado, de fecha 24 de diciembre de 

1958, actualmente vigente, establece en· su articulo lo •• Que para .. 
el estudio, planeaci6n y despacho de los negocios en las diversas· 

ramas de la administraci6n, el Poder Ejecutivo de la Federaci6n -

tendrl las siguienteS-dependencias ••• Departamento de As~tos .lb-
' grarios y Colonizaci6n ••• Adem4s seg1ln lo establece el C6digo A--

grario en su· arUculo · 35 , eJ.Je-fe - del Departamento de Asuntos --

Agrarios y Colonizaci6n tiene la responsabilidad PoUtica, t'cni-
1 • 

ca y administrativa de la depeRdencia a su cargo, frente al Pr.e-
' 

sidente 'de la Repllblica, Su relacil5n de dependencia con la prime-

7a autoridad agraria, no restringue sus atribuciones que son am

pl!simas y dentro de las cuales se encuentran las facultades de -

decisi6n y ejecuci6n que le dan naturaleza de autoridad agraria. 

Sin embargo en el art.!culo .92 de la Constitucil5n, en su parte pr!, 

· ~ra ~stablece que: Todos los reglamentos~ decretos y 6rdenes 

· del Presidente deber!n estar firmados por el Secretario del De~P! 

cho, 'encargado del ¡ramal que el asunto corresponde, . y sin este -

requisito no ser!n obedecidos. Los reglamentos, decretos y 15rdé-

nes del Presidente, relativos al gobierno del Distrito Federal y 

a los departamentos administrativos serln enviados directamente -

por el Presidente al Gobernador del Distrito y al Jefe del· Depar

tamento respectivo~ Donde se deduce que los jefes de los departa

mentos ésdn considerados constitucionalmente en .un rango de in

ferioridad .con respecto a los secretarios de Estado, en virtud --
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de que su funci~n es meramente administrativa y están. en la situ~ 

cien de solo obedecer las ordenes emanadas del Presidente de la -

~pt1blica, sin embargo, el rango enpol1tica agraria y de acuer

do con sus func;f.ones le corresponden en primer lugar, el Jefe -

del Departamento de Asuntos Agrar;t.os y colonizaci6n, y no al Se

cretar;f.o de Agricultura y Ganaderta, ya que el .art!culo 17 de la 

citada ley de Secretar~as y Departamentos de Estado, Fracci~n r . 

se dice: que corresponde a este departamento aplicar los precep• 

tos :agrarios del artt~ulo 27 constitucional, ai:¡i como las leyes 

a9rar;t.a~ y sus reglamentos y en el arttculo 21 establece la pro

pia ley que "las secretar!as y Departamento de Estado tcndr:in -

igual rango y entre ellas, no habr4 por lo tanto.preminencia al

guna. Donde se coelige que el Jefe del Departamento de Asuntos -

· Agrar,tos y. Colonizacidn es realmente un verdadero secretario de -
. . " Estado.· (11) • 

1i:l art!culo 35 del C6digo de la materia establece: 

.Art. ·35 ... El Jefe del 'Departamento Agrario tiene la res-

~onsabilidad poUtica, t~cnica y_.administrativa de la Dependencia 

·de. su cargo ante el Presidente de la ~e-pt1blic~ y. sus atribuciones 

.son:· 

I.- Acordar con el Presidente de la Repllblica. 

·· Como se ve ~ste tiene el car&cter de suprema ~utoridad a• 

9rária y frente a l!l, el Jefe del Departall\ento de Asuntos Agra":'

:i;ios t;i.ene responi¡abilÍdad pol!tica, tl!cnica y administrativa. 

II.- Firmar juntamente con el Presidente de la Reptiblica -

las Ji'esoluciones y acuerdos que dicte en materia agraria, y hacer·. 

las ejecutar bajo su propia resppnsabilidad. 
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Debernos hacer el comentario siguiente: la firma y conjunta 

de un mandatario es.un requisito.formal en el cual una resoluci6n 

no produce efectos jurídicos, y la responsabilidad de ejecuci6n -

de la resoluci6n recae de manera absoluta sobre el Jefe del Depa! 

tarnento Agrario; una mala ejecuci6n no es imputable a la primera 

autoridad sino al Jef~ del Departamento. 

III.- Resolver los conflictos que se susciten en los eji-

dos con motivo del deslinde o del señalamiento de zonas de prote~ 

ci6n, o por cualquit:~r otra causa, cuando su resoluci6n no est~ es· 

pecialmente atribuida a otra autoridad. 

Esta facúltad de decisión y ejecuci6n, demuestra.claramen

te el car&cter de autoridad del Jefe del Departamento de Asuntos 

Agrarios y Coloni.zaci6n. 

IV.- Informar al.Presidente de la Reptlblica de los casos -

·en que procedan las· co!lsigna:cione~ de. que trata el artículo 342. 

\ Esta facultad es resultante de la responsabilidad t~cnica -

po11tica, administrat;l.va que tiene esta autoridad ante el Presi--
1 

dente de la Repljblica. 

V. - Nombrar y remover al personal. t~cn;l.co y administrativo 
\ . . 

del Departamento, de acuerdo con. las leyes de la materia. 

Esta atribución tiene como.consecUencia la delegaci6n que -

hace el Presidente al Jefe del Departamento de sus facultades ad-

rn;lnistrativas, expl'esarnente otorgadas por la Ley agraria. 

VI~- Representar al Presidente de la Reptlblica en todo acto 

q'ue se relaci6ne. con la fijaci6n, reconocirnient.o, modificación _,._ 

u otorgamiento de cualquier der~cho fundado en este C6digo, salvo 

en ·casos expresamente reservados por la leY a otra autoridad. . . . . . .. ~ 
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Facultad expresa por la ley, dada su situaci6n jur!dica -

aomo autoridad agraria. 

VII.- Marcar lineamientos generales a las actividades del 

Departamento Agrario, acatando instrucciones del Presidente de la 

Reptlblica, y~ 

VIII.- Las dem4s que este·C6digo y las otras leyes regla-

inl!ntos le señalen. 

Facultad que le concede el C6digo de la materia y que es

pecifica que debe de estar de acuerdo con ~os lineamientos que 

imponga el Presidente de la Reptlblica, consecuencia tarnbi~n de 

1111 responsab;t.lidad t~cnica, pol!tic_a y administrativa. 

A su vez el Jefe del Departamento Agrario delega faculta-

des a representantes suyos en los Estados, para que con el car~c 

ter de Delegados Agrarios de~tro del marco del art!culo 37 del -

Ó6digo de la materia ejer~iten las atribuciones que se le fijan -

de acuerdo con el criterio establecido, el _Delegado tiene la fun

ai~n de un 6rgano auxiliar¡ tal ca!t'!icter sin ser precisado en el 

irt!culo 2o. del C6digo Agrario se:da por implícito. 

El Reglamento interno del Departamento de Asuntos Agrarios · 

.~ Colonizaci6n, que actualmente estS. vigente y que tiene fecha -

de. 11 de noviembre de .. 1963, publicado en el Diario Oficial de --

26 de noviembre.del propio año, especifica en el artículo 60.: -

Son atribuciones del Jefe del Departamento: I.- Acordar con el -

C, Pres;t.dente de la Repl:iblica; II,,.. Firmar con efecto de acata-

miento en forma y para su puntual ejecuci6n, y por ello antepo--

niendo a su firma la palabra "Cl1mplase '', los acuerdos, reglamen

tos decretos, (ldenes y resoluciones ·que el c. Presidente de la Re-. 

pública dicte en .materia agraria,·. y de terrenos nacionales ••• III '-
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Representar al c. Presidente de la Repdblica •• '.IV. De conformi-

dad con los lineamientos.trazados por el c. Presidente de la Re

pdblica, encausar la pol!tica del r~gimen en materia agraria ••• 1 

\iIII.- Determinar las medidas adecuadads para el control. legal, 

el fomento, la explotaci6n y el mejor aprovechamiento de los fr~ 

tos y recursos, asf como la organizaci6n de actividades produc-

tivas complementarias o accesorias en los ejidos, comunidades, ... 

nuevos centros de poblaci6n agr!cola y ganadera ejidal y colo--

nias agdcolas, con miras ai mejoramiento econ6mico y social de 
---·-----·--- o 

la poblaci6n campesina, IX,- Resolver los asuntos correspondien._ 

tes a la organizaci6n agraria ... ejidal,, .XI,,. Ap~obar los contra-

tos que sobre frutos, recursos o aprovechamientos puedan legal-

mente celebrar los ejidos y ias comunidades con terceras. perso-_

nas, o ~ntre .. st .... XIII,- Intervenir en 1a titulaci6n y en par-

celamiento ej ;l.dal. XIV, - Vigilar que se tenga al corriente el Re 

gistro Agrario Nacional y. el Catastro de las propiedades ej'ida-

les, comunales, inafectables y de colonias,,,,XVII.- Incrementar 

.el desa~rolio de la industria rúral, ejidal y comunal y de las -

.actividades productivas complementarias o accesorias al cultivo 

de la tie,rra. XVIII. - Planea:r, organizar y promover la produc---. ' . 

ci6~ y ganadera de los ejidos y comunidades y colonias, con la ~ 

cooperáci6n t~cnica de la Secretar!a de Agricultura y Ganadeda • 

.•• XX.- Disponer la vigilancia del buen funcionamiento de las co-

o 'lonias existentes deb;l.damente legalizadas, resol viendo todos los 

problemas que se presenten por el cumplimiento de s.u estatuto j!!, . 
r!dico, aplicando las sanciones que procedan y ordenando una re-

visi6n sistem!t;l.ca de todas las colonias autorizadas, declarando 

la caducidad de aquellas concesiones de colonizaci6n cuando haya 
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fundamento .para ello ••• XXXI.- Encausar servicios sociales en e-
. \ 

jidos, comunidades y colonias establecidas con el objeto de in--

crement~r el mejoramiento de la familia campesina. XXXII.- Dic-

tar medidas de orientaci6n a.ejidatarios, comuneros y colonos s~ 

bre la legislaci6n vigente en materia agraria, con objeto de ha-

cerlo conocer sus derecho y obligaciones derivados de la ley. --

XXXIII.- Disponer la p~blicaci6n de los estudios, resoluciones e 

investigaciones que sean de importancia para la poblaci6n campe

sina del .pa!s1 y XXXIV.- Las dem!s que la legislaci6n agraria, de 

terr~:i109 i:iacionales, bald!os y demas!as y sus reglamentos le se

ñ'.alen ' todas las que sean inherentes a su cargo •. 

Conviene cuan.do menos transcribir una ejecutoria, que nos 

esclarece la naturaleza jur!dica de esta autoridad que comenta--

moa. 

388. "Carencia de accidn civil en materia agraria para 

reivindicar un inmueble y competencia de las autoridades agra-~~ 

rias", Cuando la autoridad res~onsable.considere que se trata de 

un conflicto de naturaleza t!picamente agraria y por lo mismo, -

el actor carece de accidn civil para reivindicar un inmueble y -

se dejan a. s~lvo sus derechos para que los haga valer en la for

ma y t~rminos establecidos por el C6digo Agrario, no se violan -

las garant!as individuales del reivindicante, supuesto que lo a!!_ 

terior' se ajusta a lo que est4 Suprema Corte de Justicia ha re-

suelto en casas an&logos, pues se ha considerado que los tribu-

nales del orden comtm y federal, tienen una incompetencia.· const.!, 

tucional para reconocer de los juicios de dominio en los que se 

pretenda afectar inmuebles que hayan sido objeto de. afectacidn. -

Po~ lo tanto al tratarse de cuestiones de naturaleza t!picamente 
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agraria, el conocimiento y resoluci6n de las mismas, le corres

ponde a las autoridades agrarias respectivas· o para mayor pre c.!_ 

si6n, al Jefe del Departamento.de Asuntos Agrarios y Coloniza--· 

ci6n, de conformidad con lo dispuesto por la Fracci6n III'del -

art!culo 35 del C6digo Agrario, dado que en la misma se da cum

plimiento por la autoridad administrativa de referencia, a lo -

que al respecto estatuye el art!culo 27 constitucional, en re-

laci6n con los art!culos 45, 138 y 158 del C5digo Agrario. Con

secuentemente,.-s-±-de--aig1ln conflicto de naturaleza agraria. co~ 

cen indebidamente las autoridades judiciales, indisautiblement.e 

que acttian rebasando los 11mite~- de su comP,ei:enci_a, invaden la 

(esfera de las atribuciones de la autoridad agraria competente -

y por lo tanto, rompen asj el'equilibriL constitucional de los -

poderes, 

.Amparo· en revisi6n 5303/196i. Promovido, por J, Jestis E~ 

pinoza Barriga y Coagraviada. Fallo del 13 de agosto de 1965. -

(12) 

3,- Los Gobiernos de los Estados, Territorios y Distrito Fede--

ral, 

El art!culo lo. Fracci6n II del C6digo de la materia, es

tablece que son autoridades agrarias, los gobernadores de los -

Estados y Territorios Federales y el Jefe del Departamento del -

Distrito Federal. El art!culo 27 constitucional no precisa ni -

define , si estas son o no, autoridades agrarias, sin embargo, -

les dá ese cadcter sin mencionarlo por las atribuciones que les 

confiere, en la fracci6n XII del articulado citado, (que no men

ciona el Jefe del Departamento del Distrito Federal, sin embar.-

go interpretando 16gicamente y con criterio sie¡tem~tico.judai~o 
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debe entenderse que las mismas facultades le corresponden al ci

tado Jefe del Distrito Federal), se otorga a los gobernadores de 

los Estados y Territorios Federales, la facultad de intervenir -

en los procedimientos agrarios en dos instancias. Al efecto pre

viene esta fracci6n, que las solicitudes de restituci6n o dota-

ci6n de tierras o aguas deben de presentarse ante los gobernado

res de los Estados y T~rritorios directamente. Estos funciona--

rios tu~nan la solicitud a las Comisiones Agrarias Mixtas, 

1 

que sustanciado los expedientes, emiten dict~r;¡en. Los gob · ,;;de-· 

res de los estados aprobar!ln o modificar!ln dicho. dict4rr,.;.11 y· or-

denaran la posesi6n inmedita de la superficie, cuando proceda. -

En tal casó los expedientes se turnaran al Ejecutivo Federal pa

ra su resoluci6n. Cuando no cumplan los gobernadores con lo orde .,,, 

'nado en el p!lrrafo anterior, dentro del t~rmino de ley, se consi 

derar!l desaprobado dicho dict3men, turn4ndose al Ejecutivo Fede

ral1 ~inversamente· cuando las Comisiones Agrarias Mixtas no fo_=: 

mulen su dictamen dentro del t~rmino, los gobernadores concederfill 

posesiones en. las extensiones que juzguen procedente. Y en la -

Pracci6n XV se refiere tambi~n a su actuaci6n dentro del proced.f_ · 

miento agrario y fija su responsabilidad y establece lo siguien

te: Las Comisiones M~xtas, los gobernadores locales y las demás 

autoridades encargadas de las tramita·ciones agrarias, no podr~n

efectuar, en ninglin caso, la pequeña propiedad agrtcola o gana-

dera en explotaci6n e incurrirM en responsab~lidad, por viola-

cienes a la Constituci~n, en caso de conceder dotaciones que la 

afecten. En relaci6n a las entidades federativas, en el terreno 

constitucional, puede· agregai;~e la facultad atribuida por la· --

Fracci6n XVIl a las legislaturas de los Estados para expedir le":' 
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ye~ fijando la extensi6n m1íxirna a la propi;dad rural y para lle

var a cabo el fraccionamiento de los excedentes. 

Hemos visto que en el articulo 27 del ordenamiento consti

tucional,· no menciona al Jefe del Departamento del Distrito Fede

ral, a este respecto, dice el tra.tadista Mendieta y Núñez lo si-

guiénte: su designaci6n corno autoridad agraria crea un problema -

jurídico, pu~s el articulo 73 de la Const;l.tuci6n, establece que 

el gobierno.del Distrito Federal, estar~ a cargo del Presidente -

de la RepúbUca, qui.Em lo ejercer~ por conducto de los 6rganos que 

e¡eñale ~a ley respectiva, Esta ley.es la 6rganica del citado Dis

t:ri to, 'y en ella se designa en· primer t~rmino, al gobernador, que 

viene a .ser un :representante del Ejecut;l.vo de la Uni6n, y no se -

comprende, Pº1:' lo mismo, como puede ser una.:i.utoridad agraria di

versa de. aqu~l, con facultades aut6nornas. (13) 

En igual .caso podemos decir, -est!n los gobernadores de los 

territorios, pues en el articulo 73 fracci6r: VI inciso·2 d~ce lo 

siguiente: .. El gobierno de los te:rr;l.tor;l,o~ estar~ a cargo de los -
•\ 

gobernadores, que dependerti.n directamente del presidente de la - . 

Repllblica, quien los nombrar~ y removed. libremente. Ya que es-

tos gobernadores no son elegidos por elecci6n popular y q~e aun

que gozan de cierta pe:ro muy restr;l.ng~da autonom1a, son tambi~n - ·. 

representantes del Ejecutivo Federal y no autoridad distinta, -

con· facultades ;francamente aut6nomas, pues tanto en lo pol1tico -

.como en lo econ6rnico, dependen de la administraci6n federal. · 

~n el C6digo vigente de ·1a.mate:r~a, ex;l.sten diversas dis

pos;l.c;iones que se refieren a la naturaleza 'y funciones que como -

autoridad agraria, corresponden los gobern~do:res de los Estados -

y Territorios y al Jefe del Distrito Federal. 
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Al efecto, podemos men.cionar entre otros los siguientes -

ardoulos: .Art!culo lo. fracci6n II; 10, plirrafo · 2o.; 12; 14; -

34; 1~60; fracci6n I; 217; 224; 229; 239; 240; 241; 244; · 245; --

264; 268; 275; 287; 342; y 347. Que se refieren a la imp~s±ci6n

del impuesto predial a los ejidos, recepci6n de solicitudes de 

¡re~titucH5n, dotaci6n o ampliaci6n de ejidos para la iniciaci6n 

de expediente. En. caso .de restituci6n y dotaci6n, señalar supe:: 

ficies y linderos, as1 ~amo la extensi6n total y·~lase de tie~

rras concedidas, la distribuci6n de .1aafeétaci6n, las unidades 

de dotacilSn, autorizaci!Sn de planos parr1 la posesi6n o restitu

ción provision.al~ Dictar dictámen en los c;xpedientes que le re

mita la Comisi6n Agraria, enviar mandamientos que dicte a la Cá 

mara Agraria Mixta, para su ejecuci6n. recibir solicitudes de 

; dotaciOn de aguas, exI>resar opiniOn en los estudio
1
s ·y proyectC?s 

'de los nuevos centros de población agr!cola, ·expresar su pare--·· 

•cer al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización sobr~ --
' ' 

Jlos bienes ejidales.que se quieren expropiar y además la respo~ 

.sabi1idad agraria en que incurren • . ·- . . ·•. . -

Adnm4s de lo expuesto, es necesario considerar lo estip~ 

lado en el artfculo 34 del multicitado COdigo, que a la letra -

dice: Son atribuciones de los gobernadores de los Estados y Te

rritorios Federales y del Jefe del Departamento eel Distrito -

Fed;ral; 1.- Dictar mandamientos para resolver en primera instan 

cia los expedientes relativos a restituci6n y dotaci6n de tie-

rras y agua, inclusive dotaciones complementarias y arnpliaci6n -

de ejido: 

.II.- Emitir su opinión en los expedientes sobre creaci6n 

de nuevos centros de poblaci6n agr!cola, y en los dé expropiaci~ 
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Al efecto, podemos mencionar entre otros los siguientes ·· 

artículos: .Art!.culo lo. fraccH5n II; 10, párrafo 2o.; 12; 14; -

34; 1~60; fracci6n I; 217; 224; 229; 239; 240; 241; 244; 245; --

264; 268; 275; 287; 342; y 347. Que se refieren a la imp<ilsici6n

del impuesto predial a los ejidos, recepci6n de solicitudes de 

¡re~tituci6n, dotaci6n o ampliaci6n de ejidos para la iniciaci6n · 

de expediente. En caso.de restituci6n y dotaci6n, señalar supe=:, 

ficies y linderos, as! como la extensi6n total 1' clase de tie-

rras ··concedidas, la distribuci6n de la afeétaci6n, las unidades 

dé. dotaci6n, autorizaci6n de planos para la posesi6n o restitu

ción provisional. Dictar dict1imen en. los expedientes que le re-
' ' 

mita. la Comisi6n Agraria, enviar mandamientos que dicte a la C1i 

mara Agraria Mixta, para su ejecución, recibir solicitudes de 

'dotaciOn de agua~, expresar opinión en los estudio,s ·Y proyectC?s 

¡de los nuevos centros de poblaci!Sn agr!cola, ·expresar su pare-- · · 

.cer al .Departamento de Asuntos Agrarios y ColonizaciOn sobr~ --
'· ' ! los bienes ejidales .. que se quieren expropiar y además la respo!:_ 

sabi;l.idad agraria en que incurren. 
. ' .. •·· . . 

Adnrnás de lo expuesto, es necesario considerar lo estip~ 

lado en el art!culo 34 del multicitado COdigo, que a la letra -

dice: Son atribuciones de los gobernadores de los Estados y Te

rritorios Federales y del Jefe.del. Departamento'ael Distrito -

Fed~ral; l.- Dictar mandamientos para resolver en primera instan 

cia los expedientes relativos a resti~uci6n y dotaci6n de tie-~ 

rras y agua, inclusive dotaciones complementarias y ampliación -

de ejido: 

.II.:.. Emitir su opinión en los.expedientes sobre creación 

de nuevos centros de poblaci6n agr:fcola, y en los de expropiaci2 

'\•" 
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nes de tierras r aguas ejidales~ 

III.- Promover en lo administrativo cuando fuere necesa-

rio para la substanciaci6n de los expedientes y ejecución de los 

mandamientos, en cumplimiento de las. leyes locales, o de las o-

bHgaciones derivadas de los convenios que celebren con el EjecE_ 

ti vo Federal; 

- IV.- Nombrar y remover libremente a sus representantes en 

las Comisiones Agrarias Mixtas; 

v.- Npl,ubJ;-ar-y--remover a los.Comit~s particulares EjecutiQ 

vos; 
-------~· 

·VI.- Poner en conocimiento del Departame~to Agrario las_i 

rregul~ridades ·en que incurran los funcionarios y empleados de-

pendientes de ~ste; y· 

VII.-· Las dem~s que este C6digo y las otras leyes y regl~ 

mentes le señalen. 

Co~o se ve; los.gobernadores de los Estados y Jefe del D~ 

partamento del Distrito Federal,' poseen ,importantes atribuciones' 
L ,..._ 

en mater;!.a a9rari~ernpero solamente una m!nima parte de ~stas, -

,\ ·. ha 13ido materia de la interpretaci6n ju:rhprudencial. Respecto -

al Jefe del Departamento del Distrito Federal, no tenemos cono·c!_ 

mientos de la existencia. de ninguna ejecutoria relativa, y por -

ello no haremos menci6n del mismo en las siguientes ejecutorias: 

1367.- "Juicio de Amparo en Materia Agraria, Los Goberna 

dores ?e los Es~ados y las Comisiones Ag:ra~ias Mixtas, se equip~ 

rana auto;r;!.dade13. federales, administrativas en.los" •• Tienen el 

cadcte:r _de autoridades administrativas ;federal.es cuando actúan 

como autoridad.es ·u 6rganos agrarios, respectivamente, en los ca

sos previstos por el C6di90,Ag:rario, por l.o que el recurso de re 

~ ;, 
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yi¡;il5n corresponde en conocimiento a esta Sup~ema Corte de Just!, 

cia.- Es cierto que desde un punto de vista rigurosamente formal, 

el gobernador de una Entidad Federativa reviste las car!cter!s--

ticas de una autoridad local; pero cuando en un amparo que versa 

sobre la materia agraria se le señala como autoridad t:\'!sponsable, 

no debe atenderse sl5lo.a la formalidad de la investidura para A

tribuir el car!ctei d~ ~sta a .la funcil5nr pues si constitucional

mente la funci6n agraria est:i reser~ada en forma pr:t.mordial al -

Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, significa que los aé~ 

tos de las autoridades locales.participan de la naturaleza fede

ral de •1a funcil5n y en esta medida deben conceptuarse como prole~ 

gaciones o auxiliares de'l11s autoridades administrativas. Corro-

hora lo anterior el hecho de q~e el artículo lo •. fracci6n II del

C6digo Agrario confiere a los gobernadores de los Estados la. cua

lidad de autoridades agrarias, y como esta ley por razones de fer 

.ma y de materia, es indiscutible orden federal, ya que constituye 

la reglamentaci6n del arUculo 27 constitucional en la parte reser 

vada, a los Poderes Federales, se si<JUe pox" necesidad ll5gica, que 

cuando los gobernadores de los Estados obran como autoridades a

c¡ra,rias, ~st4n ejercitando una funcil5n de índole federal, e.orno --

6rc¡anos encargadoi:i o auxiliares del Ejecutivo Federal. Adem!s la .. ' 

unidad.de la materia y la uni.Eorm;l.dadquecebe haber en el cono

cimiento y decisil5n de los.problerr.as relacionados con los asun-

to$ agrar;f.os, aconsejan y obligan a que sea un slSlo organismo jE_ 

:r;i?diccional el que pronuncie la llltima palabra en los juicios -

de amparo promovidos contra las autoridades ~grarias, organismo 

juri?diccional que debe ser la Suprema Corte d~ Justicia, de a-

cuerdo con el art1culo 84 fracci6n I inciso b), de 3.a.ley de Am-
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paro.- Trgmite en Toca 2401/959/pri~era, relativo a la revisi6n 

del juicio de amparo, promovido por·octaviano Olayo Rodr1guez y 

Coagrav:l.ados, ante el juez de Distrito en el Estado de Michoa-

cgn, contra el Gobernador de la mencionada Entidad Federativa, -

como autoridad ordenadora y del c. Presidente de la Comisi6n A-

graria Mixta del propio Estado.- Fallado el 3 de agosto de 1959 

(14). 

En la extensa resoluci6n transcrita, pueden apreciarse -~ 

muy importanteS' puntos de vista, de ca;i:-1\cte:r: general, acerca de 

· la naturaleza jur1dica ce la referida autoridad agrária. En la -

siguiente ejecutoria se·precisa el carltcter provis:l.onal, revoca

ble o confirmable de los fallos erni tidos por los gobernadore
1

s -

estatafes en los t~;rminos del C6digo de la materia, como pueden 

apreciarse en la siguiente tés;l.s; 1 

Dotaci6n provisional, improcedencia del amparo contra la: 

Si se· reclaman actos qesposesorios provenientes de resoluciones 

provisi~?la.les,. como. aquella que-:aota- de -e-jidos a un comi M, dic

tada por determinao~ gobernador, es claro que tal resoluci6n, ~- · 

por no ser definitiva dentro del procedimiento, no es reclamable 

por· medio del juicio de garant!as, ya que conforme a !Os ,:,art!cu

los 223, 224, y .demlis relativos del Ct!>digo Agrario vigente, tal 

decisi6n está sujeta a revisi6n y por tanto puede ser revocada·

º moq;U:icada •. · 

, Quinta Epoca: 
/ 

Tomo LXXIII, p~gina 225.- Vara Luis. 
L . 

Tomo CXXIII, pligina_ 2 4 7 5. - Car:rer.;i Izquierdo Eufemio. 
1 

Tomo LXXIII, pligina 8475.- carrera TorreslBenit9. 
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Tomo LXXIII, página 8475.- Ramos Isabel. 

Tomo LXXIII, página 8475.- Ait!s Le6nides de, (15). 

4~- Los Secretarios de Agricultura y Ganader1a, Recursos Hidr~u

licos. 

El car!cter de autoridad que tiene el Secretario de Agri 

cultura y Ganader!a se encuentra señalado en el arttculo lo. frac 

ci6n IV del c6digo de la materia, sin embargo a trav~s de las --

" transformaciones que ha tenido la Ley Agraria se le ha menoscaba-

do_ su competencia en esta materia, ~esultando reducido al mínimo 

o pr!cticamente desaparecido, si tomamos en cuenta su ingerencia 

en esta materia en relaci6n solamente a la redistribuci6n de las 

tie.rras· y aguas y al funcionamiento de lo·s núcleos de poblaci6n 

agraria. 

Sir ·.·'pargo tiene ,un importante papel en materia agraria, 

como la de re'solver asuntos en la organización agraria ejidal; -

intervenir en la elecci6n de autoridades ejidales y comunales; -

en determinar directrices económicas de los ejidos y nnevos cen

tro~ de poblaci6n agdcola ejidal1 y aprobar contratos de las o

peracion~s econ6micas hechas por los ejidos y comunidades con ter . , .· r 
ceras personas;-en opinar sobre privaci6n temporal o definitiva' 

de derechos :_ejidale·s. y lo .. relativo a ejidos1 y a coordinar las ,... 

'actividades de-l'a Secretada a·s~ cargo, para.mejorar la agricu,;, 

.tura y ganaderla en los ejidos y: nuevos ce?tros de población. 

Tal como lo determina el artículo 38 del Código Agrario que a.la 

letra dice: Son atribuciones del Secretario de Agricultura y Fo• 

mento: 

· I.- Determinar los medios adecuados para el control lega¡, 

el fomento, la-explotaci6n y el mejora aprovechamiento de los 
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frutos y recursos de los ejidos, comunidades y nuevos centros de 

poblacidn agrtcola~ejidal, con miras al mejoramiento econ6mico y 

social de la poblacidn campesina; 

II.- Resolver los asuntos correspondientes a la organiza-

ci6n agraria ejidal, en los t~rminos .de este C6digo y de las de

mt\s leyes y reglame¡1tos que rijan esta. materia; 

III.- Intervenir en la elecci6n de autoridades ejidalés - . 

y ·comunales, en· su ;renovaci6n y destitucH5n, en los t~rminos de -

este.C6digo; 
o .IV. - Aprobar-Ifüi-'cont;ratos que sobre frutos, recursos o -

aprovechamientos pue~en.legalmente celebrar de ejidos y las comu 

:.lidades con terceras personas o entre s!; 

v.- Opinar en los casos de priv~ci6n temporal o definiti

va de derechos ej;idales, depuráci6n de censos ejidales, fusi6n -

Y.divisi6n de ejidos, expropiaci6n de b;ienes ~jidales y admisi6n 

de nuevos campesinos como ejidatarios; 

VI.- 1Coordinar las actividades de las diversas dependen-... - ' 

c;ias de la Secretaria de Agricultura y Fomento, a fin de que co~ 

curran a me~o;rar J.a agriculturi'l y la ganader!a de los ej;!.dos, co 

. munidades y nuevos centros .de poblaci6n agr1cola; y 

VII.- ·Las demtis que este C6digo y las otras leyes y regl~ 

mentas 1e confieren. 

Existen otras disposiciones que se refieren a la natural~ 

za:y funciones como autoridad agraria, al efecto, podemos mencio 

nar. entre otras los siguientes art!culos; 21, 28, 30, 42, 44, 104, 

178, 200,· 209, 262, ~82, 283, ·~87, y 3~6.~Que se refieren a la -- · 

intervenci6n en las asambleas f¡jidales y comunales; a resolver si

las asambleas se ajustan a los preceptos legales en remoci6n total 

o parcial del comisariado y'del consejo de vigilancia; mandar sus-· 

1 

1 
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pender en su cargo y nombrar suplente a los miembros del comisa 

riado ejidal por las causas señaladas en el artículo 24: in ter-

venir en las asambleas que destituyan a los miembros del con se·· 

jo, intervenir sobre suspensi6n y privaci6n de derechos de miem 

broa del ejido; autorizar las operaciones y obligaciones que --

contraen los comisariados ejidales; emitir opini6n sobre solici 

tudes de inafectab'ilidad: sobre cultivo del guayllle; opinar so-

bre contratos de arrendamientos y compraventa de solares que el 

nacleo de poblaci6n celebre; iniciar expedientes sobre divisi6n 

o fusi6n de ejidos; emitir opini6n sobre la solicitud de expro

piaciones de bienes ejidales y por Gltimo su responsabilidad en 

materia agraria,cuando su intervencit5n en la elecci6n de.autor.f_ ' 

dades ejidales o comunales no se ajuste a derecho, o autorice -

contratos en ·perjuicio o sean desfavorables a la comunidad eji

dal o n6 emita opini6n en t~rmino oportuno y perentorio y obre

con falsedad, o no consigne a los empleados o funcionarios de -

su Secretar!a que violen el C6digo Agrario. o tolere actos.que -

menoscabe o afecte el valor y la eficacia de los certificados -

de derechos agrarios y de los t!tulos de propiedad, o provoque

la invasi6n de propiedades no afectadas. 

El Secretario de Recursos Hidr!ulicos: Este funcionario -

no e~tá cons;i.derado como autor;i.dad agraria, sin embargo sus facu! 

tades y su determinaci6n en mater!a h!drica, son importantes por

que tiene un.a expresa relacidn con el Departamen~o de Asuntos A-

grarios y Colonizaci6n, as! como con la Secretaría de Agricultura 

'/' Ganadería, ya· que coopera··con ambas dependencias del Ejecutivo . . 
Federal, par~ el meforam;i.ento de la Agricultura. 

Bajo su competencia federal, está la de dirigir los traba-

·.,}, 

, ·.· 
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jos de hidrologta, en cooperaci6n con la Secretarta de Agricult~ 

ra y Ganadertay el Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniza-

ci6n, como· tambi~n reconocer derechos, otorgar concesiones, per-. 

misas y autorizaciones, para el aprovechamiento de aguas en coo

peraci6n con el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n. 

Asimismo, todo asunto relacic:mado con obras de rie.go, deseca--

ci6n, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las que pro

grame la Secretada de Agricultura y Ganader!a en pequeña i·rrig!!_ 

ci6n de acuerdv con el plan y competencia del Gobierno Federal y 

por s1 o en cooperaci6n con los gobiernos de los Estados, municf. 

pios, o. de particulares. Cooperar con la Secretada de Agricl1ltura 

y Ganaderfa, del Departamento de:Asuntos Agrarios y Colonizaci6n 

en la conservaci6n de las corrientes, -1agos y lagunas. en l~ pro-

tecci6n de las cuencas alimentadoras y en obras de correccit;, t9_ 

r;i:-encial. Organizar y. man~jar la explotaci6n de los sistemas na- . 

cionales de ··:riego, con ia intervenci6n de los usuarios. en los -:-

t~rmin9s que lo determinen las leyes; y de la Secretarta de Agr!_ 

cultura y Ganader!a, para fines de coordinaci!Sn de la producci6n 
(' 

agrfoola. 

En.el Reglamento funcional de la Secretar!a de Recursos 

· HiJi!'u!icos, en e~ arUculo So. se refiere a la~ funciones y a-

. ;tr.:i.buciones del Secretario de Recursos Hidráulicos, de las cua--
'·· 
les transcribimos las siguientes: 

I.- Dirigir y encausar el f'.lncionamiento de la Secrétarta 

. en todos los aswitos que son de su._competencia, ást ·Como en los -

que expresamente se han señalado por el Presidente de la Repúbl.!, 

ca. 

II.- Proponer al Presidente de la República las iniciati--
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vas de ley, decretos y acuerdos que debe suscribir en relaci6n --

con los asuntos.de la competencia de la Secretar!a. 

III.- Refrendar con su firma conforme lo dispone el artículo 

92 de la Constituci6n ••• 

VII.- Presentar al Ejecutivo Federal la Memoria anual de -

los trabajos ejecutados por la Secretaria ••• 

IX.- Presidir las comisiones descentralizadas relacionadas 

con las actividades de la Secretaría de.Recursos Hidr~ulicos que 

actualmente existen y cualquiera otra de este mismo tipo que lle~ 

gar! a crearse y acordar con los vocales respectivos los asuntos 
'' 

de las mismas ••• · 

XI.- Aprobar los planes generales para la operaci6n de los -

dÍstri tos d~ riego •••• · 

XII.- Formular el presup~esto anual, para cubrir las ero

gaciones que demanden el funcionamiento de la Secretar!a, para -
., 

·. su aprobaci6n por el Presidente de la República ••• 

XVI.- Acordar y firmar las solicitudes ante la Secretada 

de Hacienda y cr~dito Público, para la apertura de cr~ditos con 

cargo al .,resupuesto.,. 

Del an41isis que hemos hecho encontramos que, los fines -

de la Secretaría de Recursos Hidr!ulicos, son eminentemente t~c-

. nicos y de construcci6n, a efecto de controlar· en todos sus as-

pectas los recursos hidr~ulicos y solo se hace referencia a la -

cuesti6n agrícola en lo que respecta a los sistemas de riego, 

5,- El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n. 

El 9 de enero de 1934, se expidi6 un; dec.reto que refor-:..; 

m6 el art!culo 27 de la Constituci6n PoHtica de' .los Estados Uni 
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dos Mexicanos. En su fracci6n XI incisos a) y_b) establece, una -

dependencia directa del Ejecutivo Federal, encargada de la aplic! 

ci6n de la ley agraria y de su ejecuci6n; y en el inciso b), un-· 

Cuerpo consu.lt_ivo compuesto de cinco personas, que seran de%igna-
1 
' ! 

· élas por el Presidente de la Reptiblica y tendd las funciones que -

las leyes org!nicas reglamentarias le fijen, Por medio de esta re 

fo=ma se crean las dependencias antes referidas, posteriormente en· 

! · cumplimiento de lo mandado por el citado art!culo, el 16 _de enero 

1 · del mismo año, · se expide--el decreto que crea el Departamento Aga.- · 
!· 

rio, (16). 

Respecto a la transformacid"n que se oper6, con motiyo de -

la creaci6n del tSrgano agrario a que hemos hecho referenci~, el .-

Dr. Mendieta y NGñez, señala: "que no se trat6 de un simple cam-

bio en la momenclatura de los correspondientes organismos; se fue 

.m!s -lejos ilegA?ldose a precisar mejor la integraci6n y naturaleza 
. ' 

éle los mismos, En nuestro concepto -escribe el p:r.opio autor -·la 

inr1ovaci6n trascendental est! en el inciso a) , que crea . una de-

pendencia directa del Ejec.utivo Federal, encargada de la aplica-- · 

ci6n de las leyes agrarias y de su ejecuci6n, pues como dijimos -

a'lguna .vez, los legisladores consideraron de tanta impor~ancia la 

reforma agrar;f.a que quisieron ponerlabajo la responsabiÜdad in

mediata y. la directa intervenci6n del Presidente de la Repdblica 

(17). 
·' 

Ultimamente, polrvirtud de la_ ley de Secretad.as y Depart!_ 

1mento de Estado vigente, se le modif;tcl5 su antigua denominacidn -

y la llama Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, con - . 
. . 

facultades que establece, en su articulo 27 de la mencionada ley. 

El artfculo 20. del C6digo Agrario expresa: Son 6rganos -
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dos Mexicanos. En su fraccidri XI incisos a) y.b) establece, una -

dependencia directa del Ejecutivo ~ederal, encargada de la aplic!_ 

cH5n de la ley agraria y de su ejecuci6n1 y en el inciso b), un -· 

Cuerpo cons~ltivo compuesto de cinco personas, que seran de~igna-
i " 

das por el Presidente de la Repdblica y tendr! las funciones que -

las leyes org!nicas reglamentarias le fijen. Por medio de esta re 

forma se crean las dependencias antes referidas, posteriorment.e en· 

cumplimiento de lo mandado por el citado art!culo, el 16 .de enero 

del mil!lmo año,-· se expj:de-el decreto que crea el Departamento Agra-

rio. (16). 

Respecto a la transformaciiSri que se ope;r6, con moti~o de -

la creaci6n del 6rgano agrario a que hemois hecho referencia, el .-

Dr. Mendieta y NGñez, señala: "que no se trat6 de un simple cam-

bio en la momenclatura de los correspondientes organismosi se fue 

mlis ·lejos lleg!ndose a precisar mejor la integraci6n y naturaleza 

. ele los mismos. ·En nuestro concepto -escribe el propio autor - la 

innovaci6n trascendental estS. an el inciso a), que crea una de-

pendencia directa del Ejecµtivo Federal, encargada de la aplica-- · 

ci6n de las leyes agrarias y de su ejecuci6n, pues como .dijimos - · 

a'lguna vez, los legisladores considerar<lln de tanta importancia la 

:reforma agrar;f.a que quisieron ponerla bajo la responsabilidad in

mediata y ;La cUJ:ecta intervenci6n del Preaidente de la Repdblica 

(17). 
.1 

Ultimamente, pO:r! virtud de la ley de Secretadas y Depart_! 

'mento de Estado vigente, se le modif;tc6 su antigua denominacidn -

y la Uama Departamento de A:;iuntos Ag:ra:rios y Colonizacit5n, con -

facultades que establece, en su art!culo.27 4e la.mencionada ley. 

El ardculo 2o. del COdigo Agrario expresa: Son 6rganos ·~ 
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,agrarios; I.- El Departamento Agrario con todas las oficinas que 

lo ,integren, inclusive ei Cuerpo Consultivo Agrario ••• 

El arttculo 60, establece: El Departamento Agrario es la 

aependencia directa del Ejecutivo Federal, encargada de aplicar 

este C6d!go y las dem4s leyes agrarias, en cuanto la ley no atr!, 

buya expresamente competencia a otros erganos. 

El art!culo 7o •. dice: El Cuerpo Consultivo Agrario, auxi• 

liar del Ejecutivo de la Uni6n, estarl integrado por nueve miem

bros. El Jefe del Departamento Agrario lo pres!dir4 y propondd 

al Presidente de· 1a Repltblica, el nombramiento y la· remoci6n de 

los dei'n!s componentes de este cuerpo ••• 

El artfculo So. dice: "los Delegados del Departa~ento Agr~ 

do sedn nombrados y rem6vidos libremente. por el Jefe del Depar

. tame~to mismo y.deber!n llenar los requisitos señalados para los 

miembros t~cnicos del cuerpo Consultivo·. 

De lo antes expuesto, podemos.decir que el Departamento -

de Asuntos Agrarios y Colonizac::16n,· depende directamente. del Ej.!:, 

cutivo en los tdrminos que. lo define la ley, adem4s como hemos -.. - ' 
\ 

. dicho a travds de· ·esta .teds, al"estudiar el car!Cter de autori-

. dad, del Jefe del citado Departament(), lo .. hemos considerado como 
' ' - . '.--.. 

una Secretad~, !ahondando en el tema ·~1#~mos que conforme al ar.:. 

tlculo 2o.•- fracci6n l'., 60, ,, 7o. y 80., dicho Departamento es.1ell. 
. ; . . 

primer ~rqano en materia agr~r!a, tanto porsü jerarqufa que la,.. 
. _. - -- -·-- '" . 

'!ey'le conc~de, ·como por sus amplias atribuciones. que en adelante 

'explicarenios,Memb se 'encuentran dentro de :su.i'rganizaci& ádmi . - . ' - - . ' -
nistrativa, ·el cuerpo Consultivo Agrario~ auxiliar dél Ejecutivo 

Pe deral, y es el propio Jefe· del e! tado · Departamento Agra;io quien 

presido dicho Cuerpo.y tiene la facultad~de nombrar.Y,·rem?ver los. 
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funcionarios del Consultivo Agrario e igualmente la misma facul

tad dentro de su propio Departamento, poi lo que puede decirse -

que jurtdicamente y administrativamente es un 6rgano que se en--· 

cuentra estructurado de tal forma, que cumple funciones que la -

ley de .la materia le tiene encomendadas. 

La estructurá jur!dica y las funciones de'.el ahora llama

do Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, se compren

den en el·c!Sdigo de la materia, en los art!culos.siguientes: ar

t!culo 2o., fracci!Sn I; 60, 19, 20, 21, fracci6n II; 27, 28, 68, 

as, ll8, 119, 144, 147, 161,. 167, 173, 178, 184, \230~ 2Sll~ 

260, 261, 263, 274, 276, 2'.19, 282, 284, 286, '287, 289, ·2~0, 2?3, 

295, 302, 305, 306, 307, 308, 310, 313, 314, 316, 317, 318, y -
·. 

324. 

Este 6rgano interviene sobre la l~galidad de las convoca

torias de las asambleas generales.de. los ejidatarios. ·oa' autori·· 

zaci6n para el fraccionamiento __ de ~_ie11.~s .. _afectables cuando que-

dan satisfechas las ~ecesidades agrarias de ios nilcleos de. pobl~ 

ci6n en cuyo favor pueda.afectarse. Interviene en la ejecuci6n -

de la resoluci!Sn définitiva cuando se bebefician a los campesi-""'. 

nos con derecho a unidades de dotaci6n. Interviene en la distri . 
buci6n de dinero o ganado para' el mejoramie,nto de los cultivos,, -

de los dineros o crtas de ganado mayor o menor que est~n obliga':" 

dos a dar las personas que obtengan el contrato concesi6n de ·ina 

fectabilidad ganadera. Por medio de este Departamento se tramita 

el cambio al r~g:i.men ejidal. de los nilcieos de.poblaci6n que ten";' 

gan bienes comunales, si es, su voluntad. Determinar por medio -

de procedimientos formales, comprobando las causas por lo que
1
se 
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pierden los derechos sobre tierras, bosques o aguas concedidas a 

nacleo de poblaci6n. Otorga su conformidad para permutas dentro 

de los ejidos y tambi~n entre varios,ejidos entre si. Fija nueva 

extensi6n de parcelas cuando hayan ocurrido cambios en las candi 

cienes del terreno, Dicho Departamento acttla como tribunal agra-· 

rio, recibiendd pruebas, datos, valorando y dictando su ·fallo p~ 

ra que la primera autoridad .agraria resuelva lo referente a la -

privaci6n de los derechos-de un ejida~ario. Intervendr~ cuando· -

lo' crea conveniente en la creaci6n.de zonas de urbanizaci6n en -

fa pobla.ci6n ejidal, vigilar! el .cumplimiento de los contratos 

que el ntlcleo de pob'laci6n celebre. Expedir3. t!tulos de posesi6n 

y de propiedad sobre solar urbano. El nepartarnento revisa el ex-. 

pediente sobre.restituci6n y previo examen del Cuerpo Consultivo 

lo elevar! a la consideraci6n del Ejecutivo Federal para resolu-· 

ci6n definitiva. Interviene en segunda instanci~ sobre dotacio-

'nes de tierras. Interviene én el otorgamiento de poseci6n defin! 

tiva de lo's ejidos y hace entrega material de las parselas y ex

pide sus tttulos correspondientes. ~sueive sobre la creaci6n de 

nuevos cen~ros de. poblacÚ5n. y ?eleva su dictamen, al. Ejecutivo Fe

deral para su resolucidn definitiva. :Tramitar& de oficio la div! 

si6n o fusi6n de ejidos, dando cuenta con los estudios presenta-

;(ios, y la opini6n de las asambleas generales de ejidatarios y el 

dic.tamen del Cuerpo Consultivo agrario, al Ejecutivo Federa~ pa

}a'.~u resoluci6n.TramitarS'la exp~opiaci6n de bienes ejidales s~" · 

,metiendo los expedientes a consideraci6n del cuerpo consultivo Y-
,,.;,- - -·-. - ... . .. ., ···---·-

con dictamen. ·de liste, se dar! cuenta al Ejecutivo Federal para -

.que resuelva en definitiva. IntervendrS en la tramitaci6n sobre 
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propiedades inafectables que se soliciten. Recibir! pruebas y a

legatos sobre nulidad de fraccionamientos o repartimientos, dando 

cuenta del expediente a su superior, para que resuelva en defin!. 

tiva. Intervendr! sobre la titulaci6n de bienes comunales. Inte! 

vendrS en primera· y segunda instancia en los confl:i:ctos o l!mi-

tes de bienes comunales. 

Como se observa, isori mtiltiples las funciones de este DepaE_ 

tamento, con la descripci6n anterior, no hemos llegado a agotar -

totalmente el-t~e-m-a-,-siñ-·élnbargo, para dar una idea m4s completg ·

de su compet~ncia y su organizaci6n administrativa; transcribi-

remos el Reglamento interno que actualmente est4 vigente, de fe

cha 11 qe noviembre de 1963, publicado en el Diario Oficial de -

fecha 26 de noviembre del propio año. A continuaci6ri transcribi-

mas la parte conducente del citado Reglamento • 

. Art!culo lo.- Corresponde al Departamento de Asuntos Agra

rios y Colonizaci6n.ia direcci6n, ·el estudio y despacho de los -

asuntos que le encomienda el art1culo 27 constitucional¡ en. El -

C6digo Agrario, el arU.culo i7 de la Ley de Secretadas y Ddpar

tamentos de Estado, la Ley de Terrenos Bald!os, Nacionales y De

mas!as y todas las disposiciones legales que con la materia se -

relacionan. - Art1culo 2o. Al frente del Departamento de Asuntos ·· 

Agrarios y Colonizaci6n habr4 un Jefe, un secre.tario general de -

asuntos agrarios, un secretario general de nuevos centros de.pe-~ 

blaci6n ,ejidal, y un oficiai mayor. Art. 3o.- Para la atenci6n -

. de las lábores a que .se refiere el art!culo lo. , el J:?epartamento ,, 

~adem4s de funcionar conjuntamente con el Cuerpo Consultivo Agra•. 

rio en los casos que corresponda, contar4·con las siguientes de~ 

pendencias: Direcci6n General de Ádministraci6n: Direcci6n Gene-
(' 
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ral de Asuntos Jur!dicos; Direcci6n General de Ti.erras y Aguas; -

Direcci6n General de Derechos Agrarios; Organizaci6n Agraria Eji

dal; Direcci6n General de Inafectabilidad Agr!cola y Ganadera; Di 

recci6n General de Inspecci6n, Procuraci6n y Quejas; Direcci6n Ge 

neral de Fomento Agr!cola Ejidal; Direcci6n General de Estadisti

ca, Programa y Catastro; DireccHSn General de Colonias; Direcci6n 

General de Terrenos Nacionales, Bald!os y Demas!as; Direcci6n Ge

neral de. Nuevos Centros de Poblaci6n Ejidal; Direcci6n General de 

Bienes Comunales; Direcci6n General de Acci6n Agraria e Informa-

ci~n Delegaciones de Asuntos Agrarios. (18) 

Corno hemos dicho, ei despacho de lo3 asuntos que le corre~ 

panden segtln las citada ley al Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonizaci6n, son ·muy amp~ias y tod~v!a, vli más all& el Reglamen

~o, puesto que las facultades que se le encomienda se refieren in 

clusive, a seguridad social, como lo dicta la fracci6n XXXI del -

art!culo So., que dice: "Encausar servicios sociales en ejidos, -

cornlinidades y colonias establecidos con el objeto de incrementar 

e.l mejoramiento de la familia campesina". 

Por tiltimo, para delucidar su naturaleza juddica trans--
\ 

cribiremos dos importantes /resoluciones: Agrario, Resoluciones --

Presidenciales, Cumplimiento de las.- Que la circunstancia de que 

no e.xiste disposicidn expresa que señale· t~rrninos para que el De

partamento Agrario cumpla con lo dispuesto uor el art!culo 253 •

del C6digo Agrario significa, que el cumplimiento debe ser inme~ 

diato a las resoluciones presidenciales, sin m~s retardo que el -. 

natural, debido ·al tdmite correspondiente y a las disposiciones 

que sobre el trabajo de las Oficinas de la Dependencia de que se . 1 
trata, contenga el Reglamento inte'rior,.o que se est~, a lo que -
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al respecto disponga la propia resoluci6n, Pero interpretar el sen..,: 

tido de la ley, en el sentido de que una resoluci6n presidencial, -

sin ulterior recurso, pueda cumplimentarse cuando lo estime conve-

niente el ~itular del Departamento Agrario, es hacer nugatorio el 

propio fallo y justificar no un pr.udente arbitrio, sino la arbitra 

riedad en que pudieran incurrir las autoridades,- Sexta Epoca, Te! 

cera Parte: vol. LXIX, p~g. 11, A. en R. 4851/62,- Comit~ Ejecuti-· 

vo Agrario del poblado Aguilas de_ la Victoria, Municipio de Xico-

t~ncatl, Estado de Tdmaulipas.- 5 votos. 

386. Carencia de Acci6n Civil en Materia agraria para rei-~ 

vindicar un inmueble y competencia de las autoridades agrarias.- • 

cuando la autoridad responsaJ:?le considere que se trata de un con--
. -o 

flicto de. naturaleza típicamente agrári·a y qúe por lo mismo, el --· 
\.__.: 

.acto carece de acci6n civil para reinvidicar un inmueble y se de--

jan a salvo sus derechos para que.los haga valer en la forma y·-

t~rrninoslestablecidos por el C6digo Agrario, no se violan las ga--

rant!as individuales del reilvindicante, supuesto que lo anterior -

se ájust.a a lo que esta Suprema Corte de Justicia ha resuelto en -

.casos an~logos, pues se ha conside'rado que los tribunales del or--

den comtin y federal, tienen una incompetencia constitucional para -
•· 

conocer de los juicios de dominio en lo que se pretenda afectar in-

muebles que hayan sido objeto de afectacil5n agraria, Por. lo tanto -

·'. 

al tratarse de cuestiones de naturaleza t!picamente agraria, el c~ 

nacimiento y resoluci15n de las mismas, le corresponde a las autori

dades agrarias respectivas, o para mayor.precisi6n al Jefe del De

partamento de Asuntos Ag~arios y Colon~zaci6n, de conformidad con -

lo dispuesto por la fracci6n III del arttculo 35 del C6digo Agrario, 
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da~o que eri la misma se da cumplimiento por la autoridad adminis 

trativa de referencia, a lo que al respecto estatuye el art!culo 

27 constitucional, en relaci6n con los art!culo 45, 138, y 158 - , 

del C!Sdigo Agrario. Consecuentemente, si de algún conflicto de -

naturaleza agraria conocen indebidamente las autoridades judici~ 

les, indiscutiblemente. que actúan rebásand·o los l!mites de su com 

. petencia, invaden la esfera de las at;:;ribuciones de la autoridad -

agraria competente y por lo tanto, rompen as! el equilibrio cons-

titucionál de los Poderes. Amparo en revisi!Sn '5303/1961 .. Promovi

do por J. <Tesús Espinoza Barriaga y Coagraviada. Fal!.o el 13 de -

agosto de 1965. _(19). 

6,- El Cuerpo Consultivo Agrario. 

El articulo 27 de la Carta Magna, ordena en el inciso b). 

la creaci!Sn de.: un Cuerpo Consultivo compuesto de cinco personas 

que ser!n designai:las pór el Presidente de la 'Reptllilica y que te~ 

dr! las funcione~ que las leyes org~icas reglamentarias le fi--
r 

jen. Este 6rgano de cár!cter consultivo, se estructura y se le --

fijan sus funciones en el Cl$digo Agrario. En dicho ordenamiento, 

en· el art!culo 2o.-dice: Son 6rganos· agrarios: I.- El Departamen-

to Agrario con todas las oficinas que lo integren, inclusive el -

Cuerpo Consultivo Agrario¡ y en el articulo 7o.- establece: El -

Cuerpo Consultivo Agrar.i.o,auxiliar del Ejecutivo de la Uni6n,es-
- . . ' '~ .. 

~tad integrado por nueve miembros. EL,Jef~ ·del Departamento Agr! 
., 

rio lo p~e::;idid y propond~~ al Presidente de la República el_ --

nombramiento y l.;í remoci6n de los dem~s componentes de este CueE. 

po •••• 

Como la primera observaci6n de ambos ári:!cuios,i;alta a l\a 

i 

1 

l 
1 
! 

1 
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vista el ritlmero de func;tonarios que debe tener el citado 6rgano, 

pu~s constitucionalmente deben ser cinco y no nueve como lo e!iJt!_ 

blece la ley reglamentaria del citado articulo 27 constitucional. 

Co_mo segunda observaci6n, en el art1'.culo constitucional, -

se le nombra a este 6rgano separadamente, .de la dependencia di-

recta del Ej~cutivo, y en la Ley Reglamentaria, se incluye den-

tro del Departamento de _Asunt;os Agrarios y Colonizaci6n al cuer• 

po Gonsultivo Agrario, confundi~ndose a este Organo con las sim-
-·· ·. - . o 

ples oficin~A que forman parte de la dependencia administrativa• 

La situaci6n anterior a-que hacemos referencia ha provoc!!_ 

do las mSs .justificadas ce~suras del especialista Mendieta y Nd

ñez, quien afirma textualmente qu~ "la inclusi6n del cuerpo c;on-
. 

sultivo Agrario dentro del Departamento Agrario, es una desvia--· 

cii6n.de .las directrices revolucionarias sobre la materia. Este -

Cuerpo es equivalente de la ComisiOn Nacional Agraria, creada -

por Ley de 6 de enero de 1915, 6rgano de consult'a para el Presi

dente de la Reptlblica, pero al ser reformada la Constituci6n en -

" .. su art!culo 27, se cre6 el Departamento Agrario como dependencia 

del Ejecutivo Federal. •• "Y, como hemos anotado, se estipul6 sep~ 

radamente la existencia de un Organo consultivo auxiliar del Ej~ 

cutivo F~deral en materia agraria. Por tanto, no existe justifi

caciOn alguna, para sumir prScticamente dentro.de un·6rgano '.bur.Q, 
. . 

crStico, a una instituci6n, que para satisfacer plenamente la n!!_ 

turaleza que el Constituyente le asignara, requiere de una aut~~ 

tica independenci.a y de una cabal responsabilidad pol1tica y t~c

nica en tan importante ramo d~ la administraciOn ptiblica. (20) 

De conformidad con lo expresado en ;.los anteriores arttcu;.. 
' ' ' ~ ~ . . 

_los, en relaci6n con el art1'.culo 36 del citado COdigo, el Cuerpo· 
¡ 
1 •• J 

¡ 

1 
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C~nsultivo Agrario, es un 6rgano auxiliar, cuyas facultades se -

reducen a prestar auxilio y colaboraci6n a las autoridades, pre-. 
parando los elementos necesarios, a fin de que· ~stas·puedan tomar 

sus resoluciones; en su esfera de competencia, no tiene la facu~ 

tad de decisi6n y ejecuci6n1 es conforme a la estrucüura jur!di

ca que ha establecido la ley, un 6rgano de consulta o como segWi 

lo expresa Lucio Mendie~a Nañez1 "El Cuerpo Consultivo Agrario, -

sin perder sus necesarios nexos con el Departamento Agrario, es 

un organismo aut6nomo, directo auxiliar del Presidente de la Re

¡;iabli r.:a, es por exigencias de carácter técnico y delicado rigor -

jur!dico, un cuerpo intermedio entre el Departamento Agrario y -

el Presidente de la Repablica, por cuyo tamiz pasan las co~ple•• 

jas cuestiones agrarias, que la primera autoridad tiene que resol: 

ver; es'en suma, el Cuerpo Consultivo Agrario, 6rgano imprescin

dible para que en torno a los problemas agrarios se finquen res~ 

luciones apoyadas sobre macisos y concienzudos estudios, tal como 

lo exigen las condiciones socio-econ6micas de un país, que está -

aplicando 'su reforma agraria dentro de un clima de paz, y . al arn-,.. 
' / , 

·paró de instituciones juddicas ,contenido de justicia social~': ,.. 

(21). 

Visto lo anterior, debsrnos estudiar sus atribuciones que -

le señala el C6digo de la materia~ 

El art!culo 36 establece: que son atribuciones del cuerpo 

Consultivo Agrario: 

1.- pictaminar sobre los expedientes que debán ser resuel 

tos por el Presidente de la Repablica cuando su.tramitaci6n haya 

concluido, 
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Facultad importante para la r&pida soluci6n de los expe

dientes. ~or otra parte esta atribuci6n est4 acorde con el sen

tido que el legislador le quiso dar,asegura resoluciones t~cni

cas s jur!dicamente bien fundadas. Esta facultad no señala el -

car4cter de 6rgano de consulta d~l citado organismo. 

II.- Revisar y autorizar los planos-proyectos correspon-

dientes a los dict4rnenes que apruebe: 

Esta atribuci6n tiene el car4cter discrecional.que el 

Cuerpo consultivo ejercita. o 

III.- Opinar .sobre los expedientes de eje.cuci6n, previa·-

confrontaci6n con las resoluc~.ones o acuerdo que les hayan dado 

or;l.gen, y _con los planos-proyectos correspondientes: 

Esta atribuci6n est!i íntimamente relacionada con lo ante-

rior y debe de opinar sobre la ejecuci6n de la resoluci6n, si és 

ta de acuerdo a los t~rminos del mandamiento. 

IV.- Emitir opini6n, cuando el Jefe del Deparamento Agra..; 

ria lo solicite acerca de las inciativas de ley, o los proyectos 

del reglamento, que en materia agraria formule el Ejecutivo Fed~ 

ral, y sobre los problemas que se plantean a las oficinas encar

gadas de ejecutar resoluciones presidenciales: 

·" Facultad que resulta de la naturaleza de 6rgano de consul 

· ta. que tiene este Cuerpo, y que adem&s presupone la solvencia mo 

ral e intelectual en cada uno de sus iiniembros. a la vez que den~ 

ta, la importancia de su. funci6n en la resoluci6n de los distin

tos aspectos que al problema agrario plantea. 

Conforme a las disposiciones de referencia, el propio 6r..; 

gano tiene adem&s de las . citadas, las atribucio.nes siguientes: 

Dictaminar sobre las permutas parciales o totales de las 
.. ~·· 
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tierras, bosques o.aguas de un·ejido por otro. 

Dictaminar en los casos de accesiones de aguas~ no previ~ 

tos en los mandamientos de los Ejecutivos locales, o en las res~ 

luciones presidenciales que hayan concedido tierras de riesgo. 

Dictaminar en los expedientes formados por la Comúi6n -

Agraria Mixta respecto de restituci6n de tierras, bosques y a--

guas, a efecto de que .el Departamento de Asuntos Agrarios some

ta a la consideraci6n del Presidente de la RepGblica la resolu-

c;t.6n definitiva. 

Dictaminar en pleno, en los expedientes respecto de segu~ 

da instancia para dotaci6n de tierras y formular el proyecto de ~ 

resoluci6n que se eleve a la consideraci6n del Presidente de la 

• Repllblica. 

Dictaminar sobre la conveniencia de aprobar permutas de 

bienes ejidales una vez que el Departamento de Asuritos Agrarios 

ha~ . fijado la extensi6n de tierras y volllmenes de a~uas que d~ 

han permutarse, somet~~ndose el dictamen a la consideraci6n del 

Presidente de la Rep\1blica para que dicte la resoluci6n que pr~ 

ceda. 

Dictaminar en los casos de fusi6n y divisi6n de ejidos. 

Dictaminar en los casos de expropiaci6n de bienes ejida-

Dictaminar en los casos de concesiones de inafestabili~-

. \ dad ganadera~ 

.Dictaminar en lo:; expedientes de primera instancia de -~:. 

conflictos por ltmites de bienes comunales. 

Dictaminar en los expedientes formados por las, Comisiones 

Agrarias Mixtas sobre ampliaci6n de ejidos. 
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Dictaminar y en su ca~o aprobar el acuerdo que se dicte -

sóbre privaci6n de los derechos de un ejidatario. 

S51~ nos resta ¡dilucidar su. naturaleza jur!dica que ha si 

do resuelta atendiendo estrictamente a su estructura formal rela 

tiva, por la Sup~ema Corte de Justicia, en el sentido de que es~ 

t~ 6rgano no tiene el car~cter de autoridad, toda vez que su in

tervenci6n se .reduce a las funciones t~cnicas realizadas en auxi . 

lio de la primera autoridad agraria. En efe~to~ el propio tribu• 

nal determina lo siguiente: Cuerpo Consultivo Agrario.- Sus furi-

1ciones~- El Cuerpo Consultivo Agrario s6lo tiene funciones de _..;. 

· dictaminaci6n en los t~rrninos del art!culo 36 del C6digo Agrario 

y sus determinaciones.no tienen fuerza ejecutiv~, sino en tanto 

que sean_ acogidas por las autóridades correspondientes. En tal -

virutd la oportunidad para ocurrir al jui"io de aniparo se prese!!_ 

ta, no, al tenerse conocimiento del· dictamen de dicho Cuerpo Co!!. 

sultivo, sino cuando las autoridades se aprestan a llevarlo a --
·- - ..... ~~-·· ___ J_ 

efecto.- Conii~ariado Ejidal del poblado de San_ Luis Sesma, Muni-

cipio de Mazapiltepec, Puebla,- Toca 5680/47. (22) 

472-.- "Cuerpo Consultivo Agrario". No es autoridad. Con-

forne al art1culo 20. del C6digo Agrario, el.Cuerpo Consultivo -

es un 15gano agrário y no una autoridad, por lo que el amparo pr~ 
i. 

movido en su contra resulta improcedente, atento lo establecido - , 

por el art!culo lo. de la Ley de Amparo, en rela.ci6n con la frac• 

ci6n XVIII del art!culo 73 de la misma Ley, y debe de ~obreseers~ 

con apoyo en la fracci6n III'.-.. del artfoulo 74 de ese propio ord~ 

namiento. Amparo en revisi6n 33~~1965; Alejandro Rivera Cervan

tes. Noviembre 17 de 1965. (23). 
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7.- Las Secretar!as de Agricultura, .Recursos Hidr!ulicos y Educa 
ci6n PGblica. 

La nominaci6n de la Secretar!a de Agricultura y Ganader!a 

fu~ establecida por Ley de 7 de dicierribre de 1946, sustituyendo -

su antiguo nombre de Secretar!a de Agricultura y Fome~to. Adern~s 

de la intervenci6n que tiene esta Secretar!a en materia agraria -

del,que hemos hechó referencia, tiene otras relativas a la admi-

., nistraci6n que le corresponde conforme al articulo 9o.. de la Ley 

de Secretar!as y Departamento de Estado que en lo conducente es

tablece: 

A la Secretar!a de Agricultura y Ganader!a corresponde el 

üespacho de los siguientes asuntos: 

I.- Planear, fo111entar y asesorar 1:1!cnicamente la .produc-

ci6n agr!é::ola, ganadera, av1cola,_aptcola y forestal en todos -

sus aspeétos1 

II.- Definir, aplicar y difundir los IÑ!todos y procedi~-

mientos t~cnicos ,,estinados a obtener mejor rendimiento en la -

agdcultura¡ silvicultura, ganaderta, avicultura y agricultura1 • 
. 1 

III.- Organizar y encauzar el cfedito ejid~l, agr!cola, -

forestal y _ganadero, con la cooperaci6n de la sécretar!a de Ha-

c:l.enda1 

IV.- Organizar los ejidos, con el objeto_de. lograr un me

jor aprovechamiento de sus recursos agr!colas y ganaderos, con -

la cooperaci6n del Banco Nacional de Cr~dito Ejidal y del Depar

tamento Agrario1 

v.- Organizar a los pequeños propietarios con la coopera

ci6n del Banco Nacional de Cr~dito Agr!cola y Ganadero: 

VIl .• - Dirigir y administrar la Escuela Nacional de Agri-;.. . 
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cultura y las Escuelas Superiores de Agricultura y Ganader!a, y -

establecer y dirigir escuelas de agricultura, ganader1a apicultu-

ra, avicultuf"a y silvicultura, en lps lugares que proceda. 

X.- Cuidar de la conservaci6n de los suelos agr!colas, pa~ 

tizales y bosques, estudiando sus. problemas, definiendo la t~cni 

ca y procedimientos aplfoables y difundiendo los m~todos conve-"." 

nientes para dichas labores; 

XI.- Programar y proponer la construcci6n de pequeñas o-

bras de irrigac±6rr,-:y-proyectar, ejecutar y conservar bordes, Ba

nales, tajos, abrevaderos y jagueyes que compete reé:.~lizar ::1 ~t'.:. 

.,b;.erno federal por s! o en cooperaci6n con los gobiernos de los -.· 

Estados, .los Municipios o los.particulares; 

XIJ:. - o'rgani'zar y mantener al corriente los estudios sobre 

las. condiciones econ6micas de la. vida rural del pa1s, con objeto -

de establecer los medios y procedimientos para.mejorarla ..•• 

XX.- Administrar los recursos forestales y de caza en los 

terrenos bald!os y nacionales •• 

Yen el articulo 9o.- fracci6n XII, de la citada Ley se le 

indica a la propia Secretada de que la hacemos referencia que de 

be "organizar y mantener al corriente los estudios sobre las con

diciones econ~micas de la. vida rural del'pa1s, con objeto de esta 

· blecer medios y procedimientos para mejorarla: 

Observamos que la citada Secretarla tierie una actividad -

tecnicarnente econ6rnica-agr1cola y en consecuencia por ley, est~ -

níl\s vinculada con las ayudas que hagan al campesino, producir m~s 

y mejor aplicando los principios cient1ficos. 

Su Departamento de Promoci6n de Plantas Av1colas,·propor-

ciona instrucciones impresas gratuitas; mediante boletines se en-
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seña la t~cnica de la avicultura y adern~s se proporciona servicio 

t~cnico incluyendo al veterinario, todo en beneficio nara los ca~ 

, · pesinos. 

Esta Secretar!a establece centros experimentales de se~i-

llas, fertilizantes, pastos, campo de demostraci6n, etc., es de-

cir, todo ·10 que ayude a elevar la producci6n y la calidad de la 

agricultura.· 

A trav~s de,su Departamento de Extensi6n Agr!cola, dirige 

y ayuda al campesino. Los delegados extensionistas que trabajan -

en zonas determinadas, formulan su programa de trabajo incluyendo 

·'en ~ste, todos los datos necesarios pa::a tener una visi6n total -

de las condiciones existentes de una determinada ·regi6n, para el~ 

borar despu~s su proyecte, consistente en campañas generales o es 

pec:í:ales para la protecci6n de sem:lllas, mejorar lai;i siembras, 

fertilizantes, riegos oportunos, etc. Divulga oralmente, por pu

blicaciones, exhibiciones cinernatogr!ficas y por medio de la ra-

dio, las labores· que se realizan de acuerdo con la ~poca del año. 

Se dedica a construcciones rurales para el mejoramiento de la --

agricultura Y'crta de.animales~ Da asistencia t~cnica a los Ban

cos de Cr~dito Ejidal y Agr!cola, tambi~n a las asociaciones de -

agrii::ultores y ganaderos y agricultores independientes. Consultas 

personales sobre diversos ternas. Se organizan clubs juveniles, ru 

rales, de preferencia en las esc\lelasejidales que cuentan con 

parcela escolar. Se forman prómotores entre los, agricultores m~s 

. capacitados para auxilio en la labor de los delegados.de dicha -

. Secretad.a. Todo· ello se complementa con la labor de las mejora

: das de hogar rural, lo que quiere decir que esta Secretar!a tra

baja pal;'a el mejoramiento integral de la familia, consider~ndola 
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como un& unidad econ6mica y-procuré\ que lo¡> aspectos fundamenta-

les de est~ un~daq se s&tisfagan plenamente. (24). 

Es conveniente transcribir una ejecutoria para dar una i

dea de la actual situaci6n que como 6rgar.o agrario ocupa una de 

las que fueron m~s importantes dependencias del ramo. 

Agrario. La Secretar!a de Agricultura y Ganader!a tiene -

facultades y atribuciones rela.~ionadas con la aplicaci6n de le-

yes, decretos, reg.'1.amentos y disposiciones sobre la caña de aza;. 

car.-· Resulta ap:::gado a derecho criterio sustentado en la senten 

/ cia que se recurre, en el sentido de que la Secretada dé Agri-

~~ltura y Ganade:r1a tiene competencia para intervenir fundamen-

talmente, en el planteamiento, fomento y asesorami~nto t~cfiico de 

la producci6n. ~gdcola y en la'. aplic_aci6n de los procedimientos· .:. 

t~cnico.s tendientes a obtener mayor rendimiento en la agricultura• 

Las direcciones de Prornoci6n Agricola y Ej idal, de Terrenos Naeio 

nales y Bald!os de Colqnizaci6n, como dependencias del Depart~--

mento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n;~vinieron a asumir de -

conformidad con e.l decreto de 30 de diciembre de 1958 .9ue las -

cre6, ~unciones que cqrrespond1an a la Secretar1a de Agricultura 

y Ganader!a a trav~s de sus direcciones de Promoci6n Agr!cola -

Ejidal y de Terrenos Nacionales, y de la Comisi6n Nacional de C2 

lonizaci6n1 sin embargo la mencionada Secretaria conservo las•· 

facultades y atribuciones relacionadas con la aplicacil'in de lar; • 

leyes, decretos, .reglamentos y disposiciones de la caña de aiQear 

seglln puede verse· en el acuerdo del Secretario. de 1!.gricul tura y -

Ganadeda de 14 de feorero de 1959, publicaao 'en el Diario Ofi-

cial de 19. del mismo rnes(esto es, con la posibilidad a 1a nueva -

Ley de Secretadas y Departarr.entos de· Éstado, que entr6 en vigor· 
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el lo. de enero de 1959~, acuerdo que se invoca en la sentencia 

recurrida. 

Ampari¡> en revisi6n 4839/65.- Comunidad agraria La Higuera 

y Comunidad Agraria de Pihuamo. 2 de marzo de 1967. 5 votes. (25) 

Secretaria de Recursos Hidr4ulicos. Esta Secretar1a.no es 

t~ considerada como 6rgano agrario en el c6digo de la materia, -

pero tiene estrecha re~a~i6n con el Departamento de Asuntos Agr!:_ 

ri9s y Colcnizaci6n y la Secretaria de Agricu~tura y Ganader1a, -

ya que coopera con ambas dependencias del Ejecutivo, para incre-· 

mentar la producci6n y cali_c:lad .de la agri.Cl\ltura. 

Ya hemos dicho en otra ocas16n, que la funci6n de dicha -

Secretar1a seftalada por la Ley de Secretar1as· y Departamentos de 

Estado es la de organizar, dirigir, y reglamentar los trabajos -

de hidrolo~!a en ~uencas, cauces y alveos de aguas nacionales, -

tanto superficiales como subterr~eas, con la cooperaci6n de la -

Secretad.a y. del Departamento citados. 

No obstante la gran importancia de.esta Secretar1a, la le-
' 

gislaci6n agraria le ha· prestado poca atenci6n, a pesar de que no 

, puede con-:ebirse el fomento agr1cola sin ·e1 adecuado control hi-

drol6gico, ya que su propia funci6n es de grandes alcances en el 
\ 

campo de la econorn!a, que se traduce en una mayor productividad • 

agr!cola e industrial. 

Esta dependencia del Ejecutivp, fué creada por la Ley de -

7 de diciembre de 1946. Las facultades que a ella corresponden -

eran concedidas originalmente a la secretar:Ca de 11.gricul tura y -

Ganader!a. Las funciones internas de la Secretar!a se encuentran 

plasmadas en su Estatuto Juridico denor::inado''Reglamento funciona.l 

de la Se:cretar!a de Re'Cursos Hidráulicos, aún y cuando dicho Re~-
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9lamento no ha ~ido publicado en forma de ley por el Diario Ofi

cial de la Federaci!Sn; es esta una reglamentaci!Sn merareente eco

n!Smica y que hace que esta Secretar!a sea la mejor1 reglamentada 

en sus funciones, En su primera parte se refiere a la competencia 

y organizaci!Sn de la s~crütar!a, la ~egunda a las funciones y a

tribuciones de los titulares, la tercera a las funciones y orga

nizaci6n de las dependencias y la cuarta parte de dicho Regla--

xnento se refiere a disposiciones generales y comple. '1!ntarias, A-

demás cuenta con-un--Reg1amento Ge_!'leral de td.mites, o 

Debemos hacer referencia a la Ley de . Riegos del 30 de di 

ciembre. de 1946, que se relaciona con nuest:r.o tema, Esta Ley de

clara de utilidad pt1blica en general, la cc.1nstrucci6n dé~obras hi 

dr!ulicas·, eliminaci6n de aguéis y sales perjudiciales para la -

agricultura, protecci6n de tierras de-cultivo y operaci6n en di~ 

tritos de riegÓ (Art. 1 y 2), ~os proyectos de obras hidrSuli-

cas los conocer&, tanto la Secretar!a de Agri9ultura, como el D~, 

partamento de ~untos Agrarios, ~ste 11ltimo para que se abstenga 

de resolver dotaciones en tr!mite hasta que oiga a la Secretar!a 

de Recursos HidrSulicos (Art. So,). Se formular! un reglamento -

de 'distribuci!Sn de aguas para cada distrito de ! riegot (Art. 32), 

todos· 1os<usuarios pagarSn sus cuotas en efectivo·· (Art, 34). La -

Secret1:tda de Agricultu~a con la Cooperaci!Sn de Rebursos Hiddu

licos plánead, organizad y dirigid la explotaci!Sn agr!cola -

de estos d_ist:ritos {Art •. 31, 36 y 38). 

Por lo que se vi!, dicha Secretarla que conforme a.la mul

ticitada Ley de secretat!as y Departa~entos de Estado, es de una 

gran importancia en esta materia, por lo. que serta deseable que 

se organizar& mejor para los fines con los cuales fu~ creada. 
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La Secretar!a de Educaci6n Ptlblica.- ~unque esta Secreta

ria no está considerada como 6rgano agrario en el C6digo de la -

materia, es conveniente hablar de ella por su importancia en ma-

teria de educaci6n rural y agraria. 

El art!culo 3o, de la Constituci6n Pol!tica de los Esta--

dos UpidosMexicanos dice que: La educaci6n que imparta el Esta

do1Federaci6n1Estad~s, ~unicipios·tender4 a desarrollar arm6nica 

mente 'todas las facultades del ser humano y fomentará en· ~1, a. -

la. vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad in

ternaci-0nal, en la independencia y en la justicia. En este pre-

cepto constitucional se fundamenta la educaci6n y por supuesto ~ 

la educaci6n rural, pues en el inciso b) dice que: Será nacional, 

en cuanto-sin hostilidades y exclusivismos-atenderá a la compre~ 

sil5nde nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recu!. 

sos, a la defensa de nuestra independencia econ6mica y a la con

tinuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Y en el inciso -

e) en su fracci6n JI dice: Los particulares podrán impartir la ! 

ducaci6n en todos sus tipos y grad?s• Pe~o, por lo que concier-

ne a la educaci6n primaria, seéundaria y normal y a la de cual-

quier tipo o grado, des~inada a obreros y a campesinos, deberán 

obtener previamente, en cad.a' . caso, la autorizaci6n expresa del -

Poder Ptlblico, Dicha autorizacil5n podd. ser negada o revocada, -

sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso algu

no, Entonces·de lo anterior se deduce que uno de nuestro princi

pales problemas es todav1a el problema agrario, por lo que la -

educacl6n agr1cola la imparte el Estado con prioridad a cualquier 

otra organizaci6n, ya que conforme al art!culo 27 1constitucional 

busca el Estado el fomento de· la agricultura. \ 
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En la citada Ley de Secretaría de Estado, le concede a la -

Secretaría de Educación, Pública, la facultad de atender lo rela

tivo a·1a enseñanza rural y la enseñanza agríbola, esta última se 

impartirli con cooperación de la Secretaría de Agricultura y Ganad!:. 

ría. y del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, al mi~ 

mo tiempo le corresponde organizar misiones culturales y estu---

diar problemas y dar soluciones referentes a las razas aborígenes 

que se encuentra o se mantienen todavía en su trad.ici6n cultural. · 

La euucaci6n en el campo se impar~e en forma escolar o ex

traescolar • 

. La educaci6n r;ural, es la educación primaria que.:se i.mpar- · 

te en 1s localidades rurales, en que el maestro por medio de lec-

turas o enseñanzas agrícolas, adecúa dichas enseñanzas al ambien

te ~ropio del campesino. La edúcación agrícola comprende la elemen 

tal que se imparte en las escuelas primarias, de segunda enseñan

za e internados indígen2s para vincular a los educandos ·con los me 

dios __que los rodea y es obligatoria en las escuelas que tienen pa.::_ 

.cela. escolar. También comprende la edÚcación prlictica, que ae1 ha-• 

ce' a base de ense.ñar conocimientos técnicos a los agricultores; -

pone especial ~nterés a la poblaci6n adulta y se imparte en las -

Escuelas Pr~cticas de Agricultura y como servicios extensivos'· . en 

las Escuelas Rurales Primarias, Escuelas de Enseñanza Especiales, 
i . 

etc. Y también comprende la enseñanza especial, que consiste e·n --

cursos de especialización técnica· prActica, de duración e intensi,. 

dad variable. La educación agrícola superior, es enseñada p~r el

Instituto de Educaci6n Agrícola Superi9r, que expide grados de in 

genieros y doctor en agronomía y se coordina con el Inqti tuto Po 

lit~cnico Superior y la Secretaría de Agricultura y Ganade~ía.

La' Escuela· Nacional de Agricultura imparte enseñanza preparatoria 
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y b~s;tca para la formaci6n de ingenie.ros agrónomos~ (27) •. 

s.- Otros 6rganos no considerados por el C6digo Agrario¡ pero 
que intetvienen en asuntos agrarios: Los Bancos Agr!colas 
Seguro Social en el campo, Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia Ptiblica. 

En el Código de la materia se hace referencia a los ban

cos Agr!colas. En el artículo 19 es'tablece que: Toda controver-

sia sobre la legalidad de 'las convocatorias de asambleas genera

les. sed resuelta, :;iegún .su respectiva competencia, por el Depa!. 

tamento Agrario, por la Secretar!a de Agricultura o por el Banco 

Nacional de .crédito Ejidal cuando este refaccione al ejido¡ y en 

los artículos 20, 21 y 24, se le sigue dando ingerencia al Banco 

Nacional de Crédito Ejidal poniendólo a la par con el De;;'!:.tame!l 

to Agrario y con la Secretaría' de Agricultura, por lo aun y cu<i!l 

do en el artículo 2o, no menciona al citado banco como 6rgano a-

1grario, de acuerdo con mi concepto y del análisis de la legisla

ción agraria y de la teoría administrativa, debe considerarse un 

6rgano agrario con reglamentación' especial, por medio del ~ual -

ia funcilSn administrativa'del Estado, ;nanifiesta por medio de e:!_ 

te' 6rgano, el interés pa'ra fomentár la agricultura. El ·crédito -

que se distribuye al campo va a través de las institu~iones ofi-' 

.ciales ·cómo el ya citado Bánco Nacional de .CrédÍ~o Eji~al,•.qué -

·~ie~e por objeto refaccÍ.onar a los ejidat,ciiids, como por 'el Ban-
' . 

éo Nacional de Crédito Agrícola que opera con personas no ejida-

tarias, así como el Banco Nacional de Fomento Cooperativo y tam

bién por medio de las institucione~ descentralizadas. del:Estado. 

·Las instituciones de la rama. ejidal, son el c.itado Banco 

Nacional de Crédito Ejidal, los Bancos Regionales de Crédito Ej.!_. 

. \ 
•'.!•_to_ 

,i . 
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dal y Organizaciones Auxiliares, como las sociedades locales de -

cr~di to ejidal. 

El citado Banco Nacional de Cr~dito Ejidal, aprueba la 

constituci6n y modificaci6n y registro de la sociedad local de -

cr~dito ejidal. ·Dicha sociedad l.a constituyen los ejidatarios, -
\ 

que disfruten de posesi6n definitiva, y para constituirla se re• 

quiere un nlhnero no menor de diez socios, y la autoridad suprema 

de dicha sociedad lo es la asamblea general de socios, y una de -

sus principaleB-;-hnalTd'ad.es, es obter. 1r cr~ditos para otorg:ir~ 

lo a la vez a sus p1 .. ..,pi os socios, soncedil!ndoles pr~stambs comer 

ciales, de:avto, refac~ionarios o inmobiliarios. 

Como puede observarse el cr~dito ejidal y agrícola, pero 

fundamentalmente el primero citado, cumple con la funci6n econ6-

mica como cualqiiier cr~dito, sin embargo ~ste tiene funci6n so~-

cial. 

Segundo Social: ·Esta instituci6n n~ es· un 6igano. agrario ... 

segQn el'C6d;f.go citado, sin embargo interviene para dar protec-

c16n social dentro de ciertos' Umites: .á:!.-.'campesino. 

El artículo 123 en su fracci6n XXIX originalmente.señal6 

que:"se consideran de utilidad social: el establecimiento de ca.., 
1 

j as· de seguros popUlares ,' de invalidez, de ,;ida ••• ". Dicha frac

ci6n fue 'modificada en 1939:de la manera.siguiente: "Se conside

ra de utilidad ptll>lica la expedici6n de Ley del Seguro Social y -

en ella comprender!: seguro de invalidez de vida, de cesaci6n:-

involuntaria del trabajo, de enfermedades y otros fines an:ilogos 

~ste texto atin rige actualmente. Tiempo despu~s se expidi6 la -

Ley del Seguro.Social obligatoria, pero el 19 de enero de 1943. -

fue cuando se public6 en el Diari6 oficial de í~ Federaci6n. Res 
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pecto .ª la implantaci6n del seguro social en el campo, en 1954 -

se estableciO un plan experiment~l en base ál Reglamento de 15 de 

agosto 'de 1954, plan que se reforzo con el decreto de 30 de di-

ciembre de 1959, Con las experiencias obtenidas en el campo se -

explidi6 el Reglamento f)ara eí Seguro Social obligatorio de los 

trabajadores del campo el 10 de agosto de 1960. En su articulo -
. . 
So. existe una distinci6n clara entre r~gimen del seguro social -· 

urbano y r~gimen del seguro social del campo. 

Este beneficio social no alcanza a .comprender a todos los 

campesinos por las propias limitaciones que se encuentran dentro 

de .la organizacHSn juddica del citado Organismo, puesto que su -

principal objeto y para el cual se .adecu6 dicha estructura, fti~ 

para dar protecci6n.a los.obreros y por la peculiar forma de in

greso econOmico con el cual se sostiene con la cooperaci6n o 

cuotas de los patronos y ·asalariados, caso que no se.da enlama 

yorfa de los. casos, en la mater;f.a en que tratarno$,por lo mismo el 

seguro ~ocial trata de adecuarse dentro de su organizaci6n a tres 

tipos de trabajadores del campo, aisaber; I.- A los trabajadores 

. a.salar;f.ados del campo, respecto ·de los cuales obliga a su patro

no a inscrib;f.rlos en el I.~.s.s. y los remite al rl!gimen dese-

guridad social urbano y a la Ley del Seguro Social. II.- A los -

trabajadores estacionales del campo., considerados ~stos, los que· 

son o laboran en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 

o mixtas, s61o 'por temporadas del año y III. A los miambro'= .ie -

las sociedades locales de cr~dito ejidal y sociedades locales qe 

cr~dito agrfcola. Estos están· sujetos a un r~gimen de constribu

ci6n bipartita, pagan una _cuota ig\lal·. que la del Gobierno ·Fede--
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ral, que se determina por tablas de cuotias anuales, una para ex 

plotaciones agr!colas, otra para ganaderas y una tercera para -

forestales. (28). 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia, aunque tampoco 

es considerada como un 6rgano agrario por el Código de la mate

ria, interviene tambi~n para lograr un estado saludable al ind! 

viduo¡ y su tarea es de alcances naéionales, atacando la insal~ 

bridad en.. todo el pa!s, previniendo enfermedades y c.urfuldolas· -

cuando estas llegan, y por supuesto dedica especialmente su ta

rea a la salud .. del campesino. 

La Secretada de Salubridad y Asistencia se·relaciona -~ 

. con el Programa de Bienestar Social Rural, creado por decreto:

del 23 de julio de 1954 1 pubÜcado en el Diario Oficial de la -· 

Federaci6n, el 28 de octubre de.l mismo año¡ y su finalidad es -

lograr. no solamente la salud, sino .. el estado de bienestar f,fsi

co, moral y social¡ tambi~n busca el fortalecimiento de la vida 

de las comunidades rurales. En su art!culo 2o. establece que d! 

cha,cornisi6n "Ser~ presidida por el c. Secretario de Salubridad 

y Asis.tencia Pdblica o por quien la represente y ·se integrar~, -

con un· representante de cada una de las. Secretar!as de Goberna

ci6n, Agriéulture. y· Ganadeda, .Comunicaciones y Obras Pl'.iblicas. -. 
. . 

Econom!a, Educ'aci6n Pdblica, y Recursos Hiddulicos, as! como -

el Departamento Agrario y el Instituto Mexicano del Seguro so--

cial. 

Dicha Comisi6n prepara a los promotores de bienestar so~~ 

cial·rural, para promover y_ atender programas de desarrollo de -

la comnnidaél, establecer centro de. bienestar· social. rural, etc. 

Cada centro tiene una zona de influencia que abarca una o 
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m~s comunidades rural.es; su personal puede ser de pi:omoci6n so• 
/ 

cial; m~dico, partera o enferrnera, educador o comunidad; eleme~ 

tos t~cnicos,. en corte, costura, artesan!as, etc. Estos centros 

se .sostienen mediante la aportaci6n de la Secretar!a de Salub.ri 

dad Y la colaboraci6n voluntar!ade la comunidad •. Estas promoci~ 

· nes dependen de la necesidad de cada lugar y la capacidad econ6 

mica que exista. 

Es·ta Comisi6n ha sido muy titil pues _ha establecido. cien-

t~s de centros m~dicos materno-infantiies en los poblados rura-

l~s. Esta Comisi~n es·alt~ente estimable por _su amplio programa 
e • 

.lo atin~~o de sus promociones y por la i.nquetud c!vica. que des- . 

pierta y porque se adapta a las posibilidades. pecuniarias -de ca-
. ' 

da comun.ida:d campesina. (29). 

~ .· ; 
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e o N e L u s ~ o N E s. 

De;L el'i:itudio exeg~tico que hemos hecho a trav~s de l.a exp~ 

~~c~6n ana;L1tica jur1d1ca, de las autoridades y 6rganos agrarios, 

desde la organ1zaci6n social i:iociál y pol!tica de los aztecas, -

nuestro legislaci6n agraria vigente, hemos concluido con los si• 

guiente: 

\ I.- Se llegaron a configurar .dentro del Estado Azteca, 

las autoridades y 6rganos agrarios que rigieron los calpulli. 

Dentro de la estructura tan peculiar de estos, las autoridades-

y. 6rganos agrarios cumplieron funciones, tanto sociales, "pol! t_!

ca~; econ6micas, militares y rel;l.giosas. AdemAs, los tribunales

judiciales conocieron tle loe asuntos agrarios de los calpulli. 

El principal objeto de dicha institucHln agraria fue el re 

parto de tierras y bienes comunales a sus miembros, as! corno el -

bienestar econ6mico y so~ial de su organizaci6n. su funci6n den-• 

tro de la estructura social y ¡¡>oU.tica del Estado Azteca, fue fun 
.. 

. damental, pus constituy6 la·b~s,ede su desarrollo, porque adem~s-

aport6 tributos para ei·sostenirniento de dicha organizaci6n social 

I · y pol1tica. 

Fué tan. imp'ortante' el calpulli en~la yida de los aztecas -

y tan eficaz su funcionamiento, que eS1:a organizaci6n agraria, a

pesar de·· 1as visé:lcitudes propias de nues.tra historia, ha conser-
. \ 

vado en mucho sus caracteres que se observan hoy en la.organiza--
··. 

ci6n ejidal y comunal que recog\ Y. reglamenta nuestre)'''t6digo Agr~ 

rio. 
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Il.-. Durante la Colonia, el rey fue la m~xirna autoridad ·

agraria¡ por rned;io de los 6rganos que depend.e1'.an directamente de 

la Corona, corno la Casa de Contrataci6n. de Sevilla y el Real y -
" 

Supremo Consejo de Indias, se gobern6 la Arn~rica Hispana. El vi~· 

rrey en la Nueva España fue su representante real, con autor.idad 

que. en muchos casos lleg6 a ser d;tscrec;tonal¡ este fue el segun

do funcionario·en rango que participaba en toda cuesti6n agraria¡ 

tambil!n dentro de esta materia tuvieron ingerencia importante, -
------~·- o o 

las Audiencias Reales, los Adelantados Gobernadores, las Capita-

les-Generales-Gobernador~s..f--.los. Gobernadore~, Alcaldes·Mayores o 

Corregidores, los Intendentes y lo,,; Cab;f.llos. Especial atenci6n -

merece la existencia de Jueces de tierras con especifica compete~ 

cia en este; ramo ... 

El burocratisrno entorpeci6 en gran parte la aplicaci6n de· 

las' leyes de Indias¡ estas estaban redactadas con gran sentido ':"

hurnan!stico, con el prop6sito de proteger la vida y .hacienda de -

los indios1 a pesar de ello, el r~gimen instaurado fue orientado 

realmente en esta materia para beneficio·de los conquistadores. 

III.- Desde el inicio 

mos hai'lta el año de 1853, en 

del Mfixico Independiente, encontra
/ 

la le.gislaci6n sobre la materia, d.!!_ 

rante ·es~' periodo,· a las autoridades y 6rganos agrarios siguien-

tes: 

El Jefe del Ejecutivo cuya funci6n administrativa fue au

xiliada por una serie de tirganos constitucionales y entre ellps 

la Secretar!a de Hacienda, por la cual se tramit6 todo asunto ·~ 

relacionado con la colonizaci6n en los primeros años. 

Los Ayuntamientos de las cap;I. tales de la provincia, . las - . 
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de cabeza de partidos, etc., ya que muchas veces los jefes pol!~ 
' ticc9 de provincia declaraban ser peculiar de los ayuntamientos 

el repartimiento del territorio ptlblico o bald!o a favor de los 

de los ciudadanos que los necesitasen. 

Adem!s participaron las diputaciones provinciales y los -

alcaldes¡ las primeras como auxiliares .del jefe poHtico de pro

Yinc;f.<', y ,las segundas.en las poblac;lones que carec!an de idonei 

dad requerida y junto a ellos 1 los ,regidores y un sindico elegi-

dos a pluralidad de su vecindario. 

Con el objet:o de lograr un desarrollo en el &nbito admi-

nistrati vo y econ6mico del pa!s, se cre6 el 22 de abril de 1853 

la Secretar!a de Fomento, Colonizacil5n, Industria y Comerc.io. -

Los asuntos de que se ocup~ entre otros, fue de la formaci~n de 

la estad!stica general agr!cola,. minera, mercantil, Atendi6 ade

m!s la coloniza.ci6n exposiciones pt1blicas de productos de la in

dustria aqrfcola y otros. 

Al promulgarse la Constituci6n de 1857, se inicil5 una nue 

va era para la legislaci6n agraria, porque se di6 término a las 

constantes juddicas que surgtan sobre la competencia en materia 

de baldtos. su art!culo 72, en su fracci6n XXIll, reserv6 expres! 

mente a los poderes federales la facultad de legislar sobre bal

dtos. 

En la Reforma, la Secretada de a,acienda y la Secretada -

de Fomento, manejaron los asuntos agrarios que se derivaron de la 

expedici6n de las Leyes de Desamortizaci6n y Nacionalizacil5n de-

Bienes del Clero. 

Durante el Porfiriato se crear6n las Compañtas Deslinda-~. 
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doras, por ley de 15 de diciembre de 1883. Estas actuaron de a~ 

cuerdo con el citado ordenamiento, bajo la intervención de las -

Secretadas de Hacienda y de Fomento. En 26 de marzo de 1894 -

se expidi6 la Ley.sobre ocupaci6n y enajenacilSn de terrenos ba,!_ 

dtos, en es te campo in terviniero,n las Secretar!as arriba citadas. 

En el pedodo'hist6rico comentando se constituy6 la famo

sa Caja de Pr~stamos para Obras de Irrigaci6n, que ten!a entre 

:1' 

..... · .. ' 

;.··¡ .. 
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sus facultades la de adquirir hacienrlas nara fraccionarlas; ne

ro dicha instituci6n aararia fue un fracaso desde el ounto de -

vista social y financiero. 

IV.- Durante la breve actuación presidencial de Madero, -

se cre6 en la Secretár!a de Agricultura y Fomento, una Comisi6n 

Nacional Agraria, dependiente y presidida por le titular de la -

citada Secretar!a; e1 inter~s mas grande de dicha institucHSn -

fue adquirir hacienda~ para fraccionarlas. Dicho 6rgano se ocup6 

principalmente del estudio de los problemas agrarios, pero su -

creación y _breve funcionamiento no. lograron el fin que se pers~ 

quta: 

Dentro del movimiento revolucionario de ! Emiliano Zapata •. 

se establecieron las llamadas Comisiones Agrarias, que fueron -

las primeras autoridades y órganos agrarios ejecutivos de la re

forma agraria que tuvieron sµ origen en el Plan de Ayala, 

Por otra parte, Huerta dio cierta importancia al problema 

agrario y cre6 el Ministerio de Agricultura. 

La Ley de 6 de enero de 1915, estableci6 las siguientes -

autoridades y 6rganos agrarios: una Comisión Nacional Agraria; 

una Comi'li6n Local Agraria para cada Entidad Federativa; los Co

mitl!s particulares Ejecutivos: los Gobernadores de los Estados -

.o en su caso los Jefes Milites de cada ·regi6n, autorizados por el 

encarga~o del Ejecutivo y ademas las autoridades pol!ticas supe-

riores trát!_ndose del Distrito Federal y Territorios. 

Dicha.Ley fue incorporada al art!culo 27 constitucional, -

con todas las autoridades y 6rganos. precitados. Con motivo de la 

Reforma del citado precepto constitucional, en el año de 1934 se 

modific6 la estt'uctura de éstos y se crear6n: un dependencia di-:--
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recta del Ejecutivo Federal, encargada de· la ap:Ucaci6n de las .. 

leyes agrarias y de su ejecuci6n¡ un Cuerpo Consultivo, Comisio

nes Agrarias Mixtas, Comit~s Part;tculares Ejecutivos y comisa--· 

rios Ejidales. Poco tiempo despu~s, en cumplimiento de la Erans-

formaci6n consticucional que acabamos de citar, se cre6 por de-
.1 

creto, el Departamento Agrario • 

. Esta transformaci6n estructural fue muy i~portante y lleg6· 

a precisar mejor la integraci6n y naturaleza de las insticuciones 

citadas. o 

v.- La administracf6n prtblica~ desde el punto de vista for 

11\ªl se identifica dentro de nuestro sistema constitucional con el 

Poder Ejecutivo. Dentro de la funci6n administrativa de ~ate exis 

t~n·diversas esferas de competencia que reciben la designaci6n -

de 6rganos administrativos7 comprendidas en es~a esfera de compe

tencia, se encuentran las' autoridades y 6rganos agrariós. 

Dicha competencia de las autor;l.dade.s y 6rganos agrarios, -

encuentra su or;l.gen qe la ley y no en un 6rgano-individuo. La S~ 

prema'corte de Jqsticia al s~ntar jur~sprudencia, identifica el -

t~rmino de autoridad con la posibilidad de d:f,sponer de la fuerza . 

pGblica, asi todo individuo que ejerce actos pOblicos disponiendo 

o con la opci6n de apoyarse en dicha fuerza, es autoridad. Noso-

tros agreg.amos, que todo titular de un 6rgano que tiene las fa.:.

.cultades de des;f.si6n y ejec:uci6n, dentro de la esfera de su com

peten'cia, Y.puede obrar con autonom!a dentro de' lo que marca la -

l~y, tiene la natural~za de autoridad. . 

VI.~ El Presidente de la Reptibli~a·tiene el carScter de -

primera o suprema autoridad agraria. su actividad jurisdiccional 

en esta materia se 'encuentra delimitada jur!dicamente. La Supre-
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ma Corte de Justic~a de ~a Naci6n ha reconoc;l.do categor!a pr.oce

s~l de co~a juzgada a las resoluc;l.ones presidenciales¡ sin emba! 

qo, e~ principio de inrnodificabilidad de dichas resoluciones no · 

es absoluto, en excepcionales casos, ya ·que mediante el juicio -

de garant!as, se pueden modificar dichas resoluciones presiden-

c;l.ales, que son inmodificables en la esfera administrativa, m11s 
) 

no a tr~v~s del juicio. de amparo, en las hip6tesis 1jur1dicamen• 

te previstas. 

El Jefe del Departamento 'de Asuntos Agrarios y Colortiza-

ci6n, aunque depende directamente del Presidente de la· Reptlblica, 

tiene la reponsabilidad pol1tica, t~cnica y administrativa de --
. 1 ' 

la dependencia que dirige, Sus atribuciones son ampl!simas; ya-· 

que a t·rav~s de ellas, . se maneja la redistribuci6n de las tie--

. rras, 11e desarrolla la po11tica del rl!gimen en mater!a agrar!a -

el propio funcionario se encarga tambi~n del funcionamiento de -

·'-1los ejidos, comunidades y nuevos centros de poblaci6n agr!cola y 

ganadera y colonias agr1colas, estas entre otra funciones, por -

que es la segunda autoridad agraria. Da cuenta siempre de su ·ac 

ti'lidad administrativa' y 'jurisdiccional al titular del Ej ecuti

vo, quien dicta r~solucidndefinitiva én mate:c:ia de restituci6n 

o dotaci6n de tierras.o. aguas, en ampliacidn de las ya concedí~ 

d
1

as, en la creaci6n .de nuevos centros dE7 poblacidn agr!cola, en 

el reconocimiento de propiedad de bienes comunales y en reconoc.!_ 

miento o ubicacidn de la propiedad inafectable. 

La.inclusi6n del Cuerpo Consultivo Agrario que se hizo en 

el C6digo de la materia, al Departamento de Asuntos Agrarios Y • 

Colonizaci6n ~ es incorrecta, pues dicho organo, s'egtln la ref.orm~ 

constitucional de 1934, es un cuerpo o instituci6n independiente 
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que es U considerado como 6,J;-ga,no a,uxi;liar y· de cons.ulta del Pre

sidente de la, RepOblica, raz6n por la, cual debe gozar de autono-

, mta ·y responsabi~idad propias, mayores a las que tuviera la an

tigua Comisi6n Nacional Agrari.a, para que as! el 6rgano primera

mente citado cumpla las finalidades para las que fue creado~ En 

suma 1 estimamo.s que este jerarquicamente debe ser superior al D!, 

partamento de Asuntos Agrarios '1. Colonizaci6n para la situaci6n 

constituc~onal y procesal que ocup~. 

Los Gobernadores de lo.s Estados y Territorios y el Jefe - · 

del: Departamento de.1 D;i.st·ri to Federal con autoridades que actQan 

en esta materia en primera instancia y sus determinaciones tienen 

el carActer provisional, por lo que la pdmera autoridad agraria 

I. puede confirmarlas O modificarias~· -· 

Las atribuciones ~ue le competen al Secretario de Agricu! 
)' 

tura y Ganader!a como autoridéfd agraria son mtnimas, si tomamos 

en cuenta que su competencia se ha reducido al mtnimo o practic! 

mente ha desaparecido por lo que se refiere a la redistribuci6n 

de, tierras y aguas y al ·funcipnam;i.ento de los nuoleos de pobla--
. '., ••. : l . 

ci6n agz;ariil. Sin .~mbargo 1 , su.s -~unciones son muy importantes en ': 

este ramo nuesto que su finalidad se refiere al mejoramiento de

la agricultura y ganader!a y al mismo tiempo .al mejorámiento de

Ías condi.cfones econ6micas de la vida rural del pa1s. '~demb, d!, 
. . ' ' 

rige y administra la Escuela Nacional, de Agricultura y las escu!. . · 

las superiores de agricultura y ganadeday establece Y dirige -
' . . .•. 

las escuelas de 

'en los di versos 

agricultura, ganadeda, 'apiculturay silvicultura 
! 

lugares del pata. Asimismo, a trav~s de .su Dep11:r-. 

tamento de Extensi6n Agdcola se orienta y ayuda al campesino pa

ra el.mejoramiento integral de la familia campesina, consider!nd~ 

la como una unidad econ6mica y procurando que los aspectos funda-

mentales de esta unidad se cumplan. 

' ' 
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que es U considérado como ,6xga,no a,uxi;l.iar y· de cons.ulta del ?re

sidente de la, RepGblica, raz6n por la cual debe gozar de autono-

. m!a ·y responsabi~idad propias, mayores a las que tuviera la an

tigua Comisi6n Nacional Agraria, para que as1 el 6rgano primera

mente citado cumpla las finalidades para las que fue creado~ En 

suma, estimamo.s que este jerarquicamente debe ser. superior al O~ 

partamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n para la· situacit5n 
. . 

constituc~onal y procesal que ocup~, 

Los Gobernadores de los Estados y Territorios y el Jefe-· 

del: Departamento del D;l.st'ri to Federal con autoridades que acttlan 

en esta materia en primera instanci¡¡, y sus determinaciones tienen 

el car!cter provisional, por lo, que la primera autoridad a~raria 

1 
· puede confirmarlas o modific&.~7fas; .. 

· Las atribuciones ~ue le corop~ten al Secretario de A~ricu! 
;. 

tura y Ganader!a como autorid~d agraria son mtnimas, si tomamos 

en cuenta que su competencia se ha reducido al m!nimo o practic!_ 

mente ha desaparecido por lo que se re.fiere a la redistribucitSn 

de, tierras Y.~c¡JUª' y a:l. 'funcipnam;lento de los nuoleos de pobla-

c16n agraria. S_in .~inhargo,, sus Junc;l.ones son muy importantes en ~. 

este ramo nuesto .que su finalidad se refiere al mejoramiento de

la agricultura y ganader!a y al mismo tiempo al mejoramiento de

las condi.ciones econ6micas de la vid.a rural del pa!s. ·~dem!s, d! 

rige y administra la Escuela Nacional de Agricultura y las. escu~ 

ias superiores de agricultura y ganaderfa y e~ta,b~ece Y dirige' -

las escuelas de agricultura, ganadeda, apicultura y silvicultura 
! . 

:'en los diversos lugares del pab. Asimismo, a trav~s de su Depar-

tamento de ExtensitSn Agr!cola se orienta y ayuda al campesino pa

ra el:mejoramiento integral de la familia campesina, considednd~ 

la como una unidad econ6mica y procurando que los ~spectos funda-

menta les de esta unidad se cumplan. 
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El Secretario de Retur$os Hidr~ulicos no estS considerado 

como autoridad agraria por. el C~digo qe la ~ateria ni tampoco su 

dependencia como 6rganoi sin embargo, su importancia es primor-

dial para la producci6n agropecuaria y por lo mismo, vista la ... .,. 

realidad agraria, debe considerarse como una autoridad y 6rgano -

agrado. Dicha Secretar!a maneja lo·s recursos hidrol6gicos del :-

pa!s, ·necesarios pára la agricultura y por lo mismo~ es estrecha 

su relacidn con la Secretar!a de Agricultura y Ganader!a y ei 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizacidn. 

La Secretarta de Educac;l6n Pllblica. tiene importancia en -

estas cuestiones porque una de sus tareas es la de impartir la ~ 

educaci6n rural y agr!ccna·,- capacitando al campesino, tanto para 

la.vida social como para qu~ tenga conocimiento relacionales so

bre la agricuitu~a. Entre las actividades de la citada dependen

cia, funcioh.an en los lu9ares m~s remotos. del pa1s, .las misione's 
. . . 

culturales rurales. >-1 mismo tiempo, maneja la Dire.cci6n General 

, de Asuntos Ind!genas y el Instituto Nadonalindigenista. 

Las instituciones. oficiales, como el Banco Nacional de • 
' 

Cr~dito Ej1dal, el Banco Nacional de Cr~dito Agr1cola, el Banco 

Nacional Agropecuario y .otras, .contribÜyen a que fluja el cfedi 

. to al campo con el objeto de su. mejoramiento econ6mico. 

El r~gimen del Seguro Social expidid su reglamento oblig!_ .· 

torio para los trabajadores del campo, regibiendo dichos benefi• 

cios, los trabajadores asálariados del campo, los trabajadores ~ 

.estacionales del campo y a los miembros de sociedades locales--. 

de cr~dito ejidal y de sociedades locales' de cr!Mito agdcola., . .:.. 

Dicha protecci6n se ~erfecciona m:is y se extiende mSs a las nia-

sas campesinas. 

.',:, 
·. ! 
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VII.~ Del an~lisis que resulta ,4e la estructura juridica 

de las autoridadee y iSrganos agrai-io_!I arriba inenci~nados, q~e -

actualmente funcionan dentro de la delimit~ci6n jur!dica que es

tablece el arttculo 27 constitucional, el C6diqo de la mat~ria y 

la_ Ley de Secretarlas y Departamentos de Estado, se desprende que 

la estructura 15rglnica jurldica agraria, se encuentra dentro de_ 

la administraci6n p1lblica; con el objeto fundamental d~ protege~ 

loa derechos sociales y mán,tenerlos viqentes1 .sin-embargo, pare• 

~e que dicha e~tructura responfe mas a .1na finalidad polttica -

que jurldica, por lo que es deseable que la legislaci6n agraria 

y· 7~h .. ecuentemente la estructúrá d~···ia~·-aütoridadf;~·-Y 6r9an~-~- :z::e! 

pendan mllÍ. a una. éfoncepcil5n jur!dica y socioecoril5micia. En. aten-"--
' . 

cieñ·-.-·10 que ha señalado el Dr. Vbquez Alfara por lo que· respeE 

ta a que el desarrollo y la aplicc.,7~.en de la reforma aqrari·a mex! 

cana, asta ha tenido y tiene mftltiples y complejos problemas de-

ªª1:1Dtos.de ,-iaturaleza contenciosa,. que se presentan a las aut,o

ridades aq~ariaÍÍ·ace~~a'.de los -deréchos creados por la legisla---
. . 

cil5n aqrar:i.a en vigor. Debem0s decir ~ue tanto la prime~a autori

dád agraria como el Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniza-

cil5n han venido conociendo y resolviendo los confiictos que se -

presentan en apl:i.cacil5n de la legislaci6n.de la materia, apeg~ndo 
. . ' .. ' . -· 

se a wi procédimient~ embrionario que en alqilnos casos se establ~ 

ce. en el requisito -de un juicio de cad.cter administrativo, sin -

que dicho proceso sea instrutdo y resuelto por organismos con es

truétura propiamente jurisdiccional •. Para evitar muchas injusti-

cias que se siguen cometiendo en el campo, a pesar de la voluntad 

y el esfuerzo de las autoridades agrarias por evitarlas, es nece

i;_ariQ en atenci6n a este problema, crear un sistema o fuero fede--
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ral agrario, debidamente-estructurado y reglamentado y que tenga-

facultades, autoridad y solvencia moral necesarias, para resolver 

en forma inmediata las controversias que se le presente~, establ~. 

ciendo si fuera necesario un'sistema de justicia delegada tanto -

en representaci~n de la primera autoridad agraria comoºel Jefe -

del Departamento de Asuntos Agrarios y Coloni~acidn, en ,Ias res-"". 

pectivas cpmpetencias ,que la ley señala, En mi concepto cre~dose· 
' . .. 

el sistema judiciaLaqrario, los derechos de lós campesinos se en 

cóntradn debidamente protegidos. 

1' . •-" 

' ' .. 1 ·, 
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