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INTRODUCCION 

La finalidad del presente trabajo es dar conocimiento de 

la lucha existente ante el campo mexicano, no ta armada que 

fue trascendental como cambio de la estructura econ6mlca y po

lftlCa en nuestra parS, slnó por la posesión de la tierra 

agrfcola. 

La tierra y la compleja problem~tlca que la rodea, ha st~ 

nlflcado un factor Importante para explicar nuestra orgqnlza

cl6n y evoluct6n polftlco-s6ctal, su relevancia la coloca en 

primer plano del interE~ nacional y su Influencia es determi

nante en su desarroll~. 

Al plantear la problem4tlca exl~tente en la actualidad 

nos roferlmoi a los cambios ocurridos en todos sus aspectos p~ 

ro primordialmente dent.ro de la tenencia de la tierra¡ los crl 

terlos sustentados no se apegan a la realidad en que vtvtmos 

dentro del campo, mucho de ello lleva Implícito el desconoct

mlento y ~a negligencia de algunos servidores pGb1lcos para la 

correcta real1zac16n en el dese~peílo de ta actividad pública. 

Todo el.lo constituye un obst¡oulo para la gente dedicada 

a trabajar en al campo, la cual ve sUl esper~nzas perdldas y 

decepelonados reclaman con justlcla, un cam~to e~tructur•I en 

la.polí.tlca agraria_ generando n~evas formas de organrzacl6n y 

asoclact6n, que exige un justo Ingreso y proclaman convenci-



dos, Ja lnstrumentacl6n de programas functonales que transfo.r, 

men sus necesldades en realidades tangibles. 

Parte de ello, con las modificaciones convenidas y efec

tuadas a nuestra Carta Magna, surge un nuevo horizonte mfis 

prometedor para la gente del medlo rural, permT.tC&ndole a tr_! 

vés de sus nuevos preceptos de libertad para poder decidir s~ 

bre el uso de sus tierras constituyéndose en Ja asoclael6n, 

uniones de ejidos y organizaciones de producctón; parn 1sr P2 

der obtener un beneficio. en forma iridlvldual o colectiva y a 

su vez contribuir a la plena realización econ6mJca del pafs. 

De aqur que la ley agraria creada en 1992, asT como las 

lnstl tuclones y organismos encargados de su apl lc1cl6n; de 

ser posible esta re•lldad producir& el efecto deseado ante e.!_ 

tas gentes del campo sfendo un camino diffcll por recorrer, 

pero el lo se· logr1r.5 a trav&s del tiempo, ya que el primer P.! 

so se ha dado con la justicia agraria, los demás deberin con

tinuarse. 

Los capftulos del presente estudio son el re;ultado de 

Ja lnvestlgacl&n efectuada a nlve1 documental, asr como la 

evaluacl6n de Jo que es la Reforma Agraria Integral dentro 

del Marco Jurídico de la Nueva Logl•lac16n. 

El primer capTtulo ;e refiere al preces.o agrarlo en la 



Constltuc16n de 1917·; a las diversas concepciones te6r1cas asr 

como a los diferentes sistemas de colonlzacl6n. Se hace un an! 

llsl• de la• dlferente• polftlca• de colonlzacl6n por las que 

atraves6 el paTS 1 esto con el fin de tener un marco de refe

rencl a para los siguientes capítulos. 

El objeto del ••gundo capftulo es fundamental al róglmen 

de propiedad en el medlo rural dentro del concepto jurrdlco. 

El capitulo tercero contiene la Importancia de la evolu

cl6n del artículo 27 constitucional para entender el régimen 

legal actual; 

Por Q1tlmo el capTtulo cuarto del concepto de Reforma 

Agraria Integral contiene la lmportacla de la segurldad jurr

dlca en la tenencia de la tierra para obtener la tranqutlldad 

y paz soclal en el campo. 

Dicho trabajo fue el resultado de la lnvestlgac16n reall 

zada con d~dtcac16n y empeno; no obstante esto pudiese tener 

omisiones o lagunas que puede presentar toda Jnvc~tlgac16n• 

por lo que me permito solicitar a ese H. Jurado que ~1 eva

luarla sean benevolente& y tomen en conslderact6n el &ntmo 

personal de superac16n académica. 
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CAPITUL 

EL PROCESO AGRARIO EN LA CONSTITUCION DE 1917 

1.ANTECEOENTES. 

AJ descubrJr nuestro régimen de tierras nos encontramos 

con la estampa deJ Valle de An,huac con una vegetac16n arisca. 

en la que destaca el emblema del nopal ·y el maguey; flor de 

la tierra; la mazorca que aflora de la planta del marz, al¡ .. 

mento lmpres.clndlble de nuestro pueblo. En el centro la re

gl6n lacustre donde OéJCe como flor de piedra la metr6poJI, y 

como llrfos, las chlnampas creadas para enriquecer el terreno 

cultivable del Islote. 

Se hallan en Ja ciudad 3 sitios en que se concentra su 

vida; ta casa de los dioses, el mercado y et' pahclo del emp.!. 

iador, todo ello con un elemento comGn; fortalecer et cultl

vo de la tierra. 

LA PROPIEDAD AGRARIA EN LA EPOCA PREHISPANICA. 

Esta forma tripartita de unidad municfpal sostiene estre

cho vrnculo con las organizaciones soclo-politlcas:de las me

xlcas; a saber que existían dos claces cl;ramente diferencia

das: los plplltzln que ejorcran los mh altos cargos pGbllcos 

y religiosos dentro de los cualeG podTan elegirse al tlatoanf 



orey; y los macehuales o gente del pueblo que se lntegra en 

calpullls constltufdos por grupos de famlltas emparentados 

que desempeñan la mlsma actlvldad. 

En cuanto a la tenencla de la tlerra, los plplltzln gOZ,! 

ron de prt.vl leglos de poseer tierras en forma individual, en 

que se avisan ya los albores de 1 a idea de 1 a propiedad p r 1 V,!!_ 

da, en tanto prcrrogatlva que Impone al res to de 1 a colectivl 

dad serlas restricctones para su uso; goze y disfrute. Por su 

parte, los macehuales agrlcu1tores detentaron la tierra en 

forma comunal aunque, nó obstante, las cosechas se asignaban 

siempre a aquel que trabaja sus parcelas o chtnampas. 

La diferencia de clases evidenciaba, a decir de Hendleta 

11 la dlstrlbucl6n de la tl~rra; el monarca era el duefio abso-

luto de todos los territorio: sujetos a sus armas y J¡¡ con

quista del orrgen de su propiedad; cualquier otra forma de P.2. 

ses16n o de propl·edad territorial procedía del rey " (1) 

El emperador portaba en l:a diestra el .cetro de la sober.!, 

nía del pueblo mexlca entero¡ nadie stno él, dtspon[a dlscre

ctonalmente de las propledades¡ en actos de verdadera bondad 

recompensaba a los nobles de los servtclos prestados: no obs-

Ü} Hendleta y NOnez. "El Prohlema Agrario en Hé:Xlco" Méxtco 
D.F. 1988, p~g. 14 Edlt. Porrúa. 
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tantc, condicionaba a las transmisiones por medio de modalld~ 

des, tales como Ja prohlbic16n de enajenarlo bajo cualquier 

tftulo a los macehuales y prestar el vasallaje, entre otras 

en cuyo caso dichos bienes volvTan al patrimonio del rey, 

En el caso de los calpullts, lanuda propiedad recae en 

éste sin Identificarse con ninguno de los Tndivlduos que le 

Integran, Perteneciendo desde luego, "·· el usufructo a las 

faml.llas que las posefan •.• sujeto a dos condiciones esencl~ 

les era la primera, cul tlvar la tierra sin interrupción •• la 

segunda condl.clón permanecer en el barrio a que se correspon

dfa la parce! a usufructuada •• 11 (2). 

La conquista nos sorprenderfa en comunidad, arrojando ta 

Oltlma semilla ·y abrlondo al Oltlmo surco. El descubrimiento 

conquista y colonlzacl6n del nuevo contlnen~e abre a la coro

na espaftola un mundo plet6rlco en riquezas qUe, aunado al Ye!!. 

daval conquistador, abrra de convertirla en una nae16n poder~ 

sa y de recursos financieros sin parag6n. El control y adml

nlstract6n efectivos sobre sus ºnuevas propiedadesº constltul 

rán el quid de la colonia. 

Al desaparecer el dominio lndfgena sobre la propiedad t_!?. 

rr1torlal, los monarcas espat\oles apuran el reconocimiento de 

(2) Hcndleta y Núñez op. cit. pág. 71 



su 11 derecho de conqulsta11 para poder, legalmente, ejercer so .. 

beranfa sobre 1as tierras recl~n halladas. Asf, sobre la base 

de la doctrina can6nlca medieval, los espaf'loles Invocaron Ja 

participación del Papa Alejandro VI para que, en nombre del 

dador de la tierra y dueño del universo, les concedlera la 

plena, ltbre y omnfmod~ potestad, autoridad y jurlsdlccl6n de 

las tierras americanas con Ja anlca obligación de crlstlanl· 

zar a los aborTgenes. 

Esta concesión pontfftca señala el inicio del ejerdclo 

de Ja soberanta hispana e~ nuestras tierras: el dominio de la 

t~erra correspo~de a la corona quien puede derivarlo por gra-

eta o por merced real a Jos particulares. La merced real ~ra 

a decir de Solano; 11 La dcnac16n graciosa que hacfa et monarca 

de determinado bien realengo, la tierra en este caso, con un 

fin determinado¡ desde premiar Ja gestión ejemplar de un va

sallo relevante hasta el pago de un compromtso. Las mercedes 

de tierra eran el medio de obtencl6n de la propiedad rural" 

(3). En este sentido, las mercedes constl tuyen verdaderos tf .. 

tulos que avalan Ja propiedad prlv~da en favor de qu1en son 

expresamente concedidas. 

Existen no obstante, ciertas modalld~des condlcJonantes 

que tutelan el principio de la propiedad Individual, a saber: 

(3) Solano Francisco de "Cedulario de Tierras" UNAH. 198• 
pág. 16 
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la func16n social de"la tierra mercedada; su explotacl6n por 

cuatro ai'los previa a la declaracl6n de dominio privado; la 

prohlblcl6n de enajenarla durante un lapso de tlempo~y, la 

propiedad originaria de la corona que se reservan los monar

cas para disponer de ella en el momento en que ast fo consi

deren convánlente, 

Paralelo al repartimiento efectuado a los conquistadores 

la lglesl a comienza a concentrar en sus manos müertas exten

sas propiedades que aunmentan a prorata su fuerza política y 

econ6mlca: la,s mercedes, donaciones, obras pfaE, bienes de C2, 

fradfa y demfis formas de avenirse la propiedad territorial 

ayudarían a conformar el Inmenso patrl~onlo rOstlco que hasta 

pasados más de tres siglos fuera Impugnado por al e5pTrltu r~ 

formlsta que se condensa en la Jey de desamortización de bie

nes civiles y ecleslSstfcos del 25 de junio ~e 1956. El cau

dal de ordenanzas reales, Incentivos a la colonlzacJóri y el 

surgimiento de la encomienda y el mayorazgo, constituyeron el 

terreno fértil en que germlnarran los 11 hljos de hidalgo des~ 

lar conocldo 11 que, armador de caballeros, poblarTan las nue

vas tierras, tal como reza Ja cédula fechada el 15 de enero 

del ano de 1529 enviada al Oblopo Sebastían Ramfrez de Fuen· 

1 eal. 

Al márgen, la vida Indígena Inmersa toda el la en su aho .. 

ra mutilada tierra y reducida~ una forma comunal de prople-



dad que lo salvaguardara de su extlncl6n: 11 el ejido, Jos fun .. 

dos legales y tierras de repartimiento significaron, por la 

garantra legal que reproscntaron {sic) 1~ poslbl l ldad de de

fender parte del antiguo patrimonio lndTgena 11 (Il). 

El episodio de Interdicción hlst6rlca que se conoce co .. 

mo la colo.ni a prosegulrfa la poi ítlca basada en el desmedido 

beneficio y enriquecimiento de los peninsulares en detrlmen

to de los más elementales derecho:. humanos del pueblo tndíge .. 

nat creándose el horno genl tor de 111 esperanza en la Inmun

dicia ·de la v.lda del agricultor, horno del que emanaría, en 

un alarde de anarquía vital, el grito de la Independencia. 

Del Virrey Antonio de Hendoza al nuncio 0 1 donoju y de éste 

a Porfirio Dfaz parece recorrer ta consigna de convertir al 

lndfgcna en un aparo m~s de ·tabranza. 

En resumen, se establece que las tierras adquiridas por 

los conquistadores, vía merced, venta o composición, constJ .. 

tuyen el gérmen Institucional de la propiedad privada, y se 

amparan con tTtulos otorgados por el monarca o eomo sucede 

comúnmente en su nombre. La tierra del tndlo- en principio 

comunal y posteriormente respaldada por la legls1ac16n de Indias 

fué absorbida por el hacendista. En otras palabras : to .. 

(4) Torre VII lar Ernesto -e la "Epoc• Colonial Siglos XVI 
XVI 1" en historia documental de México. Tomo 1 U.N.A.M. 
1984. pág. 169. 



da la tierra del Indio, del cacique y de las comunidades, 

fuE Incorporada a las estructuras espa~olas para encubrir el 

despojo, vervlgracta la tnstalacl6n del fondo legal en el si!, 

tema de propiedad rural novohlspano creado para reubicar a 

los poblaciones abortgenes en las tierras para vivir y sem-

b rar. 

Posteriormente con la Idea de justicia social se robus

tece el pensamiento de Morelos y lo encamina a combatir la 

miseria y a repartir la tierra, entregür parcelas a los cam-

pestnos dl~ldlr la& grande¡ propiedades rOstlcas para a-

pllcar las Infracciones menoreG··a los pobres hecho que se 

sintetiza en la revotuct6n de Independencia. El resultado de 

la revuelta lndependenclsta afirma el maestro de la Cueva, se 

resume a tres logros: 11 La adopc16n de la forma republ lcana de 

gobierno, el reconocimiento de los principios. del constltuc12,. 

nallsmo lndlvlduallota y l'lbcrot, soberonfa del pueblo, go-

blerno representativo, anuncio de la proteccl6n de los dere

chos del hombre, separacl6n de los poderes y·cl slstema feu

da111 (S). Quedan vivas las contradlciones sociales y econ6ml

cas de Ja colonia. La vlsl6n de los vencidos presencia tan s§.. 

lo un cambio de estafeta: la riact6n subroga a la corona espa-

~ola en el titularidad de la propiedad originarla. 

(5} De la Cueva Harto. 11 La Constitución Polttica 11 en dere
chos del pueblo mexicano. Vol. 1, doctrina Ja. ed. H~xl
co 1985 pág. 19. 



Al 1 lbertarse de1 yugo Impuesto por ta corona hispánica, 

la nacl6n mexicana abre sus Ojos a la vida llevando a cuestas 

la pesada carga del problema agrario: las grandes propiedades 

provenientes de las mercedes y composiciones concedidas In-

d1scrlmlnadamente en ta colonia, aunada a la gran propiedad 

amortizada por la Iglesia, plantean el Incipiente gobierno m~ 

xlcano, un panorama de desigual dlstrlbuc16n de la riqueza t~ 

rrltorlal. Se contemplan dos aspectos al consumarse la lnde-

pendencia en el deficiente reparto agrario¡ -la defectuosa 

distribución de las tlerras;-la defectuosa dlstrlbuc16n de 

los habitantes sobre el territorio. l6l. El gobierno lndepen-

dlente lejos de atender el reparto equttattvo de la tierra t.!! 

curre en la pr:ictlca de una pol ftlca colonizadora sobre los 

terrenos baldfos y pGbllcos en ·favor de los ciudadanos que 

1 os requer Tan. 

Resulta aberrante la actividad legislativa emprendida e!! 

tonces por el aprendiz de jefe polfttco: se crltlca a las le~ 

yes de colonJzacl6n, adem¡s de su tnefectfvldad, la deplo~a

ble técnlca JurTdlca que acusa su elabóración, asf como la tl 

bla y sumisa actitud adoptada ante la gran propiedad latifun

dista. (7). La era de la reforma se presentó ante el pueblo 

en Ja f6rmu1a de la expresión exacerbada del m&s fervlen-

l6) Hendleta y Núñez Lucio op, cit. p&g. 99. 
(.7) Sobre el contenido de las leyes de colonlzacl6n dictadas 

durante el perfodo que abarca del a~o 1821 al 185~, con· 
súltese a Hendleta y Núñez op. cit. pág. 101. 
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te amante de un llberallsmo antleclesl~stlco, pero ajena a su 

esperanza de ser provistos de tierras propias para la labran-

za. 

A. LA REVOLUCION, 

Después de la experiencia provocada por las nuevas leyes 

de colonlzac16n y la pérdida de la personalidad jurfdlca de 

los núcleos ejldales y comunáles al aceterar la decadencia de 

la peque~a propiedad y contribuir a la formación de extensos 

latifundios, México emprende el gran viraje en la ruta de 

nuestro constitucional tsmo social. (8). 

La Idea de la Reforma Agraria conmina a sus simpatizan~ 

tes a lmpuhar el reparto agrario y a sol lcltar lil r.estttu

clón de sus tierras: el programa magonista y el plan de Aya

Ja en conjugacl6n con Ja Ley del 6 de enero de 1915, ofrecen 

seguro respaldo al movimiento agrarista al postular el prlncl 

plo de justicia social que yace en la relvlndlcact6n de la 

propiedad. Se anuncia aquí la vlncU1ac16n de la propiedad rú~ 

tlca a la sattsfaccl6n de necesidades agrarias. como prJncJ~ 

plo rector en la tenencia de la tierra. 

El concepto de funct6n social que se adhiere al de pro-

ta) Ley de 1 ·31 de moyo de 1875; Ley de d t c 1 embre de 1883, y 
Ley sobre ocupacl6n y enajenac16n de Terrenos Baldfos del 
18 de diciembre 1893, El contenido de estas disposiciones 
ver el 1 lbro VI 11 La Dictaduraº en Cinco Siglos de Leglsl! 
c16n Agror la en México, Fabt la México 1981 pp. 181 a 205. 
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piedad destierra del problema agrario la ffgura del peonlsmo 

y del hacendtsmo y se planta ante nosotros como las simientes 

de la peque~a propiedad rural. Al restablecerse la paz en 

nuestro suelo este principio cejará el sufrimiento de 11 fos de 

abajo 11 y engendrar.i en el lo la esperanza de tener en propJe .. 

dad tierras suficientes para satl·sfacer rus necestd~d~s me

diante la reconstltucl6n de los ejtdos, 

Posteriormente viene lardea de lucha por devolver a los 

núcleos agrarios la personal ldad j'ur.rdtca, y con ella, la re·· 

dlstrubucl6n del patrtmoOro rOsttco «omo fórmula revoluciona

rla y que vendrá a hacer en Ja pos't'erlor(dad e! realce de Ja 

propiedad social. 

En efecto, las Ideas procedentes definen el blzanttno d!, 

bate sostenido por eJ constttuyente de 1~6- ... 17 al presentar. 

se el proyecto del arttculo 27 que concibe, como ha dicho Pa! 

tor Roualx, 11 •• Un Estado C.. .que} tiene dtfícul tades. y dere

chos Ingénitos superlorei a los que indivtdualmente puede te· 

ner cada uno de los habitantes C..y que l ha tenldo y tiene 

autoridad bastante para Imponer a la propiedad privada las m~ 

dalldades, limitaciones y reglamentos que exija ta utilidad 

social, Ja que está muy por encima de los intereses partlcul! 

res" (9). 

t9l Roualx Pastor • ."Génesis de los artfculos 27 y 123 de !a 
Const!tuc16n Po!ft!ca de 1917" Gobierno del Estado de 
Puebla, 1945 pág. J44. 
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11 EI ejerclclo del derecho de propiedad continúa diciendo 

no ~s absoluto, y que así como en el pasado ha sufrido modal! 

dades, es susceptible de admitir otras en el porvenir. basa-

das en el deber que tlene el Estado de conservar la 1 ibertad 

igual de todos los asociados; deber que no podía cumplir sin 

e1 derecho. correlatlvo 11 (JO). 

~a concepcl6n especial del derecho de propiedad en nues-

tra régimen constitucional en tanto es condicionado por el IE 

terés social, es meridiana armonía con el fraccionamiento de 

latifundios, .el desarrollo de la pequeña propiedad agrtcola, 

la creación de Jos nuevos centros de población ejlda1 1 los 

procedimientos restitutorio y dotatorlo de tierras, la decla

racl6n de falta de capacidad jurfdlca de las sociedades e~~e

siásticas para adquirtr propiedades rCi1>ticas y la limitada de 

las corpor~ciones civiles, constituyen ol an~amlaje dri J¡:¡ Re

forma Agraria. 

2, EL HARCO JURIDICO EN HATERIA AGRARIA. 

A. PRIHERA LEY AGRARIA. 

A la víspera de la Revolución, ya nadie discutra la ur-

9ente necesidad de redistribuir la propiedad rural acabando 

(10) Rouatx Pastor. en Otarto de los debates del Con~reso 
Constituyente 1916-1917, Ediciones de la Comlsl6n Nacio
nal para la celebrac16n del slsquicentenario de la pro
clamación de la Independencia Nacional y del Cincuente
nario de la Revolucl6n Mexicana. 1960 Tomo 11 pág. 1071. 
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con los grandes 1atlfundlos y en forma moderada en el Plan de 

San Luis y radicalmente en el de Ayala sostenldo por Zapata , 

se llegó a Ja restltuci6n de ejidos, fraccionamiento de lati

fundios. nulidad de los despojos cometidos al apoyo de las l~ 

yes de baldíos etc. 

Triunfante ya la revolución Maderista e instalada ya la 

primera Cámara Legislativa de la Revolución, en la XXVI Legl~ 

latura, el 3 de diclembre de 1912 el diputado Luis Cabrera 

pronunció un notable dlscurso que Jlam6 .•• 11 La rcconstltucl6n 

de los ej Idos de los pueblos 11 y lleva como subtítulo 11 como ffi.!_ 

dio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano". Este 

notable discurso fnspirado en el pronunciado por Arrlaga en 

las.ala de sesiones del Constftuyente del 57 y en las Ideas 

primigenias de Horelos, relata nuevamente el viacrusls de los 

jornaleros mexicanos, prisioneros de los grandes hacendados 

como lo 1 lamó Cabrera, el peonismo frente al hacendlsmo. 

Siguiendo el orden cronol6glco de los acontecimJentos 

que se produjeron en el país a partir del 20 de noviembre de 

1910 constituyen .el fenómeno denominado 11 La RevolUclón Mextc.! 

na~ 1 examinaremos brevemente aquél tos que tienen relacfón con 

el problema agrario y ~os cuales son materia ~e este estudio. 

Al entrar el slglo XX 1 1.a mayoría de los espíritus pro

gresistas de México. se habían dado cuenta de los problemas 
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que afectan al pa(s, ·ten[an ~u rarz en la mala dlstrl~ucl6n 

de la propiedad territorial y en los grande~ latlfundtos que 

se hañian constltufdo a costa de los ejidos de Jos pueblos, 

privando a éstos de lo más indispensable para satisfacer sus 

necesidades más elementales. La situación se había agravado 

por las le:yes de desamortlzacl6n y de nacional izaclón que en 

el siglo anterior haúfan promulgado los hombres de la reforma 

ya que se privó a los pue~los de la posibilidad de defender 

sus ej Idos por fa1'ta de personal ldad jurídica. Además las l.!:_ 

yes de colonlzacl6~ y de baldíos Injustamente aplicadas por 

el Gobierno de Dfaz que cedl6 en todo a los Intereses de los 

grandes terratenientes y de lo~ tnverslonlstas extranjeros, 

trajeron consigo que nunca más fuera t.:1n cierta la frase de 

Arrlaga, como entonces~ 11Mtentras que pocos individuos están 

en posesión de enormes e incultos terrenos, un pueblo numero

so, crecida mayoría de ciudadanos gime en Ta·~ás horrenda po

breza, sin propiedad, sin hogar, sin Industria, ni trabajo". 

De ahí en el Plan de San Luis, que llevará a Madero a Ja 

Presidencia, se habla'á aunque fuera vagamente de la restitu

ción de los pueblos de los terrenos de que habfan sido despo

seTdos con Ja aplicación de la Ley de Baldíos; pero con el 

proceder de Madero, pareciera demasiado moderado y además le~ 

to, pues su gobierno pensaba que era conveniente ocuparse prl 

mero de las cuestiones políticas para lograr el restableci

miento de la paz, los campesinos del centro y sur del pafs 
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acaudl11ados por Zapata, se levantaron en contra de1. gobierno 

y el 28 de noviembre de 1911, apenas al alba de la Revolución. 

proclamaron el 1 Jamado Plan de Aya la en vlrtud del cual se 

restitufan los ejidos a los pueblos que hubleren stdo priva-

dos de ellos y además se procedería al fraccionamiento de la-

tifundios y a la conflscacl6n de propiedades de quienes se 

opusieran a dicho plan. (Jl)_. 

L.os t~rmtnos bfcn conocidos, de dicho plan eran los si-

gulentes: 

Los terrenos, montes y aguas. que hayan usurpado los ha-

candados, científicos y caciques, a la sombra de l.:i tiranía y 

de la justicia venlal, entrarán en posesión de estos bienes 

Inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan 

sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cua-

les han sido despojados. 

En virtud de la lnmen&a mayorfa de los pueblos y ciudad~ 

nos mexicanos, no son más dueños que del terreno que pls.an, 

sufriendo Jos horrores de la miseria sin poder mejorar en na-

da su condición social, ni poder dedicarse a Ja lndustrla o 

agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos 

las tierras, montes y aguas por esta causa, se expropiarán 

{11) Holina Enriquez Andrés 11 La Revolución Agraria en Héxlco11 

1 lbro V México, Museo Nacional de Arqueologfa 1936, pág 
93. 
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prevta lndemntzact6n de la tercera parte de esos monopolios 1 

a los. poderosos propietarios de el las, a rrn de que los puc

lllos y ciudadanos de Méxlco obtengan ej Idos, colonias, fundos. 

legales para pueblos o campos de sembradío o de labor y se m~ 

jore en todo y para todo, la falta de prosperidad y bienestar 

de los mexicanos. 

Poco fue el tiempo que Zapata dió al gohierno para res.o_L 

ver el problema agrario, pués Madero hahia asumido el poder 

·apenas en octubre de 1911, un mes antes del Plan de Ayala pe

ro ello s61o .indica la ansiedad de los campesinos por hacer 

real ldad las promesas de la revolución. Por su parte, dentro 

del gobierno maderista existTa también la disposición de re

solver el problema agrario, mediante la reconstltuct6n de los 

ejidos llegandose a crear la Comisión Nüclonal Agraria, la 

cual fijó 1.as ideas generales sobre la Refori:aa Agraria, bajo 

la idea de propiedad comunal siguiendo en mucho el pensamien

to de Andrés Hollna Enrlquez, en sus .obras 11-los. Grandes Pro

blemas Nactonales 11 y se slntettzar6n en la siguiente forma: 

Tomando en cuenta el carácter de la ponlacl6n y su amor 

al terruño, que la arraiga con fuerza Incontrastable, creemos 

que al Programa de la Comisl6n Nacional Agrarta conviene agr~ 

gar las medtdas que tiendan a reconstituir los ejidos de los 

pueblos, y esa reconstruccl6n se debe hacer llajo la forma de 

propledad comunal, modificando la leglslaclón vigente en cua_!l 
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to sea necesarto •• 11 Esta propiedad, se añadía, debe ser lnall.!:_ 

nable. (12), Esas tdeas eran dominantes de las personas de es

tudto1 no llegando a las multitudes. 

Fue el diputado Luis Cabrera miembro de la XXVI Legisla-

tura del Congreso, llamada comunmente la Cámara Maderista, 

quien el 3 de diciembre de 1912, les dió aquellas ideas.(13). 

En ese discurso Cabrera hizo con tonos crudos y de palpl 

tante realidad (inspl rado tal vez en Arriaga ante el constl t~ 

yente del 57), la más fl_el y elocuente pintura de las terrl-

bles condiciones en que los Indios, como peones de las hacie!!. 

das, venían arrastrando su miserable vida animal. Cabrera em-

pieza enfrentando al peonlsmo frente al hacendismo. 

El peontsmo era la esclavl tud de hecho, o servidumbre 

feudal en que se encontraba el peón jornalero, sobre todo el 

enganchado o deportado al sureste del paTs, el hacendismo la 

presl6n econ6mlca y la competencia ventajosa que la gran pro

piedad rural ejerce sobre la peque~a, a la sobra de la desi

gualdad en el Impuesto y una multitud de prtvlleglos de que 

gozaba aquella en lo económico y político, lo produjo la con! 

tante absorción de la pcquef\a propiedad agraria por la grande. 

(lZ) Malina Enríquez Andrés. 11 La Revolución Agraria en Héxlco 11 

libro V Héxlco Huseo Nacional de Arqueologfa.1936 pág. 105 
(13) Cabrera Luis 11 Dfscurso pronunciado ante la XXVI Legislat~ 

ra del Congreso de la Unlón 11
1 sobre la reconstrucción de 

los ejidos de los pueblos. México 1913. Holina Enríquez 
op. cit. pág. 115. 
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Proponiendo el diputado Cabrera como medidas urgentes ll 

b.erar a los pueblos de la presión económica y poi ftica ejerc.!_ 

da sobre el los por 105 haciendas., encontrandose prisioneros 

dentro de los linderos Jos pueblos proletarios. En el régimen 

maderista se establcclo con urgencia Ja reconstitución de los 

ejidos, procurando que éstos fueren Inalienables, tomando las 

tierras necesaria!> para ello, de las grandes haciendas circu.!! 

vecinas, ya por medio de exproplaciones por causa de utilidad 

públ lea, con indemnización , o por medio de arrendamiento o 

de aparcerías forzosas. 

Cabrera critica y llama "soluciones lngcnuas 11 al probl~ 

ma agrario las medidas de comprar tierras, el gobierno para 

darlas a los campesinos desposefdos o bien repartir tierras 

nacionales y baldros, transportando un éxodo masivo de habi

tantes de las regiones más pobladas a las menos. Proponiendo 

como Golea solución la de expropiarse las tierras para recon! 

tltufr los ejidos, por causa de utilidad pública. Rechazando 

las propuestas de otros diputados que se resolviera acudien

do a los tribunales civiles mediante juicios de reivindica-

ción. 

La tierra hay que tomarla de donde haya, concluyó Cabre

ra al presentar su proyecto de ley, sintetizado en cuatro ar

tfculos: 

l. Se declara de utilidad pública nacional, la reconsli-
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tucl6n y dotación de ejidos para los pue~los. 

2. Se faculta al Ejecutivo de la Unión para que de acue!. 

do con las leyes vigentes proceda a exproplar los terrenos n~ 

cesarlos para reconstltuír los ej[dos de los puenlos que los 

hayan perdido, para dotar a las que les falte o a4mentar la 

extensi6n de las existentes. 

3. Los gobiernos de los Estados y los ayuntamientos de 

los pueblos lntervendran para determinar la extenslón, tdentl.. 

flcaclón y localización ~e los ejidos, lntentando reconsti

tuirlos en los lugares donde hubieren estado. 

4. Mientras no se forme la constltuci6n para dar person!. 

1 ldad a los pueblos para manejar sus ejtdos. lel país se regfa 

por la constltucl6n de 18571 la nuda propiedad de los ejidos 

pertenecfa al Gobierno Federal, la posestón y usufructo qued.:_ 

ría en ~anos de los pueblos bajo la vlgflancla y administra

ción de sus respectivos ayuntamientos. 

La XXVI Legislatura donde pronunct6 su discurse el dipu

tado Cabrera no llegó a legislar sobre la materia, se aceler6 

el resul~ado ya que el discurso fue el 3 de diciembre de 1912 

y el 9 de febrero de 1913, se di6 el cuartelazo de Hondragón, 

Reyes, Féltx DTaz y otros mi Jitares derribando el gobierno 

del se~or Madero registrandose en la hlstorfa con el nombre. 

de Ja decena tragfca. Siendo hasta el 6 de enero de 1915 cuaE 
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do plasmaron en ley,· las Ideas y propósitos expresados en dl. 

cho discurso. 

EL CONSTITUYENTE DE 1917. 

Sacrificados Madero y Pino Suár.cz, a quienes la historia 

conoce ju~tamentc com6 los m~rtlres de la revolución, y poder 

castigar a los responsables asf como restaurar la legalidad 

de d.lcho cuartelazo sólo pudo lograrse gracias a la revolu

clón constltuclonalJsta encabezados por el gobernador de Coa

hulla Don Venusttano Carranza a quien se le designa como pri

mer jefe del. ejército constltuclonallsta. 

El Plan de Guadalupe en que·se sustentó dicha revolución 

llamado asr por la hacienda coahutlense en que se firmó el 

dCa 26 de marzo de 1913 1 fu~ un documento esencfalmente po.lr

tlco por el que se desconocía al usurpador ~Jctorlano Huerta 

y a los demás poderes de la Unión; posteriormente fua objeto 

de adiciones el 12 de dfélembre de 1914 y en éstas se expresa 

que 11 dictar.án leyes agrarias que favorezcan la formac16n de 

la pequena propiedad, dl•olvlendo los latlfundlos y restitu

yendo a J6s ~ueblos las tierras de que fueron ·Injustamente 

···prtvados, mejorando su cond·ic16n de peón ruraJl1
• 

tn 1913 en Ja c.ludad de Hermosll lo, Sonon1, parranza pr,2_ 

nuncla un dlscurs.o de contenido soctal en el que expre.sa, cuando 

Ja guerra apenas Iniciaba, que "terminada Ja lucha armada conv~ 
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ca el Plan de Guadalupe, tendra que principiar formidable y 

majestuosa la luc_ha social, la lucha de cJases, queramos o no 

nosotros mlsraos y op6ngase a las fuerzas que se oponga ••• es 

establecer la justlcfa, es buscar la igualdad, es la deses

peract6n de los poderosos para establecer el equil_lbrlo de 

la conciencia naclonal 11
• 

En Veracruz Carranza encarga a Cabrera un proyecto de 

ley agraria que se ••• (conoce como la ley del 6 de enero de 

1915 y en donde ponen en prSctlca las Ideas sustentadas en su 

discurso). Es asf como éarranza dicta la ley Agrari~ e~ de 

enero de 1915, e Introduce en éste el aspecto de dotación de 

tierras a los pueblos que teniendo necesidad de ello no hu· 

bleran podido comprobar el dospojo sufrido. Establece la Co-

mtsl6n Nacional Agraria. prtmer órgano facultado para repar-

tir tierras. 

Ya dominado el Vllllsmo. merced de los triunfos de Obre ... 

gón en las tierras del bajío y consolidado el Carranel5mo al 

establecer Carranza su goglerno en la Cd. de HExlco, en abril 

de 1916, convoca a la celebracl6n de un Congreso Constituyen

te. Para hacer viable Ja Reforma Agraria y llevar adelante la 

dotac16n y restltuc16n de ejldos era necesario, como dice Ch! 

vez P. (14) no s61o un·cambta de constltuc16n, sino que nlgo 

ll4) Chhez P. de Velázquez "El Derecho Agrario en Héxlco" 
ED. PorrGa, Héxlco 1964. pág. 102. 
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·más. profundo y dfftct 1 1 Ja transformaci6n del concepto de pr_2 

pledad, la creación de las garantías soclales, la ampl !ación 

·del valor· 11jus.tlcia 11 hacia la justlcla dis.tributiva. Asf lo 

comprendió el grupo radical del Congreso Inconformes con el 

proyecto presentado por el primer jefe, el cual sólo modtflc~ 

ba Jevemen;te la cons.tltución de 1857, por el lo en materia 

agraria y obrera, tratándose de los artículos 27 y 123 const! 

tuclonales la diferencia entre el proyecto y la redacción fi

nal fuerón abismales. 

La Idea .del grupo radical, consistía en dar a la Nación, 

el derecho de intervenir en el uso particular de la propiedad 

privada, cuando el interés de la ·colectividad, así Jo demand.! 

re, el concepto de Ja propiedad con función soclaJ. En la C6-

mlslón que se formó en et constituyente para estudiar el pro

blema agrario, figuró un hombre que. no siendo diputado, era 

con Cabrera, el que más conocía el problema de la tierra en 

H~xlco; D. Andr~s Hollna Enrlquez 1 quien en pleno porflrlsmo 

habla escrito un l lbru sobre la cuestión agraria que conmovió 

a los espiritus progresistas de su trempo. Nos referimos a 

11 Los Grandes Problemas Naclonales 11
• En este l lbro sostuvo la 

tests qeu.debfa volverse a la legislación colonial, para rec~ 

nacer que la Nación, como antiguamente al rey le correspondfa 

el derecho de propi~dad absoluta (dominio eminente}, sobre tE_ 

das las tierras y aguas que forman el territorio nacional 

que en consecuencia. la nación sólo puede reconocer a los pa~ 
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tlculares el domlnlo directo de las mismas, peno pudiéndole 

lmprlmtr a esa propiedad, las modal ldades que ·e.xtja el Inte

rés. público. El derecho de propiedad asr concehldo 1 le permi 

te a la nac16n retener bajo su dominio, todo lo neces~rlo P.! 

ra el desarrollo social asf como regular el estado total de 

la propiedad y al gobierno, resolver el problema agrario. 

El Impulsor y redactor de los trabajos del artfculo 27 

constitucional, Jo fué el diputado por el dlstrlto de Tehu,! 

cán Puebla, el C. lng. Pastor Rouaix quien habla sido secre-

tario de Fomento, en el gabinete del señor Carranza quien 

formó un reducido c6mlte para el estudio exhaustivo de la 

cuestión agraria, al que llamó 11 nucleo fundador 11 , constituido 

por los dilputados Jase Natl·vldad Hacías, Rafael de los Ríos 

y otros, asesorados por Hol lna Enrtquez y Lle. José 1. Lugo, 

quienes Intervinieron en la redaccl6n del proyecto. 

Después de hacer un anallsls del derecho de propiedad 

en forma hlstorJca durante la colonia, todo giraba alrededor 

del principio absoluto de la autoridad del Rey, duei"io de las. 

personas y los bienes de sus súbditos, los autores del pro

yecto del art. 27 1 hacen una proposlcl6n concreta y es la de 

que anude nuestra legislación futura (en materia de prople~ 

dad) con la colonial en el punto en que ésta última fue lnt~ 

rrumplda para Implantar otra, no precisamente mata, sino tn

completd. En tal concepto, la nación vtene a tener el dere-
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cho pleno sobre las ·tierras y aguas de su territorio (dominio 

directo) en las mismas condiciones en que se tuvo, por los 

mismos particulares durante Ja época colonial y en Ja mismas 

condiciones en que la rcpübl lea después lo ha reconocido u 

otorgado. 

Es basado en dichas ideas, como se concretó el famoso 

primer párrafo del artfculo 27 que dice: Ja propiedad de las 

tierras y aguas comprcndid3s dentro de los lírnltes del terrt

torio nacional, corresponden orlginariamente a la Nacido, la 

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de 

el las a los particulares, constituyendo la propiedad prlvada. 

Y el pa(rafo tercero del propio artTculo 27, confirma e~ 

ta concepci6n radical de la propiedad, al anadir que~ La Na

ción tendrá en todo tiempo, el derecho de Imponer a la propi~. 

dad privada las modal tdades que di.cte el Interés público, así 

como el de regular el aprovechamiento de los elementos natur~ 

les susceptibles de apropiaci6n, para hacer una distribución 

equitativa de la riqueza pública y para ciudar de su conscr

vacl6n. 

Por eso como acertadamente ha podido decir Chávez P.(15) 

en realidad la lucha por la_tlerra en México significa la re

cuperación de Jos pueblos indígenas de sus derechos a1 11 cal

pul 11 11 y otras formas de propiedad aborfgen, se perdieron 

primero a consecuencla de Ja conquista española y después del 
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acentamlento de Ja denominación espa~ola y por último, México 

Independiente, por no reconocerles los gobiernos sus derechos 

hasta que ocurrl6 la revoluclón soclal de 19l0, las luchas de 

Zapata y Ja consagración de esos principios en la Constttu

cl6n de 1917, al establecer que la p~opledad de las tierras 

y aguas que comprenden el territorio nacional, corresponde 

orlglnar·l=amente a la Nac16n, la cual ha tenido y tlene el de

recho de transmitirla a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada. 

El Constituyente de Quer~taro, terminó una eterna polé

mica sobre la naturaleza del derecho de propiedad: ya no sic.!!. 

do un derecho otorgado por Ja divinidad; ni siquiera un dere

cho natural del hombre como la postulaba la teorTa jusnatura-

1 Jsta~ sino que para nuestro texto constitucional la propie

dad de los lndivlduós (que se conoce como dominio directo) es 

una simple detegaé(dn del imperio de la Nac16n, de &u dere

cho eminente o derecho originario de tiene la Nación sobre t~ 

das las tierras y aguas y el subs.uelo del territorio nacio

nal. Adem~s el derecho de propiedad de los mexicano,, es re

lativamente frágil, puesto que ta Naci6n puede en todo tiempo 

Imponer a la ·propledad prlvada las modalidades que dicte et 

Interés públ leo. 

ll5) Chávez P. de Velázquez "El Derecho Agrario en México" 
Edlt. Porrúa 1 México 1964. pág. 42. 
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Siendo consecuencia de esas facultades de la Naci6n, e1 

surgimiento y se conftrma en el texto las dos grandes instl .. 

tuctones del Derecho Agrario Hexlcano, como las 1 lnma Mendl_! 

ta t16) ¡ la restitución y la dotación. 

La restl tuc16n, e.n el párrafo décimo sexto del art. 27 

que dice: •1se declarán nulas •• en consecuencla, todas las 

tierras, bosques y aguas de que hayan sido privadas las. cor-

poraclones referidas, serán restltutdas a éstas con arreglo 

a la ley del 6 de enero de 1915, que continuará en vigor co-

mo ley constltuclonal1 1 • 

La dotaci6n en el texto del .Párrafo tercero que dice: 

11 Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el 

fraccionamiento de lattfundtos 1 para el desarrollo de la P!:, 

queña propiedad, para 1a creact6n de nuevos .centros de po

blact6n agrícola con las tlerras y aguas que les sean tndls-

pensables; para el fomento de la agricultura y para evitar 

la destrucci6n de los elementos 11aburales y los danos de la 

propiedad que pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los 

pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de-tierras y 

aguas, o no las tengan en cantidad suf1ctente para las necesl 

dades de su poblact6n, tendrán derecho a que se les dote de 

c11as, tomandolas de las proPtedades inmediatas respetando 

(16) Mendteta y Nui'\ez Lucio 11 El Derecho Agrario e.n Héx1co11 Pa 
norama del Derecho Mexicano. Tomo 1 \nstttuto de lnvestI 
gactones Jurfdlcas de ta UNAH. 1970. pág. 64. 
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siempre la pequeHa propiedad. 

La adqulslc16n de las propiedades particulares necesa

rtas para consegulr los ohjetos antes expresados, se conside

rarán de utl1ldad pública". lse aclara que se transcribl6 en 

forma original del arttculo 27, tal como fue aprobado por el 

constituyente, antes de sus reformas). 

El proyecto del lng. Roualx y otros, fue turnado a la 

primera Comisl6n de Constitución, presidida por el dlpu.tado 

Húglca, habiéndose 1ogra'do tan sólo se modificará el lugar de 

su colocación de algunos de los preceptos, la aprobación del 

mismo, en términos generales. Existiendo el prop6slto de al

gunos grupos de aplazar la resolución, dlscución y aprobac16n 

del proyecto, el Congreso re~olvló decl!arar en sesl6n perma- , .. 

nente hasta agotar éste y otros asuntos de importancia, antes 

de su clausura, en los últimos días de enero de 1917. 

Existiendo diferentes opiniones con respecto de la mate

rra agraria de algunos diputados asl como en materia obrera 

y f1jar estas en la Constitución o siendo de tipo reglament~ 

rio inscribiendo en sus respectivas leyes el diputado Jara 

pronunc16 un animado discurso (la cuesti6n de colocar o no 

principios reglamentarios en una Constltuci6n). Quedando re

servado al crltePlo de los pueblos , obeddclendo a sus pro· 

plas necesidades, la formación de las constituciones siendo el 
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resultado de sus anHelos, conden~ados en lo que se ha dado en 

llamar Constitución. Este libro se completo con una ley den~ 

turaleza agraria poniendo a salvo los Intereses naclonales, 

quedando asegurado un pedazo de tierra para o1 labrador, el 

cual explotar& ··por su cuenta siendo dueño de él, participando 

de sus be~eflelos sin ·que nadfc venga a despojarle; sin tener 

que levantarse en la madrugada con azotes para rezarle a un 

dios que permite que Le traten como una cosa. Verás aquF en 

la tierra que con esta ley, se asegurará el amor a la patria 

y el cartno a ella como mexicanos , 

Habiéndose declarado suficientemente dfscutldo el artTc~ 

lo se aprob6 a las tres de la mañana del día 30 de enero de 

1917 por unanimidad de lSO votos. diciendo Roualx 11 cerr6·.con 

broche de oro su grandiosa labor dejando una obra legfslatt

va lmprecedera y sólida, para Jevan~ar una patria nueva, vlg.2_ 

rosa y próspera que vlvlrS en el futuro con Igualdad de dere

cho entre todos sus componentes lJ7). 

B. COOIGO AGRARIO DE 1934. 

El primer código agrario se expidió el 22 de marzo de 

1934, siendo el primer esfuerzo para sistematizar la leglsla

cl6n agraria y en él se.est~blecen nuevas modal~dades en la 

U71 Roualx Pastor. "Ggnesls de los artículos 27. y 123 de la 
Constitución Polftlca Je 1917" Ed. del Instituto de Esto 
dios Históricos de la Revolucón Mexicana, México 1914 -
p§g. 195, 
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dlstrJbucJón de la t1erra, entre éstos se encuentran los nue-

vos centros de poblac16n como procedimiento legal de afecta-

cl6n para disponer de tierras con que crearlos y dotarlos. 

(JS). La inclusl6n de este procedimiento en el C6digo Agrario 

de 193lt amplf6 de m~nera más firme las posibilidades de dotar 

de tlerra a un nGmero mayor de campesinos y aunque durante la 

vigencia de este c6digo tuvo escasa aplicación, prlnclpalmen-

te por-que en aquel entonces aún existían suficientes predios 

afectables cercanos a los poblados existentes, sin embargo 

s.lrvl6 de base para el ~uturo, cuando las necesidades de afe.E, 

tar tlerras fuera del radio de siete ki16metros no.fuera po-

slble; este medio de dótacl6n cobró importancia como la Gnlca 

forma de proseguir con el reparto agrario y como medio prlncl· 

pal para solucionar el 2rave problema de los campesinos con 

derechos a salvo. 

C. CODIGO AGRARIO DE 1940. 

Este código fue promulgado el 23 de septiembre de 19~0 

en el Dl•rlo Oficial de la Federacl6n el 29 de octubre del 

mismo afio. En este se conservan las mismas disposiciones y 

se agrega se•afectúen los acomodos de solicitantes en parce-

las vacantes de o·tros ejldos de la región, que tienen dere

cho a solicitar Ja creacl6n de nuevos centrOs de poblac(ón, 

üB) Código Agrario de 1934, publ lcado en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de marzo de 1934. 
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los grupos de más de veinte lndlvlduos que reunan los requl

sltos legales para ser sujetos de derechos agrarios, que pue

den a uno o diversos poblados y que las resoluciones preside!! 

ctales deben precisar cuáles dependencias de los ejecutivos 

federales o locales deberfan Intervenir contribuir econ6m1-

camente en el traslado e 1nstalac16n de los campesino$. (19). 

D, CDDIGO AGRARIO DE 1942. 

El 31 de diciembre de 1942 el presidente constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos Hanuel Avlla Camecho exp1d16 

este ordenam1ento legal que estuvo vigente casi 30 a~os sien

do publicado en el Diario Oflclal de la Federacl6n el 27 de 

abril de 1943. (20) en el cual se establece lo siguiente: 

mantiene en forma más concisa las dl¡poslclones antes descrl-

tas, entre los procedlmlentos que se siguen para 1~ creac16n 

de nuevos centros de poblaci6n y el correspondientes a la do

tac16n y ampltacl6n, hay dlferenclas que hacen el primer me

dio, más eficiente para acelerar la dtstrlbucl6n de la tl~

rra y de la pob1acl6n en el pars, se elimina el ·radio de sle-

te kilómetros y consecuentemente se puede afectar cualquier 

predio. 

U9) C6dlgo Agrario de l940, publicado en el Diario Oflclal de 
la Federac16n el 29 de octubre de 1940. 

(20) Código Agrario de 1943. publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 21 de abril de 1943 
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3, LEY .FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

Por decreto del 22 de marzo de 1971, pun11cado en el 01!,_ 

rlo Oficial de la Federación, el 16 de abril del ml5mo año 

~e crea Ja Ley Federal de Reforma Agraria y :entra en vigor el 

1ºde mayo de 1971 1 posteriormente se reforma el 17 de enero 

de 1984, (21), en esta se señ~lan las atribuciones de tas au-

torldades agrarias, formal Iza el cuerpo consultlvo agrario, 

a las comisiones agrarias mixtas como autoridades competentes 

en confl lctos interejldales. 

En esta ley se señala como punto importante que antes de 

Iniciarse un expediente de nuevo centro de población, se ha 

rá ~1 acomodo de los soltcltantes en 5reas que se habran al 

cultivo en el ejido donde radican los petlcion~rios 1 en los 

ejidos inmediatos o en lo$ que 1a regi6~, que tiene derecho a 

sollr.itar la creación de un nuevo centro de población. los 

grupos que refinan los requisitos legales para ser sujetos de 

derechos agrarios. Establece a~í mismo el procedimiento de 

Instancia única a que debe sujetarse el expediente de nuevos 

centros de pobla~tón ejldal, asf como las autoridades y 6rga-

nos que deben intervenir en su consecución y la forma en que 

deben afectarse las f lncas. 

(21} Ley Federal de Reforma Agraria, publ lcada en el Otar to 
Oficial de la Federacl6n del 16 de abrtl de 1971.. 
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Se~ala tambl6n el r~glmen de organlzact6n y eaplotact6n 

para los ejidos y comunidades siendo e1 mismo para los nuevos 

centros de población~ Adem~s establece que en las resoluclo- · 

nes presldenclales se preclse que dependencias de loi ejecutl 

vos federales o locales que Intervendrán en los créditos cji

datarios. 

Por otra parte esta ml&ma ley establece la lntegracl6n del 

Cuerpo Consultivo Agrario adecuándose a lo dispUcito por el 

artfculo 27 constitucional (antes de las reformas). 

Finalmente el reparto agrario culmina con las nuevas refoL 

mas a dicho artfculo. el 7 de nov¡embre de 1991, el primer 

mandatario de la Nacl6n, envfa al Congreso de la Un16n; ta 

iniciativa para reformar el precepto 21 coñstit~elOnal, rafoL 

roa.que da lugar a la expedlcl6n de la Nueva Ley Agraria que 

permitir& ta partlb1pacl6n de las sociedades .civiles y merca~ 

tiles en el campot sentando las base• para promover nuevas 

formas de asoclac16n que permlt~n la modern1zaci6n del sector 

rural. 
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REGIHEN DE PROPIEDAD EN EL MEDIO RURAL. 

L, LA PROPIEDAD. 

Nos parece 1mportante Insistir en este t_e_ma, aunque pa

rezca verdad de que 1a Idea sobre la prop!edad recoje el or

den jurrdtco que determine el concreto modo de ser del siste

ma económico y de la or9antzaclón soclnl, El estudio del ré

gimen de pr~piedad en M¡xlco parte del art. 27 constitucional 

en el que se establen los principios sobre los que se asien

tan los ordenamientos que desarrollan este derecho, en sus di,! 

tintos tipos o clases. Es el art. 27 constltuctonal un precepto ver. 

tebral del orden jurfdlco mexicano. Por otra parte, el citado 

precepto de la Constitución serfa lnexpllcab.le e Incongruente 

sino se le analiza como resultado de sus causas hlst6rlcas. 

Los principios de la Reforma Agrarta que cóntlene (dota

ció~ y restitución de tierras a ejidos y comunidades lndfgenas 

fraccionamiento de latlfun~los y fortalecimiento de la peque

fia propiedad); el rescate de la propiedad de la Naci6n sobre 

el subsuelo; las limitaciones para adquirir la propiedad de 

tierras y aguas, y sobre todo¡ el surgimiento de un nuevo y 

distinto concepto de propiedad, son resultado de las expe!le~ 

etas y de las luchas incesantes del pueblo de México por ad-
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qul~lr y consolidar su· llberiad e Independencia. 

TIPOS OE PROPIEDAD. 

Tradlc1ona1mente se ha dicho que en México, a partir de 

la Constltucl6n de 1917 existen tres tipos distintos de propl~ 

dad, que se constl tuyen en razón del sujeto o entidad a quien 

se atribuyen afecta o Imputa la cosa o bien; propiedad privada 

propiedad públ lea y propiedad soclal. 

La propiedad privada surge cuando un bien se encuentra 

atribuído a una persona de derecho privado, tr~te~e de una pe! 

sona ffslca o moral. La propiedad pública, que es 1a atrlbufda 

al Estado, en tanto que entidad con personalidad jurtdlca pro~ 

pla, se ejerce a través de sus distintos 6rganos y autoridades 

en torno a Jos gobiernos federal, estatal y munlctpal. La 

propiedad social, es aqu611a atrlbufda b5slcamentc • las co

munidades agrarias y' a las diversas organizaciones que para 

distinto& pro6s1tos pueden constiturr los trabajadores, como 

per'Sonas jurtdicas de derecho &oc:.ia1. En el primer supuestó, 

se trata de los ejidos y núcleos de poblacl6n que guardaban el 

estado comunal; en el segundo de los sindicatos, cooperativas 

asociaciones etc. 

Los tres tlpo5 de propiedad a los que se ha hecho refene~ 

eta son regulados por una extens.a Y. compleja red de· ~ey.es·o.r9! 

nicas y reglamentarlas que emanan del artfculo 27 constJtucto

nal. 
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La Constttucl6ri vigente también reconoce a la propiedad 

como garantfa Individual; pero con un sentido nuevo y un con

tenido diverso, que ha emanado del movimiento polftlco-soclal 

de 1910. Este nuevo concepto de propiedad privada está previ~ 

to en el párrafo primero del artículo 27, qUe viene a ser la 

piedra angular sobre la que ~e edifica toda la idea del régi

men de la propiedad en el ordenamiento mexicano. 

2. EL EJIDO. 

El ejido es la palabra más usada y trascedcntal de la 

ley de la ma~eria 1 uno de sus aspectos m~s notorios es que a 

través del 11 ejldo11 surgtó la clase social de los 11 ejldatarlos 11 

la leglslacl6n agrada revolucionaria la llenó de contenidos 

nuevos. 

En un principio ejido significó nada más las tierras si

tuadas a la sal ida 'de los pueblos de ahí su nombre, pertene

cientes al común donde pastaba el ganado de los vecinos. Tenía 

generalmente la figura regular de un cuadrado de a legua por 

lado- 4200 metros-. La legislación Colonial quiso ser benévo

la con los indios conquistados y, además de la concesión de e

jidos ordenó la devolución y respeto de sus tierras, acto de 

justtcla que en apariencia trataba de curar las. heridas de la d2. 

minacl6n violenta pero que más. b.ten dis.frazó una poi (ti ca pru

dente que pretendla asentar a la pohlaci6n lndlgena en congre

gacianc·s -pohlados.-· a fin de conservar a la mano, a fin de ut.!_ 
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1 izarla como mano de obra Indispensable para la supervivencia 

misma de los conquistadores y su prole. 

Los revolucionarlos de 1910, en busca de remedios al mal 

latifundista de principios de siglo, volvieron los ojos al pa

sado lejano y lucharon por "la reconstitución de ejidos 11 -:"como 

se llamó a este anhelo retrospectivo por los Iniciadores de 

nuestra legislación agraria- que paulatinamente se transforma 

en el Intento positivo más vasto de reconstituir en lo posible 

la situación tcrrrltorlal de los indígenas que existía antes 

de la conquista .. 

Poco a poco desalentada por los obstáculos reales que lm

pedfan la resurreción del pasado territorial, derivado sobre 

todo el r\!gimen de propiedad rústica vigente, la legislación 

se aparta de su Idea Inicial y se orienta más hacia la reali

zación de la esperanza de hacer del ejido una lnstl tución eco

nómica autosuficiente que alivie la penuria de la clase campe

sina. Se habla entonces de la reforma agraria Integral cuyas 

miras van más al Já de la pura rcdlstribuclén de la tierra. A 

medida que la legislación evoluciona la palabra cj Ido se 1 lena 

de nuevos contenidos que encubren casi por completo su añeja 

significación colonial, En efecto los ejidos, tierras o terre

nos que se repartieron por exigencias de justicia, tuvieron 

que entregarse a alguien, y este alguien desde el punto de vi~ 

ta jurTdico, puesto que la entrega es ante todo un acto jurí-
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dlco, só1o puede hacerse a una persona ffsica { 1nd1vldua1) o 

una persona moral (colectiva). 

Na existe en nuestro derecho ninguna otra alternativa, aJ 

hablár de la restitución, la ley del 6 de enero de 1915, me~ 

clona a los pueblos. rancherías, congregaciones y comunidades; 

pero al referirse a dotaciones, sólo menciona a los pueblos¡ 

por otra parte el texto original enumera {art. 27) sólo a los 

pueblos, rancherfas y comunidades, cuando se ocupa de la dota

ción igual en Ja restitución Incluyendo a los condueñazgos, 

congregaciones, tribus y demás corporaciones de población. 

la Ley de ejidos se aparta un poco de Jo establecido en el 

precepto constitucional que reglamenta la lista de pueblos, 

rancherías, congregaciones etc. aplicadas en la dotación como 

en la restitución y al paso del tiempo y las reformas de 1931¡ 

desplaza por completo las enumeraciones precedentes. Se esta

blece una terminologia precisa que .acredita un hecho invaria

ble; el carácter colectivo del reparto agrario, es decir, el 

"alguien" a quien se entregan las tierras mediante la revolu

cionaria redistribución agraria es una persona moral, un ente 

colectivo Integrado por campesinos indigentes ocupados en las 

faenas del campo, por tanto, necesitan la tierra para subsis-

t 1 r. 

Al entregar la posesión provisional o def lnitlva a un nú

·cleo de población preexistente al procedimiento agrario, es 
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entonces cuando surge a Ja vida jurídica este alguien que fue 

beneficiado con e1 reparto, o que recibe tierras restituidas 

o dotadas. El surgimiento de la nueva personalidad jurídica 

del ejido nace precisamente por el hecho de recibir tierras 

se convierta en su propietario. Así la palabra 11 ejido 11 se con

vfrt16 en el nombre genérico de la persona moral que recibió 

tierras a través del reparto agrario, como lo demuestra el 

uso corriente del término y la misma ley que afirma con aplomo 

que 11 los ejidos las comunidades tienen personalidad jurídi-

ca; la asamblea general es su máxima autoridad Interna y se f~ 

tegra con todos los ejfdatarlos o comuneros en pleno goce de 

sus derechos". (art. 11L.A.). En la actualidad los ejidos son 

los órganos con personalidad jurídica y patrimonio propio 

son propietarios de las tierras que les han sido dotados o las 

que hubieren adquirido por cualquier otro título, 

El reparto agrario se realizó fundamentalmente medlante 

la creación de ejidos, de tal manera, que el ejido ha sido e1 

Instrumento del reparto agrurlo al mismo tiempo que su beneft

ctarfo. Originalmente el patrimonio rústlco del ej Ido pareció 

consistir nada más en tierras de cultivo adjudlcables indivi

dualmente, ya el código agrario de 1934 establece que las dot!!_ 

clones cjldales comprenderán además de las tierras de cultivo, 

las de agostadero. 

La ~ey de la materia tomando como antecedente lo estable-



- )8 -

cido en la legislación precedente considera que el patrimonio 

rústico del ejido estará const[tutdo por suficientes tierras 

de lahor para adjudicar unidades de dotaci6n a cada uno de 

Jos campesfnos con derechos preferentes¡ terrenos de agostad.:;, 

ro, de monte o de cualquier otra clase distinta a las de labor 

para satisfacer las necesidades colectivas de la población, 

las superficies necesarias para la zona de urhanlzación. 

El ejido adqulere su propiedad de su patrimonio rGstlco 

desde el momento en que se publ lea, en el di arfo oficial de 

la federación, la resolución pres.ldenctal que Jos favorece. 

La legislación anterior requería la entrega de la posesión de 

finf tlva de acuerdo con Jo ordenado por la resolucf6n presf· 

denclal correspondiente. para que se perfeccionará éste acto 

de aproplacl6n. 

ORGANOS OEL EJIDO. 

Como 6rganos d~ goble~no de los ejldos y comunidades ad~ 

más de la Asamblea, en la nueva legislación se mantienen el 

comisar lado y el consejo de vlgl lancla, cuyos miembros serán 

removidos l lbremente por la mayoría de la Asamblea. 

La misma ley nos señala como órganos de los ejldos a: 

La Asamblea 

El Comlsariado ejldal ¡ y 

El Consejo de Vlgl !ancla. (art. 21 L.A.) 
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E1 órgano supremo del ejido es Ja asamblea, en la que 

participan todos los ejtdatarlos. El Comlsarlado ejtdal lle .. 

vará un libro de regl~tro en el que se asentaran los nom

bres y dalos básicos de identlflctición de los ejidatarios 

que integran el núcleo de pohlac16n ej ida! correspondiente. 

La .:isamble.J revisará los asientos que el comlsarlado r"eali

ce conforme a lo qúe dispone este pafrafo. (art. 22 L.A.) 

La asamblea se reunlrá por lo menos una vez cada seis 

meses o con mayor frccue.ncla cuando asr lo determine su re

glamento o su costumbre. (art. 23 L .A.) 

Asi mismo para los efectos de la nueva ley las t icrra:; 

ej Ida les y su destino se dividen en:. tierras p<Jra el ascnt~ 

miento humano, tierras de uso coman y tierras parceladas. 

(orts. 113 y 41, L.A.1 

Se consideran tierras cjtdalcs las que han sido dotadas 

a1 núcleo de poblactón ejldal o incorporadas al régimen eji

do 1, 

Tierras para el asentamiento hun1ano. En este punto se 

aclara que desde la epoca de la colonia ya se señala, todo 

ejido, en su calidad de agrupamiento humano tiene la nece

sidad vital de contar con un lugar donde asentarse y cons

truir casas para sus miembros. La lcgisl~ción colonial ha

bía atendido a esta necesidad de los asentamientos humanos 



- 40 -

mediante la Institución del fundo legal que era una superft-. 

·ele cuadrangular de 600 varas por lado, medidas a los cuatro 

vientos a partir de la Iglesia del lugar -o centro del pobl,! 

do-, Con base a ello surgieron y se consoltdaron muchos po

blados rurales, ya con el fundo legal establecido y recono .. 

clendo que habia otros que careclan de el los por encontrar

se asentados en propiedades particulares, se~alándole lugares 

en terrenos de preferencia no laborables. 

A ésta necesidad actual atiende la ley al ordenar que 

las tierras destinadas al asentamiento humano integran el 

área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del 

ejido que esta compuesta por los terrenos en que se ubique la 

zona de urbanización y su fundo legal. Primer p§rrafo art. 63 

L.A. 

Tierras de uso común. La ley especifica que las tierras 

ejidales de uso común constituyen el sustento económico de 

la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aqué

llas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas 

por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, 

ni sean tierras parceladas. La propiedad de las tierras de 

uso común es inalienable, imprescriptible e Inembargable, sa.!. 

vo los casos previstos en el art. 75 de esta Ley. 

El reglamento interno regulará el uso 1 aprovechamiento, 

acceso y conservación de las tierras de uso común del ejfdo 1 
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Incluyendo los derechos y obligaciones de ejldatarlos y ave

cindados respecto de dichas tierras. (arts. 73 y 74 L.A.) Y 

por último la misma tnstttuct6n considera que las tierras 

parceladas tienen el derecho los eJ·ldabartos sobre su apro-

vechamiento 1 y usufructo de sus parcelas. En ningún caso la 

asamblea~ el com1sar1ado ajldal podrSn usar, disponer o de-

terminar la explotacl6n col·ectlva de las tierras parceladas 

del ejido sin previo consentimiento por escrito de sus tltu-

lares. (art. 77 L.A.). 

). LA COHUNIOAD. 

Al emplear el término social nos referimos a un comple

jo que comprende la sociedad, la cultura, la economía o a 

fracciones del mismo complej9 1 sin embargo, a la colectividad 

en distinción al individuo. 

Por comunidad entendemos aquí una sociedad local, ocu

pante de un territorio común cuyos miembros participan en 

una forma común de vida y con ello, de Un sistema propio de 

relaciones sociales generalmente dlr.ectas. La comuntdad debe 

distinguirse asf, de ciertas unidades po1Ttlcas, como el mu~ 

nicipio, y de la localldad, que figura como unidad de una e~ 

munldad en ciertos casos. (22). 

(22) Las dificultades para definir la comunidad en el área 
especffica en Star Betty. Levels of Communal Relatlons, 
The American Journal of Soclology, Vol. IX No, 2 Septem 
ber 1954. En contraste puede verse De la Fuente Jullo,
Valálag VIiia Zapoteca Serrana, serle clentfflca Huseo 
Nacional Antropologfa Héxlco 1949. 
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La comunidad indígena está compuesta por una vida biol~ 

gtca y una base territorial mantenidas en relacl6n Indisolu

ble por los lnstrumentos tntegrativos que sumtnistra la cul

tura. La célula o unidad mínima de esta base biológica está 

constitufda por Ja faml J la nuclear¡ la célula o unidad terrl

torlal menor esta formada por la porcela familiar o tlalmllpa 

en el las, se encuentran los gérmenes de la estructura social 

de la comunidad que no es otra cosa que una famtl la e..xtensfsl 

maque ocupa un más o menos dllatddo territorio, 

El artTCulo 27 de la Constltuc16n senala los Jtneamien

tos de Ja propiedad territorial con todas sus Implicaciones. 

Otorga capacidad para adquirir el dominio de las ti.erras, a

guas y sus accesiones a los mexicanos. Esta capacidad abarca 

tanto a la pob1ac16n lndigena como a la no lndfgena; sin em

bargo, los grupos étnicos que constltuyen la·mlnorfa subdesa

rrollada del país tienen elaborada una carta de derechos pa~ 

ticulares no escrttos, que gobierna la relaci6n total del ho~ 

bre con el suelo, esto es, la práctica de la agricultura, la 

apropiación de sus productos, el trabajo cooperativo en la 

siembra y en la recoleccl6n, la intervención que en este tr~ 

bajo tiene la familia y los grupos sociales más complejos y 

la participación de esos grupos en ritos y creencias mágico

religiosas comunes. 

La carta de derechos que norma esta relaciones es la te 
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nencla de la tierra y su origen arranca del estableclmi·ento 

original de los indígenas en el .territorio que hoy forma la 

superficie de la RepGbltca, es declr antes de su contacto con 

el hombre de occidente. 

Los fac'tores que determinan el carácter de esta tenencia 

(comunidad)¡ los m~s tmportantes son-:. 

-La composlcl6n fislco-quimlca del suelo,-la naturaleza 

de las cosechas que en el los se levantan;-Las varlaclones del 

el lma;-La diversidad de ,los sistemas ccon6mlcos en usO;-Los tl. 

pos de normas heredltarlas¡-La distinta organización polftlca 

-la Influencia del culto a Jo·sobrenatura1 .. 

Antes de.~conslderarlos es necesario aludir, aun cuando 

sean en breves líneas. a las modlflcaciones que produjo el 

contacto con la ctvilizaclón europea. Lo& descubridores y con 

qulstad~res procedieron, es bien sabido, de un mundo donde el 

concepto de propiedad absoluta segufa fundamentalmente 1as 

normas del derecho romano que Imprimió a la posesión tcrrt'to

r1a1 caracterTstlcas secularlzantes e lndlvldual Is tas tan maL, 

cadas que la tierra fue considerada como verdadera mercancfa. 

El terrateniente podla uti 1 Izar su posesión como mejor le pa

reciese, sembrar las cosechas que deseará dejarla sin uso o 

finalmente venderla,empeñarla o ponerla en renta. 

El concepto de propiedad entre los indfgenas diferfa 
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notablemente. La tierra estaba en manos de la comunidad~ su 

naturaleza era sagrada; no pod[a venders.e, rentarse o quedar 

sin utilizaci6n por tiempo indefinido¡ por tanto, se hallaba 

desprovista del valor como mercancía. Al pasar de gener~ctón 

a generación, por el mecanlsmo de la herencta, la fami 1 la no 

adqulrfa derechos de propiedad sobre la parcela en usufructo, 

aun cuando esta viniese en l[nea recta de un antepasado remo-

to, el único derecho admitido y la preferencia al uso de la 

parcela ancestral. 

La invasión de las mejores tierras agrícolas por los nu!. 

vos pobladores obllg6 a los Indígenas a retraerse a las menos 

deseables o poc6 productivas, Imponiendo ~dem~s ·por coerc16n 

o conveniencia- alteraclones en la forma primitiva de tenen

cia. 

La ut111zac16n del arado en el cultivo d'el ma~z; la sle.!!!. 

bra y aprovechamiento de cosechas de lucro, como el trigo, en 

la anttgua economfa de subsistencia¡ el uso del dinero como 

Instrumento capaz de pagar productos y trabajo; la aportación 

de normas bilaterales en el vtejo sistema hereditario y algu

nas otras Innovaciones m~s particularmente en el campo de la 

tecnologfa, influyeron grandemente sobre las formas de tenen-

c i a. 

Las tendencias Individual lstas y secularlzantes de Occi

dente. al lograr la separacl6n del poder clvil··y el rel lgfoso 
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para 1a destrucción de la propiedad territorial de Ja Iglesia. 

La ley de desamortlzacl6n de 1856 ordenó que se hiciera so-· 

bre los bienes llamados de manos muertas, comprendió en el la 

no sólo a las corporaciones eclesiásticas, sino también a las 

comunidades lndfgenas, según expltcttamente lo asent6 el re

glamento de la ley. La titulacl6n lndtvldual de las tierras 

de la comunidad pudo llevarse a cabo en los lugares sujetos 

estrechamente al c;ontrol gubernamental¡ su ejecuclón fue len

ta y tuvo lugar, principalmente al conS:óli'darse las institu

ciones polftlcas durante el porfiriato. La tlerra lndTgena, 

fraccionada y convertida en mercancía, pronto pes6 a manos de 

grandes terratenientes que dejaron sin base territorial a las 

comun 1 dades. 

El Impacto del liberalismo, sin embargo, aun en estas C.2_ 

muntdades resistentes, proptcl6 cam~Ios en la tenencia de la 

tierra que fueron relnterpretados para permitir que, bajo las 

nuevas circunstancias, siguiera funcionando coherente y esta

ble la estructura social de la comunidad. 

De donde se desprende que es dlffcII determinar en oca

siones la naturaleza privada o comunal de formas espe.cfflcas 

de tenencia y como se oculta disimula el patrón antiguo 

cuando se hace aparecer con caracterfstlcas de propiedades 

privadas absolutas lo que no son en realidad, sino formas de 

posesl6n comunales que, como las tierras destinadas al servl-



- 46 -

cto del culto, derivan directamente de una organfzaci6n te

rritorlal, el teopantlal 11, antertor al contacto con el mun

do occidental. De aquí que hasta la apl icactón de ·la ley del 

25 de junio de J856 Jos terrenos llanos denominados planes 

se encontraban sujetos al régimen de tenencia comunal. 

La nueva propiedad como tttulo lndividu~l y registro le

galmente sancionado, tuvo desde el principio especiales ca

racterísticas. La Jmposlcl6n occidental en apariencia fue 

aceptada ya que la comunidad conservó el aspecto formal o l.!:_ 

gal, pero relnterpretó su contenido, mediante limJtactones 

en el uso, que tuvieron por objeto adaptar este tipo de pr~ 

piedad a las necesidades funcionales de la estructura social 

del grupo. 

En relacl6n a los antecedentes y las dl~erentes versio

nes de la comunidad podemos encontrar los orfgenes más re

motos en las fOrmas colectivas de part1cipacl6n en la solu

ci6n de los problemas de la comunidad, de la Nacl6n y el E!, 

tado. 

Por otra parte encontramos que los principios y las actl 

vtdades conocidos con el nombre de desarrollo de la comuni

dad se definen como: 11 aquellos procesos en cuya virtud los 

esfuerzos de una pob1ac16n se suman a los de su gobierno pa

ra mejorar las condictones~ecori6mtcas,,socla1es y culturales 

de las comunidades, Integrar a estas a la vida del país y 
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permitirles contribuir plenamente al progreso nacional'1 .(23) 

LA COHUNIDAD COHO INSTRUMENTO DE PROHOCION 

Y EJECUCION DE LA REFORHA AGRARIA. 

La reforma agrar¡a concebida como parte de un proceso 

htst6rico y entendido ésta como la serle de acc[ones que pr~ 

mueven el Incremento de la productividad agropecuaria, una 

equitativa redlstribuc16n del ingreso y mejores nlve:les de 

vida para las famll Jas campesln.ls. y no una acelerada lntrodu.s_ 

cl6n de técnicas avanzadas de produccl6n o un mero acto legal. 

Siendo pues la reforma agraria un proceso dinámico que 

supone la transformact6n de la vida rural y sus Intenciones, 

la movilización activa de grandes recursos financiero~ y tec 

no16glcos y ta participación popular organizada de las comu

nidades afectadas, requiere para su logro ºde una correcta p1!!, 

niflcacl6n que nos permlta ordenar el proceso de transform.! 

ción. 

A través de una participación organizada se logra encau-

zar constructtvamente las actitudes y las espectativas de 

los grupos campesinos en busca de una reforma ordenada y té~ 

nlcamente ejecutada, así como dar un tratamiento adecuado a 

(23) De Utrla Rubén, desarrollo Nacional, Participación Po
pular y DesarroJ Jo de la Comunidad en Amerlca latina, 
Edlt. Crefal México 1969, segunda edición, pág. 82 
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los obstficulos del Orden cultural, psicológico y social que 

acompañan a todo proceso de reasentamlento y de sustitución 

de formas de producción y organtzact6n. 

El desarrollo de la comunidad contribuye hacia la ejec~ 

ct6n de 18 reforma agraria como un elemento de partlclpa

ctón popular, entendida ésta como la actividad organizada 

de un grupo con el objeto de expresar necesidades y deman~ 

das, defender Intereses comunes, alcanzar determinados obj~ 

tJvos econ6mlcos, sociales y políticos¡ y para el caso de 

sistemas de ·1ncorporaci6n de nuevas tierras a la producc16n 

es esencial la ut111zacl6n de esta técnica para asegurar 

que estas comunidades se desarrdllen de manera efectiva co 

mo agentes colaboradores en su ejecucl6n. 

La·r.ef_orma agraria no es slrnplemente un .problema de re-

partlcl6n de tierras o de organlzacl6n de sus slstemas de t~ 

nene 1 a, en comb 1naci6n con programas de modern~zac l 6n de 1 a 

agricultura; es un proceso que implica la deslci6n y reallz_! 

clón de profundos movimientos de promoción, conclentlzact6n 

y genuina organlzac16n del campesinado y las fuerzas de tra

bajo en general a fln de que contribuya con su propia y li

bre actividad a la toma de conciencia masiva de los sectores 

marginados y ejerza ta presl6n para promover los cambios en 

las estructuras de poder, condicl6n Indispensable, para que 

la~ reformas cumplan su funct6n trascendente de contrtbutr a 
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una sociedad más justa y más lgualltarla. 

La reforma agraria no se debe hacer para 1os campes(~ 

nos, sino con ellos. No deben ser considerados como objetos 

de la accl6n transformadora o como meros 11 6.eneflctarlos. 11 , sl 

no como autEntlcos süjetos, conclentes de su sttuacl6n hlst! 

rica, y por lo tanto capaces de tomar la~ des.telones, crear 

las condlclones para la detcrminaci6n de su propio destino 

en estrecha relacl6n con los demás componentes de Ja socie

dad. 

DERECHO soaRE LAS COMUNIDADES. 

Al tht'clar este punto diremos que el grito más laceran

te en el clamor nacional provrene de 1~~ zonas lndfgenas. Se 

considera que las comunidades s.on el antecedente de lo que 

se conoc16 con ol tftulo de Ley de atenes Comunales en el C! 

digo de 1942, y en la derogada Ley de Reforma Agraria. 

Los preceptos de este c6dlgo estableclan, en Jos artr

culos 128 129 que, los núcleos de poblact6n que de hecho o 

por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad pa

ra disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les 

pertenezcan, o que se les hayan restituído o restituyeren. 

Para Jos efectos del uso y aprovechamiento de las aguas, los 

núcleos de poblacl6n que guarden el estado comunal tendrán 

las mismas preferencias que los ejldos. 
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Antes de"desarr.ollar las fases del procedimiento de .t! 

tulact6n de ~lenes comunales es: conveniente establecer algu

nas anotaciones que lntclden en los resultados Jurfdlco$ de 

las comunidades. Asf mismo se señalaba el procedimiento pa

ra reconocer, confirmar o titular ólenes comunal-es.. El obj~ 

tlvo es reducir a la acción de conf lrmacl6n la propiedad C.2_ 

munat m~s desde el angulo jurfdfco son 2 procedlmlentos 

uno la conf lrmact6n y el otro el reconoclmlento. 

La conflrmacl6n y titulación procedfan aun cuando la 

comunidad o el comunero carezca de tftulo de propiedad, sic!!!. 

pre que posean a tftulo de dueños, de buena fé y en forma P.!!.. 

cífica, continua y pública. 

EJ reconocimiento, parte del supuesto de que Ja comunl 

dad tiene títulos para probar y acredltar la, propiedad de 

sus tierras, más no son títulos prlmordlales ni perfectos. 

como los que se acreditan en la restltucl6n. 

Posterior a ello surge en Ja nueva ley agrarta un cap.!, 

tulo denominado de Jas comunidades.· Entendlendose por comunl 

dad los núcleos agrarios que han stdo reconocidos mediante 

una acción agraria de restitución de la cual fueron despoja~ 

dos de su propiedad. 

El reconocimiento de una comunidad y sµ e.xlstencla de-

r 1 van 
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-De un acto de juri5dlcción voluntaria promovido por 

quienes conserven el estado comunal, cuando ex Is.ta l t tlglo 

en oposlcl6n de la parte Interesada respecto a la sol fcftud 

del nOclco; o 

-El procedimiento de conversión de ejtdo a comunfdad. 

El reconocimiento de una comunidad se adquiere por : 

-La personalidad jurídica del núcleo de poblaci6n y su 

propiedad sobre la tierra. 

-La existencia de.1 comlsarlado ejidal de bienes comun.! 

les como órgano de representación y gestión administrativa 

de la asamblea, de comunicar en los términos que establezca 

el estudio comunal la costumbre. 

-La proteccl6n cspcctal a las tierras comunales que 

les hace Inalienables, lmprcscrlpt1bles e Inembargables, sa! 

vo que, se aporten a una sociedad en los términos del artícu

lo 100 de la Ley Agraria y: 

-los derechos y las obl lgaclones de los comuneros C'on

forme a la ley y el estado comunal. 

la comunidad determina el uso de las tierras, su divi

sión en distintas porciones segun l<Js final ldades y la orga

nizaci6n para el a~rovechamlento de sus bienes. La comunidad 

tlcne la facultad para constituir sociedades civiles o mer

cantiles, o asociaciones con terceros, encargar la admlnlstr.!_ 
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cl6n o ceder temporalment~ el uso y disfrute de sus bienes P.!. 

ra mejor aprovechamiento, La Asamblea de conformidad con lo 

establecido en el art, 23, fracc,IX podrá dec:ldlr, transmitir 

el dominio de areas de uso común a estas sociedades en los e~ 

s.os de mantfiesta utt 1 tdad para el núcleo y en los términos 

prevtstos; ·por el artrculo 75 de la Ley A9rarln, 

La comuntdad tmpl tea el estado indtvldual del comunero. 

Ast mismo permrte al comunero el uso y disfrute de su parcela 

y la cestiSn de sus derechos en fnvor de :sus familias o avecl,!! 

dados, ast como el aprovechamiento y beneficio de los bienes 

de uso común en los términos que establezca la comunidad, Et 

~eneflclado por la sestón de derechos de un comunero adquiri

rá la caltdad dé comunero, a~i como se presume de 1eg1tlma la 

as[gnact6n de parcelas extstentes de hecho en la comunldad en 

los casos ~n que no extsta astgnacrón se pre~umtran iguales, 

mlentras no se pruebe lo contrarto, 

Para que se de la converstón del régtmen ej tdal a comu .. 

nal se estará a lo estab.lectdo en el artrculo 23 de la ley de 

la material y la aStgnactón parcelarla de los ejidos que op""' · 

ten por la cal tdad comunal ser§ reconocida como la legitima y 

se entiende que el ejido ser~ legalmente transformado en com~ 

nldad a partir de su inscripctón de la resolución resp~ctiva 

en el Regis.tro Agrario Nacional;: aclarándose que los lnconfo!_ 

mes con la conversión formarfin un nGmcro mr~tmo de 20 ejtdat~ 
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rlos y se mantendran como ejldo. 

En relact6n a la comunidad para que esta adopte el ré

gimen ejldal estos lo haran a través de su asamblea y de con

formidad con lo prevlsto en los arts. 24 a 28 y 31 de la Ley 

Agraria. De Igual manera se tiene por legalmente transforma

da en ejido a partir de la ins.crlpclón en el Registro Agra

rio Nacional¡ y en atenclón a los Inconformes al régimen ej.!_ 

dal Igualmente formarán un número de 20 comuneros y estos P.2. 

drán mantenerse en comunidad con las tierras que le correspo~ 

da. 

Estas comunidades podrán establecer grupos o subcomunl 

dades c.cn1órganos de representación y ge~tlón ad~tnlstrativas, 

asf como adoptar diversas formas organt2atlvas sln perjuicio 

de las facultades de los órganos generales de la asamblea. E~ 

ta podr~ establecer e1 régimen de organización Interna desde 

los grupos comunales o subcomunldades. Las tierras estarán 

protegidas por las autoridades en los términos de la ley que 

reglamenta el art. 4 y el 2 párrafo en la fracc. VI l del art. 

27 constitucional. Son aplicables a las comunidades todar. las 

disposiciones que para los ejidos prevee la Ley Agraria. 

4. LA PEQUEílA PROPIEDAD 

(PROPIEDAD PRIVADA RURAL} 

El articulo 27 constltuclonal constituye la base a la 
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protecc16n, fortaleci~lento y desarrollo de la pequeña propi~ 

dad. Su prot~cc1ón ha sido est~ñleclda en el plrrafo tercero 

del ya citado art. 27 y s.e considera una garantta individual. 

El C6dlgo Agrario de l942, flj6 como extens16n lnvarl~ 

ble a la p:eqUei\a propl~dad JQO. hi§c:tare.as de tierras de riego 

ó su equivalente en tierras da otra clase. Posterlor~ente es-

te precepto reglamentarlo se eonstltuctonallz6 y actualmente 

con las Innovaciones al citado· art. 27, queda ·Ja pequeña pr2_ 

piedad asentada en los p&rrafos segundo, tercero, cuarto 

qulnro de la .fracción XV, en e·l que también se precisa deta~. 

lladamente la extenst6n de la pequena proptedad. 

Es Importante tener presente el criterio que condujo al 

legislador a establecer en 100 héctareas de riego o ;us equi

valentes. la extensl6n má~lma de la peque~a propiedad. Mendl.!:_ 

ta y Nu~ez, o~tna que es el crlterto de prod~cttvtdad el que 

debe animar la ftjac16n do Ja extens16n de ta pequena prople-

dad, bajo este orden de ldea:s 1 la pequeña propiedad es 11 aque

l 1a extenst6n de tierras suficientes para satisfacer las nec~ 

sldades de una familia campeslna de clase media 11 (24) 

Esta·aftrmacl6n demuestra que la vls16n del constitu

yente a) preceptuar la protecci6n a la pequeffa propiedad fue. 

[24) Hendleta y Nunez, Lucio El Sistema Agrario Constitucio
nal op. cit. pág. 88 
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más amp11a de Jo que Inicialmente pudo suponerse. ~a desición 

fue Ja de crear y fortalecer una clase media campesina. Es i!!. 

dudable que la poi ftlca de respeto y fortalecimiento a Ja P! 

que~a propiedad ha sido de algún modo malograda en razón de 

las ventas u otros acto~ traslatlvos de domlnto que han hecho 

los. pequeíios propletarlos, constituyendo lo que se ha llamado 

minifundio. 

Para los efectos de esta Ley Agraria se conSldcra pe

queña propiedad agrfcola la que no exceda por Individuo de 

100 héctareas de riego .o humedad de prfmera o sus equivalen-· 

tes en otras clases de tierras. Para la equlvalencta se com

putará una héctarea de riego por 2 de temporal por de agos .. 

tadero de buena calidad y por 8 de bosque, monte o agostadero 

en terrenos áridos. 

Se considera como pequeña propiedad, la auperflcte que 

no exceda por Individuo de 150 héctareas cuando tas tierras 

se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego y de 300 

cuando se destinen al cultivo del plátano, ca~a de azucar, 

café, henequen, hule. palma, vtd, olivo. quina. vainilla, C,! 

cao, agave, nopal o arboles frutales. 

Se considera pequeña propiedad ganadera la que no exc~ 

da por ·Individuo la superficie necesaria para mantener hasta 

500 cabezas de_ ganado mayor o su equivalente en ganado menor 

en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad 
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de forraje de los terrenos. 

Se considera pequeña propiedad forestal a la superficie 

de tierras. forestales de cualquler clase que no exceda de 800 

héctareas. 

Para la utl 1 lzaci6n del suelo se conslderará y de con

formidad con el art. JJ6 de la Ley Agraria se entiónde por 

tierras agrfcolas los suelos ut[ltzados al cultivo de vege

tales. Por tierras ganaderas los suelos utilizados para la 

reproducc16n .Y erra de animales. mediante el uso de la vegeta

ción, sea esta natural o Inducida. 

Por tierras forestales los 'suel·os uti lfzados para el m_! 

nejo productivo de bosques o selvas. Aclarando que se consid~ 

ran tierras rústicas las que no esten dedicadas a alguna act! 

vldad económica, 

Agregando, se consideran latifundios las superf icles de 

tierras agrTcolas, ganaderas o forestales¡ que siendo propie· 

dad de un sólo Individuo, exceden los límites de la pequeña 

propiedad, entendiendose esto últlmo cuando rebasen lo que se 

establece en el párrafo 3 de la Fracción XV del art·. 27 con.!_ 

ti tucfonal. 

Cuando las tierras conforme a lo dispuesto en la ley de 

la materia excedan de la pequc~a pcopledad indlvldual; debe

rán ser fraccionadas en su caso y enajenadas de acuerdo con 
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105 procedlm1entos previstos en las leyes de las·;entldades f!:_ 

deratlvaso Ast mismo se estará a lo dls.puesto por la fracci6n 

XVII, IV y XV del art. 27 constltuclonal. 

Cuando la enajenación de .excedentes en pública almon~ 

da se hagan dos o más ofertas Iguales tendr'n preferencia en 

el orden siguiente: 

1. Los nOcl eos de pob.1 ac Ión cal lndantes a las t ter ras 

de cuya en aj enac i6n se trate. 

1J. Los muntctplos en los. que se local leen los. exceden'"': 

tes.. 

J 11. Las entidades federativas en que se local Icen los 

excedentes. 

IV. la Federación. 

v. Los demás oferentes. (art. 124 de la Ley Agraria), 
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A T U Ill 

EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

1, EVOLUCION HISTORICA. 

Los prlnclplos del proyecto que contiene la Con~tttu· 

cl6n de 1917 son sintesls de los asplraclones que el pueblo 

ha planteado, ratificado y desarrollado en su trayector1a ha~ 

cla la tntegrac16n de su naclonalldad y aflrmael6n soberana. 

De aqur que la revolución recogl6 y proyect6 las aspiraciones 

de 1 lbertad, tndependenclat democracia e ·igualdad en un con

junto coherenteº del cual se 'derivan los ordenamte.ntos consti

tutivos de un nuevo Estado, una nueva forma de re1aci6n de é~ 

te con la sociedad y de la Nact6n con et mundo. 

La constltucl6n estab·\ec16 la¡ bases paro forjar la uni

dad cultural y polftlca de la Nacl6n y de una democracia que 

contará con Instituciones s61idas para conducir la transf0rma

c16n soclal y garantl;r•r• en la 1 ibertad, el ~onstante mejora

miento de las condiciones materiales y culturales del pue~lo. 

Por la naturaleza y las exigencias de la lucha revolu

cionarla, la preocupación central de los constituyentes de 

1917 fue establecer el esquema normativo de la organlzac16n y 

ejerclclo del poder, y los prlnclplos que dieran sustento al 

nacional lsmo, ta democracia Y. la jus.tlcla social. Para ello, 

establecieron las dlrecttlces para lograr la lnt~giacl6n te-
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rrltorlal y cultural·de la Nacl6n, 

A ftnes del st~1o XX, Héxtco se ha transformado en to· 

dos sus 6rdencs. ffa ocurrtdo una transformación rural urbana, 

as.ociada a una acelerada tndustri"al tzactón que ha modificado 

el tamano,: campos tetón y· local i'zación de ta potilactón, el de• 

~arro11o de las reglones y la estructura productiva. La base 

de recursos naturales, de tnverstones, de producct6n, de tec• 

nologla y del tra6ajo es radtcalmente dtstlnta, a pesar de la 

heterogeneldad que aGn nos caracteriza, 

A pesar de los exitos en la expansión de la producct6n 

y en general en et pals, el crecimlento ha traido costos y d;. 

sequtlihrios que dehemos constderar, el crecimiento de la pr,2_ 

ducct6n es.tuvo acampanado de un financtamlento inflactonarlo 

que repercuti6 en los ntveles de vtda del campo y de las ciu

dades en formact6n y de un dcsequtltbrto externo~ 

Ante esta ~[tuacTón el pats requiere asumir el prohlCma 

de .la deflntcl6n del rumbo de la estrategia de des.arrollo a 

partir de los prtnclpios constitucionales del desarrollo eco~ 

n6mtco nacional que actualicen y ordenen las atrihuctones e

xistentes, establezcan la seguridad Jurtdrca y permitan rom-1 

per con los prlnctpales obst~culos que en mayor medida limi

tan el cumpllmtento de los flnes de la Nact6n, 

Para el desarrollo de esta capttulo daremos lntclo con 
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la evo1uct6n de nuestro régimen jurldlco ha tentdo hasta el 

momento actual, el taremos. el contentdo del art[culo 27 cons:tl. 

tuc(onal. 

La propledad de la5 aquos y ttcrras dentro del terrtto~ 

rto naclonal le corresr>ande ortglnarlamente a la Nacl6n, pu• 

dlendole Imponer a la proptedad privada las modalidades que 

dtcte el interés pOb.l tea y aprovechar los elementos naturales 

que sean susceptrbles., Le corresponde a la nacl6n el rlominio 

directo de los minerales o substancias que en vetas o mantos 

o yacimientos que constituyan depOsltos distintos a los del 

terreno, como metales metalotdes o piedras preciosas. lo son 

también las aguas de los mares en la extensi6n que marque el 

Derecho lnternacronal PQbllco y todas aquellas porciones de 

agua dentro del territorto, d~ lo onterlor e1 dominfo es ina-

1 ienable e tmprcscripttble, 

Tienen la capactdad para adquirir el dominio de la'i tl,!. 

rras y aguas de la Nact6n, los mexicanos por nactmlento o por 

naturallzact6n adquirtr§n el domlnlo de tierras y aguas asl 

mlsmo se concederá a extranjeros pero con la condición de re• 

glrse a través de las leyes mexicanas. 

Las asociaciones religiosas de cualquier tipo no podrán 

tener capacidad para adquirir poseer o admtnlstrar lllenes raJ. 

ce~, Los templos asl como la~ casas o centros de tmpartlctón 

o destinado~ a la ensenanza del algOn culto religioso pasarán 
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de pleno domtnto a 1a Nact6n, 

Las tnstltuctones de b.enefictencta ya sea pt16.1tca o p·r,.!.. 

vada las. de ensenanza, tas de ayuda o de cualquter otro obje

to l[~fto s6lo podran adqutrtr los b.tenes ratees nec~sarios 

para s.u olI.jeta, Las s.octedades; comerciales no podr§n poseer o 

admtntstrar ftncas rns-ttcas, 

Los bancos podrán tener capitales. soll.re proptedades ur .. 

Etanas o rústicas de acuerdo a las leyes de instttucfones de 

crédito, 

Las. porctones de tterras como rancherlas, pu.ehlos, con• 

gregaclone~ que de hecho o por derecño guarden el estado coro~ 

nal tienen el derecho de dtsfrutar en coman las tterras. has• 

ques y aguas. 

Fuera de las instttuc[ones de_fi:eneftciencia, las socle· 

dades comerciales., los b.ancos y las rancherias ninguna otra 

corporacl5n civil podr3 tener o admlntstrar úlenes o captta• 

les Impuestos so~re ellos, 

Las leyes de los E~tados y la Federactón determinarán 

los casos en que la proptedad prtvada ~ea ocupada por causa 

de .utlUdad püb.1 lea, Se declaran nulas todas las acciones ene!.. 

mtnadas a privar total o parctalmente a la~ rancñer[as, pue• 

hlos o.congrcgaclones desde la ley de 1856 asr como las sute• 
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slvas. Siendo que si fueron despo~eTdos se restttutran de a-·· 

cuerdo al decret6 del 6 de enero de Ji15, exceptuadas aquG~ 

llas que fueron tituladas antes de 185~, Dichas dtsposlclo

ne~ se llevarán a efecto a tráves de un procedimiento judt~ 

era 1. 

Las 1egtslactones de los E~tados y el a, Con~reso de la 

Urilón expedtrán leye!l para 1 lev.:ir a callo el fracclonamtento 

de grandes extenstones en sus respectivas jurlsdtcClones. 

Se declaran revr~ables los contratos y concestones hechas por 

los gobiernos de el ano 'de 1876 que hayan trardo como conse

cuencla el acaparamiento de tierras y a9uas y riquezas natUr.2.. 

les. 

REFORHAS CONSTITUCIONALES, 

PerCodó Presidencial de Don Venusttano Carranza tdel 

de mayo de 1!117 al 21 de mayo de 1920}, En este per!odo no h,!!. 

bo ninguna reforma o adtctón Dnicamentc encontramos leyes y 

dlsposlclones reglamentarlas o administrativas relativas ~1 

sector agrario en la que encontramos de mayor trascendencia 

no obstante que fue expedida, el 6 de enero de 1915, la Ja. 

Ley Agraria fue en este per(odo donde tuvo mayor auje siendo 

una de las primeras bases de reforma a9rarfa tntegral. 

El 5 de febrero de l!il7 se decre<a el artfculo 27 de la 

Constltuct6n de 19..J7, aS( como el artfculo 2°transttorto de 
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es.ta mts.ma cons.tltucldn\ Posteriormente en J92Q s.e decreta la 

ley de tierras oc tosas publ tcada en el Di arlo Oficial el 28 

de Junio de J9.20, 

Pedodo de Alvaro Obre98n (Jºde diciembre de l9.2Q al JO 

de nov[erobire de Ji2lfL. En esta ~Poca surge como pilar de la 

Reforma Agraria, la Ley de Ejtdos decretada el 28 d·! dlctcm .... 

hre de 1920 y posteriormente el 10 de alirTT de 1921 se expide 

un decreto abrogando la Ley de Ejtdos, mcdtante la cual se f~ 

culta al Ejecutivo de la Unf6n para reorbanfzar y reglamentar 

en materia a9raria, el 10 de ahrtl de 19:22 se expide el Regl.:_ 

mento Agrario, 

Por otra parte el Jºde noviemfi.re de Ji23 se exptde un 

decreto en el que se determina qulénes pueden solicltar y ob• 

tener t(er~as por concepto de dotaci5n o rest·ltuct6n de ejl• 

dos, con derecho preferente al aprovechamiento de aguas. fede ... · 

rale!'t, asr mismo el 28 de Jullp de 12.24 se decreta y adiciona 

el reglamento del J7 de abril de 192i en relact6n a las pers2... 

nas que pueden solicitar y obtener tierras por concepto de ·d~ 

tación o restitución y finalmente el 28 de julio de .1924 se 

expide el decreto determlnando en que forma deber~n tramitar• 

se las solicitudes relacionadas con la amplloct6n de ejidos, 

Plutarco El(a• Calles (J~de dtclemlire de 1924 al 30 de 

novtemhre de 19.28}, Ampl landa es.te perlado en relación al 
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s.ector agrarlo se encuentra en 1926, el B de abri 1 el decreto 

q_ue reglámenta el funcionamtento de las a-utorldades agrarias· 

en materta de re~tltuct8n y· dotactones de aguas, A~r mlsmo 

el 23 de ahrll de 19.2] aparece la Ley de Dotaciones y Restl't~ 

clones de tier-ras y aguas~"( c.I 25 de agosto del mtsmo ai'\o se 

continua con la Ley de Reforme Kjtdal, 

Emllto Portes Gtl ú'de dtctemérc de 19.28 al 4 de febr~ 

ro de 1930)., Con fecha 24 de alírtl de 19:.28 se exptde el Regl.'!_ 

mento del Regtstro AgrarJo Naclonal .. 

Don Pascual Drtiz Ruhlo (5 de feli.re.ro de lSJO. al 3 de 

septiembre de 19321. El 26 de dlctembre de 1930 se expide el 

decreto por el cual s.e modtflca la Ley- sobre Oot.aclone~ y Re.!. 

tltuctones. de tierras. y aguas del' 2.J .. de marzo de J9.29, tgual~ 

mente se modtftca la Ley Reglamentarla s.olire:reparttct6n de 

tterras~ejldales y constltuctón del patrimonio parcelarlo eJl 

dat. El 23 de d[ciemllre de JSJl, se e.xplde el decreto que re.., 

forma el art, 10 de la Ley de Agraria del 6 de enero de 1Si5 

y el 27 de agosto de J932 se exptde la Ley sobre Cámaras Ag'rJ.. 

colas (Asociaciones Agrícolas), publ !cada en el Diario Ofl· 

clal el 27 de agosto de 1932. 

Abelardo L. Rodríguez tJ de septiembre de 1932 al 30 de 

noviembre de 19341. En este perfodo encontramos la deflnlcl6n 

más firme del pf'oceso revolucionarlo en el que s.e desarrolla 
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con Instrumentos Jur~dlco~ el fortaleclmtento y sus.tento de 

la propiedad agr!cola que fué y es el motor del camnlo so

cial en nuestros dtas.. De aquí que encontramos, las reformas. 

o adlclones al art. 27 Constitucional publicadas en el O.O. 

et 10 de enero de 1934, pasando a señalar el contentdo de la 

primera re'forma: 

Dispone la proteccl6n y medios de fortaleclmlento~al d~ 

sarrollo ~e la pequena propiedad agr[cola en explotacl6n, I~ 

cluslve el concepto de núcleos de población para comprender 

pueblos, ranéherTas y comunidades (párrafo 3 11 1. Se deroga la 

dtsposlclón por la que se comflrman dotaclone~ de terrenos e

fectuadas por apego al decreto del 6 de enero de 1915; susti

tuye el término 11 fosfatos susceptibles de ser utilizados co

mo fectlllzantes 11 por el de 11 yacimientos minerales u orgá

ntcos de materiales susceptlbles ••• 11. 

Faculta o las lnstltuclonas de beneflcéncla 1 sociedades 

~omerclales y bar1cos para adquirir bienes rarees lndtspensa

bles para su objeto, asf como para la admin!stracl6n 1 tenen

cia y adquisición de capitales. Impuestos sobre aquél los l F. 

111}. 

Reestructura la de~laratorla de nulldad para las resol.!:!_ 

torias y operaciones por las que haya privado total º·parcia.!. 

mente a los núcleos de población de sus tlCrras.o_aguas (f.Vlil)' •. 
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~apacldad de los núcleoa de poblact6n ~ue guarden est!,. 

do com~nal para tener en proptedad admlnistratlva por sT bi.!. 

nes o raíces capltales. (F. Vll. 

Establece la nulidad de la divtsl6n o reparto que ado· 

lesca de error o vicio, cuando asl lo soliciten los vecinos 

poseedores de parte de los terrenos materia de la dlvlsl6ri. 

(F. 1 X), 

Dotacl6n de tlerr~s a los núcleos de poblaci6n para la 

confirmación de ejidos, (F. X y Xll. 

Se crean: El Departamento Agrario, El Cuerpo Consulti-

vo, Las Comisiones Mixtas, Los Comités Particulares Ejecuti-

vos y tos Comlsarlados Ejtdales. Establece la estructura le-

gal del trámite para la restitución o dotación de aguas o 

tierras-. 

Asignact6n de competencias para la tramitación de l~s 

solicitudes de restltucl6n o dotación. (.f. XII). 

Improcedencia del amparo que interpongan los propleta-

rlos contra resoluciones dotatorlas o restitutorias de tie-

rras o de aguas dictadas en favor de los nac1eos de pobla-

e Ión. (F. XIV}. 
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Dispone la lnaf~ctabllldad de la pequeRa propiedad agrf· 

cola en explotación. Amp1 tacl6n de las bases para 1 Jevar a C!!, 

bo el fraccionamiento de excedentes: no podr~n sancionarse sl 

no cuando haya quedado satisfechas las necesidades agrarias 

de los poblados lnmedratos. Por ser trascendental Importancia 

estas reformas, a continuación se reproduce Ja comparación 

del texto uriglnal y el derivado de las adiciones o reformas. 

REFORMAS DE 1934. 

En lo referente a la propiedad de la tierra y aguas den

tro de los límttes del terrltor.lo nactonal no sufre cambio 

siendo la Nac16n su propietario, así mlsmo podr~ Imponer a 

Ja propiedad privada Tas modal ldades que dicte el Interés pú

b 11 co. 

En lo relativo al dominio directo a los··mlnerales y yacl. 

mientas continúa su texto Igual. del mismo modo en las aguas 

de los mares y derivaciones. En lo aplicable a la capacidad 

para adquirir tlerr~s y aguas las pr.escripciones sn sus párr~ 

fos 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII y IX establecen el mismo 

contenido. 

En la fracc16n X los nQcleos de poblact6n que carezcan 

de ejidos o no se les pueda restituir por falta de tTtulos o 

no poder ldentlficarlos serán dotados con terrenos. tlerras 
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y aguas suficientes ¿onforme a sus neces)dades de constltu

cl6n. 

En Ja fracción Xl, para dar cumpllmlento a las dispo~ 

cisiones y las leyes reglamentarlas se crean, una dependen

cia directa del Ejecutivo Federal encargada de la aplicacl6n 

de la¿ leyes. Un Cuerpo Consultivo compuesto por 5 personas 

designadas por el Prestdcnte de la RepGblica; una Comisl6n 

Hlxta compuesta por representantes iguales de la fedcracl6n 1 

de los gobiernos locales y un representante ~b los campcsl· 

nos. Comités Particulares Ejecutlvos para cada núcleo de po

blac16n y Comisarlados Ejldales. 

En la fraccl6n Xll, las solicitudes de re~tltucl6n, d~ 

tacl6n de tierras o aguas se presentarán en los Eatados y T!_ 

rrltorios ante los Gobernadores; encargados de turnarlas a 

las Comisiones Mixtas emitiendo un dlctámen, devolviéndose 

posteriormente al Gobernador quién podrá modificar.o aprobar 

el dlctámen. 

En la fracc16n Xlll, la dependencia del Ejecutivo y el 

Cuerpo Consultivo Agrario dictaminaron sobre la aprobac16n o 

modificación de los dictámenes formulados por las Comisiones 

Hixtas, Informándose al C. Presidente de la Repúbllca. 

En la fracc16n XIV, los propietarios que sean afectadós· 
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con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o a

guas, que se dlcta~en a favor de los pueblos o sean a futu-

ro no tenddin nlngún recurso legal ordinario, ni tampoco 

promover juicio de amparo¡ los afectados sólo podrán sol !ci

tar sean indemnizado~. 

En la fraccl6n XV, las autoridades encargadas de tram! 

taclones agrarias no podrán afectar la pequeña propledad a

grícola en explotación e incurrirán en responsabilidad por 

violaciones a la constitución. 

La fracción XVI, establece que las tierras objeto de 

adjudicación individual deberán fraccionarse en el momento 

de ejecutar la resolución presldenclal. 

La fracción XVI 1, establece que el Congreso de la 

Unión y las Legislaturas de los Estados expedirán las leyes 

que fijen la extensf6n m~xlma de la propiedad rural· y tam

bién el fraccionamiento de los excedentes como sigue: En ca"' 

da Estado se fijará la extensión m~xlma cie tierra para ser 

dueno un sólo Individuo; el excedente será fraccionado por 

el propietario, en un plazo fijado por las leyes y las frac

ciones serán puestas a la venta de acuerdo al .Goblerno. SI 

no aceptara el propietario fraccionar ello se realizar~ a 

través de la expr~placl6n, el valor de las fracciones será 

pagado por anual ldades que amorticen capital y réditos, a un 
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interés no mayor de1 3% anual. Los propletarlos estarán obll-

. gados a aceptar b.onos. de la deuda agraria local que garantice 

el pago de la propiedad exproptada¡ no podr:i sancionarse nln· 

gún fracclonamiento stn quedar satl~fechas Jas necesidades a

grarias de los pobl~dos inmediatos~ 

Entre las leyes y dts.postcioncs reglamentarlas y adml· 

ntstratlvas del sector agrario destacan en este perlado las. 

siguientes.: 

Decreto del 27 de dtclemhre que reforma la Ley de dota

ciones y restltuctones de tierras y aguas. 

Decreto de fecha 28 de diciembre de 1933 que concede un 

plazo para presentar alegatos contra las resoluclones agra

rias provisionales. 

Plan Sexenal del P.N.R. (problema agrario y departamen

to agrario) del 1 de enero de 1934. 

Decreto que crea el Departamento Agrarto de fecha 15 de 

enero de 1934. 

Ley de Secretaría de Estado y Departamentos Admtnlstra-· 

tivos y demaS dependencias del Poder Elecuttvo Federal de fe

cha 22 ~e marzo de 1934. 

C6digo Agrario de los Estados Unldos Mexicanos del 22 

de marzo de 1934. 

Acuerdo del 6 de jul lo de 1934 por el cual se dispone 

que se de preferencia a tas so1lcttudes de ejtd~tar1os lugar! 
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·, ~os, parQ el aprovech~m\ento de 1~~ ~gu~s n~cionale$\ 

Reglamento de la ley de A~oc{actone• Agrfcola• publicad~ 

en el o.o. el 13 de abrl 1 de 193~, 

LSzaro C&rdenas del Rfo (1' de diciembre de 193' al 30 

de noviembre de 1940). Como dato Importante en esta etapa SQ 

citan las reformas o adiciones al art, 27 constitucional pu

b! lcados en el O.O. el 6 de diciembre de 1937 (Za. y 3•. re

formas). Fracc16n VI 1 contenido de la segunda reforma. 

Declaratoria de jur.fsdlcctón federal de las constrover

slas llmrtrofes entre terrenos comunales. El Ejecutivo Fede

ral conocerá y resolverá en deflnl ti va. 

Imposibilidad constitucional para expedir concesiones 

tratándose del petróleo y carburo de hldr6geno sólidos, lT

qutdos J.Y .. gaseosos. 

L,yes y Disposiciones reglamentarlas o administrativas 

del Sector Agrario. 

Reglamento de 1a Ley de Asociactones Agrícolas (O.O. 

del 13 de abrl 1 de 193li). 

Cuerpo Consultivo Agrario 1935. 

Departamento Forestal de Caza y Pesca 1935. 

Banco Nacional de Crédito E:Jldal S.A. de C.V. del' 2 de 

diciembre de 1935. 

El 21 de octubre de 1935 se expide el decreto que crea 

los centros de maquinaria agrfcola, asf mismo el Departamento 

de Asuntos lndfgenas, con una Procuraduría de Comunl.dades In-
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dfgenas y una Ofictna .de Economía y Cultura Indígena 1936. 

Ampllacl6n de la~ delegaciones agrarias 1936. 

Organlzacl6n de la Mujer en Ligas de Defensa Social, en 

C6mltes de educact6n y lucha contra el alcoholismo 1936. 

Reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional pu

bl lcada en;el O.O. el Zl de abril de 1936. 

Ley de Asociaciones Ganaderas lo.o. lZ de mayo de 1936} 

El lºde marzo se expldi6 el decreto que adiciona el Có

digo Agrario de los Estados Unidos Mexicanos. 

El 24 de noviembre se expide el decreto que reforma la 

fracc16n VI 1 'del art. 27 constttucional (lázaro Cárdenas) en 

el •ílo de 1937. 

El 23 de diciembre del mismo año se expide el acuerdo 

por el cual se previene que corresponder& a la Secretarfa de 

Gobernacl6n el conocimiento de toda gestión relativa a lfml-

tes de terrenos comunales. 

Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el 

O.O. el 15 de febrero de 1938. 

Le;· de Nacional izaci6n de Bienes, r.eglamentarla de la 

fracc. 11 del art, 27 con5tituclonal publicada en el O.O. el 

31 de diciembre de 1940. Igualmente el Reglamento de la Ofici

na de Ja Peque~a Propiedad publlcado en el O.O. el 25 de en.!:_ 

ro de 1941. 

El Z3 de septiembre de 1940 se expide el Código Agra

rlo de·los Estados Unidos Mexicanos. 

El 30 de diciembre de 1942 se e.i<plde el Código Agrario 
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de los E~tados Unidos.mexicanos. 

La Ley de Educación Agrfcola publicada en el O.O. el 6 

de juLlo de 1946, 

Hanuel Avlla Camacho (!'de dlclemnre de 19.40 al 30 de 

novlembre ,de 19461. En. este pertodo eucontramos las reformas 

al art. 27 constitucional puhl lcadas. en el D.O.F. ?el 2.1 de 

abrtl de 1945, ast como el contenido de la l1a. reforma del 

p&rrafo 5~del citado precepto: So declaran propiedad de la 

Naci6n las aguas de esteros que se comuniquen con el mar-;· las· 

de afluentes .de los rfos y las de los lagos, lagunas o este

ros cruzados por lfneas dtvtsortas de dos o m&s entidades de 

la RepGbl lea. 

Entre la r~glamentac16n admlnlstratlva se seftalan las 

siguientes: 

Se expidió el reglamento de lnafectabllldad agrfcola y 

ganadera publicado en el O.O, el 9 de octubre de 1942, as! 

como taroblén el reglamento a que se sujetará la declsl6n eJl 
dal publicado en el ·o.o. el 9 de noviembre de 1942 

Hlguel Aleraan Valdez (Jºde diciembre de 1946 al 30 de 

noviembre do 1952) En este pertodo encontramos la Sa. reforma 

a las fraccione¡ y XIV del art. 27 constitucional, publica-

das en el D.O.F. el l2 do febrer.o de 1947 en el cual se esta· 

blece: la extensión mfnlma de la unidad Individual de dota· 
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ción en 10 héctareas de riego o su equivalente en otras clases 

de tlerras. 

Procedencia del juiclo de amparo interpuesta por los 

propietarios que posean certificados de lnafcctabilidad. Dete~ 

mina la superficie de la pequeña propiedad agrícola y ganade-

ra. 

De igual manera se encuentra la 6a. reforma a la fracc. 

1 del citado precepto publicada en el O.O.F. el 12 de febrero 

de 1948, mediante la cual se concede: autortzacidn a los Est~ 

dos extranjeros para que adquieran la propiedad privada de t~ 

muebles necesarios para el serv·lcio directo de sus embajadas. 

Dentro de las leyes y disposiciones reglamentarlas o a~ 

mtntstratlvas aparecen las siguientes: 

La Comisión Nacional de Colonlzaclón expedida el 30 de 

diciembre de 1946. 

Se crea la Secretarra de Recursos Hldraúlicos en el año 

de 1947 y en el año de 1948 se expide el reglamento de lnafe~ 

tabllldad agrícola y ganadera publicada en el 0.0.F. el 9 de 

octubre de J9lt8, así mismo en ese año se crea el Instituto N!!, 

cional lndfgenlsta y aparece en el O.O. el 4 de dlc.lembre de 

1948. 

De gran Importancia en este periodo la expedlci6n de la 

ley de terrenos baldíos 

de febrero de 1951. 

demasías, publicada en el O.O. el 7 
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Adolfo Rulz Cortlnes (l'de diciembre de 1952 al 30 de 

noviembre de 19581 en ~ste perfodo no se consigue ninguna re

forma o adlcl6n al art. 27, por lo que scriataremos únlcamente 

las leyes y dlspostciones reglamentarias y administrativas 

del sector agrario. 

Como primer término aparece la Procuradurra de A~untos 

Agrarios, creada el ·lº de Julio de 1953, as{ mismo el decreto 

en el que se dispone se proceda a integrar la Procuraduría de 

Asuntos Agrarios para el asesoramiento gratuito de los ca1npe

slnos publ lcado en el O.O. el 5 de agosto de 1953. Posterio.!,. 

mente se crea el reglamento de las zonas de urbanización de 

los ejidos pub! lcados en ·el O.O. el 25 de marzo de 1954, y 25 

de marzo .de 1956, a su vez se crea el reglamento para el tráml 

te de las solicitudes de compensación por Ja afectacl6n de p~ 

queñas propiedades publ lcada en el O.O. el 24 de junio de 1954 

y posteriormente el reglamento de Ja Procuradurra de Asuntos 

Agrarios publicada en el O.O. el 3 de agosto de 1954. 

Y como punto trascendente encontramos la expedición del 

reglamento para la tramltaci6n de los expedientes de conflrma

cl6n y tftulacl6n de bienes comunales publicada en el O.O. el 

15 de febrero de 1958 al Igual que el reglamento de la Ley de 

Asociaciones Ganaderas, publ lcada en el O.O. el 14 de octubre 

de 1958. 

Adolfo López Matees Llºde diciembre de 1953 al 30 den~ 
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vlembre de 196i.) Dentro de las adiciones y reformas del .:art. 

27 constltuclonaJ en e&.te perrodo s.e encuentra la ]a. reforma 

al p§rrafo VI, ml•mo que fue puhl !codo en el D.D.F. el 20 de 

enero de 1960, en el cual se establece:. el dominio directo 

de la Nacl6n sobre los recursos naturales de la plataforma 

continental y z6calos. sub.marinos. de las Islas¡ a(l como el e!_ 

pacto s.ituado sobre el terr[torlo nacfonal. 

Se declara propiedad de la nación las aguas marinas In~ 

terlores y los cauces, lechos o riberas. de los lagos y co

rrientes Interiores. FacUltad del Gobierno federal ¡iara ei;ta

blecer o suprimir reservas nactonales 1 mediante declaraturlas 

del ejecutivo. 

A su vez la 8a. reforma a los párrafos LV, V, Vl y Vl 1 

asl como ta fracc. Ja. las cuales fueron puhlrcadas en el D. 

O.F. el 29 de diciembre de 1960 y en el cual se establece: 

competencia exclusiva de ta nación para generar, conducir, 

transformar y abastecer energfa eléctrica. 

Como leyes .Y disposiciones reglamentarlas ¡¡e encuentran 

tas siguientes: 

El reglamento para la planeac16n, control y vlgl lanera 

de las Inversiones. de los fondos comunes, ejfdales publ fcado 

en el o.o. de 23 y 28 de abrl 1 de 1959. 

la ley del seguro agrfcola lnt.egral y ganadera, publlca

da en el O.O. el JO de diciembre de 1961 1 . as.[ mismo !i.e crea 
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el reglamento de la Ley del Seguro Agrrcola Integral 

ro, publicada on el O.O. el 6 de septiembre de 196.3. 

Ganad.!:_ 

Tamb.lén fué creado el decreto de adlclona el reglamento 

de Ja Ley de Asoclaclone& Ganaderas puhlicado el 14 de octu

bre de 1958 y 27 de ab.rll de 1962 en el O.O. 

Gustavo oraz Ordaz Uº de diciembre de 1964 al 30 de no· 

vlebre do 1970}. Dentro de la evolucl6n del art. 27 no hubo 

ninguna reforma o adición, únicamente se expidieron leyes y 

disposiciones reglamentarias como son: 

El Fideicomiso para la operac16n de lo Unidad Ganadera, 

Ejldal y Estatal en 1968, el reglamento general de Colonias 

Agrfcolas y Ganaderas publ lcado en el O.O. el 9 de abrl 1 de 

'.1968. 

El fideicomiso para el otorgamiento de créditos a los e

Jldatarlos y pequeftos propietarios en &reas de rfegot el 11 

de febrero de 1970 por último la Comlsl6n Nacional de Zonas 

Arldas publicada en el O.O. el 5 de diciembre de 1970. 

Luis Echeverrra Alvarez (1° de diciembre de 1970 al 30 

de noviembre de 1976), La evolucl6n del art. 27 constltuclo· 

nal en esta etapa se establecl6 la 9a. reforma a las fraccio

nes Vl y XVl l publ lcadas en el o.o. el 8 de octubre de 1974 y 

queda como: Suprest6n de los terrttorlos. 

Por otra parte se reforma tamb.ién el párrafo sexto y que 

es consl~erada corno la décima reforma pub1 icada ~en el 0.0.F. 
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el 6 de noviembre de. 1975 en el ,ual se propone la restrlc

ci6n constttuctonal para otorgar con~es(ones o celebrar con

tra.tos tratándose de minerales· radtoacttvos, 

Asr rñlsmo dispone la lnsubsfstencta de aquéllas operaci~ 

nes que en esta materia se hubiesen celebrado, Faculta a la 

Nacl6n para el aprovechamiento de combustibles nucleares en 

la generacf6n de energía nuclear. Dispone el uso de la cner· 

gra nuclear s61o para fines pacTflcos. 

Dentro de la 11a, reforma al párrafo tercero publicada 

en el D.0.F. el 6 de noviembre de 1976 se considera: 

Potestad de la Nacf6n para afectar los recursos natura-

les_ en favor del desarrollo equlllbrado del país 

ramlento del nfvel de llda de: la poblac16n rural 

del mejo

urbana. 

Base constltuclonal para regular l·os asentamientos huma

nos y establecimiento de provisiones, usos, reservas y desti

nos de 1as tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar o

bras públicas y de planear y regular lo: relativo a los cen

tros de poblacfón. Sobcranfa de ta N~clón sobre una zona cco

n6mlca ext1usiva de 200 millas naatlcas, medidas de la lfnca 

de base desde ta cual se ffilde el mar territorial. Bases para 

la soluc1ón de confl fetos 1 lmrtrofes con otros estados, en r!_ 

lacf6n a la extens16n de la zona econdmica exclusiva, 

Leyes y disposiciones reglamentarlas en primer t~rmino 
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tenemos la Ley fede(al de Reforma Agraria publ \cada en el 

o,O,f, el 16 de abril de 19.71 y las Comlslpne~ Agrarias Mlx• 

tas en e1 D,O,F, el 16 de abril del mismo ano, 

En esto ley se propiciaron cambios cual ltatlvos y cuanti 

tatlvos en el problema agrario y el concepto de co1on1zact6n 

se ve restrlrygldo, lnt~oduclendo dentro de las vfas legales 

de repartimiento, la categorfa de Nuevos Centros de Población 

EJ•ldat como una forma de tenencia a fin de satisfacer la de

manda de la tierra. 

El Cuerpo Con•ultlvo Agrario publicado en el 0,0.F. el 

16 de abril de 1971. 

El Gonsejo Nacional de Desarrollo Agrario publicado en 

el O.O.F. el 16 de abrl 1 de 1971. 

Se crea el Fondo Nacional de Fomento Ejldal publicada en 

el O.O. el 16 de abrl 1 de 1971. 

ACuerdo ¡:or el que se crea una Comisión lntersecretarlal 

de Colonlzac16n Ejldal, encargada de elaborar y ejecutar con 

carácter preferente, planes regionales para la constituci6n y 

repoblación en su caso de Nuevos Centros de Poblaclón Ejidal 

publicado en el O.O. el 7 de Jul lo de 1972. 

La Ley Federa11:de Aguas pubJ tcada en el o.o. el 16 de e-

ne ro de 1972. 

Ad 1 clona reforma a la Ley Federal de Reforma Agraria 

publicada en el 0,0.f, el 6 de mayo de 1972, 

Programa Nacional de Inversión y Oesarrol lo Campesino 1972 

tr:'':íH\ 
~n~ ~~\ 
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Se crea el Comité p~ra Regul~rlzaci6n de la Tenencla·de 

la tierra publ !cada en el D,O, el 6 de noviembre de 1972, 

Programa Nacional de Desmonte$ 1973, 

Comls16n Agrarla·Hlxta del D.F. drl 15 de julio de 

1973. 

Se·ocrea el reglamento para la expedlcl6n de certifica

dos de 1nafectab1lldad agropecuaria publicada en el D,0. el 

21 de septiembre de 1973, 

Se vuelve a crear Ja Comisión para la Regulación de la 

Tenencia de la Tlerrra publicada en el 0,0. el 8 de noviembre 

de 1974. 

Reforma a los artículos 117 y 122 de la ley Federal de 

Reforma Agraria publicada en el D,0, el 31 de diciembre de 

1974' 

Se crea el Banrural publ lcado en el O.O. en jul lo de 

1975, 

Se crea Ja Secretaría de la Reforma Agraria publicada 

en el O.O. el 3 de enero de 1975. 

José López Portillo (1° de diciembre de 1976 al 30 de 

noviembre de 1982). En dicha etapa no se dl6 nfnguna reforma 

al art. 27 constitucional. 

Dentro de las leyes y disposiciones reglamentarlas te

nemos las siguientes; 

Ley General de Crédito Rural publicada en el O.O, el 5 
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ae abril de 1976, 

Acuerdo por el que se establece e1 6 de enero de c~da 

ano, ta conmemoración del d(a del Servidor Agrario publ !cada 

en el O,O. el 5 de enero de 1978, 

Reglamento para la detcrmlnacf6n del coeficiente de a· 

gostadero .pub! Jcada en· el 0,0, el 30 de agosto de 1978. 

Acuerdo por el que se crean de manera desconcentrada las 

oficinas regionales del R.A.N, publ !cada en el O.O. el 9 de 

abrl 1 de 1979, 

Reglamento General de Colonias Agrfcolas y Ganaderas p~ 

bllcada en el 0,0, el 25 de abril de 1980. 

Ley de Fomento Agropecuario publlc¿¡da en el 0,0. el 2 

de enero de 1981. 

Coordinac16n General del Plan Nacional de Zonas Deprim! 

das y Grupos Harglnados (COPLAHAR) pub! !cada en el O.O. el 

21 de enero de 1977, 

Comlsl6n Coordinadora para la preparación y levantamte~ 

to del Padrón Naclooal Campesino publtcada en·el D.O. el 1° 

de septiembre de 1977, 

Reglamento del Registro Público de Ja Propiedad Redera! 

publicado en el O.O, el 30 de julio de 1978. 

Cént~o Nacional de ln~estfgacfones Agrarias publicado 

en el 0,0. el 15 de enero de 1980, 

Centro de Estudios Hist6rtcos-del Agrarismo en M~xtco 

(CEHAH) pub) lcado en el O.O. el 10 de marzo de 1980, 
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&IHema Altmantarto Mexicano (Sl\Ml el 18 de mHzo de 1960, 

Ley del seguro agropecuario y de vida campe~lna publicada 

en el D.D. el 2 de enero de 1981, 

Reforma y adiCión a varios artículos de la Ley f;cdepil de 

la Reforma Agraria publ fcada en el O.O, el 2 de enero de 1981. 

Adlcl6n al artfculo 138 a la -Ley de Reforma Agraria publl 

cada en el O.O. el 2 de enero de 19Bi. 

Ley General de Bienes Nacionales publicada en el D.O. el 

8 de enero de 1982. 

Miguel de la Madrid Hurtado (lºdc diciembre de 1982 al JO 

de novlembre de 1988). En este perTodo encontramos la reforma 

20a. al artTculo 27 constitucional publicada en el D.O.F. el 3 

de febrero de 1983 y la cual establece: 

Justicia Agraria expedita, Promoción del desarrollo rural 

Integral (adlc16n fracciones XIX, XX). 

Entre las leyes y disposiciones re9lamentarlas se scnatan 

las siguientes 

Regularización de ta Tenencia de la Tierra en el Distrito 

Federal y de la creación de reservas terrltorlales publlcada 

en ~1 o.o. 17 de octubre de 1983, 

Acuerdo por el que se establecen las normas para la orga

ntZaclón y funcionamiento de la unidad agrfcola e Industrial 

para la mujer publ lcada en el o.o. el 7 de junio de 1984. 

Programa Nacional de Fortalecimiento Ejldal y Comunal el 
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16 de noylembre de 1984, 

Reglamento Interior de la Secretarfa de la Reforma Agra.•. 

ria publicado en el O,O. el 27 de agosto de 1985, 

Acuerdo de desconcertacf6n de funclones de las Dlreccio~ 

nes Generales de Organtzact6n Agraria, Desarrollo Agrario, y 

Procuracl6n Agraria en 'las Delegaefones Estatales O.O. 16 de 

diciembre de 1987. 

Ley Orgánica del Sistema Banrural publicada en el O.O. 13 

de enero de 1986. 

Ley Forestal publicado en el o.o. el 30 de mayo de 1986. 

Acuerdo, de1egacl6n del acuerdo que cre6 la comls16n téc~ 

nlca para el programa de empleo rural publicada en el O.O. el 

19 de diciembre de 1986, 

Acue~do Comlte Coordinador de las acciones preparatorias 

del proceso de entrega y recepcl~n del sector reforma agraria 

publicada e~ el O.O. el 26 de julio de 1986. 

Ley de Distritos de desarrollo rural publicada en el O.O. 

el 28 de enero de 1988 

Carlos Salinas de Gortarl, ( l"de diciembre de 1986 al 

30 de noviembre de 1994), En este período actual encontramos 

las reformas más significativas al artTculo 27 constltuclonal, 

asf mismo cambios Importantes en la dem&s leglslactón. 

ln1ctatlva para reformar el artTculo 27 constltucton~l de 

fecha 7 de noviembre de 1991, 
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Ley Agruta pubJ¡,eoda.en el D,O,f, el 26 de febrero de 

19.92, Dentro de d {ch~ ley son de nuev~ ere~ct6n : Los Trlbun~ 

les Agrarios, La Procuradurfa Agrart• y se desconcentra el R~ 

glstro Agrario'Naclonal, 

Reglamento Interior de la procuradurfa Agraria, publicado 

en el D,O.F. el 30 de marzo de 1992. 

Decreto por el cual se crea la Secretarfa de Desarrollo 

Social publ !cada en eJ ,o.O.F, el 25 de mayo de 1992. 

Iniciativa para la creacll!n de la Ley de Aguas:·publlcada 

on el O.O.F. el 2 de Julio de 1992. 

Plan Kaclonal de Desarrollo 1968·1994.( Hodernlzacl6n del 

Campo), 

Al finalizar el siglo XX México se ha transformado en to· 

dos sus 6rdenes, ha ocurrido un cambio rur•l urbano, la comp2 

slcl6n y locallzacl6n de la poblacl6n, el desarrollo de las 

reglones y la estructura productiva. La base de los recursos 

naturales, de Inversiones de producción, de tecnologfa y de 

trabajo es radicalmente distinta a pesar de la heterogeneidad 

que aún nos caracteriza. 

El Estado se ha modernizado, no obstante e11o no ha pOdt

do ·resolver los graves problemas de desigualdad socta1, de 

Ineficiencia y b•J• productividad, de escasa competitividad 

de nuestros productos en e1 exterior y la generact6n de suf! 

clente ahorro Interno para financiar el desarrollo. 
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De 1940 a fine~ ·de la decada de lo~ SO'~• el crecimiento 

de la produccl6n estuyp acompaílado de un rrnanclamlento In• 

ftaclonarlo que repercut16 en tos nlveles de vida del campo 

y de las c(udades en formación y de un agudo desequJI lbrio 

externo, Se elevó el ingre$O de los trabajadores organizados 

pero no se atendló de manera suficiente al campo y por cons~ 

cuencla a la red de Infraestructura econ6mlco social. 

Ante esta situación el pars requiere asumir el problema 

de la definición del rumbo de Ja estrategia de dcsarrol Jo a 

partir de p~lnclplos constitucionales que actualicen y orde

nen las atrfbuclones existentes, establezcan la seguridad ju

r(dlca y, permitan terminar con ·los principales obstáculos 

que en mayor medida llmltan el cumplimiento de los fines de 

Ja nación. 

Con la Iniciativa de reformas actuales al artfculo 27 

const1tuc1ona1 establecen un sfstema de planeactón democratl

ca del desarrollo, fija bases para el desarróllo rural Inte

gral y una mejor justicia agraria, la definición precisa de 

las áreas reservadas exclusivamente al Estado y la función y 

desempeno de las Instituciones, organismos:descentrallzados 

y organismos de participación estatal. 

Exposición de Motivos, Decreto que reforma y adiciona el 

articulo 27 de ~a Constltücl6n Polltlca de tos Estadós Unidos 

Mexicanos, Diario Oficial de 3 de febrero de 1986, plgs. 252, 



- 86 -

25~. 

2, fNIC\AT(VA A LA LEY AGRARIA •. 

Texto de la lnfclatlva que reforma e1 artrculo 27 de Ja 

Constltucl.Sn Política de los Estadós Unidos Mexicanos de fe

cha 7 de noviembre de 1991, 

la lnfclatlva propone las adecuaciones a la configurac16n 

constitucional de nuestro sistema de tenencia de Ta tierra. 

conforme a Ja nueva real ldad que vivimos. los ajustes del º!~ 

den legal no van a fmpllcar la solucl6n autom~tlca a nuestros 

problemas más urgentes; ellos no derivan anlcamente de la te

nencfa de la tierra, Los problemas del campo mexicano son muy 

complejos, su resolución present~ enormes retos porque en el 

campo confluye la gran diversidad cle' la Nación, en el se vln 00 

cula toda la sociedad, sus alcances definen buena parte de 

nuestro futuro. No podemos nr debemos esperar soluciones lnm~ 

dlatas, tomarSn tiempo¡ requerirán de toda nuestra unidad_ y 

dedlcac16n. 

• Objetivo de la reforma al artículo 27 

llbertad para el -campesino mexicano. 

más justicia y 

* Se elevan a rango constftucfonal las formas de propfe~ 

dad ejldal y comunal de la tierra, 

*Se .fortalece la capacidad de decisión de ejidos y comu

nidades, garantizando su 1 Jbertad de asocfación y los dere-
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chos de su parcela,· 

• Se protege la tntogrldad terrl tort~I de lo$ pueblos l.'!. 

dígenas y se fo~taleco la vida en comunidad de los ejidos y 

comuntdades, 

*Se r.egula el aprovechamiento de l"s tierras de uso co

mún de eJ.1dos· y comunidades y se promueve su desarrollo para 

elevar el nivel de vida de sus pobladores. 

*Se fortalecen los derechos del ejfdatarlo sobre su Pª!. 

cela, garantizando su libertad y estableciendo los procedi

mientos para darle uso o transmitirla a otros ejfdatarfos. 

* s¿ esiablecen las condiciones para que el nGcleo ejldal 

pueda otorgar al ejtdatarlo et dominio sobre su parcela. 

Se establecen los Tribunal e¿ Agrarios aut6nomos para di

rimir las cuestiones relacionadas con lfmf tes, tenencia de 

la Tierra y resoluc16n de expedientes rezagados. 

* Cul~Jna el reparto agrario para reveritr el minlfundi~ 

mo. 

*se mantienen los límites de ta pequeña propiedad. lntr~ 

duclendo el concepto de Ja pequeña propiedad forestal• para 

lograr un mejor aprovechamiento de los bosques. 

*Se permltlra la partfclpaci6n de las sociedades civiles 

y mercantiles en el campo, ajustándose a los 1 ímltes de la P!, 

quena propiedad Individual. 

* Se suman a la agricultura tas demás actfvldades rurales 

como áreas a las que deben encaminarse las acciones de fome~ 

to. 
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y des~rrol lo, 

fUNDAHENTOS DE LA REFORllA 

la d1recci8n y el sentido de los eambto~ necesarios están 

claramente definidos por nuestra ht'storfa y por el esprrttu 

que le Imprimieron los contltuyentcs al artrcu1o 27 de nuestro 

ordenamiento supremo Esta norma establece la proptedad origl 

narla de la Nación y somete las formas de propiedad y uso al 

Interés pGbl leo. Por eso, reat Izar los ajustes que demanda la 

circunstancia nacional es cumplir con et espíritu del consti

tuyente. Esta norma constltu.clonal condensa nuestro sistema 

agrario sin precedente en su concepción y alcance. No sólo r~ 

presenta un Ideal vigente sino que ha tenido un efe~to formld~ 

ble en la. conf1guraci6n social de. nuestro pafs. la propiedad 

or1ginar1a de 1a nac16n sobre 1as tierras y aguas es norma 

esencial de 1os mexicanos. 

JUSTICIA LIBERTAD 

Busca promover cambios que alienten una mayor participa~ 

clón de los productores del campo en la vida nacional, que se 

benef1c1en con equtdad de su trabajo, que aprovechen su creatl 

vldad y que todo ello se refle]e en una vfda comunltarla fort~ 

lectda y una Nación m&s prospera, 

Para - lograrlo, los cambios deben proporcionar mayor cer .. 
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tldumbre en la tenencia y en la producción para ejtdatarlos, 

com9neros y pequeños proplet~rio~, tamntén deben fortalecer 

Ja vida com9n1tarla de los ascntamfentos humanos y precisar 

los derechos de ejldatarlos y comuneros, de manera que se re~ 

peten las decisiones que tomen para el aprovechamiento de sus 

recursos naturales. 

DAR CERTIDUMBRE JURIDICA EN EL CAMPO. 

El fín del reparto agr.:irlo. l.a obligac16n constltuclon.::il 

de dotar a l~s pueblos se extendió para atender a los grupos 

de Individuos que carecran de tierra, esta acc16n era necesa 

ria y posible en un país poco poblado y con vastas extensio

nes por colonizar, Ya no lo es más, la población rural e.rece, 

mientras que la tierra no varfa de extensión, ya no hay tic~ 

rras para satisfacer esa demanda incrementada. por la dinámica 

demogr~flca, los dictámenes negativos del Cuerpo Consultivo 

Agrario, derivados de que no se localizaron tierras afectables 

para atender solicitudes, ya son tan numerosos como todas las 

dotaciones 'real Izadas desde 1917, En resoluciones recientes 

se especifica que la tierra entregada no es apta para su apr~ 

vechamiento agropecuario, Nos enfrentamos a la imposlbl1fdad 

para dotar a los solicitantes de tierra; tramitar solicitudes 

que no pueden atenderse introduce incertldumbre, crea falsas 

expectativas y frustractón, inhibe la Inversión en la activi

dad agropecuaria, desalentando con ello, mayor productividad 



- 90 -

y mejore~ lngre~o~ para el campe~fnQ, Dehe~Q~ reconocer que 

culmln6 el reparto de la tterr~ que e$tfthlect6 el art1culo 27 

constitucional en 1~17 y 5U$ suce$lvas reform~$, 

Por lo que se propuso derogar las fracciones X, Xt, XII 

XIV y XVI en su totalidad y la frL1ccl8n XV y el párrafo terc:. 

ro parcialmente. Estas disposl clones hoy vigentes, establecen 

una rcglamentacl6n detallada de los mecanismos e Institucio

nes encargadas de la aplicación del reparto, con su deroga

ción éste también termina. 

Se propone.que en la fracci6n XVII se mantenga, cxC.lusi

vamente el caso de fraccionamiento de predios que excedan L1 

la pequeña propiedad. Establece los procedimientos para lle

varlo a cabo e instruye al propietario, en su caso, a enaje

nar el excedente en un plazo de dos a~os; de no cumplirse. 

procederá la venta mediante pública almoneda. Oc esta manera 

quedará restablecido el régimen ordinario que resguarda los 

principios básicos y originales en materia agraria, presciñ

dléndo de la regulación extraordinaria y transitoria que fue 

necesario prescribir para lograr el reparto masivo de tierra. 

Ahora tenemos que consol ldar e Impulsar la obra resulta!!. 

te del reparto agrario.· ofrecer al campesino los Incentivos 

que le permitan aprovechar el potencial de su tierra. abrir 

alternativas productivas que eleven su nivel de vida y el de 
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~u familia. E$. necesario prppiclar un ~mblente de certldum• 

breen I~ tenencia de la tl~rra e)ldal, comunal y en la pequ~ 

na propiedad que fomente capltall~actón, trasferencia y gene• 

ración de tecno1ogra, para asl contar con nuevas formas de 

creación de riqueza en provecho del hombre del campo. 

La reforma agraria Ingresa a una nueva etapa, para ello 

es esencial la superact6n del rezago agrario. Los legítimos 

derechos de todas las formas de tenencia de la tierra deben 

quedar plenamente establecidos y documentados, por encima de 

toda duda pa-ra quedar como definitivos. Eso exige de un es-· 

fuerzo de gran magnl tud conci 1 latorla y con acciones de pro· 

curación y gestoría para los puoblos y campesinos, es Imposi

ble resolverlo. La claridad de los títulos agrarios es un In!_ 

trumento de lmpartlción de justicia cuya procuración prestdl6 

desde su origen el espirl tu del articulo 27 .constitucional. 

La justicia agraria para garantizar la lmpartlción de 

justicia deflnitlvldad en materia agraria se propone esta-

blecer, en el texto constituc:ional en la fracc16n VI 1 1 tribu

nales federales agrarios, de plena jurisdlcci6n. 

Ellos estarán dotados de autonomía para resolver, con 

apego a Ja ley y de manera expedita, entre otros los asuntos 

relatlvos a la tenenc1a en ejidos y comunidades, las contro"l' 

versías entre el Jos y las referentes a sus lfmltes. Con ello, 
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se sustituye el procedlmlento mlxto admtnlst,ratlYO•Jurlsdlt• 

clonal derlv~do de la necestdad de una tnmedtata · 0J 0cuci6n, · 

CAPITALIZAR EL CAMPO 

Los cambios que faci 11 ten la. Jrivers Ión en las proporcio

nes que el campo ahora demanda requiere seguridad pero, tam .. 

blén nuevas formas de asociación donde lmpere equidad y certi

dumbre se estimule la creatlvldad de los actores soclal~s y se 

compartan riesgos. 

La pequeña propiedad es sustanclal a la reforma agraria 

y la constltuci6n la protege. La desic16n se preserva y rati

fica aunque se actualiza con el fín de dar paso a las asocia

ciones que permitan su capltallzaci6n y el aprovechamiento de 

mayores escalas de produccl6n. Por eso, esta Iniciativa mantl~ 

ne los límites de extensión a la pcquc~a propiedad. Con ello 

se conservan los aprovechamientos fam11 tares y las unidades 

productivas del ranchero lndiVidual, 

Con el ffn del reparto agrario, los certiflcados de lna

fectabilldad, necesarios en su momento para acreditar la exis

tencia de la pequeña propiedad, ya no lo ser§n. La protección 

constitucional plena ya no estará condicionada a la obtenci6n 

de dichos certificados. Asf reintegramos un sistema de amplia 

proteccl6n en favor de la seguridad jurfdica de todos. 
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P~ra revertir e1 detertoro de nuestros bosques y esttm~ 

lar su aprovechamiento r•ctonal, se propone derlnlr el conceR 

to de pequeña propiedad forestal, asimilándola al lfmtte de 

800 hectáreas, que preve la actual fracc, XV, La Jntencldn es 

clara: los aprovechamientos forestales llgados a plantaciones 

lndustrlalCs o regeneraciones moderadas requieren de extensl~ 

nes suficientes para alcanzar rentabilldad del territorio, por 

el lo el texto vigente protege las mejoras en la cal Jdad que i!l 

traduzca el propietario, aunque por virtud de estas· mejoras 

los predios rebasen la extensión de la pequeña propiedad. La 

Iniciativa conserva este estímulo y lo refuerza al permitir 

que las tierras sean aprovechadas permitiendo la flexibilidad 

necesaria para cambiar el uso agropecuario. Esto abrirá a1 cu_L 

tlvo extensiones que hoy son yermos o predios de fnflma cali

dad, en beneficio de nuestra agrlcultúro nacional. Para ello 

se modifica el texto del último pgrrafo de la fracci6n "l.V. 

Nuestras formas de asoclacl6n. La producción agropecua

ria, en todo el mundo. es cada dfa más compleja y requiere de 

escalas adecuadas y formas de organizaci6n más grandes y espcci~ 

! Izadas. 

Tenemos un gran espacio para avanzar con Incrementos co~ 

slderables en la produccl6n, y el valor agregado, Necesitamos 

mh lnvers16n, pública y prfvijda, mayor flu)o tecno16glco para 

el campo y que éstos se sumen al esfuerzo de los campesinos. 
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:Tanto en I~ pequen~ ·propiedad como en la ej{dat $e nece-. 

stt~n opctone5 para .a\canz~r la$ esc~las técnicas~ econ6mlcas 

de la moderna unidad agropecuaria y forestal, respetándo los 

límites que la constitución establece a la propiedad lndividual 

Conviene por eso, permtttr la partlclpacl6n de las socl~ 

dades por acciones en la propiedad y· producc16n rural, regula!!_ 

do al mismo tiempo la cxtenst6n máxima, el número de socios y 

que su tenencia accionaria se ajuste a los límites Impuestos a 

la pcqucna propiedad. En. el caso de pequeñas propiedades éstas 

podrán formar parte del patrimonio de la sociedad y en el caso 

de ejidos, éstos podrán adoptar formas socteta~las, incluso 

mercantiles, para atraer socios aportantes de recursos. Con 

el=to. se propiciará el flujo de capltal hacia las actividades 

agropecuar1as, asi como 1a 1ntrod~cc16n de ticnicas de produc

cl6n. adminlstraci6n y comercial lzación modernas en una rela 00 

c16n respetuosa y equltattva. 

Para lograr los cambios que promueve 1a capitalización 

del campo, esta Iniciativa propone la reforma de las fraccfo ... 

nes 1 V VI del art, 27 constitucional, eliminando las prohlb! 

clones a las sociedades mercantiles y estableciendo los. crite~ 

rios generales que deben satisfacer. 

También se suprime en la fracción VI la prohibición gen! 

rica a las corporaciones civiles de poseer, tener en propiedad 

o administren bienes rafees, 
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Protc9er y fortalecer I~ vida ej(d~I y comunal se eleva 

de nivel. constituyendo el reconoclmlenio y la protecct~n al 

ejido y la comunidad, Confirmamos sin amblguedad al ejido y la 

comunidad como formas de propiedad al amparo de nuestra ley s~ 

prema, Soh tierras de los ejldatarlos de los comuneros, a 

ellos corresponden las dcslciones sobre su manejo. El siglo XX 

ratificó al ejido y la comunidad como formas de vida comunlta-

rlas creadas a lo largo de la historia, Demos paso a la refor-

ma agraria de los propios campesinos. 

La rera·rma a la fracción VI 1, que promueve esta iniclat! 

va reconoce la distinción entre la base territorial del ascnt!!_ 

miento humano, sustento de una culturn de vida comunitaria, 

la tierra para las actividades productivas del núcl:co ej idal 

comuncJl en el ámbilo parcelario. Reconoce, también, la plena 

capacidad de los ejidatarios de decidir. tas formas que deben 

adoptar y los vínculos que deseen establecer entre el los para 

aprovechar su territorio. También fija el reconoclmiCnto de la 

ley a Jos derechos de los ejidatartos sobre sus parcelas, 

La propled.Jd ej ldal y comun.Jl será protegida por lp Cons 

ti tucl6n. Se propone la protección a la integridad territorial 

de los pueblos lndfgenas, Igualmente, se protegen y reconocen 

las áreas comunes de los ejidos y el sustento territorial de 

losasentamientos humano!:.. En todo c;:¡so, el solar en el casco 

urbano seguirá siendo de Ja exclusiva propiedad de sus morado-
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res. Las superficies parceladas de los ejidos podr&n enajenar

se entre los miembros de un mismo ejido de la manera que lo 

disponga la Ley, propiciando la compactación parcelaria y sin 

permitir acumulación o la fragmentaci6n excesiva. 

los poseedores de parcelas podrán constituirse en asocl~ 

cienes, otorgar su uso a terceros, o mantener las mismas cond.!_ 

clones presentes. La mayorra calificada del núcleo de pobla

ción que fije Ja ley podrá otorgar al ejldatarlo el dominio de 

su parcela, previa regularización y definición de su posesión 

Individual. 

CARACTER INTEGRAL DE LA TRANSFORHACION EN EL CAMPO 

El flujo de capital hacia !a producción agropecuaria 

la organización eficlcentc de la producción constituye también 

objetivos centrales de la modernizaci6n en el campo. 

El campo estructural que ha vivido nuestr~ economf~ per~ 

mitirá al productor tener acceso a insumos competitivos y de 

alta calidad, necesarios para la agricultura moderna, El ble~ 

nestar rural es condic16n esencial en este proceso, Estamos 

realizando con Ja decidida participación de los habitantes del 

medio rural, un extraordinario esfuerzo para establecer en el 

campo un mínimo de bienestar. social por abajo del cual ninguna 

faml l la debe vivir. 
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La modlflcacl60 jurídica es principio y requisito esen

cial de la reforma, fuente de legalidad para todos los demás 

procesos que acompañan a esta propuesta, debemos partir de la 

reforma al art. 27 constitucional por que es la norma básica 

que establece la dirección y los principios generales, para 

que se tra'duzca en adecuüclones a la legislación de Ja materia 

en especial a su ley reglamentarla. 

Es _importante mencionar que en los artrculos transito

rios de esta Iniciativa, se determina Ja ley aplfcable al mo

mento que entrase en vigor esta reforma. Estas disposiciones 

son compatibles con el pleno reconocimiento de las actuales a~ 

torldadcs agrarias, representantes de los ejidos y comunidades. 

lo réfenante a los asuntos en materia de ampliación o dotación 

de tierras, bosques y aguas y creac.l6n de nuevos centros de P!!. 

blaclón. en trámite a Ja fecha de entrada en.vigor de Ja refo!_ 

ma constltuclonat, se prev~ lo conducente para no Interrumpir 

su desahogo. Para estos propósitos. las disposiciones translt~ 

rlas prescriben que las autoridades que han venido desahogando 

dichos asuntos, contltlúan haciéndolo sujetá'ndose a la legfsla

cl6n reglamentaria del reparto agrario, Una vez creados los 

tribunales, en caso de aprobarse esta Iniciativa, se les turn!!_ 

rTan los expedientes de los: asuntos aún pendientes de resolu':" 

cl6n, para que losrresuelvan en deflnitlva. Buscamos proteger 

los legftlmos intereses de los campesinos; es un deber de Ju!, 

ti e 1 a. 
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LEY AGRARIA Y PROPIEOAD EJIOAL. 

la concepc16n mexicana deJ régimen de propiedad. parte 

del dominio eminente de la Naclón, (concepto sociológico que 

agluttna a toda la población) sobre las tlerras y aguas com

prendidas en el territorio nacional. A partir de a;te orTgen• 

la nac16n constituye Ja propiedad privada a la que siempre vi.!!. 

cula con la función social que debe desempeñar en el contexto 

del pafs. lo anterior en respuesta a los prtnclplos históricos 

y filos6fJcos que lmprlm.Jeron la naturaleza del régimen de pr~ 

piedad en Héxlco: 11 Justlela d.lstrlbutiva; voluntad y deslc16n 

de trabajo en beneficio social o general de su ejerctclo 11 • Es

tos fundamentos doctrinales 'e plasman en el artículo 27 cons

tl tuclonal que respeta Tntegn1mente la reforma Iniciada el 7 

de noviembre de 1991. 

3. REFORMA AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL: 

Articulo Onlco. Se reforma: el p&rrafo tercero y las fraE 

clones IV, VI, primer pfirrafo: VII, XV, y XVII y se derogan 

las fracciones a XIV y XVI, del artículo 27 de ta Constltu-

ci6n polfttca de los Estados Untdos Mexicanos. 

La fracc. IV. las· socledade1 mercantiles pcr acciones po

drán ser propietarios de terrenos rastlcos 1 reglamentando tam· 

btén los límites de la propiedad de las sociedades que se dedl 

quen a actividades agrTcolas 1 ganaderas o forestales. 
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La fracc .• VI. Los Estados y el D•lstrlto Federal así como 

los muntclpJos tienen plena capacidad para adquirir y poseer 

bienes rafees para·suencargo. 

La fracc. VI 1. La ley reconoce y protege la propiedad 

ejldal y comunal, tanto para asentamientos humanos como actlvl 

dades. Protegerá la Integridad territorial de los pueblos In

dígenas. La restitución de tierras, bosques y aguas a Jos nú

cleos de poblaci6n se hará en los tétmtnos de la ley reglamen

tarla. 

Son de 'jurisdicción federal todas las cuestiones que por 

límites de terrenos ejldales o comunales, se originen o esten 

pendientes entre dos o más nQcleo~ de población, así como las 

relacionadas con Ja tenencia de la tierra de ejidos y comuni

dades. 

La XVI l. El Congreso y las legislaturas de Jos Estados 

expedirán leyes que establezcan los procedimientos para frac

cionar los excedentes de los límites señalados. 

T R A N S 1 T O R 1 O S 

ARTICULO SEGUNDO. A Ja entrada en vigor de este decreto 

y mientras no se'modlflque la legislaciOn reglamentarla segul 

rá apl icandose las disposiciones incluyendo a las Instancias y 

competencias. 

ARTICULO CUARTO. La Secretarfa, el Cuerpo Consultivo 
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Agrario y las Comisiones Agrarias Hixtas contlnuarSn desahoga~ 

do Jos asuntos en trámite en materia de am¡il lacfón o dotactón· 

de tierras, bosques y aguas y creaci6n de nuevos centros de 

población. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a 

la propiedad privada las modal ldades que dicte el interés p~ 

bltco. El concepto dinámico de propiedad con función social 

como garantía Individual para el propietario rural, entendién

dose tanto al ej !datarlo, al comunero, como al pequeño propl.:;, 

tar lo. 

El principio distributivo se Implanta ahora con nuevas 

características con decisión poi ítica y jurrdica fundamental, 

a través de Ja prohibición terminante, y reductible del acap~ 

ramiento de supcrflctes excedidas de los trmttcs legales. Es

ta declslón es refrendada por el decreto de reformas, por tex

tos expresos prohibitivos, así como Ja esclavitud y los monope_ 

1 los (queda prohibido expresamente el latifundio). En ese or

den de Ideas se conforma el nuevo régimen de propiedad de los 

ejidos y comunidades, Ja tenencia individual de la tierra par

celada de uso común de las destinadas al asentamiento humano y 

la pequeña propiedad, 

El concepto de propiedad originarla e lnal ienable en lo 

social, hizo posible que la nación reaftrmara su propiedad na

clona11sta, como un derecho y como una obllgaci6n de conservar 
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regular, propiciar y.promover todo el adecuado uso y aprovech~ 

miento de sus recursos. 

Pasteriorrncnte al movimiento armado, el Estado Mexicano 

fue Implementando Instituciones que le permitieron responder y 

cumplir con el mandato constltuclona1 consagrado en el tercer 

párrafo del citado urt. 27 constitucional. 

A lü distrlbuci6n equitativa de la riqueza pública, cui

dar de su conservación, lograr el dcsarrol lo equl 1 lbrado del 

país el mejoramiento de las condiciones de vida de la pobla-

ción rural y urbana¡ ejecutar obras públ teas, planear y regu

lar la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 

los centros de poblacl6n; preservar y restaurar el equilibrio 

ecol6glco, fraccionar los latifundios, organizar la explota

c16n colectiva de ejidos y comunidades, desa~rollar la pequeña 

propiedad; fomentar la agricultura, la ganaderTa, la sllvlCut .. 

tura y demaS actividades econ6mlcas en el medio rural y para 

evl tar la destrucción de los elementos naturales y los daños 

que la propiedad pudiera sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Los principios que dieron origen al régimen de propiedad 

en 1917, no sufre menoscabo con las nuevas disposiciones agra

rias -constitucionales y legales- la única variante en cuanto 

a la propiedad social se refiere a la posibilidad de ejercer 

el 11 Jus Abutendi 11 o facultad de disponer hasta la enajenaci6n 
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del derecho de propiedad, dentro de un procedimiento que evite 

desvirtuar el propósito de la norma, 

Actualmente las circunstancias han cambiado¡ al régimen 

de propiedad ejldal, comunal y el régtmen de tenencia lndivl·· 

dual parcelaria se han consol ldado y tienen su propia fuerza 

representativa e identidad nacional. Por otrn parte la capaci

dad del territorio para redistribuir o asignar nuevas tierras 

prácticamente se ha agotado por su restricción natural. Lo an

lerlor obligaba a suprimir aquél la modal ldad especial, releva!!_ 

do al estado la vigilancia y tutela en cuanto a la disposición 

del derecho de propiedad y por ende, reintegrar a sus propict~ 

rlos originales -la libertad, como facultad para disponer pi~ 

namente de su derecho. De ahí que la nueva lcgislacl6n permita 

la c:onvcrstón al dominio pleno, POr otro lado y ante la impos..!_ 

bllldad material de continuar el reparto de tierras, se supri

me la obligación general y permanente del estado a repartir 

y a entregar lo que ya no es posible (física y jurrdlcamente}. 

Ahora lo que existe es un derecho de preferencia de los caffipc

slnos a participar en la cnajenaci6n y adjudlc:acl6n de exce

dentes. (art. 24) 

Ahora bien, el reconocimiento de esa facultad de dtsposl 

c16n que complementa el derecho de propiedad no lleva consigo 

eludir por parte del estado su responsabilidad de vigilar y 9!!. 

rantlzar el ejercicio de los derechos, ni tampoco la abdica-
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e Ión o renuncia a su·s obligaciones y responsabi l ldades consti

tucionales claramente señaladas en Incisos anteriores de pro

veer los medios para el desarrol Jo Integral del campo en bene

ficio del interés social y públ leo. 

4. LEY· AGRARIA VIGENTE 

Como consecuencia de la reforma a nuestra constitución 

se elaboró una nueva Ley Agraria que sustltuy6 a Ja Ley Fede

ral de Reforma Agraria y a otras leyes que regulaban el desa

rrollo del campo mexicano. la Ley Agraria que entró en vigor 

el 27 de febrero de 1992, precisa los 1 lneamlcntos que establ~ 

ce la constltuci6n y simplifica los procedimientos para hacer 

valer Jos derechos de los hombres de campo. 

Con esta ley se regulan los mecanismos que garantizaban 

la democracia en 1a vide !ntcrn~ del cj Ido y la comuniJad, se 

asegura la libertad para que los ejldatarlos y comuneros deci

dan el uso y destino de sus tierras y recursos, se definen pr~ 

cedimicntos para hacer posible la justicia en el campo. 

En nuestra ley agraria el régimen de propiedad se sujeta 

a la siguiente regulaci6n: 

1.- Los nGcleos de poblacl6n ej ldal y comunal son propf~ 

tarios de los bienes con los que hayan sido dotados, ampliados 

restituidos y creados como centros de poblac16n. {art. 43) 
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11.- La propiedad de 1os bienes comunes de Jos núcleos 

corresponde a sus Integrantes y constituyen el sustento econ~ 

mico de la vida en comunidad del ejido. 

l l J ... En el ejercicio ahora del dominio pleno sobre los 

bienes del ej Ido, los núcleos pueden determinar: la forma de 

organización, de aprovechamiento y explotac16n; de constltu

ci6n de reservas y fondos, de señalamiento de superficies pa

ra el asentamiento, la parcela escolar, la unidad agrrcola In

dustrial de la mujer y la unidad productiva para el desarrollo 

integral de la juventud¡ de asignación o adjudicación de dere

ctios parcelarios; de aportacl6n de los bienes del ejido a di

versas formas de asoclaci6n, de sanción o reconocimiento de la 

propiedad plena de ejidatarlos, en lo individual, y del ejido, 

en lo colectivo; de termlnacl6n del ej Ido y en general, de la 

reallzac16n de cualquier acto jurídico inherente J la calidad 

de propietario que no constituya una vlolaci6n a la ley. 

De aquí que para la val ida real izac16n o ejercicio de 

las potestades señaladas, el núcleo, a traves de la asamblea 

general en la que participan todos los campesinos, deberán a .. 

cordar positivamente, las disposiciones referentes a sus bie

nes que la ley establece, En todos los casos, el requisito de 

val ldez es la voluntad de los miembros del núcleo, La Ley, las 

autoridades o los particulares carecen de facultades para obll 

gar al núcleo a disponer de sus bienes sin su consentimiento. 
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IV.- La dfspos·ic16n de los bienes de uso común, tenderá 

siempre a la obtención de beneficios para los Integrantes del 

núcleo, cualesqulera que sea Ja forma asociativa que se adop

te( art. 75). 

V.- .A Ja propiedad comunal reconoce Jos ml:smos~atrlbutos, 

potestades y J Imitaciones señaladas en Jos incisos anteriores, 

sin perjulclo de las pecullarJdades que la costumbre, Ja cultu

ra y los usos imprimen a su derecho. 

VI.- Los derechos lndlvldu.Jlcs agrarios son reconocidos 

por mandato de Ja ley o constl tuídos por determinac i6n de la 

asamblea o de los Tribunales Agrarios. 

VII.- Los derechos indfvlduales agrarios son suscepti

bles de dominio pleno. Consecuentemente sus titulares pueden 

ejercer los atributos del derecho de propJed~d, siguiendo las 

condiciones, formal ldéldes y 1 imi tac Iones que el derecho les 

impone. El domlnio pleno del derecho a la parcela puede hacer_ 

se valer y ejercitarse, una vez que el nGcleo lo ha autoriza

do. (art. 82). Congruentemente con la naturaleza de ese dere

cho de propiedad, sus titulares pueden realizar cualquier acto 

jurídico, no prohibi,do por la ley, ni lesivo de derechos de 

terceros, 

VI 11.- El Estado tiene el deber de propiciar las condi

ciones que permitan a los núcleos y a los campesinos el libre 

ejercicio de sus dereclios absolutos sobre sus bienes, bajo la 
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premisa de propoTcionarles los mayores beneficios individuales 

y colectivos. (arts. ~~ s: 6ºy7º) 

IX.- Con la creación de la Procuradurra Agraria y de los 

Tribunales Agrarios, se vtgorlza la reforma al separar, distl~ 

gutr y ubicar, cada facultad al 6rgano competente y especiali

zado, para que la autoridad en el ejercicio de sus atribucio

nes, sea distinta del órgano que dirima las controversias por 

sus actos y omisiones. Así mismo la funcl6n de asesorfa y de

fensa se otorga a un organismo descentra! Izado d~ Ja Secreta

r Ta de la Reforma Agraria para mayor cf lciencla de sus acclo-

nes. 

El Registro Agrario Nacional como autoridad admlnlstratl 

va cuya función es la de atribuir seguridad documental y cer~ 

teza jurfdlca a las relactones, a los actos y a las operaciones 

cuyo ob~eto lo constituyen los derechos agrartos, asf como la 

configuract6n de las sociedades que Incorporen en su objeto s2 

ctal propiedades rurales, 

Asf mismo surg~ en la misma ley la Procuradurfa Agraria 

con 3 modalidades: Como promotora, asesora y defensora, hacle~ 

do a Ja vez el papel de vlgl lante del respeto de los derechos 

de los nGcleos y de sus Integrantes, finalmente como 6rgano 

de concil iacl6n para definir derechos por la vía de abenlencla 

Los Tribunales Agrarios se constituyen en la nueva ley 
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y de acuerdo con su competencta, tienen a su cargo, el conoci

miento de controversfas por ITmltes de terrenos entre ejidos 

o comunidades, o de estos con particulares o sociedades¡ Jos 

juicios de nulidad contra actos de autoridad administrativa que 

violen derechos agrarios, la jurl5dicc16n voluntaria para re

conocer y legitimar derechos no cuestionados y finalmente la 

vía concl l latorlc'l para resolver confl fetos cuando las partes 

optan por la amigable composlclcón. 
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EL CONCEPTO DE REFORMA AGRARIA INTEGRAL 

1. REFORMA AGRARIA INTEGRAL 

la Reforma Agraria es parte de un proceso de cambio hls-

t6r 1 ca tiene alcances distintos según el marco de estrategia 

en que se plantea: modernizadora, lntegracionlsta 1 estructu-

ral o revoluctonarla. 

En la primera los objetivos del proceso se reducen a la 

Introducción de técnicas y procedimientos modernos de produc-

c16n y de productividad en estructuras agrarias. 

Es integraclonlsta cuando combina la ir1L1·oduccl6n de lasi 

referidas técnicas y procedimientos modernos-~ el encuadte en 

la estructura de la sociedad de manera de incorporar gradual,-

mente al campesino a los beneficios y responsablltdades mfnl-

mas de la sociedad existente. 

En el modelo estructural o revolucionario postula que d~ 

be existir congruencia entre las transformaciones agrarfas y 

polfttcas, es decir la lmpugnacl6n de las estructuras agrarias 

debe abarcar tanto la estructura del Estado como de las cla-:-

ses que manipulan el poder político económ 1 co. (25) 

(25) Hartinez Ríos Jorge, Seminario Latinoamericano sobre Refor 
ma Agraria y Colonización, ta, Ed. Instituto de INvestlga"; 
clones Sociales de la UNAtl. FAO, 1975, págs, 135 y 136. 
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Este tipo de reformas que se desarrolla en un vasto pro

ceso de sust1tucl6n del orden soctal existente, en este senti-

do estricto, el único que corresponde a la deflnicl6n genutna 

de cambio estructural. De ahf que ambos conceptos tiendan en 

grados distintos, a considerar el cambio agrario como factible 

medtante una política eficaz de lntroduccl6n y aplicación de 

técnicas llamadas poi ítlcas agrarias (precios seguridad de 

mercado, créditos, asltencla técnica, caminos y en general o-

bras de infraestructura. 

De aquí que todo proceso de reforma agraria tiene como 

final ldad el dcsarrol lo del sector agrfcola o rural. Sin emba!:_ 

go este sector no se desarrolla Independientemente, sino en 

íntima relacl6n con los demás; no se puede pensar en el dcsa:-

rrollo fragmentado; hay que enfocarlo en forma global. ~a re

forma agraria es, la dimensl6n estructural del desarrollo ru-

ral, y por consecuencia una parte importante de la estrategia 

global del cambio tanto tecno16glco como social y jurídico •. 

Varios autores coinciden en estimar a la reforma agraria 

divfd[da en cuatro fases de las que apenas se ha completado la -primera, o sea, la entrega de la tierra (culminac16n del re-

parto agrario), a la que seguir:i la organizacl6n social y eco-

n6mlca, luego una tercera que consiste en el incremento de la 

producción, mediante acciones de fomento participativo y de 

asoclacl6n, y flr1almente la asistencia social Con et fin de 
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que los campesinos alcancen niveles de bienestar y cal ldad de 

vida altos, y para que esta reforma sea Integral no se lograr~ 

con la sola1 déslcl6n a los niveles de tipo gubernamental 1 con 

las medidas financieras y la reforma de estructura, es nccesa 

ria el apoyo y Ja participación popular desde la base en todos 

los niveles. Por otra parte uno de los principales méritos de 

esta reforma Integral consiste en que no es una técnica aisla

da, sino un metodo que tmpl lea ayuda en el desarrol Jo Integral 

y humano, de ahi su Importancia como proceso educativo y sist!:_ 

rnatlzador de organización para el trabaJ.o del campo, cuyas pr~ 

fundas rafees son de (ndole social. 

Ahora bien la organización de la participación popular 

son partes del desarrollo Integral de una comunidad por Jo que 

anallzare~os este concepto, En primer lugar la concepción del 

desarrollo integral ha girado en torno a tres modelos prlncl

pales. 

El primero de el los ha sido formulado en torno al COJlCeE_ 

to de 11 crecimlento 11 , según el cual el desarrollo se define en 

términos del crecimiento del Ingreso per-captta. Así el sujeto 

del desarrollo lo constituye casi exclusivamente el procc5o 

productiv~ y los Incrementos de la productlvldad, 

El segundo concepto concibe el desarrollo como una suce

sión de ctnco etapas a través de las cuales el pafs avanza de 
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estadios primitivos a fases progresivamente modernas. 

El tercero concibe e1 desarrollo como la lncorporaci6n 

progresiva de Jos diferentes sectores de la población al slst_! 

ma de producción y de distribución del Ingreso y hace énfasis 

en la tran~formaci6n de aquellas estructuras políticas y socl~ 

les que obstacul 1 zah tales objet lvos. 

Estos tres conceptos conocidos .como funcional lstas se 

han utlllzado bajo la óptica económica, pero en su concepción 

ma~ amplia el desarrollo no s6lo significa crecimiento sino la 

exigencia de cambios sociales y culturales conjuntamente con 

desenvolvimiento económico, es decir tiene que darse transfor

maciones cualitativas a la vez que incrementos cuantitativos. 

Al respecto Pablo Gonz.11ez Casanova dice: "Cuando habla

mos de desarrollo econ6mlco pensamos tambl~n·"1mplTclta o expl! 

cltamente en aumentos de los niveles de población de su nutrl

cl6n, de su salud, de su Indumentaria, de su educacl6n. Pero 

hay más, al hablar de desarrollo económico estamos refiriéndo

nos, queramoslo o no, a un fenómeno mucho m§S amplio que el 

simple creclml-ento del producto, o a la sola mejorfa de los nl 

veles de vida¡ a un problema de orden moral y polftlco. El té!, 

mino desarrollo econ6mico es sucesor y heredero de otros como 

11 civltizaci6n 11 o 11 progrcso 11 , quiza menos técnicos pero m.ís co!!l 

prenslvos, que apuntaban expresamente a la misma Idea que sup~ 
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ne el término desarrollo econ6mico ••• 11 (26) 

Se puede afirmar que los principios de nuestra reforma 

agraria Integral, derivan de una idea básica la propiedad rús-

tlca, que se justifica sólo en cuanto cumpla con la funci6n s~ 

clal de estar adecuadamente repartida satisfaga las necesl-

dades de la clase campesina las de la Nacl6n en su conjunto; 

no es derecho natural que por sf corresponda a la persona li-

bre de ejercerlo a voluntad; por lo tanto, la propiedad orlgl 

narla de tierras y aguas corresponde a la Nación, de donde 

proviene todo tipo de pr~pledad o tenencia de la tierra. De dl 

cho concepto fundamenta 1 se desprenden los demás. 

HODERNIZACIDN DEL CAMPO 

El objetivo fundamental del sector agrfcola es aumentar 

la producc16n y productividad del campo para lograrlo es nece~ 

sar1o poner en práctica las desiclones slgu1entes: 

- El fortalecimiento de autonomía de gesttón de los pro-

ductores y sus organizaciones. 

- La concertaci6n con lo~ gobiernos y los produ~tores de 

los Estados para elaborar y ejecutar los programas de desarro-

llo rural con la suma de los recursos loCales y federales dls-

(26) González Casanova Pablo. La Democracia en Héxico. México 
Edlt Serle Popular Era 4 Séptima Edición 1975pág.13 
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ponlbles así como su uso coordinado¡ y el ejercicio de una 

firme política para promover la eficlencln productiva y evitar 

el contrasentido de que, en un pafs con grandes carencias, • 

existan recursos ociosos: tierras, obras de Infraestructura, 

maquinaria, instalaciones Industriales y de servicios entre 

otros. 

Modernizar el campo Implica, de manera fundame.ntal, que 

los campesinos sean los que determinen sus programas de produ~ 

ctón y sus compromisos y sistemas de trabajo, sin que las aut~ 

rldades ejerzan tutelajes anacrónicos y nocivos. Modernizar al 

campo requiere también, de la práctica de esquemas equitativos 

de asociación entre ejldatartos, ·pequeílos propietarios y empr~ 

sarlos que, con apego a la ley, promuevan el flujo de capital, 

el trabajo de tierras recursos ociosos, el uso de mejores 

técnicas la obtenc16n de moyores rendlmientos. 

Con esto el Plan Nacional de Desarrollo 1989-199~ se de

fin16 el sistema de acciones de gobierno para reordenar la ec2 

nomía las bases de desarrollo dinámico, justo y eficiente de 

México. En la parte relativa a la Instrumentación de la estra

tegia correspondiente a la política sectorial de desarrollo r~ 

ral Integral presentó las propuestas y líneas de accl6n de do.12 

de se derivan los programas de mediano y largo plazo. 

Como objetivo fundamental del desarrollo rural integral 

se encuentra el mejoramiento de los niveles de bienestar de la 
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pob1aci6n rural, con base en su parttclpacl6n organizada y la 

utilización de los recursos naturales y financieros con crite

rios de eficiencia productiva, permanencia, durabilidad, equi

dad, y al mtsmo tiempo, el fortalecimiento de su integración 

al resto de la Nacl6n. Con la Reforma se obtuvieron ·benef lclos 

que reclamaban prioridad, hubo que ateñder el reparto de la 

tierra, la regularización de la tenencia de la tierra y la o~ 

ganlzaclón de los cümpeslnos. Todo lo anterior era necesario 

para lograr la superación ccon6mlca del sector rural y aumen

tar en forma gradual, la capacidad d~ gestión de los campesi

nos, y su incorporación al desarrollo general del país que las 

anteriores administraciones revolucionarlas aún no habían lo

grado. 

Con base a ello, los propósitos de la Reforma Agrarta In

tegral son: 

- Concluir con el reparto agrarto 

- Otorgar la seguridad jurídica a las diversas formas de 

tenencia de la tierra en áreas rurales, regularizar los asent~ 

mlentos humanos en ejidos y comunidades. 

- Promover el aprovechamiento Integral de los recursos na 

turalcs; generando aumentos en el empleo productivo, en los s~ 

larlos de los obreros del campo y en el Ingreso de los núcleos 

agrarios. 

- Alentar las relaciones que se establecen entre los sec-
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tores responsables de Instrumentar las acciones de la reforma 

agraria Integral a fin de lograr una auténtica democracia par

ticipativa en la toma de desicloncs, en su ejecución y en su 

evaluación. 

ORGANIZACION SOC 1 AL 

La crisis de nuestro tiempo reclamaba ·una actituti difcre.!!. 

te a los problemas que el desarrollo acelerado del pafs prese.!! 

taba lo que dió lugar a acciones más enérgicas y definitivas 

con el. objeto de lmpuls.lr un cambio estructural que abarcara 

todos Jos aspectos del desarrollo nacional, y así en fecha 7 

de noviembre de 1991, el primer mandatario propuso la inicia

tiva de reforma al artículo 27 constitucional mismo que dtó 

lugar a la ley agraria vigente. Lo cual se detallara poste

riormente en la contlnuJción de este trJbujo. 

En este contexto el desarrollo rural integral juega un 

lmportnntc papel, ya que por nuestra situaci6n de país ag~í

cola, giran en torno de la cuestión agraria que se manifiesta 

en todos los planos de nuestra historia. E.levar los niveles 

de bienestar de los campesinos, lograr su lntervenci6n direc

ta decidida para configurar el desarrollo y promoV"er una or

ganlzaci6n adecuada del desarrollo rural Integral• han sido 

los prop6sitos que inspiraron las reformas. 

Para que todo el lo pueda real izarse hubo la necesidad de 
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modificar la estructura productiva y agropecuaria en general, 

asf como crear un nuevo esque~a de relaciones entre la produc

cl6n, el marco jurídico y la organlzact6n social en el agro, 

sin olvidar los principios rectores de las acciones encamina

das a lograr la justlcla social en el campo. 

Este proceso modernizador dió lugar a un cambio cualita

tivo en las relaciones entre el Estado como principal protago

nista de las transformaciones sociales que benefician al camp~ 

slnado y éste, que tenia más bien el rol de receptor de estos 

beneficios para convertlr5e en unil auténtica fuerza social prE_ 

motora del cambio, al mismo tiempo que el Estado abandona gra

dualmente el sentido paternal lsta que había caracterizado sus 

acciones, en la medida en que el campestno asµmfa con mayor 

respons;::ibl 1 tdad su papel de actor principal de su desarro11o. 

El marco Jurídico que proyectó la constitución de 1917 y 

el artfculo 27 actualmente, establece un desarrollo rur.al int~ 

gra1 para generar empleos, garantlzar a los campesinos su bie

nestar, participación e lncorporacl6n al desarrollo, de fomen

to de la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso 

de la capacltaclcSn y asistencia técnica. Tambi~n, le asigna C.2, 

mo tarea expedir la legislación reglamentarla para planear 

organizar la producción agropecuaria, su lndustria11zacl6n 

comercializaci6n 1 constder~ndolas de interés pQbllco. 

Et concepto de reforma agraria integral, se ha venido mo-
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dtftcando de acuerdo con el cambio operado en la sfutaci6n en 

el campo¡ es un proceso contfnuo que lo conforman un conjuntó 

de etapas, que va desde la libertad de decidir, transita por 

la seguridad jurídica, se sustenta en la organización y capa

citación de los participantes sociales y persigue como objeti

vo el desarrollo arm6nJco Integral de los ejidos,' comunidades 

rurales dotadas con la tierra, de lai pequeHas propiedades y 

todos los recursos contenidos en ella. 

El elemento esencial de este proceso es la participación 

democrática, activa y organizada de los campesinos, que esta

blece relaciones democráticas y autosugestivas para repartir 

socialmente el producto generado. Por participación entendemos 

la pr~ctlca contTnua a partir de la cual los productores ad

quieren los elementos para actuar e incidir en la toma de de

sJclones1 que les permiten transformar su propia realidad con 

sentld0· soctal de su desarrollo económico. 

En la actual ldad la reforma agraria integral no lmpl tea 

la sola entrega de tierras, sino que significa para los campe

sinos, el acceso al crédito suficiente y oportuno, a la exten

si6n agrícola adecuada que evite la pulverizacl6n de la tierra 

y el control de precios de los insumos que el campesino adqul~ 

ra. Pretende crear las condiciones necesarias para que el cam

pesino como ser humano est~ en poslbllldad de desarrollar sus 

potehclalcs para dejar de ser elemento marginal del progreso 
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del pafs y converttr~e en motor que lo Tmpulse y promueva. 

La vfstón de la reforma agraria Integral que tenfa el pu!_ 

blo de México ya no reconocTa como horizonte el mero reparto de 

tierras; su alcance era ~ucho más vasto al centrarae en otros 

aspectos q·ue la enrlqu.ecfan otorgándole más concreción y efec~ 

tfvldad;.modern1zacl6n del campo, organlzacl6n de los produc

tores, mecanismos de financiamiento concordantes con la actlv! 

dad agrarta, t~cnlcas apropiadas para la explotación de la ti! 

rra, métodos de industrial tzaclón de los productos, y sistemas 

de comercialfzaci6n más eficientes. 

En la actualidad el concepto de reparto agrario entendido 

como el reparto máslvo de tierras a .concluido, adquiriendo ma

yor relevancia la organización de los campesinos y constituye 

el eje central en torno del cual giran los o_tros aspectos de 

esta reforma, 

Para los fines de este trabajo considero necesario elabo

rar un concepto de lo que debe entenderse por organizacl6n. 

Sheldon lo considera como 11 El proceso de combinar el tr.! 

bajo que los Individuos o grupos deben efectuar, con los ele

mentos necesarios para su ejecución, de tal manera que las 

labores que así se ejecuten, sean los mejores medios para la 

apltcación eficiente , sistemática, positiva y cooordlnada de 
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los esfuerzos disponibles". (27) .· 

En este concepto sobre organización por su generalidad, 

reGne las condiciones necesarias que deben ser tomadas en cue~ 

ta para la etapa de organización en el campo al que ha arrlva

do en_,pr.oceso de reforma agraria Integral. 

En este orden las organizaciones campesinas pueden ser 

concebidas como 11 la suma de esfuerzos y voluntades de los mlem 

bros de grupos sociales para enfrentar y superar su problemá-

tlca cotldlana, apoyada en un proceso educativo dinámico partl 

clpatlvo, sistemático, permanente e Integral que a partir de 

la real Jdad concreta de los sujetos y del anál isls reflexl6n 

que ellos mismos formulan en su entorno, propicia la genera-

ct6n y desarrollo de sus capacidades organizativas para la ~ 

transformación de sus relaciones sociales, económicas y polt-

tlcas". (28). 

De aqur que el proceso organizativo es la dinámica de la 

capacidad autogestora del nOcleo agrario y tiene que ir acom

pa~ado de sistemas de lnfonmaclón y de capacltact6n que le 

proporcione los elementos necesarios para Ja toma de deslcio-

nes a todos sus Integrantes. S61o así se evita que unos cuan-

(27) Reyes Ponce Agustín, Adminlstraclón de Empresas Teorfa 
Prlctlca 2a. parte ED. Llmusa México 1917, p§g.211 

(.28) Instituto de Capacltacl6n Agraria Héxlco S.R.A. 1988, 
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tos se beneflcten de. 1os apoyos lnstituctonales, sustituyendo 

el Interés de tas mayorras y que se generen intereses grupales 

que Impidan, posteriormente, el avance de los programas de or

gani zacl6n. En la organización del sector rural se ha buscado 

respetar sus tradiciones, usos, costumbres, modos de vida y s~ 

bre todo 1·a partlclpail6n directa de los Integrantes de los 

ejidos, las comunidades y hoy pequeñas propiedades. 

ORGANIZACION PARA LA PROOUCCION 

De suma.importancia es la organización de los productores 

agropecuarios, ahora q11e el reparto masivo de tierras a conr: 

cluldo. De la organización que adopten estos productores, de

pende el grado. y la forma en que podrán participar en la pro· 

duccl6n y en las demás actlvldádes económicas, polfticas y so

cla1es dei pafs. Dentro del actual régimen s~ han presentado 

Jos cambios m&s signlflcatlVos dentro de la polftlca de organl 

zac16n con relación a1 pap~I que deben asumir las organizacio

nes productivas campesinas. Estos cambios han provoéado a la 

vez un desajuste en las acciones para promover el dcsarrol lo 

del sector rural. 

Se ap1 lea una política de organización dirigida a establ~ 

cer· nuevas formas de .organización y de asociación. Concepción 

que esta expresada en la nueva ley agraria, en ella se contero~ 

pla como paso Importante en el proceso de la organización pro-
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mover formas de asoctaci6n entre ejldatarlos y particulares 

pero dejando que sean los propios campesinos quienes el Jjan · 

el sistema de explotación. 

Ha sido evldente el apoyo por parte del Gobierno al sec

tor agropecuario y forestal con la Intención de fortaJ .. ecer 

superar su desarrollo, dicho apoyo se ha caracterizado por más 

Insumos a la producción como semillas mejoradas, fertilizantes 

fungicidas, y subsidios directos a sus precios; ast también 

ha destinado montos slgn}flcatlvamente mayores de crédito o• 

rlentado a los principales cultivos básicos e lmpUlsando pro

gramas extensivos de modernización como son los de desmonte, 

subsuelos, despiedres y de mecanlzacl6n en general, etc._ 

Por lo tanto se debe lmpu1sar una po1itica de organlza

c16n que promueva la creación de unld~des de desarrollo que en 

una primera etapa consoliden toda el área de propiedad social. 

Es decir.que en cada ejido o comunidad se estructuren en uni

dades de desarrollo con grüpos de peque~os propietarios y ·co

lonos. 

La estrategia para Integrar las unidades de desarrollo 

rural consiste en: 

- El establecimiento de un organismo rector del programa 

de organización y capacttac16n campesina. 

- El establecimiento de un ·esquema de organización que S,! 
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tlsfaga los requerlffil·entos para el cumplimiento de los progr.! 

mas productivos. 

- La lntegracl6n de unidades de desarrollo rural en eji

dos, comunidades, colonias y propiedades privadas colindantes, 

Con 1a Integración de estas unidades de desarrollo rural 

se obtendran las siguientes ventajas: 

- Se asegura el ef lclente aprovechamiento de los recursos 

de todo tipo que disponen los productores rurales. 

- se reduce el número de sujetos a atender • 

.. Se facilita la canalizaci6n de todos Jos servicios 

apoyos que el Estado otorga a los productores. 

- Se garantiza el cumplimiento de los programas Institu

cionales de apoyo al desarrollo rural. 

- Se impulsa la particlpacr6n de los productores de mane

racatlva • 

.. Se facilita la programación de las actividades de los 

productores y las del gobierno. 

- Se fortalece Ja capacidad de negoclaci6n de los produc

tores frente al mercado. 

ORGANIZACIONES SUPERIORES 

Dentro de la organización agraria resulta la constitución 
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y fortalecimiento de las organizaciones denominadas untones 

de ejidos, o asoctaclones rurales de Interés colectivo y socl~ 

dades de producción rural, que através de su funcionamiento r~ 

glonal, estatal o nacional coadyuven y promuevan el desarrol Jo 

del pa!s. 

Estas organizaciones sirven de :soporte a todas las acti

vidades primarias que real Izan los núcleos agrarios miembros 

ya que desarrollan actividades de comercfallzación y transfor

mación de los productos, que los montos de inversión diflcl 1-

mente pueden ser soportadas de manera Jridivldual con los eji

dos o comunidades. 

Definición de Unión de Ejidos :Es el agrupamiento de dos 

o más núcleos agrarios con necesidades similares en su produc

ción, en zonas circundantes, que se organizan para el trabajo, 

venta de sus productos, mayores créditos y demás servtclos. 

Tanto las Uniones de ejidos y asoctaciones rura1es de Interés 

colectivo, son formas asociativas de producción, comerctallza

ción y transformación de productos primarios provenientes de 

los nGcleos agrarios mtembros. 

Integración : Las uniones de ejidos se podrán integrar a 

partir de dos o más ejidos o comunidades, estas uniones ten

drán personalidad jurídica. 

Objetivo : Tienen como objetivo la coordinación de actl-
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vidades productivas, ·as.istencla mutua 1 comercial lzaclón u otras 

no prohibidas por la ley. Son Instrumentos de coordinación re

gional encaminados a crear condiciones e lnfraestructuras nec~ 

sarlas para la adecuada organización, el aprovechamiento de 

sus recursos, medios y factores de la producción, los cuales 

gozarán de: personalidad jurfdlca a partir de su Inscripción en 

el Registro Agrario Nacional. Son unidades multfactivas en ba

se a la diversidad d~ sus recursos. 

Marco Jurfdico de las Uniones de Ejidos: ArtTculos 108 y 

109 de la ley agraria. 

LAS ASOCIACIONES RURALES DE INTERES COLECTIVO 

Se define como: El agrupamiento que permite Ja asocl.'.!cfón 

entre ejidos y/o comunidades, con pequeños propietarios o col,2,_ 

nos (una vez Integrados en sociedades de prod_ucctón rural). 

Objetivos: La tntegract6n de Jos recursos humanos 1 natur.!!_ 

1es 1 t~cnlcos y firlancleros para el estableclmtentosde 1ndus

trlas1 aprovechamlentos 1 sJStemas de comercJal lzact6n y cual

quier otra actJvidad ecónómlca; tendrán.personaltdad jurtdJca 

propia a partir de su lnscripcl6n en el Registro Agrar lo Naci!?., 

nal o en los registros públ leos de crédito rural o de comercio 

esto último cuando se integren con sociedades de producción r_!! 

ra 1. 

Harco Jurídico de las Asociaciones Rurales : Artículos 

JOB, 109, 110, 111, 112, 1l3 y 114 de la Ley Agraria. 
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lntegracI9n: Se Tntegrar§n por dos o más núcleos miembros 

(ejidos, comuntdades 1 uniones de ejidos, sociedades de produc

clón rural) su 6rgano de desictón será la asamblea general de 

delegados, siendo la máxima autoridad. 

El fomento, la promoción y apoyo al desarrollo de las or

ganizaciones campesinas realizado por el goblerno federal 

Paln Nacional de Desarrollo} 1989-1994 ha dado resultados sig

nificativos, pero la importancia de ese esfuerzo se palpa en 

su real magnitud al considerar la participación de dichas or

ganizaciones en la vida 'económica de nuestro pafs, tanto por. 

el número de núcleos agrarios que agrupan, la población que 

benefician, las Inversiones con que cuenta, las Variadas acti

vidades y productos que obtienen, en base precisamente a los 

diversos recursos naturales de los ej Idos, comunidade's y pequ.!!. 

~as proptedadcs, y sobre todo, por la capactdad que han dcs~

rrol lado los campesinos para Impulsar sus organlzactoncs. 

Actualmente existen uniones de ejidos y asociaciones den~ 

minadas ARICS (Asoctaci6n Rural de Interés Colectivo Superlo .. 

res} en todos los estados de la RcpObl lea, la ¡payor parte de 

estas organizaciones tienen un amblto de acción reglonal 1 des~ 

rro11ando proyectos productivos importantes. 

Por lo anterior, queda claro que el apoyo aL .desarrollo 

tntegral es un logro más sol Ido, ya qüe la crlsls económica 

que Héxlco enfrenta desde la decada de los 70 11 s. El sector 
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agrícola es el único que ha mantenido un Indice de crecimien

to positivo y el resultado Jo vemos entre Tos campesinos. orga

nizados en untones 1 y Jos citadas ARICS que han contribuido 

significativamente en el pafs, 

Del concepto de reforma agraria Integral la organtzact6n 

constituye la Jfnea central del desarrollo rural y tiene como 

objetivo a corto plazo Integrar sociedades de producción rural 

uniones de ejldos, asociaciones rurales de Interés colectivo, 

o bien sociedades de producción rural, de acuerdo con las di· 

versas modal 1.dades que adopte la tenencia de la tierra. F'actor 

Importante es sin duda la seguridad jufídlCa dado al gran.ava~ 

ce actual se ha logrado, y en un lapso breve de tiempo se de

finirán en su totalidad las s.oJJcitudes de tierras y se orien

tarán los esfuerzos instituclonales a la apertura de nuevas al. 

ternativas de ocupación en el campo. 

Para concluir mencionaremos como punto importante dentro 

de la organización y capacitación para la producción la auto

gesti6n campesina que s61o podrá logr.arse si se sustenta en 

una adecuada organización para la producción, que facfllte el 

acceso de Jos.núcleos agrarios a otras etapas de conducción so

cial. La nueva reforma agraria se Orienta a Intensificar las 

tareas de organización y capacitación de los nacleos agrarios 

a fin de que '3stos asuman su responsabilidad de decidir el ru!!!. 

bo que habr:i de tener el desarrollo rural. 
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2. CREACION DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS 

Al anallzar Jo relativo a los tribunales agrarios no só

lo como noticia de hoy. sino como acervo del pasado, lo curi,2 

so es que el tema resulta tan viejo como la propia lucha agr~ 

rlsta¡ de este modo se puede decir que el pionero en esta 

cuestión fue el mismo Emt 1 lano Zapata; afortunadamente para 

comprobarlo basta consultar el Plan de Ayala de el 28 de nó

vlembre de 1911, en su cláusula sexta, donde las fuerza·s su

rlanas .pJdlcron 11 trlbuna·les especiales que se establezcan al 

triunfo dé la Revoluclón 11 a ffn de que ante ellos se prcsent_! 

ran lbs üsürpadores de las tierras de los püeblos que se con

s tderaran con derechos a el las. Por una parte este plan es un 

documento hlst6rtto de exlstencla y contenldo lrrebatlblc que 

nos hace aceptar, querámoslo o no, que el ejército zapatista 

fue el que, dentro de todas las fuer¿ds revolucior1arias. y 

desde 1911 por lo menos, expesó formal y claramente su deseo 

de luchar por llegar a obtener tribunales agrarios, con una 

estructura diferente a los hasta entonces existentes, que fu~ 

ra especial Izada en el tratamiento de los problemas campesi

nos por los cuales luchaban, refiriéndose expresamente a la 

restltucl6n de tlerras. 

No obstante que en esa época se dió el principio de di

chos órganos jurlsdlcclonales nunca se utl1 lz6 el término de 
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retv1ndicacl6n, punto que es importante observar y tener en 

conslderac16n para formular cancluSlones en lo futuro. 

Haciendo la aclaración que en el año de 1920 asumieron 

la funcl6n de tribunales especlales,las comisiones de agrtcul 

tores de honorabilidad reconocida, siendo estas comls1ones 

agrarias locales y nacionales. 

Siguiendo el orden senc\1\o citada, tenemos que en nues

tro pafs el legislativo constituyente determinó en la Constl

tuci6n de 1917 el orden jurfdlco y se sentaron normas bSsicas 

para regular las relaciones de nuestros sUjetos de derecho en 

el campo así se prcscrlbl6 el latifundio, se toleró transito

riamente la medlana propiedad, se reconocieron las comunlda~ 

des agrarias~ se dotaron ejidos y se respet6 la auténtica pe

quena propiedad. 

A fin de mantener ese orden jurfdtco del campo y de res

tablecerlo cuando fuere alterado, en la Carta Magna se hizo 

colaborar y coordlnarse a los poderes judiciales y Ejecutivo 

cuando se delegaron facultades Judiciales para ese efecto a 

una dependencia directa del Ejecutivo Federal, encargada de 

la apllcac16n de las leyes agrarias y de su ejecución. 

Esta función jurtsdlcclonal del Estado se ha venido cum

p11endo mediante la admtnlstraclón de la justtcla social agra-
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rla a través de la Secretar(a de la Reforma Agraria. 

La 1egls1acl6n agraria derivada del artfculo 27 Con~tlt~ 

clona\, tiene una historia de búsqueda constante y.el perfec

ctonamlento de una magistratura especializada, que presenta 

Interesantes modalidades, proceso dtaámlco al que hay que e~

tar muy atento no sólo para entenderlo, respetarlo, sino in

cluso para no quedarse atrás en la evolución constante que 

nuestra feal ldad le. Impone. 

}USTICIA AGRARIA. 

La fracc16n XIX del artfculo 27 de la Constltuclón ac

tualmente, manda la Lnstltucl6n de tribunales para la admlnl~ 

tracl6n de la Justicia Agraria. A este respecto la Ley Agra~: 

ria vigente Incluye ~n lraportante tftulo sobre la justlcla a-· 

grarlai al.entrar en vigor esta ley s~rge slmu1tSne~mentc 1a 

6rgan1ca de los tribunales agrarios que otorga estos cuerpos 

plena jurtsdlcct6n y autonomra para la soluct6n de todas Jas 

controversias de carácter agrario, Independientemente de que 

lleguen a jhic1o o no. Esta ley constdera lln Tribunal Supe· 

rlor Agrario, que dividir~ en dlstrit?s toda la RepQbllca y e~ 

tablecerá en cada uno de éstos la cantidad necesaria de trlb.!!,. 

nales unitarios. 

El tftulo de la ley agrarta sobre Justicia senala que 
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cuando se trate de ju.lelos sobre tierras de grupos lndfgenas, 

·los tribunales considerarán los usos y costumbres de cada gr~ 

po y cuando se requler.a 1 verán que los lndfgenas cuenten con 

traductores. Cuando los planteamientos legales de nOclcos a-

grartos o sus miembros no esten debidamente formulados los 

tribunales deberán reniedlar la falla o suplir la deficiencia. 

(art!C:ulo 16~ Ley Agraria), 

JUSTIFICACIOH. 

la crea.clón de los Tribunales Agrarios constltuy6 una ".! 

cesldad imperlosa para imponer seguridad en la tenencia de la 

tierra y en las relaciones entre los sujetos de Derecho Agra-

rlo. Los Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados 

de plena jurtsdicc16r. y autonomfa para dictar sus fallos, a 

los que corresponden en los términos de la fracc16n XlX, del 

articulo 27 de Ja Constitución Pol!tlca de los Estados Unidos 

Mexicanos, Ja admlnlstr.aclón de ·Justicia agraria en todo el t~ 

rrltorio nacional. 

Hay que reconocer que en los hechos hist6rlcos no fueron 

los Juristas quienes forjaron en México la revolución jurTdica 

que lmplic6 li creaci6n de los derechos soctales; por haber s! 

do el mismo pueblo el creador; de 11 transformar tendencias so

ciales en formas jurídicas" (29} es un arte al que s6lo se 11,! 

(29) Herman Heller. Teoriá del Estado ED. Fondó de Cultura Ec.!!_ 
nómica México 1971 p§g, 223. 
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ga cuando se ejercita la polfttca en su m6s al ta expresldn, 

conlealtad al pueblo donde se pertenece, y eso fue lo que hizo 

Zapata cuando dló nuevas formas jurfdlcas que se tramitarán a~ 

te nuevos tribunales especial tzados, aunque al crearlos no los 

1 lam6 con su denomtnact6n tradlclonal por ser clentfftca y ca

duca, 

Para entender con m~s ampl [tud el tema de los t1·tbunalcs 

agrarios hay que tomar en cuenta además de la resefta histórica 

que nuestro pafs reclbl~ de Europa, como tantos otros, la Tea~ 

rta de la División de Poderes, que entendida en su aspecto ex

tremo resulta una abstraccl6n teorétlca que no ha podido rcall 

zarse en su forma pura en ningún pafs del múndo contempóráneo. 

En sus prlnclplos esta dlvi~l6n se apoyó en una 16gica jurrdl

ca que mancJ6 condictones t[empo - espdciales diversas¡ por 

eso al transcurrir los a~o~ tos resultados del silogismo han 

vartad~ de acuerdo a una nueva realidad que ha Tdo Imponiendo 

modalidades a la tcorta de Ja dlvlsi6n de poderes y transfor

mándola en una moderna estructuración org~nlca y funcional del 

Estado. 

Ahora bien, el Estado cumple su función Jurisdiccional de 

tres maneras! 1} Organizando la adminlstractón de la Justicia 

2) Determinando la competencia de los tribunales que la Inte

gran¡ 31 Estableciendo las reglas de procedimiento a que deben 

sujetarse los jueces y 1 ltlgantes en la subsanación de los pr~ 
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cesos. 

Dentro de la estructura orgánica de Jos Tribunales Agra

rios estos se componen de: 

J.- El Tribunal Super[or Agrario. 

2.- Los Tribunales Unitarios Agrarios 

EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO. 

El Tribunal Superior Agrario se lntcgra por cinco magis

trados numer'arlos, uno de los cuales lo presidirá. Tendrá su 

sede en el Distrito Federal el Trtbunal. 

Los Trlbunales Unltartós estarán a cargo de un magistra

do numerario. Habrá magistrados supernumerarios, quienes supll 

rán las a4senctas de los titulare5. Uno para· el Tribunal Supe

rior y el número que disponga el Reglamento para los tribuna

les unitarios. (artículo 3 L.O.T.A.) 

El Presidente del Tribunal Superior Agrario, ser~ nombra

do por el propio Tribunal, durará en su cargo tres affo5 y po

drá ser reelecto. El Presidente del Tribunal Superior será su

pl Ido en sus ausencias por el magistrado que designe el propio 

Tribunal Superior. (articulo~ L.O.T.A.) 

Para los efectos de esta ley, el territorio de la Repúbl! 
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ca ~e dividirá en distritos, cuyos limites territoriales deter. 

minará el Tribunal Superior Agrarlo, pudiéndolos modificar en 

cualquter tlempo. Para cada uno de los referidos distritos ha-

brá el número de tribunales unitarios que determine el propio 

Tribunal Sup~rlor. (artrculo 5 L.O.T.A.) 

En lo no previsto expresamente en esta ley, se apl icadi 

~upletortamcnte en los que sea acorde con la naturaleza de los 

tribunales agrarios, la Ley Org~nica del Poder JUdiclal de la 

Federacl6n. (articulo 6 L.O.T.A.) 

El Tribunal Superior Agrarto tornará sus resoluciones por 

unanimidad o mayoría de votos. Para que sesione válidamente, 

se requerirá la presencia de por lo menos tres magistrados,º!!. 

tre los cuales deberán estar el Presidente, este tendrá voto 

de calidad en caso de empate. 

ATRIBUCIONES. 

Son atribuciones del Tribunal Superior Agrario : 

l.- Fijar el número y 1 ímlte territorial de 1os distritos 

en que se divida et territorio de la Rcpúbl lea para los efec

tos de esta ley. 

2.- Establecer el número y sede de los tribunales unita

rtos que existirán en cada uno de los distritos. Las determln!!_ 

clones de esta naturaleza se publicarán en el Diario Oficial 



- 134 -

de la Federact6n. Ad~más, cuando se estime conveniente, podr~ 

autorizar a los tribunales para que admlntstren justicia en 

los lugares y conforme al programa que previamente se cs.tablezca. 

J.~ Conceder ltcencla a los magistrados hasta por un mes 

con goce de sueldo, stempre que extsta causa justificada y no 

se perjudique el funcionamiento del Tribunal, y hasta por tres 

meses sln goce de sueldo. En casos excepcionales, el Tribunal 

Superlor podrá otorgar ltcenclas sin goce de sueldo. 

4.- Determinar cuando el supernumerario del Tribunal Sup.El 

rlor deba suplir la ausencia de algún magistrado y, por lo que 

toca a los tribunales unltartos, cual de los supernumerarios 

s.upl lrá al magistrado ausente. 

S.- Elegir al Pre~ldente del Trtbunal S~perlor de entre 

los magistrados que lo forman y determinar las responsabilida

des E;n que Incurra en el desempeño de su cargo. 

6,- Fijar y cambiar la adscripción de tos magistrados de 

\os tribunales unitarios. 

7.- Nombrar los secretarlos, actuartós y peritos de los 

tribunales dgrarlos, necesarios, suspenderlos en sus funciones 

aceptar sus renuncias, cambiarlos de adscrlpct6n y resolver t~ 

das las cuestiones que se relaclonen con dichos nombramientos; 

así como concederles 1 lcenclas en los términos de las dlsposl-
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clones legales apl icablcs. previa opinión en su caso, del ma .. 

glsterlo a que se encuentren adscrltos. 

B.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egre .. 

sos. 

9.- Conocer de las denuncias o quejas que se presenten en 

contra de los miembros de los tribunales agrarios y determinar 

las sanciones administrativas que deban aplicarse en caso de 

detcrmlnárseles alguna responsablldad. 

10.- Aprobar el Reglamento Interior de los tribunales a

grarios, asr como los demás reglamentos y dlspóslclones neces~ 

rlos para su buen funclonamiento. 

11.- Las demás atribuciones que le confieran ésta y otras 

leyes. 

DE LA COMPETENCIA. 

En relaci6n a este punto sc~alaremos lo más esenclal en 

vista de que en el momento actual es un tema poco ~xp1otado. 

En los t~rmlnos de 1os artfcu1os·198 de ta Ley Agraria¡ 9i 10 

y~ transltorto de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 

el Tribunal Superior tiene la siguiente competencia: 

A) Competencias Original: Para conocer juJ:ciOs.agrarioS por 
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virtud de Ja facultad de atracclón que le otor.ga el art. 10. 

a) Competencla de alzada: Para conocer del recurso de re

vi slón que se promueva en contra do las sentencias de los trl

bunalcs unitarios en las siguientes materias: 

Conflicto de 1 Tml tes de tierras entre dos o más núcleos 

de población. 

Conflicto de ITmlte de tierras entre núcleos de población 

propietarios o sociedades mercantiles. 

Restitución de tierras. 

Juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por las 

autoridades agrarias. 

C) Competencia Original~ Para resolver Jos procedimientos 

de ampllaclón y dotación de tierras, bosques y aguas y de ere~ 

clón de nuevos centros de población. 

D) Competencia para fijar Jurisprudencia y precedentes: 

La descripción antetlor revela Ja magnitud de la tarea encame~ 

dada al nuevo orgáno Jurisdiccional. 

En relac[6n a la no retroactividad de Ja ley, en perjui

cio de alguien queda definido dentro de los artículos translt~ 

rios que establece: 
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f. .. El artrcuto' tercero, transl torio, establece la vigen

cia de las leyes derogadas para apllcarlas a la tramitación de 

los asunto~ relacionados con acciones agrarias básicas. 

2,- Por su parte el articulo cuarto transftorio de la ley 

agraria reconoce plena val ldez a los documentos expedidos con 

base en la legislación que se deroga les atribuye valor pro-

hatorio y carácter fundamental para la expedición de los nue

vos títulos. 

3.- De lo antcrlor se desprende que los nuevos orgános j~ 

rlsdlcclonales, deberán aplicar en sus resoluciones las nor

mas sustantivas de la Ley Federal de Reforma Agraria y sus or

denamientos correlativos, en los expedientes Integrados que le 

sean turnados a la Secretaría de la Reforma Agraria. 

4.- En Jos términos det cUatto transitorio, último párra

fo de la Ley Orgánica de los Tribunales si dichos orgános se 

percatan de que no se respetó la garantía de audiencia, debe

rán subsanar la deficiencia. 

Es oportuno aclarar que la abrogación de una f·ey, esto es 

la terminación absoluta de su vigencia de todas sus normas, no 

opera por la simple expresión en la nueva legislación; se re· 

quiere de la sustitución total de Tas relaciones reguladas por 

la ley antigua y de 
0

las atribuciones de los orginos que Ja 
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aplicaban. por una nueva autoridad y diferentes supuestos nor

mativos. 

Tratándose de normas. adjetivas o procedimientos, si es do 

ble su aplicación en la medida en que sus supuestos no afecten 

o modlflqtien esos derechos al amparo de la ley anterior. En 

esas condiciones, los procedimientos Instaurados conforme a la 

ley que pierde su vigencla 1 deben culminarse según esa misma 

ley, a menos que la nueva consigne formas procesales que no al 
teren aquellos derechos. 

Por lo ,que hace a la competencia contemplada por el ar

ticulo 18, en su fracción LV, de la Ley Orgilnlca de los Trlbu

nales Agrarios, varios son los supuestos de que habrán de con~ 

cer y resolver los nuevos orgános jurisdiccionales: 

1,- Los que se promuevan en contra del Registro Agrario 

Nacional. reclamado la lnscrlpcl6n 1 rectlf lcac16n a cancela

ción de inscripciones. 

2.- Los particulares en contra de las resoluciones que a

fecten derechos adquiridos, con base en la ley de terrenos ba! 

dfos, nacionales y demasías, ahora derogada. 

3.- Los que promuevan pequeños propietarios o núcleos so-

1 icltantes en contra de las resoluciones que otorguen o nle-
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guen la declaratoria de lnafectabtltdad y la expedición de ceL 

tlftcados o planos deflnltlvos, 

~.- Los JU1é1os de nulidad o cancelac16n de contratos o 

convenios que hubiesen sido aprobados por las autoridades agr~ 

rlas. 

5.- Juicios de nulidad o cancc1acl6n de certificados de 

lnafectabl 1 ldad. 

6,- De la nulidad o cancclaclón de.fraccionamientos de 

tierras afectables instaurados por autoridades agrarias. 

7.- Juicios en contra de las re50JucJoncs de las autorld~ 

des en el caso de transformacl6n del régimen comunal a ejtdal. 

8.- Juicios en contra de resoluciones en materia de per

mutas, 'fusión o división de ejidos. 

9.- Juicios en contra de las resoluciones cxpropiato~las 

de bienes ejldalcs y comunales. 

El Tribunal Superior podrá conocer de Jos Juic1os agra

rios que por sus característica~ espec4alcs así lo ameriten. 

Esta facultad se ejercerá a criterio del Tribunaf 1 ya sea de 

oficio O a petlclón fundada del Procurador Agrario. (art. JO 

L.0.T.A.} 
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Corresponde al Presidente del ·Tr.tb.ú~Úil ~.~p_erlor Agrario: 

l.- Tramitar los asuntos admtnlstratlvos de la competen-

cla del Tribunal Superior. 

Lt.- :Autorlzar en unt6n del Secretarlo General de Acucr-

dos las actas que contengan tas deliberaciones y acuerdos del 

T~tbunal Superior, y firmar tos engroses de las ~esoluclones 

del propio Tribunal. 

111.- Turnar entre los magistrados los asuntos de la com-

petencia del Tribunal, cuando estime necesario oír su parecer 

para acordar algún trámite par~ que formulen el proyecto de 

resolución que deberá ser discutido por el Tribunal. 

IV.- Dictar las medidas necesarias para la adecuada orga-

nlzac16n y funcionamiento de los tribunales, asr como para e-

sos mismos efectos las urg~ntes, que fueren necesarias, y esta-

b1ecer los sistemas de cómputo necesarios para conservar los 

archivos de 1os tribunales. 

V.- Comisionar a los magtstrados supernumerarios para la 

pr~ctlca de visitas a los tribunales unitarios de acuerdo con 

lo que disponga el Tribunal Superior. 

' VI.· Designar secretarlos aifx.il tares a la presidencia. 
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VI 1. _LJevar la representación del Tribunal. 

VI 1 l. Presidir las sesiones y dirigir los debates en 

las sesiones del Tribunal Superior. 

IX. Comunicar al Ejecutivo Federal las ausencias de los 

magistrados que deban ser suplidas mediante nombramiento. 

X. Formular y disponer del ejercicio del presupuesto de 

los tribunales agrarios. 

XI. Nombrar a los .servidores públi~os del Tribuna! Sup!:_ 

rlor, cuyo nombramiento no corresponda al propio Tribunal, así 

como cambiarlos de ascripción y removerlos conforme a la Ley. 

X 11. Llevar J lstas de las excusas, Impedimentos, Incom

petencias y substituciones, mismas que estarán a disposición 

de Jos interesados en la correspondiente Secretaría General 

de Acuerdos. 

XI 11. las demás que le asigne el reglamento interior 

del Tribunal. (art. 11 L.O.T.A.) 

DE LOS MAGISTRADOS. 

Para ser magistrado se deben reur1lr Jos siguientes re

qli lis 1 tos: 

1. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos, asT como tener por lo ~enos treinta afies ~umpll 
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d6s el dla de su de~lgnac16n. 

11. Ser l lcenclado en derecho con trtulo debidamente r.!:_ 

gistrado, expedido cuando menos cinco años antes de la fecha 

de la designación. 

111~ Comprobar con pr¡ctlca profesional mfnlma de cinco 

años. 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 

por delito Intencional que amerite pena privativa de la libe!_ 

tad (art. 12 L.O.T.A.) 

El retiro de los magistrcJdos se producirá al cumplir se

senta y cinco años de edad o por padecer Incapacidad física o 

mental para desempeñar el cargo. (art. 13 L.O.T.A.) 

Los emolumentos de los magistrados na podrán ser reducl 

dos durante el ejercicio de su cargo. (art. t4 l.Q.T.A.) 

DE LA OESIGNACION 

Los magistrados serán designados por 1.:i C.lmana de Senad~ 

res y, en los recesos de ésta por la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de la Repúbll 

ca. El Presidente propondrá una l lsta de candidatos, de la 

cual la Cámara de Sehadores o la Comisión Permanente, deberá 

elegir a los magistrados. (art. 15 L.O~.T.A.) 
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Recibida la respuesta del Ejecutivo Federal, la Cámara 

de Senadores o la Comisión Permanente en su caso, deberá re-· 

solver en los términos de lo dispuesto por los preceptos le

gales y reglamentarios aplicables o mediante procedimiento 

que al efecto acuerden. En caso de que no apruebe la deslgn_! 

clón del número de magistrados requerido, el Ejecutivo Fede

ral enviará otra lista para completar el número necesario. 

(art. 16 L.O.T.A.) 

Los magistrados rendlrin su propuesta ante la C~mara de 

Senadores o la Comisión Permanente, durando en su cargo seis 

años, si concluido dicho término fueren ratificados serán in~ 

movibles. Los magistrados únicamente podrán ser removidos en 

caso de falta grave en el desempeño de su cargo. conforme al 

procedimiento aplicable par~ los· funcionarios del Poder Judt

cial de la Federación. 

DE LA JURISDICCION VOLUNTARIA 

Los asuntos de jurlsdicctóri voluntaria : (arts. 162 de 

la Ley Agraria y 18 fracción X de la L.O.T.A.). En la ley a- ' 

grarla se prevee la vía de jur:lsdlcclón voluntaria, demandan

do la lntervenci6n del tribunal agrario para declarar la ex!!_ 

tencla de un :derecho, no controvertido en favor del solicitan

te de la acción. 
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La natura1eza·mtsma de este procedimiento declarativa 

de derechos, proptclará su apllcactón en todos aquel los casos 

que conforme a la nueva legislación se requiera la Interven· 

clón de los tribunales para acredl tar una si tuaclón jurídica. 

A) _Por esta vía especial podrá pedirse el reconoclmlen= 

to de certíf lcados o títulos parcelarlos de comunuros, de av~ 

clndados, de uso común, de solares, cuyo trámite sin contro

vcrsfo, se encuentre pendiente ante las correspondientes depe!!. 

denclas de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

B) Taffiblén podrá exigirse el cumplimiento de las reco

mendaciones de la Procuraduría Agraria. (art. 136 fracc. IV 

de la Ley Agraria) 

C) Los supuestos previstos en los arts. 18, párrafo fi

na1 y 19 de la Ley sobre la disposición de ~erechos cjlda1es 

en relación con sucesóres, se vcntl \arán también por esta vía. 

O) La acción del posesionarlo para reivindicar derechos 

en los términos de\ art. 48 de la misma ley, se tramitara por 

este procedimiento. 

E) Conciliación en los términos de los arttculos 185, 

fracc. VI y 136 fracc, 111 de la Ley Agraria. la vía conci 11!!, 

torla puede desahogarse ante los tribunales agrarios o la pr~ 

curaduría agraria. 
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3. LA PROCURADURIA AGRARIA. 

En nuestro páfs tiene sus orígenes la procuraci6n en m!!. 

terta agraria como servicio público desde los primeros dTas 

de la c61olita, cuando en 1523 et emperador Carlos V, medlante 

la Ley VI, dispuso que en la Nueva España, en la entrega de 

la tierra a los aborígenes estuviese presente el procurador 

del lugar:.. Durante el efímero mandato de Haxlmi 1 iano de Has

burgo (1864-1867) se expidieron una serie de decretos, l!ntre 

los que pueden citarse el relativo a la formación de una Ju,!! 

ta protectora de las Clases Menesterosas y el nombramiento de 

un abogado defensor de los Indígenas. 

El decreto se puede considerar como la primera disposi· 

clón con un Intento serlo de establecer y organizar una lns

tltuctón dedicada, en forma exclusiva a la atenci6n de los pr~ 

blemas agrarios del campesino, dado que la clase Indígena CO.!!, 

formó una 9ran parte del sector campesino del pals. De esto 

resulta, que la actividad que en esencia dió ortgen a ~a pro

curación, encuentra su cabal justificación como mecanismo rei~ 

vindicatorio y en ocasiones preventivo de la posible violación 

de derechos, y por la necesidad de afrontar de manera práctica 

y constructiva las demandas campesinas que pretenden una lrre~ 

trlcta impartlclón de la justicia agraria, honesta y expedl ta. 
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Por Jo que ha¡e a la procuración agraria, los ordena

mientos que rigen su actuar, le atribuyen un carácter Inter

medio entre el concepto clásico y el concepto moderno, ya que 

rebasa las funciones del mera asesor pero no alcanza a cons

truir un órgano de control en toda su ascepctón , El lo obedece 

a que sus facultades son solamente de asesoría y representa

ción, promoción, gestión, conciliación. 

Por lo antes scñaludo 1 se puede deducir que la procura

durta es un servicio público de carácter jurídico reivindica

torio que se· traduce en el asesoramiento, la conclllaclón y la 

defensoría; con el propósito de salvaguardar los derechos del 

campo dentro del marco de una mejor Jmpartición de la justi

cia agraria. 

La Procuración es una institución que satisface los ob

jetivos perseguidos por la justicia agraria y que adopta las 

vertientes de la asesor fa legal, del apoyo jurfdlco y de la 

orientación conci l laclón de intereses por una parte y, por 

la otra, de adoptar con la representación gratuita a los cam

pesinos en la organización y realización de actividades téc

nico productivas que lo conduzcan hacia el dcsarrol lo rural 

Integral que comprende todas las formas de la tenencia de la 

t 1 erra. 

Como apoyo ordenado y prescrito por nuestra carta Magna 

para lograr y dar coherencia y eficacia al mandato constitu-
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clona!, emerge fortalecida la procuración agraria, para conve~ 

tlrse en elemento Indefectible para defender eftcazmente al 

campesino en la impartici6n de la Justcla agraria. Actualmente 

para dar cumplimiento al mandato constitucional de dar aseso

ría legal a los campesinos, ha extendido este apoyo <:11 Inte

rior de las entidades federativas y se le ha otorgado a la pr~ 

curación social agraria libertad plena, personalidad jurídica 

y autonomía presupuesta!, con el propósito de dotarla de Inde

pendencia en el noble ejercicio de su función. 

Este viraje se ha dado como respuesta del Poder Ejecuti

vo a la necesidad de mejorar el medio agrario y a la demanda 

de crear confianza en la explotación de la tierra por medio de 

la democratización y la seguridad del· medio rural. La sltua

c16n por la que ha atravesado el campo mexicano, demandaba la 

modern1zacl6n Impostergable del sistema Integral de impartt

ción de justicia, que tiende a resolver en forma equitativa y 

oportuna, el cúmulo de controversías que cotidianamente surgen 

en et ámbito rural, con apego a la leglslacl6n agraria. 

La procuración se desenvuelve en el terreno judlcial de 

la autocomposlclón de las partes, buscando la termlnac16n de 

los conflictos en el ámbito de la conclllaclón, a ftn de 1mp_! 

dir su acumulaci6n en las instancias contenciosas, que tndud~ 

blemcnte prolongan su s.oluclón. Por lo tanto una más. honesta 

y expedita impartici6n de Ja justicia gararia; una mayor cer-
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tldumbre y seguridad· jurídica, una 1ebls1ac16n agrarla cada 

dTa más eíStematizada, una defensa de los campesinos progresi

vamente más eflcaz, son muestras Indiscutibles del perfecclon~ 

miento y adecuacl6n del sistema general de justlcL:i agraria en 

México. 

Como se sei\aló anteriormente con las reformas al art. 27 

constltuC~onal surge la Procuraduría Agraria , como un organl~ 

mo descentralizado d~ la AdmlnlstraclPn Pública Federal, con 

personalidad Jurídica y patrimonios propios sectorlzado a la 

Secretarla d~ la Reforma Agraria. [art. 134 L.A.) 

oaJETIVO 

Est¡ encargada de los derechos de los ejldatariot y comu~ 

neros y sus··sucesores, de los ejidos, comunidades, pequeílos 

pro~letarios, avecindados, posesionarlos, jo~naleros agrtcolas 

colonos, naclonaJeros.y campesinos en general. 

Igualmente esta fucultudu para dar la aseosrta necesaria 

a dichas personas y núcleos agrarios. Así mlsmo promueve la 

pronta, expedita cflca2 procuración de justlcla agraria pa-

ra garantizar seguridad jurtdlca en la tenencla de la tierra 

ejidal, comunal y de Ja peque~a propiedad y como objetivo pri

mordial )·levará a efecto la~ acciones pendientes a el.evar so

cialmente el nlvel de vida en el campo, a consol ld'11r los nú

cleos agrarios y a proteger lot derechos que la ley otorga a 
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campesinos, ejidos y comunidades, asegurando su pleno ejercl

clo. Para ello otorgar~ los servicios de representación, de 

gestoría administrativa y judlc1a1 1 de Información, orienta

ción, asistencia, organización y c~pacitaclón que se requiera. 

La Procuradurla tiene funciones de servtclo social que 

se realizan medlante la apl lcaclón de las atrlbuclone~ que le 

confiere la ley de la materia y su reglamento correspondiente, 

cuando asf lo soliciten, o de oficio en los términos de la pr2 

pi a ley, 

ATR 1BUC1 ONES 

1. Coadyuvar y en su caso representar a las personas en 

asuntos y ante autoridades agrarias. 

11, Asesorar sobre las consultQS jurídicas planteadas 

por las. personas en sus relaciones con terceros que tengan que 

ver con la ap1 tcactón de la ley. 

111. Promover procurar la conslllaclón de lnterese's e.!! 

tre las personas en casos controvertidos que se relacionen con 

la normativldad agrarla. 

IV. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, 

la vtólaclón de las leyes agrarias, para hacer respetar el de

recho de sus aslstldos e lnstar a las autortdades agrarias a 

la real izacl6n de funciones a su cargo y emitir las recomenda

ciones que se consideren pertinentes. 
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V, Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortaJecer 

la seguridad jurídica en el campo. 

VI, Denunciar el Incumplimiento de las obligaciones o 

responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los emple!!. 

dos de Ja ~dministraclón de justf cla agraria, 

VII. Ejercer, en auxlllC' y partrclpaclón de las autorld.!!, 

des lociJJ-es, las funciones de Inspección y vlgl lancia encamln!!_ 

das a defender los derechos de sus asistidos, 

VIII, Investigar y denunciar Jos casos en que se presuma 

la existcncl~ de pr&ctlcas de acaparamiento o concentracidn de 

tierras en extensiones mayores a las permltfdas legalmente. 

IX. Asesorar y representar en su caso, a las personas a 

las que se refiere al artrculo anterior en sus trámites y ges

tiones para obtener la rcgularfzacfón y tltulacJ6n de sus de

rechos agrarios, ante las autoridades administrativas o judi

ciales que correspondaª 

X. Denunciar ante el Mfnfs.terto Públ leo o ante las auto-

rfdades correspondientes Jos hachos que 1 leguen a su conocl

mlento y que pueden sor constitutivos de delito o que puedan 

constituir infracciones o·faltas admlnlstratlvas en la materia 

asT como atender las denundas s.obre las irreg'ularldades en 

que, en su c'aso Incurran el comlsarlado Ojldal y q·ue le debe

rá presentar el cómlte de vlgllanela y; 

XI. Las demá's. que e~ta ley, sus reglamentos y otras le-
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yes le sei'\alen. 

Dichas atribuciones se ejercerán a petfcl6n de parte o 

de oflclo de conformidad con lo establecido por la ley y el r~ 

glamento Interno de la procuradurfa agraria. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION 

Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de sus 

asuntos que compete a la Procuradurra. dicho organismo ~ontar§ 

con servidores públicos,- unidades administrativa,, y técnicas. 

AsT mismo la ProcuradurTa funcionará con directores de área, 

subdirectores, Jefes de departamento, jefes de oflcin~, aboga

dos agrarios, visitadores, asesores, conciliadores, secreta

rlos arbitrales, dictaminadores, Inspectores. verificadores, 

notlflcadores, peritos, Instructores de capacttacfón y demás 

persona} t~cnlco y administrativo que determine ~~ procurador 

con base en el presupuesto, 

La Procuraduría se Tntagra 

Procurador Agrario. 

Vis t tadores Espoct a 1 es.. 

Subprocurador de Asunto~ Jurfdlcos y Contenciosos. 

Subprocurador de Concll laclón concentract6n. 

Subprocurador de Organlzacl6n y Apoyo Social Agrario. 

Coordinación General de Programas Agrarlos Prlorltarlos. 

Secretar lo Genera 1. 
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Unidad de Comuíl1cacf6n Soc 1a1, 

Unidad Coordlnadora de Delegactones.. 

Un 1 dad de Programación, Evaluaclón Organlzac1ón. 

Unidad de Contraloria 1 n terna. 

Un 1 dad de Informática. 

Dlrecclón General de Asuntos Jurfdtcos y Contenciosos. 

Dirección General de Quejas y Oenun~las. 

Dirección General de Organlzac16n y Apoyo Social Agrario 

Dirección General de Investigación y Vigilancia. 

DI rece Ión General de Atención a Asuntos lndfgenas. 

Dirección General de Atención a la Juventud y Mujer Cam

pesina. 

Dirección General de Atención a Jornaleros y Avecindados 

DlreccJ6n General de Estudios Dlvu1gac15n Agraria. 

Dirección GeneraJ~de Administración. 

Delegaciones. 

Consejo Consultivo. 

La Procuraduria Agraria tendrá su domtctlto en la Cd. de 

México, D.F. y establecer& delegactones en todas las entidades 

federativas, asf como oftctnas en todos aquéllos lugares que 

estime necesarios. (art, 137 L.A.) 

Las controversias en las que la Procuradurfa sea dlrect~ 

mente parte, serán competencia de los Trlbunale& Federales. 

Las autoridades federales, estatales, munic[pales y las 
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organizaciones sociales agrarias ser§n coadyuvantes de la pr2 

curadurra en el ejercicio de sus atrlbuciones (art. 138 L.A.l 

La Procuraduría estará presldidn por un Procurador, se 

integrará por los Subprocuradorcs 1 sustitutos del procurador 

en el orden que lo señale el reglamento interior, por un Seor~ 

tarlo·General·-y 1 por un cuerpo de Servlciós Periciales, asf co

mo P?r fas demás unidades Lécnlcas, admf nlstrattvas y depende~ 

etas Internas que se estimen necesarias al adecuado funciona

miento de la misma. 

El Procurador Agrario deberá satisfacer los siguientes 

requisitos: 

1. Ser mexicano mayor de edad y estar en pleno ejercicio 

de sus derechos poJTtlcos y civiles: 

11. Contar con experiencia mínima de cinco anos en cues~ 

tiones agrarias¡ 

111. Gozar de buena reputación y no h~ber sldo condenado 

por deli~o fntenclonal que amer'ite pena corporal. (art. 140 L. 

A.) 

Los Subprocuradores deberán reunir Jos siguientes requl-

sitos: 

l. Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejerci

cio de sus derechos polfticos y civiles. 
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ll. Poseer el d~~ de la designación, como antlguedad m[

nlma de dos a~os 1 cédula profesional de Licenciado en Derecho 

y práctica profeslonal de dos años. 

ILL. Gozar de buena reputación y no haber sldo condenado 

por delito Intencional que amerite pena corporal. (art. llt1 

L.A.). El Secretarlo General deberá reunlr los requisitos pr~ 

vistos en las fraccloncs L y lll anteriores. 

El Procurador Agrarlo será nombrado y removido libremen

te por el Presidente de la Ropúbl lea. (art. 142 ,L.A.). 

Los Subprocuratlores y el Secretarlo General de ta Procu~ 

radurfa tambleñ serán nombrados y removldos libremente por el 

Presidente de la Repúbl lea, a propuesta del Secretarlo de la 

Reforma Agraria (art. 143 L.A.). 

El Prócurador Agrario tendr§ las slguten'tes atribuciones.: 

l. Actuar como representante 1e?al de .·la Procuradurta. 

11. Dirigir y coordinar las funciones de la Procuradur.ía •. 

111. Nombrar y remover al personal al servtclo de la In~ 

tltuclón, asr como señalar sus funciones, áreas de responsab! 

1 idad y remunerac16n de acuerdo con el presupuesto programado. 

LV. Crear las unldade~ técnicas y admlnl~tratlyas neces.!.. 

rias para el adecuado funclonamlento de la procuradurra. 
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V. Expedtr los manuales. de organtzaclón y procedimientos. 

y· dictar normas para la adecuada desconcantración territorial, 

administrativa y funcional de la Institución. 

VI. Hacer. la propuesta del presupuesto de la Procurado-

rfa. 

VII. Delegar sus facultades en los servidores públicos. 

subalternos que el reglamento Interior de ta Procuraduría se

ñal e y 

VI 11. Los demás que esta ley, las demás y s.us reglamen-

tos le señalen. (art 144 L.A.) 

Al Secretarlo General corresponderá real lzar las tareas 

administrativas de la Procuraduría, coordinando las of lctnas 

de la dependencia de conformidad con las JnstrucClones. y dlsp.2_ 

slclones del procurador (art 145 L.A.) 

A los Subprocuradores corresponderá dirigir las funcio

nes de sus respectivas áreas de responsabilldad 1 de conformi· 

dad con e1 reglamento Interior de la Procuradurfa; atendiendo 

las tareas relativas a la asistencia y defénsa de los dere .. 

chas e intereses del ejldo 1 comunidades, ejtdatarlos 1 ~comune

ros, sucesores de ejldatarlos y comuneros,.pequeftos propieta

rios avcncidados o jornaleros, la asistencia en la regularfza

ci6n de la tenencia ~e la tierra de los mismo~ y ·la lnspecci6n 

y vtgllancia en el cumplimlento de las leyes agrarias. Lart. 

146 L.A.) 
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EJ cuerpo de ser~iclos periciales, se Integrar& por Jos 

expertos' de las. distintas. dls.ctp1 lnas profest.lonales y técnicas 

que requiera la Procuradurfa, Tendrá a su cargo la real tzactón 

de los estudios, peritajes, con~ultas y dlctá111enes que le sean 

requerldos_.por la propia dependencia. (art. 147 L.A.) 

4. REGISTRO AGRARIO NACIONAL 

En la lmpartiCi6n de la justicia agraria se tiene la ne

cesidad de que los derechos que legalmente se constituyan so

bre la proptédad de tierras, bosques o aguas nacldo5 de la 

aplicación del artículo 27 constltuclonal, deben ser inscritos 

en el Registro Agrario Nacional. 

En estricto apego a las disposiciones establ~cldas en la 

ley agraria, sumado a la operatividad ~ecuencial, que involu

cra el trámite de la sol lcttud de parte, además del protocolo 

ordenado por libros que distingue la clase de inscripción, fo~ 

man parte del sistema registral. Las funciones trJdlclonalcs 

que no es conveniente desechar del todo, no han Impedido el a

vance en la modernizacl6n del sistema, ya qce además de haber 

logrado desconcentrar recursos en. el Interior del pafs, se ha 

desconcentrado la propia funcl6n• que permite atenctón al usu~ 

rto y la Inmediata lnscrlpclón de documentos que se generan en 

la mlsmil local ldad. 
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El Registro Agrario Nacional ha conservado, en su procedi

miento, el protocolo como' sustento obligatorio a través del 

archivo físico activo, para 1 levar a cabo con veractdaq los 

actos registralcs así como las actividades Inherentes, tales 

como el otorgamiento de constancit:1s y certificactones. Con la 

expedición de la nueva ley el Registro surge con la función 

de atribuir segurldad documental y certeza jurídica a las re

laciones, a los actos y a las operaciones cuyo objeto lo con! 

tltuyen los derechos agrarios, en todas sus manifcstac1ones, 

así como la configuración y desarrollo de las sociedades que 

Incorporen en su objeto social propiedades rurales. El Regis

tro está debidamente estructurado para ejecutar las Funciones 

que por ley tiene senaladas. 

La captación de los documentos que ·.deben Inscribirse en 

el Registro Agrario Nacional se realiza principalmente por la 

propia Secretaría de la Reforma Agraria que como autoridad ad 

mlnistnativa, conoce y define derechos agrarios; sobre todo 

en los casos no litigiosos que aún se vcnttlcn ante él~ Terr.=. 

nos Nacfonalcs, Colonias, Expropiaciones y todo lo concernie!!.. 

te a la substanciación de los expedientes en trámite hasta el 

estado de resolución. 

El Registro Agrario Nacional en su carácter de órgano a~ 

mlnlstratlvo con autonomfa propia, ~dmlnlstrativa y presupue~ 

tal tendrá su cargo en control de Ja tenencia de la t.Jerra y 
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la seguridad documental derivada de la aplicación de Ja ley 

agraria, y en el que se inscribirán los documentos en que 

consten las operaciones y las modificaciones que sufran la 

propiedad de las tierras y los derechos legalmente constl tuf

dos sobre la propiedad ejldal y comunal. El Registro tendrá 

además una sección especlill para las Inscripciones. 

El Registro Agrario Nacional ! levará a cabo las siguien

tes actividades y funciones: 

1.- Inscribir y controlar los documentos en que consten 

las operaciones originales y las modificaciones que Sufra la 

propiedad de la tierra y los derechos legalmente constltufdos 

sobre ésta; asf como las cancelaciones que se realizan respe~ 

to de dichas operaciones, en los casos en que lo sei\ala la 

ley. 

2.- Llevar el control e Intervenir en la regularlzacl6n 

de la tenencia de la tierra en los términos sei"ial~dos por lo 

ley. 

3.- Expedl r los certificados y títulos a que se refiere 

la ley. 

4.- Realizar la Inscripción de los terrenos ejldales, e~ 

munales, de colonlas agrfcolas y ganaderas, asf como de los 

terrenos nacionales y los denunciados como baldíos, en los 

términos de la legislación agraria. 
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5.- Llevar la inscrlpctón de las uniones de ejidos o co

munidades, asociaciones rurales de interés colectivo, socted~ 

des de producción rural, uniones de sociedades de producción 

rural y sociedades de solidaridad social. 

6.- llevar en secclón especial, las lnscrtpclones corre!_ 

pondtentes a la propiedad de tierras de las sociedades merca~ 

ti les o clvl les reguladas en la Ley Agraria y las demás ins

crfpclones a que se ref lere el artículo 131 de este ordena

miento. 

7.- lnsc~tblr las resoluciones de los tribunales agra

rios, o de carácter judicial o administrativo en las que se 

reconocen, creen, modlflquen o extingan derechos agrarios, 

las demás que Je rlonf iere la Ley Agraria, pus reglamentos o 

dtspostcloncs legales. 

Aclarándose que se hizo únicamente Ja citación de las 

principales funciones ya que existen otros que el precepto ª!!. 

tes cltado lo establece. (artículo 2" Reglamento lnterlor"'del 

R.A. N.) 

ESTRUCTURA ORGANICA. 

Para el ejercfclo de sus atrlbuclones y despacho de los 

asuntos que le competen, en Registro contará con: 
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Director en Jefe. 

Director General de T1tulactón y Control ~grarlo. 

Director General de Registro y Asuntos Jurídicos. 

Dl1tector General de Catastro Rural. 

Coordinador Administrativo. 

Unidad de Contralorfa Interna. 

Delegaciones del Distrito Federal y de las Entidades Federatl 

vas. ( Art. 7" del Reglamento Interior del R.A.N.) 

En todo caso, lüs Dclcgat.loncs del Distrito Federal y de 

las Entidades estarán sujetas a la normatlvldad, políticas 

lineamientos que al efecto establezca el Director en Jefe del 

Registro. El Registro será público y cualquier persona podrá 

obtener lnfórmactón sobre sus asientos e tnscrlpclones asr e~ 

mo de los planos que obren en el mismo sol lcl tar a su costa 

la expcdlclón de copias certificadas, en los' términos del re

glamento iñterno. 

Las Inscripciones en el Registro y las constancias que 

de -ella se expidan, harán prueba plena en juicio y fuera de 

él, asf mismo para el mejor cumpl lmiento de sus objetivos, el 

Registro contará con Director de Area, Subdirectores, Jefes 

de Departamento, Registradores, Jefes de Oficina, Asesores y 

demás personal técnico, admlnlstrativO y por honorarios que 

requiera. En las Delegaciónes del Distrito Federal y de las 
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Entidades Federativas, se instalarán. las Subdelegaciones y mó

dulos necesarios en número, lugar y ctrcunscrlpclón territo

rial que al efecto determine el Director en Jefe. 

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XVll,del 

artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional pre!_ 

tará la asistencia técnica necesaria y se coordinará con las 

autoridades de las Entidades Federativas y el Instituto Naci.2_ 

nal de Estadfsttca, Geograffa e Informática. (art. 149 L.A.) 

Deberán Inscribirse en el Registro Agrario Nacional: 

1.- Todas las resoluciones judiciales o administrativas 

que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos cjlda

les o comunales. 

11 ,- Los certlflcados o tftulo~ que ~mparen dcre~hos so

bre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarlos 

o comuneros. 

111.- Los trtulos primordiales de Tas comunidades y en 
su caso, los títulos que los reconozcan como comunidades tra

dicionales. 

IV.- Los planos y delimitación de las tierras a que se 

refiere ·el artfculo 56 de is ta ley • 

V.- Los planos y documentos relativos al catastro y cen

so rurales. 
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VL. Los documeñtos relativos a Jas socledades mercanti

les en los t~rmtnós del T[tulo Sexto de esta ley. 

Vll. Los decretos de expropiacl6n de bienes cjidales o 

comunales. 

VIII.: los dem's a~tos y documentos que dlsponga esta ley 

sus reglamento u otras leyes. 

El Registro Agrarto Naclonal también deberá llevar las 

Inscripciones en todos los terrenos nacionales y las denun

cias como bald!os. (art. .153 L.A.). 

Los notarlos y los Reglstros Públlcos de la Propiedad, 

cuando autoricen o registren opcraclones o dócumentos sobre 

conversl6n de propiedad ejidal a dominio pteno y de éste al 

régimen ejldal, asr como la adquisición de tierra por socte

dades mercantiles o clvlles, deberán dar avis? al Registro. 

Asf mismo, los notarios ~abllcos deber~n dar aviso al Regis

tro Agrario Nacional de toda traslacl6n de domtnto de terre

_nos rGstlcos, de sociedades mercanttlcs o ctvlles. Ello se e~ 

tablece en el artículo 156 L.A. 

Se estima que el sl~tema reglstral se proyectará hacla 

la total automattzacl6n, al lnclulr en la moderna tecnolo~[a 

no sólo la lnscrlpcl6n e tnformaclón de derecho~ agrarlos, sl 
no tambl~n lo relativo a la~ organtz~clones de producc16n 1 de 

los títulos y demás documento~ motivo de tnscrtpción. 
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Se menctona la importanc[a que revls.te lq funcl6n del R.!:_ 

gl~tro Agrarlo Naclonal, el R~glamento de la Ley Agrarla pu

blicada en el Diarlo Oftclal de la Fedcraclón el 6 de enero 

de 1993. En los referente al tLtulo V denominado de las i.ns-

crlpclones se establece. 

las actas que se levanten de la~ asambleas a que se rc

f i erc el artículo 8º de este reglamento, se remltlraó para su 

lnscrlpct6n al Registro. Olchas actas servtrán de hase para 

la expedlct6n de los ce~tlflcados y títulos correspondlentes. 

(art. 60 del Reglamento de la L.A.}. 

El Registro verificará que tales actas contengan los ~l

gulentcs elementos: 

1. Fecha de convocatoria. 

11. Lugar y fecha de Celebraclón de la asamblea. 

111. Participante& .. en la asamblea debiéndole es.peclflcar 

el número total de ejldatarlos asistentes a la misma y el .PºL 

centaje que este representa del total de ej {datarlos .. 

IV. Orden del dTa que especifique los punto~ a tratar en 

ta asamblea. 

V. Acuerdos reca(do~ sohre cada uno de los asunto~ co~~ 

prendtdos en el orden del d(a,. con lndlcaci6n del s:enttdo de 

la votact6n y la expreslón del porcentaje correspondtente. 
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Yl .. Flrrna o en ·s.u caso, huella digital de los. lnt_egran

te~ del Comlsarlado, del Consejo de Vigllancta, del ereslden~ 

te y Secretarlo de la asamb.lea, del representante de la !:>roe.!:!. 

radurTa y del Fedatarlo Púb.1 ico. 

VI 1. Certlflcacl6n del fedatario PQbl leo asl~tente a la 

asamblea, de que lo asentado en el acta corr.esponde a lo tra

tadoen la misma, en los términos. del penúltimo párrafo del ªL 

tCculo Sºde este reglamento. (art. 6J del Reglamento de L,A.) 

Para que el Registro proceda a 1 levar a cabo Ja Ins.crtp

c16n de un acto de asamblea, adicionalmente deberá obserYar~e 

Jo sigulente: 

l. Tratándose de 1tmitacl6n de tierras, se deber~ deta

llar en el acta, Ja forma en que Ja asamblea señaló e tdentl

flc6 las áreas. 

11. Cuando en la dellmitact6n de las tierras de us.o co

mGn1 se ubleren asignado proporclon~s dfstintas, deberá seffa

larse el porcentaje que corresponde a cada rndlvtduo, en los 

términos del artTcuJo 43 de este reglamento. 

111. Cuando se trate de 1 a del lmf taclón y des l lnde de 

las tferras de asentamlento humano o de tas zona' de urbant

zacl6n, el acta deiler~ contener ane..xa 1 en su CijS0 1 J~ optnl6n 

o autortzacl6n de las autorldades competentes que refiera el 

artículo 58 de este reglamento. (art. 62 del reglamentb.L.A.l. 
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Serán objeto de tns.crlpcl6n en el Regts.trq, lqs. datos. 

contentdos en 1os planos generales e internos de IQs ejldos,· 

los parcelarlos, los de solares urhanos y los de catastro 

censo rurales. El Regi.stro enviará pilra su inscrlpci6n al R,!! 

glstro Público do la Propiedad que corresponda 1 los planos 

respectivos que contengan la dellmttación de solares urhanos. 

(art. 63 del reglamento de L.A.) 

Los planos que cóntongan datos·relatlvos a la zona del 

asentamiento humano, que sirvan de base para la expedición 

de los tTtulos de solares urbanos, para su inscr1pcl6n debe

rán reunir los siguientes requisitos: 

1. Contar con la aprobación de las autoridades compete~ 

tes en materia de asentamientos humanos, de conformidad con 

el artículo 58 de este reglamento. 

11. Para el caso de los planos de lottflcaclón que resu.l 

te de la deltmitaclón a que se refiere el artfculo 50 de éste 

reglamento, deberá acompañarse de las cédulas de tnformac16n 

se~aladas en el artrculo 57 del mismo. 

En conclusl6n el Registro Agrarlo Nacional es el 6rgano 

responsable de certiflcar e lnscrlbtr el plano Interno del 

ejido, que deberá contener la delimltaci6n de la~ tlerras de 

uso coman~ del asentamtento humano de las tierras de parce\~ 

miento. Asf mlsmo se ln~crtbtra ol acta en la que consten 
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la~ lns.trucclones de' la asamblea para la e.xpedtclón de Jos. 

certlftcados y trtulo~ corre~pondlentes.. 

Con base en el plano Interno del ejldo y las Instruccio

nes contenidas en el acta el Registro expedirá 

- Certificados Parcelarlos. 

- Certlflcados de Derecho~ sobre tierras. de uso coman. 

- TTtulos de Solares Urbanos. 

El Regl~tro como 6rgano responsable de la emlst6n de las 

normas técnicas para la med1Ci6n ·de las tierras al Interior 

del eji·Jo, vigllará su cump1imtento. 

CATASTRO RURAL. 

Se considera de suma lmpantanclia:J mencionar en és¡te c:apft_!! 

Jo el papel que ~edempeña el catastro rural dentro del stste· 

ma registra! en virtud de que la planlflcaci6n constituye un 

apoyo para el buen funcionamiento del Registro Agrario Naclo

na 1. 

Se entiende por Catastro Rural 1 e1 rcvantamlento del in

ventarlo de la propledad rífa'tltci, y cuyo objeto es .. cl de precl

sar qutenes son sus proptetarlos o po~eedore•; a,r como el 

prop6clonar a quien lo sol tclte, la tnformactcSn estadtsttca 

y de planlflcacl6n que se requtcre. 
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forman parte del CatastrQ Rural los. planQs.. generales de 

ejtdos y comuntdades. e internos de los ejldo~,· a que s.e refl..!:, 

re la ley. (arts. 63 64 del reglamento de L.A.l. Cu¡¡ndQ e

xistan modlftcactone' del réglmen jurldico de Tas tierra~, el 

Catastro Rural levantar-1 el plano correspondtente y dará ayl ... 

so a las &reas de lnscrtpclón del propio registro, con el o!:_ 

Jeto de que proceda a inscrlblr dlCha~ modlficaclones o con

versiones. 

Con el Catastro Rural se cuenta con la descripción técn..!.. 

ca detallada de la propiedad rQstica, del padr6n de $US pro·· 

pletarlos y Ja deflnlclón de tipo de tenencia. El Regtstro 

Agrario Nacional en concordancia con el Cata$tro Rural dene 

permanecer actUallzado 1 asr como avanzando en sus sistemas de 

informacl6n y proceso de datas. 

5. TRANQUILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL CAHPO. 

Para entender y comprender Ja obra del gob.lerno de la R!:_ 

voluc16n en materia de Ju•tlcla agraria, es convenlente explo~ 

rar lo elerñental del tema sobre segurtdad jurídica en general 

para luego abordar con mayores luces la ap1lcact6n de e~te 

concepto a la tenencia de la tierra. 

Se denomina seguridad jurfdlca, al conjunto de condicio

nes que facllltan al hom~re la actividad necesaria para que 
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pueda él mlsmo obrar.como un ser naturalmente lnvostldo de 11 

bertad, responsal>l l ldad y dlgntdad, 1 lbre de todo daño Q rle~ 

go. La segurtdad Jurfdlca presupone la elimln~oL6h-de toda ar 
~ltrarledad y vlolact6n en la reallzacldn y cumplimiento del 

derecho. Dentro de un r~giman de derecho, la afectacl6n al !,!!_ 

divlduo en su persona, en su patrimonio por la acc16n del Es• 

tado y sus autoridades, de diversas formas y dlstlntas sccue~ 

etas, debe, reunir o satlr.facer diversos rcqulsttos o condtci_2 

nes sin los cuales no seá v~llda dicha afectac16n de acuerdo 

con el deracho. 

Expresa Dclos 1 que 11 La seguridad es la garantla dada al 

indlvldi.Jo de que su persona, ;!Ous bienes y sus derechos no se-

rán objeto de ataques violentos o de que, sin ~stos llegan a 

producirse le ser~n asegurados por la sociedad. la segurldad 

~e tdenttf1ca con la ex1stencta de un ordenamiento jurfd1co 

eficaz y esta ltgada a un.hecho de organizac16n soclal 11
• (30} 

tarlylc ha demostrado que ya de acuerdo con la concep

cl6n medieval del derecho, 11 e~ un orden jurfdlco el que pro

porciona la garantTa de .seguridad al tndlvldüo y a su propie

dad; es la ley que la protege y concede seguridad a los partl 

culiires, tanto para s..u Vtda como para su proptedad, aún fren-

(Ja) Rafael Preciado Hernández. Folosof{a del Derecho Ed. Ju~ 
México págs. 233, 234, 235 y 236. 
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te a los gobernantes." l3JL 

Por segurldad Jur(dlca se ha entendido tamb.lén el conocl.

mle.nto que tienen de Tas·d lb.ertades, derechos y obllgacloncs 

que las garantías. le fmponen. al Derecho Poslttvo. De ahí 'lue s..e 

diga que la seguridad jurldica es 11 un sab.er a ·qué ateners.e11 la 

conclenCla de lo,.que s.e puede hacer y de Ja proteccl6n que PU.!:, 

de esperar una pcrs.ona 1 de acuerdo can el ordenamiento Jurfdl

co vigente al cual e:;ta sometido. Ordenamiento cuya obs·ervan

cla se seguirá mediante la organización y estructura del Esta

do, la capacidad del mando y su fuerza colectiva. 

No se debe confundir la seguridad jurídica con la certeza 

Jurídica; la primera es objetiva y la segunda subjetiva, la S!:, 

gurldad jurTdlca representa el conjunto de condiciones socia

les de carácter Jurídico que garantiza Ja situac16n personal 

de cada uno de los miembros de la comunidad, 

Certeza en cambio, es un estado subjetivo o conviccltfo 

que tiene un TndlvidUo de que la sltuaci6n que se goza no será 

modificada por la vlo1enc1~ 1 por una acc16n contraria a las r~ 

glas jurfdlcas y a los prlnclpios que rlg.en la vida &octal. Por 

tanto, para que haya verdadera segurldad jur[dica en un medio 

(3.1) ldem. 
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soclal, se requlere, ·además. de que es.e orden legal S'E!~ Justo, 

De otro modo tendriamos que llamar tamblén seguridad jur(dica 

a la producida por r~gimenes tiránicos, despóticos o totallt~ 

rlos. La seguridad lcjo~ de ser antinómica, son más bien los 

dos elementos, que van aparejados; son las dos caras del bien 

coman o del orden pObl"ico que bien comprendl·das tienen el ml~ 

mo sentido. Por una parte son libertades Individuales, y por 

Ja otra representan frente a la sociedad derechos sociales o 

públ leos. Otros también los han llamado l lbertades necesarias 

o derechos fundamentales. 

De Jos conceptos de seguridad jurfdlca antes mencionados, 

se advierte que ésta se ha ensayado a lo largo de la historia 

del pueblo mexicano:. La reforma agraria es. uno de los ejemplos 

que Ilustra esta aflrmac16n. toda vez que en un estado de der~ 

cho florecen las 1 ibertades y se real iza l.a justicia. 

Durante la revoluc16n y actualmente perSlSte la necesidad 

de dar segurrdad jurrdtca a la tenencia de la tierra para ello 

se ha buscado Ja forma de qtie toda la tierra extstente, ya sea 

de propiedad ejldal, comunal o pequena propiedad o bien Sea de 

la nac16n, debe ser pue~ta en explotación por el que tenga la 

voluntad ·deslclón y pueda trallajarla, con el objeto de cu

brlr s.us necesldade.s Y. al mts..mo tiempo elevar su c:ondlclón S,2 

' ctal y el nivel econ6mlco de S;us famillas·que conforman el 

paf s. 
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Para lograr e~te objettvo fue necesario constituir la 

forma de ·adquirir los dlfercntes tlpos de propledad encuadrá~ 

dala dentro del marco jurídico de la Constitución de 1917, o

rlginandosc asila propiedad ejidal, Ja comunal y la pr:oplcdad 

~privada, todo ello como resUltado de la necesidad de Tmplcmc~ 

tar mecanismos de financiamiento, programas de modernización, 

unidades de producct6n, uniones de ejidos y comunidades, aso

ciaciones rurales de intcris colect·ivo, encaminados a un ade

cuado desarrollo y productividad del agro mexicano. 

La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. es 

condicl6n indispensable de tranquilidad y paz.social~ consti

tuye además , un importante al iclente para aumentar la produE 

tlvldad y los niveles de eficiencia en el campo. 

Durante cada admlnlstracl6n se fijaron. metas y par~me

tros a ,cumpl 1 r para obtener una seguridad en las distintas 

formas de la tenencia de la tierra; lleg~ndose a culmtnar el 

reparto de.·laj tierras y organizando a los nOcleps agrarlQs 

para producir. 

No podrá haber cer.ttdumbre en el campo sin los elementos 

Indispensables de segurldad jurtdica como Jos prevee nuestro 

orden normativo, para salYaguardar las garant(as individua~. 

le~¡ nt podrá haber la certeza que requiere Ja tenencia de la 

tierra sln un lnstrumento jurídico que le d~ proyecc16n y se· 

cuencia a la historia registra!. 
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Por,.el lo, exJs..te un especial énfasis en la Instalación 

del slstema para nueva proyecc[6n de lo que el catastro ru .. 

ral y el per.fecclonamlento del Registro Agrario Naciont:1l me-

diante técnicas modernas de la informática. 

El a·rtículo 27 constl tucfonal • se enriqueció con el con

cepto de desarrollo rural Integral, entendido como un movf

mlento dinámico Inserto dentro de nuestra evolucl6n 1 que per

sigue mejorar la calidad de Ja tierra y proporcionar los ele

mentos necesarios para que el hombre del campo pueda vivir 

una exf stenCia plena, como un conjunto de esfuerzos coordina

dos entre el pueblo y el gobierno, p<lra que el campesino cue!! 

te con recursos financieros y técnicos, crédito oportuno, ex

tens16n agrícola adecuada, garantía en los precios de los pr~ 

duetos que adquiere, lndustrializacl6n de Ja produccl6n cji

dal, asesoría legal, aseguramiento del emp!Co, seguro campe

sino etc. 

Dentro de Ja problematlca de Ja tenencia de Ja tierra. 

destacaba por su Importancia, la estructura del minifundio y 

slmulacf6n que existe en el campo, constituyéndose en el mayor 

obstáculo para Ja modernización tecno16glca en el proceso de 

producc16n agropecuario. Cabe hacer notar que Ja superviven

cla dCl latlfundlo dl&frazado se apoya en parte en la s.lmula

cJ6n; por ello, se buscaron a tr~vés de mecanismos legales 

preceptos que permltan eliminar con cflclencia al latifundio, 
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por lnjusto. 

Para regularizar la tenencla de la tlerra es nccesatlo 

modernizar los programas en específico, el de ejecución de R~ 

soluciones Presidenciales., para que se de cabal cumplimiento 

a todas aquellas en que no exista lmpedl~~nto legal o mate

ria). Con la finalidad de acelerar Ja culminaci6n del repar-

to y dar cumplimiento a la Ley Agrarla, se trata de slmpl ifi

car las normas haciéndolas más accesibles para quienes traba

jan la :ti.erra al tiempo que conserva, renueva y refuerza dcre .. 

chos hist6ricos conquistados por los campesinos, así se da cu~ 

plimlento al mandato constitucional de impartir a los campesi

nos una justicia agraria pronta y expedita. 

Por tal motivo y en busca de la seguridad jurídica, Cn d! 

cJembre de 1982 se prescnt6 ante la H. C§mara de Diputados~

una iniciativa de reformas constitucionales, para modificar 

adicionar entre otros artículos en 27, con dos fracciones, la 

XIX, para lograr la justicia agraria expedita y garantizar. la 

seguridad jurídica en las diversas formas de tenencia de la 

tlerra y la fraccl6n XX, para estructurar. de manera coherente 

y adecuada la forma como el Estado ha de procurar el desarro

llo rural Integral del campesino. 

Las autoridades agrarias, ~&U& di&cur&os pronunclado~ 

han hablado acerca de la seguridad, dlclendo que es la que 
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provlene de una docUmentacl6n fehaciente. y ~ucede con fre

cuencia que en rnucno~ ámbltos de 1a vida en e1 campo, ~e ha 

carecido de 1a documentac16n: por ello la pr~ocupac16n por la 

expedlci6n de los documentos que plasmen de manera real los 

derechos que existen en el campo, que no estando sustentados 

en un Instrumento legal, sufren menoscabo y provocan proble

mas sociales; por eso, un reclamo por parte del hombre del 

campo, para que se haga una pronta y expedita entrega de tít~ 

los de colonias y certificados de derechos agrarios indlVidU!!, 

les. Al mismo tiempo, se ha dicho que el propósito es hacer 

extensiva la certidumbre jurídica a todas las formas de tenc.!! 

cía de la tlcrra, como lo manda la constltuc16n. 

6. IHPARTICION DE LA JUSTICIA AGRARIA. 

A partir de la Revoluc16n los gobiernos dri una~ otra 

forma se han distinguido con el prop6sito de poner un orden 

en la ct1estl6n agraria, para dar a cada qui~n lo que le co

rresponde, por estabtltzar la vida del campo pero sin dejar a 

un lado la meta fundamental, la conclusión del reparto agra

rio. (cuadro 1). 

Hejorar las condlclones do vtda de los grande~ sectores 

de la poblaclón ·rural que hlst~rtcamente han demandado seguri

dad, organlzacl6n y democracta en el campo asl como tranquili

dad social, han const[tutdo un Impulso transformador de la co-



PERIODO PRESIDENCIAL 

VENUSTIANO CARRANZA 

1/!L AVILA -f:AMACHO- -, 
MIGUEL ALEMAN VALDEZ 
AOOLFORU!Z-colm!VES 

J ADOLFO LOPEZ MATEOS 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ 
LUIS ECHEVERRIA-ALV.AREZ 
JOSETDPEZ PORTILLO 
MIGUEL CiE.- LA- MADRID 

1 CARLOS SALINAS DE GÓRTARI 1 

TOTAL GLOBAL 1 

NOVIEMBRE 27 1992 • 

*LOS DATOS PROPORCIONADOS SE REFIEREN A 

PUBLICACIONES 
NUMERO SUPERFICIE 

~U~~il~N~;N~~g: ~#SPe°~ltiB~~ ~~~~LIACION, 
RECONOCIMIENTO Y TITULACION DE BÍENES COMUNALES. RTBC • 
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munldad campesina en Méxlco. La conclencla hlst6rlca de los 

gobierno~ han sido producto de Ta Revolución convlrtieron en 

leyes los antlguos reclamos sociales de los hombres del campo. 

De ahí el texto y el esptrltu del articulo 27 Jo han 

transformado con aportaciones del propio gobierno, el cual 

busca una expedita y honesta impartlción de la ju~ticla agra

ria y como consecuencia una segurfdad jurídica en la tenencia 

de la tierra y una asesoría legal de apl icacl6n general a los 

campesinos de México. 

Además de la adlci6n de las fracciones XIX y XX el cita

do artículo 27 y en concordancia con éstas durante el sexenio 

1982 - 1988 fueron reformados el artículo 73 de la Ley Fede~ 

ral de Reforma Agraria, mismas que fueron rea1i~adas con el 

prop6sito de hacer efectiva la descentraltzaci6n de la vida 

nacional, el acuerdo que establece las coordrnaciones reglon~ 

les de revlsi6n y dlctámen de asuntos agrarios que acerca Ju

ífdlcamente las Instancias de dcsici6n a los planteamlento's 

que demandan. 

Con éstas reformas se elevó a garantfa constitucional la 

lmpartlc16n expedita y honesta de:ta'justicla agraria, el 

asesoramiento jurfdtco de la teoencla de la tierra, ejldal, 

comunal de la pequeíla propiedad, la asesorTa r~gal de los cam

pesinos por un lado, y por el otro se establecieron las bases 
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para promover el desSrrol lo rural integral y fomentar Ja gen!_ 

ración de empleos, asr como garant·lzar el blenestar de la po

blaclón campesina y su particlpac16n e tncorporaci6n en el d!;. 

sarróllo general de Ja Nación. 

La su~erflcle del. ter~itorlo naclonal es.'de 196,7 millo

nes de hectáreas, de éstas JJ J ,O millones pertenecen a la pr~ 

piedad social y están dlstttbufdas en 89,180 ejtdos que ocu

pan 91 mi! Iones, l 13 hectáreas y e_n 2,652 comunidades con su

perficie de 19 mil Iones, 661 mil hectáreas, En ellas vlven y 

se desarrolla'n más 3.4 millones de jefes de familia. (cuadro 

No. 2) 

Es un esfuerzo sin precedentes ya se han repartldo más 

de Ja mitad del territorio nacional a ejldatarios y comuneros. 

Esto nos permite percibir en su verdadera dimensión el traba

jo realizado en este sentido por Jos gobiernos desde la Revo

lucl6n hasta la fecha, (cuadro No, 3) 

El dcsarrol lo rural integral se ha estructurado en base 

a Ja justici<J agraria, para el lo se precisó culminar con el 

reparto y que cobrara plena viyencia la seguridad jurídica en 

Ja tenencia de Ja tlerra. La justicia agraria en la tenencia 

de la tierra exlje afectar. lo afectab.le¡ vlgllar el cumpli

miento de la funcl6n soclal, de hacer productiva la tierra 

con el trabajo y evitar la ociosidad, Ja i0cumulactón y el dar 



CUADRO 2 

EJIDOS 
SUPERFICIE 

89, 180, 391 

COLONIAS 

4,250,911 

RIEGO 

EJ. 2,431,108 
COM. 32,122 
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TOTAL DE 
NUCLEOS 

32,870 

PEQUEÑA 
P~OPIEDAD 

34, 825,806 

TEMPORAL 

EJ.12,336,994 
COM. 587,520 

OTROS 

EJ. 8,774,095 

COM. 12,4 77, 775 

COMUNIDADES 
SUPERFICIE 

16,890,534 

OTROS 
TERRENOS 

51, 504,018 

AGOSTADERO 

EJ. 55, 157,274 
COM. 2,031,611 

TOTAL DE SUPERF/ C 1 E 

196, 651, 650 



EJECUCIONES 

PERIODO PRESIDENCIAL NUMERO SUPERFICIE 

VENUSTIANO CARRANZA 188 167.!B5 
ALVARO 08REGON 628 1133 813 
PWTARCO EL/AS CALLES 1573 2.972.876 
EMILIO PORTES GIL 1,156 I 7(17 757 
PASCUAL ORTIZ RUBIO 852 944,538 
ABELARDO L. RDDR/GUEZ 596 79D,694 
LAZARD CARDENAS 10,744 17, 986,430 
MANUEL AV/LA CAMACHO 3,485 5 944 450 
MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2,385 4,844, 123 
ADOLFO RUIZ CORTINES 1,864 4,936,665 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 2,887 11, 361, 270 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2,769 14,139,560 
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 2,1:112 13,328,8.52 
vOSE: LOPt:.Z i"'OHTILLO '· 975 6 728 797 
MIGUEL DE LA MADRID 2,607 7,663,260 
CARLOS SALINAS DE GDRTARI ... 46 28, 155,095 

TOTAL GLOBAL 35,957 112, 726,/15 

NOVIEMBRE 27 1992 

-'*LOS DATOS ASENTADOS ESTAH S'JJETOS A 
MODIFICACIDN EH ºVIRTUD DE QUE EL RE· 
ZAGO AGRARIO NO HA TERMINADO EN LAS 
PRINCIPALES ACCIONES AGRARIAS. 
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a la tierra un destino antisocial. 

Ello no podrra darse stn la seguridad en la tenencia de 

la tierra, que crea tas condiciones necesarias para que el 

hombre del campo reclba plenamente tos be~efictos que le co· 

rresponden. Siendo un importante estfmulo para aumentar la 

prod~ctivldad y los niveles de eficiencia en el campo que ga

ranth:en· la soberanfa al imentarta. 

Mientras el Estado no agote su compromiso y no se rcgul! 

rice la tenencia de la tlerra rústica y semi-urbana, mientras 

los pueblos y las comunidades no dispongan de suS documentos 

b&slcos, los cólones y naclona\eros, sus trtuÍos, la seguri

dad jurfdica del campo estará en tela de juicio. 

La experiencia histórica nos demuestra que el reparto de 

tierras y el otorgamiento de .la seguridad jurfd1ca son das 

acciones paralelas e Igualmente revolucionarlas; por virtud 

de que en ta primera. se afectan superficies at mlrgen de·la 

tey, y en la segunda¡ el Estado tutela, declara, constituye y 

reconoce en derechos del Individúo a la explotación de la mi~ 

ma¡ no se puedé concebir en Héxtco, la justicia agraria sin 

el reparto de tierras. y stn seguridad jurídica. 

De la termtnact6n del reparto agrario, etapa de cumpll· 

miento revoluclonario 1 se pasará hacia el aprovechamlento 6p-
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timo de lo ya repart.ldo. La seguridad jurídica no podrá darse 

a plenitud con normas que no se ajusten a la realidad que vi

ve el país y dan pauta a la arbt trarledad. Norma sin cumpll

mlento que pierde su vigencia, por ello el esquema de nuestro 

derecho deberá ser agudamente revisado y el estado deherá caE 

tar, en un esfuerzo se"rlo y profundo la real ldad social del 

campo mexicano y Clevar a la categorfa jurfdlca de normas, 

las realidades que así lo demanden. 

la justlcta agraria Involucra el lrrestrlcto cumpl tmlcn

to de las relvlndlcaclones campesinas plasmadas en el artícu

lo 27, que consideran la totalidad de las facetas de la Refor. 

ma Agraria: La regulartzatl6n de la tenencia de la t~erra, la 

organizac16n de productores agropecuarios y apoyos adiciona

les para la producción, incorporando a campesinos, comuneros 

y pequeños propietarios en general. La entreg'a de 1a documen

tación que acredita los derechos de propiedad y su registro 

para regularizar la tenencia de la tierra equivale a otorgar 

certldumbre legal, no seguridad jurídica. 

La seguridad jurídica es una situación derivada del efi

ciente funcionamiento y la 6ptlma organlzacl6n del conjunto de 

entidades pGbllcas enGa!gadas de Impartir justlca, es decir, 

de aplicar la leglslact6n de la materia y de garantlzar su 

fiel observancia. 
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En materia de justicia agraria dentro de lo~ gobiernos 

revolucionarlos se consideraron fundamentalmente los siguien

tes objetivos: 

- Garantizar la segurldad jur(dlca en la tenencia de la 

tierra. 

- Fortalecer el respeto y la vlgtlancla real de la legl_! 

1ac16n. 

- Ampliar los beneflclos de la certidumbre jurtdtca al 

mayor nOmero posible de .campesinos. 

- Extender la protección legal y la defensa de los dere

chos de los campesinos que no tienen ni podrán rec.ibtr tie

rra en el futuro. 

- Combatir el acaparamiento de predios, provechos y ben~ 

flclos y el desvfo de la funci6n social de la tHHra. 

• Contraresta~ la 1nexplotac16n de terrenos agrarios, el 

rentismo ejldal.y los asentamientos humanos irregulares. 

La justicia agraria, expedita y pronta no podrá obtener

se en e1 campo stn que se cumpla 1o siguiente: 

- Fortalecer los 6rganos jurlsdtcc1ona1es agrarios ac

tuales. 

- Otorgar con estrlcto cumpl lmlento la procur·ac16n soclal 

y por ende la asesorra legal a los campes.lnos. 
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- Simp~llflcar, agilizar y des.centralizar Jos proccdlmle.!!. 

tos agrarios judiclales y contenciosos. 

- Reestructurar Internamente a la Secretarra de la Rcfo! 

ma Agrarla. 

Para una eficaz lmparticl6n de la justlcla agraria, se 

necesita consolidar a la lnstltucl6n Registro Agrarlo Nacio

nal y vincular hacia éste el Catastro Rural; llevar a efecto 

con certeza la actual normatlvldad jurídlcil cjue regula las C.2, 

munldades agrarias y al.os ejidos; y por artimo igualar los 

derechos y obl fgaclones de los distintos sujetos agrarfos. 



CONCLUSIONES, 



PR~MERA.- E1 cambio ocurrido rectentemente a la estructu· 

racl6n en e1 campo ha s.ldo en nuestro pars. determlnante, lo

grándose con el lo un equttatlvo repartimiento de Ja tlerra; 

siendo un paso lmportante para todos los habltantes cuyo modo 

de vida es: la agr[cul t.1;.ira; ya que no contaban con apoyo finan

clero y por lo tanto tampoco con medios de subsistencia. 

SEGUNOA·.-:I>eaquf que la eJ<pllcaci6n de motivos de la lnl· 

clattva tlen~ como objetivo ceritr<il tratar de mostrar que la 

reforma al 27 se Inscribe dentro de las grandes transformacio

nes sociales que ha tenido e1 México Independiente en su mar

cha hacia una mayor justicia social, especialmente en las lo

gradas con la revolución de 1910. Se decld16 el cambio para 

preservar y fortalecer lo nuestro, lo cercano y lo que es tmpo!: 

tante; se preserva lo valioso que hemos conquJstado por esas 

luchas del pasado y debemos construir las bases para la lucha 

actual futura del campesino por su libertad, dignidad y ble-

nestar. 

La presente rnitlatlva está lnscri ta en la gran cori"1ente · 

hist6rlca de nuestra reforma agraria y recupera, frente a nue• 

vas clrcunstanclas, sus plantamlentos esenciales. 

Asf mlsmo 1 con la reforma propuesta en el campo me.xlcano 

se avanzará a un plano m~s lgualltarlo y de mayor libertad; d~ 

hemos actualizar nuestra reforma agraria para incrementar Ja 



1 lbertad y autonómía de todos los campesinos. en la real izaci6n 

de sus aspiraciones de justicia, amp1lar justicia y ltbertad 

son los objetivos de la Iniciativa, Por otra parte elevar a nl 

veJ constltuciona1 el reconocimiento y la protección al ejido 

y la comunidad; asent!ndolo en la fraccl6n Vil de décho artícu

lo que establece 11 se reconoce Ja personalidad juridlca de los 

nGeteos de poblaci6n ejldales y comunales y se protege su pro

piedad sobre la tierra. tanto para el asentamiento humano como 

para actividades productivas. 

TERCERA.- Asr mismo conclufr con~e\ reparto es. un paso 

que se requería para asr poder otorgar plena certidumbre a los 

capitales que se lncrementar¡n en el campo mexicano tal como 

se observa en la expllcaci6n de motivos de ta fnlclattva; de 

donde se desprende que Ja inversión de capitales en las acti

vidades agropecuartas tiene hoy pocos atlclentes dehldo en PªL 

te a la falta de certeza para todas las formas de tenencia de 

Ja tierra, ejido, comunidad y pcque~a propiedad.que se deriva 

de un sistema ob1lgatorlo para el Estado de reparto ab(erto y 

permanente. Desde luego para armonizar el gran capltal finan

ciero a lnvertir en el agro no basta acabar con el reparto, 

hay que darles paso franco a sus socledade~ mercantlle~ como 

~e anota en la referlda exp1leación de motlvos para reaetlvar 

la producclón y e~ta~lecer de manera sostenlda -u crecimiento 

s.on necesarlos los. cambf.o!. que atratgan y facl 1 tten la tnver-



•l6n en la• proporcl¿nes que el c~mpo ahora demijnda, Para lo-

. grarlo se requiere segurld~d 1 pero tambl€n 1 nuevas formas de 

asoclactón, Por ello conviene ellmtnar los Impedimentos a las 

sociedades mercQntlles para dar capacidad a los productores de 

vincularse efectivBmente a las condiciones de mercado. 

Como quedo anotado antertormente con dichos cambios lega! 

mente el ejldatarlo podrá entregar en arriendo su parcela, 

asociarse con quien pueda.,1 y al tener el derecho a obtener el 

dominio de su parcela, y en consecuencia podrS venderla. Se 

ponen taxattv.as a este proceso de prfvattzaclón, (la asamblea 

ej ldal otorgará al ejldatarlo el dominio o de su parcela; en caso 

de enajenatlón de parcelas se resp~tar§ el derecho de preferen

cia que prev&h 1~ tey) pero realmente esas han sido concesiones 

formales que no podrán detener la ofen~1va del capital sobre 

el agro, 

Prevlondo una critica a la reforma del 27 constitucional 

es palp!"-ble que con ella ;se abrirá el paso a Ja formación de 

grandes propl·edddes, la Iniciativa sa adelanta asegurando lo 

contrario; desde hace casl 'una década el anonimato en la pro

piedad accionaria dejó de existir y con ello, se evita el rle~ 

go de la formac16n de latifundios encüblertos, No m5s propiedad 

lndlv1dual de enormes extensiones e lmproducttvas, no se permi~ 

tlrá en la ley, ni lo tolerarS la prSctlca social, 



Es en la reforma definitiva después del debate donde qu~ 

da claro en la fr.acctón XV¡ en los Estados Unidos Mextcanos 

quedan prohibidos los latifundios. 

Los cambios suscitados al art. 27 constitucional final

mente cierran la esencia de la Re.forma Agrarla plasmada por 

l~s Constituyentes de Querétaro lo cual sfgnf flca un cambio 

histórico en las bases del régimen y del Estado revoluclona

rio. Aunque no obstante se prevec que con esta reforma se fo~ 

talece el ejido, es evidente tambteñ que habrá una nueva cen

traltzact6n de la tierra por lo tanto también se registrará 

una 1 mportante mi grncfón de campcstnos hilcl a 1 as zonas urbanas 

después que hayan sido expropiadas sus parcela~. 

CUARTA.- Por Qltlmo considero que H€xico no resolver& d~

ffnltivamente su problema agrarto mientras la economía u~bana 

e tndustrta1 y de mercado .1:bsorba en c.ondiciones de bienestar 

justicia a toda la poblactón que emigre del campo impulsado 

por su falta de vocac16n para las actividades agropecuaria& o 

por ese.ases de recursos y de tierra aprovechable. 

No resolver§ el pro,b·lema del campo mientras no sean eli

minados los elementos que pcrmTtan un control riguroso de Jos 

comuneros, ejtdatarfos y pequeños propietarios mlnffundistas. 

Estimo que el mintfundismo y los factores geogr§flcos, 



demográficos, climáticos, de inversión y de control político 

que caracterizan al campo mexicano, son más determinantes de 

la escasas y la improductividad que los factores relativos ü 

la tenencia de la tierra. 



p. o u S T A 



1. Revisar y actual Izar las demandas que el agro mexicano 

reclama, dando una soluc16n adecuada a trav~s de la nueva lc

g1s1actón y sus órganos encargados de la impartlción de la ju~ 

t 1e1 a. 

2. Revisar y actual Izar los demás ordenamientos referentes 

al agro, así como vcrl ficar que los nuevos 6rganos actúen con 

apego a la ley. 

3. Dar un fuerte lmP,ulso al desarrollo rural, a través de 

las Uniones de Ejidos, Unidades de Producción, Asociaciones, 

Programas de Solidaridad etc., para crear de esta manera fuen

tes de ingresos y corno consecuencia bienestar social en el 

campo mexicano ... 

4. Para lograr el desarrollo rural Integral se deben pro

porcionar los medios adecuados y la asistencia técnica para que 

se trabajen todas las extensiones de tierra; su explotacl6n 

se realice en forma conjunta o Individual, o en socledade~·mer

cantt les o civiles. 

5. Promover la capacttaci6n del campesino a través del as~ 

soramicnto y la tecnologfa, para que asr este pueda comprender 

y alcanzar la tdea completa de la modcrnizacic5n en el campo. 

6. Para lograr una expedita y eficaz justicia agraria es 

necesario mantener un control de los 8rganos jurisdiccionales 



{Tribunales Agrarios, La Procuradurra Agraria, El Registro 

Agrarto Nactonat, La Secretar fa de la Reforma Agrarta, y E1 P~ 

der Judtc1a1), encargados de aplicar la Ley Agraria así como 

su reglamentación. 
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