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INTRODUCC ON 

ron.ando c:ons1deri'lc1on quo el número 

compleJida.d de los expedientes instaurados que corresponde desahogar 

a la Secretaria de la Reforma Agraria. requiere abr-eviar los 

proced1mientos agrarios y adoptar nuevos mecan1smos y f6rmL1las a 

efecto de concluir las acciones los conflictos pendientes de 

soluciOn. de ac:uerdo a la reforma constitucional y a la nueva Ley 

Reglamentaria, y que e>:isten resoluciones presidenciales dotatorias 

qL1e fueron dejadas sin efecto por ejecutorias de la Suproma Corte de 

Justicia de la Nación y que obligan al Ejecutivo F'ederal a ·restituir 

a lo& propietarios en la poseaibn de la superficie qi..1e ti~nen los 

nUcleos beneficiados1 casos de sobreposición de superficies dotadas y 

de conflictos de 1 imites en ejidos y comunidades; resoluciones 

presidenciales pendientes de ejecutar por- imposibilidad fisica o 

legals diversos conflictos que no han podido resolverse por la via 

agrarias as! como mandamientos de Ejecutivos Locales ejecutados 

provisionalmente que al revisarse en segunda instancia, el Cuerpo 

Consultivo Agrario o el propio Ejecutivo Federal, decidieron 

madi f icarlo. 
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Para ésto• antas mencionados h.a 

encontrado en el Programa. de Abatimumto del Re;:i\go Agrario, entre 

otros, una solucibn efectiva por la via de compra de tierras, que 

permita resolver parte da los problemas que ne presentan, resultando 

necesario adicionar sistemas y ampliar los cr1ter-ios relativos para 

lo& fines de este programa especial, por esta razón he tenido la 

inquietud de elaborar el presente trabajo de TE515 que. someto a la 

consideraci6n del H. Jurado que tenga a bien examinarme en la 

recapciOn de mi E>eamen Profes1onal y en caso de que ·a.si se apruebe, 

obtaner la Licenciatura en Derecho. 



CAPITULO 1 

••••••••••• 
LA ETAPA DEL REPARTO AGRARIO 

1. ANTECEDENTES OE LA REVOLUCION MEX !CANA 

La Revoluci6n Mexic.lna fue el estallido violento 

de una serie de inconformidades y rebeldlas populares. Fue la 

consecuencia natural de una situacibn inconforme desde el punto de 

viSta social, ec:on6mico, cultural y pol1tico. 

Las masas populares no estaban de acuerdo con la 

situacibn econ6mica injusta, y poco a poco fueron haciendo eco en 

distintos rumbos del pa.1s con manifestaciones de desconten":.o. Asi, 

encontramos las hLlelgas de Cananea y Rlo Blanco, de inspiración 

socialio:ante. Asimismo, debemos a.notar los escarceos proliferados en 

el norte del pais~ sobre todo en Palomas, Viesca y Las Vacas. 

Pliticamente debamos sel'1alar-, con toda justicia, como otro 

antecedente. el libro publJ.cado por Don Francisco I. Madero, "La 

Sucesibn Pre~adenci3l ''. SJ.n embii\rgo, ningún grupo o 'facción, se 

distingui6 de manera tan sobresaliente, aunque los historiadores 

lo consignen, ,....('l'fO~S'l grupo forma.do por los hermanos Ricardo, Enrique 

y Jesús Flores Mag6n. asi como Praxedl.S Guerrero y Don Nicol:.so T. 

Bernal. Todos estos luchadores sociales se dieron a la tarea de ir 

creando conciencia entre el pueblo a través de discursos, proclamas y 



sobre todo, en el periódico más' valioso y combatido de la Revoluci6n: 

''Regeneraci6n". 

Todos estos elementos, se echaron a cuestas el 

trabajo de preparar al pueblo para levantarse en armas contra el 

régimen dictatorial. Hace poco y, como un acto de elemental 

justicia, el nombre de Ricardo Flores Mag6n, fue escrito con letras 

de oro en la Camara de Diputados de Oa:~aca. Existen infinidad de 

documento• ("Tribuna RoJa", "Semi! la Libertaria", "Epistolado 

Revolucionario", etc.), que dejan testimonio muy claro de la calidad 

ideológica, de la consistencia revolucionaria de este grupo de 

auténticos Revol ucionarl.os. 

2. EL 11ANIFIE6TO DEL PARTIDO LIBERAL DE 1906 

El documento mas preciso en cuánto a las 

aspiraciones revolucionarias del grupo magonista, lo constituye el 

programa manifiesto del Partido Liberal del 10·. de junio de 1906, 

publicado en San Lul.s Nissouri, por este grupo rebelde. En él, están 

plasmados de manera categórica las verdaderas i!;spiraciones del 

pueblo. Se plantea, como en pocos test1monios escritos, la realidad 

poJitica. y &ocia! del pais y para sinteti:::ar los anhelos populares 

usan el lema de "Tierra y Libertad". Entre otros pensamientos Y en 

relación al problema de la tierra se plantea Jo siguiente: 



' 

TIERRAS 

1. Cualquier eatensiOn de terreno que el 

poseecor deje improductiva la recobrar:.. el EGtado, quien la emplear:. 

para ventaja de los demás. 

2.- El Estado dará tierras a quien las solicite, 

sin mb.s condición que d~dicarlas a la producciOn agricola y no 

venderlas. 

..::.. Para qL1e este beneficio aproveche a los 

pobres, el Estado crear.ti o fomentará un Banco Agricola 11 (1). 

3. EL PLAN DE SAN LUIS 

Asignado por Don Francisco I. Madero, donde se 
establecen algunos postulados respecto al problema que no& ocupa. 

Asl, en el punto número tres, del referido Plan establece1 

"Abusando de la Ley de Terrenos Baldios numerosos 

pequel'los propietarios, en su mayor la indigena&, han »ido despoJ ados 

de sus terrenos ya por acuerdo de la Secretaria de Fomento o por 

fallo de los TribLinales de la República, siendo de toda justicia 

( 1} Vá.zquez Carril lo, Eduardo. ºEl Partido Liberal Me>(ic:ano", 
B. Costa Amic, Editor, México, 1970. pág. 86. 
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restituir a s .. 1s anti.guas poseedores los terrenos de que se les 

despoJ6 de Lin modo tan arb1trar10, se de.::laran sujetas a revisión 

tales disposi.ciones y f.~1 los. y se e::igirá c. los que adquirier-on da 

un modo tan inmor.<i l o a sus herederos qL1e los res ti tu'/an a sus 

primitivos propietarios, a quienes pagartln también la indemnizacibn 

por los perjuicios sufri.dos. SOlo en el caso de que los terrenos 

hayan pasado a tercera per'sona antes de la promulgación de esta Plan, 

los antiguos propietarios rec1bir:m indemnizac1bn de aquél los en cuyo 

beneficio se verifico el despojo" (2). 

A pesar de ésto, debe reconocerse en la persona 

de Don Francisco I. Madero, por un lado, le era mu Y dificil 

desprenderse de su origen 1 y por otro lado, no podemos negar que fue 

el abanderado de la transformacibn politica del pais, y movi6 la 

inquietud del pueblo para trocarla en luchil. abierta y decidida. Su 

lema (Sufragio Efectivo. No Reelección), habla con toda nitide;: de 

qua Don Francisco entendió el problema como una cuasti6n de indole 

eminentemente politica. 

En relación al Plan de Texcoco, elaborado por 

Andrés Melina Enrique;:, se significa porque el tratamiento dado a la 

cuestibn agraria est:i bastante bien enfocado desde el punto de vista 

(2) Dp. Cit. págs. 209 y 210, 
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social. Debe anotarse que este gran ide6logo hRbia escrito ya su 

famoso libro "Los Grandes Problemas Nacionales" en donde vierte, con 

todo acierto innumerables conceptos y sib .. taciones reales q1.m son a la 

fecha admirables por su hondo contenido patriótico y revolucionario. 

4. EL PLAN DE TEXCOCO 

é:l Licenciado Andrés Malina Henrlquez, aun en 

pleno apgeo del porfiriato. se destacó como uno de los sociólogos y 

pt:1litic:os que mejor percibieron el problema del campo en Mé¡<icos su 

obra "Los Grande:;: Problemas Nacionales", s1.ts intervenciones públicas, 

le valieron persecuciones y encarcel.;1miento por parte de la dictadura 

porfirista, pero siempre que expreso sus i'deas lo hi:o de manara t•n 

certera y tan apegada a la realidad, qL1e no se duda en calificarlo 

como uno de los hombres mas eminentes en el devenir hi•tbric:o de 

nuestro movimiento socia 1. 

Comentaremos el Plan de Texc:oc:o, llamado a»i 

porque fue promulgado por Melina Henr1que;! en el pueblo de Texcoc:o el 

23 de agosto de 1911, fijnndo objetivos para resolver la manera 

radical el problema de la tenencia de la tierra en México y basta 

decir que preconiza.ba: 



"lo. Se decla..-a de uti l id.;;.a públicc.'I. a partir de-

la fecha de este Decreto, la e><propiacibn po3.rc:ial de todas las fincas 

rurales cuya eKtensibn superficial exceda de dos mil hactareas. 

2o. Se concede accibn popular para el denuncio 

de las fincas que deben ser eKpropiadas con arreglo a esta Ley" (3). 

La trascendencia de estas ideas valieron a Melina 

Henriquez su inmediata aprehensibn, la cual tuvo lugar el 12 de 

aaptiembre de 1911; el Plan de Texcoco, es real y positivamente un 

Plan que va directamente desde un principio a la médula del problema, 

eKpropiadas las tierras, pasando éstas a poder de l. a Nación, 

estttbamos en condiciones de entregarlas a los campesinos y crear la 

auténtica pequ111'1a propiedad. 

Nos desentendemos de los puntos politices del 

Plan, porque para lo• fines de este trabajo, nos basta con las dos 

proposiciones que hace en los proyectos de Decreto que propone 

&><pedir para 1 legar a la conclusi.6n de que todos los planes, 

inclusive al de Ayala, no tuvieron la verdadera orientación que dio 

Molinil. H•nrlquez, para que se hubiesen puesto las bases en la solu --

(3) Melina Henrlqueo:, Andrés. Archivo personal del autor. 
11Plan do Te>< coco''. 



ci6n del problema agrario. 

Es verdad que el Plan de Te::coco vio la luz en 

los momentos menos adecuados, pues gobernaba. a MéKico el l la.m&do 

Presidente blanco, Don Francisco León de la Barra, quien se en1;a1"16 d• 

inmediato en contra de la persona del ilustre soc1ologo. pero si los 

revolucionarios que actuaron con posterioridad a Vi.ctoriano Huerta, 

hubiesen sido realmente agraristas, el Pliln de Te>ic:oco deberia haber 

sido la bandera de la revolución, porque encajaba perfectamente en la 

filosofia jurldica del Articulo 27 Constitucional, cuando define qu~ 

la Naci6n es propietaria de todo el territorio nacional y tiene la 

facu 1 tad de dar forma a la propiedad privada 1 pero desde que se 

inic:ia la revoluc16n con Madero en el Plan de San Luis, &mpe;:aron los 

cabildeos, y las traiciones; despues, en' el Plan de Guadalupe nos 

asomamos a la realidad lacerante de la situaci6n de los campesinos, 

gracias a las eKigencias de Mújica que lucha para que la revolución 

constitucionalista tenga un contenido que beneficie positivamente a 

la clase campesina; en el constituyen, nuevamente MúJica, ·Jara, 

Monzón, Gracida y Meza, éste obrando como Diputado Suplente del 

Coronel Adalberto Tejeda, que no pudo ir a la C~mara porque el 

servicio militar en la Huasteca Veracru:::ana reclamaba su presencia, 

dieron brillante pelea hasta lograr qua en el Articulo 27 

Constituc:ional quedara plasmada la soberania de la Naci6n sobre l• 

tierra, el subsuelo y el inalienable derecho de los campesinos para -
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la obtención de Ja tierrai ésto identifica con el pueblo a la 

Revoluci6n Mexicana, quien luch.ara en los campos de batalla 

e&pera.nzado en obtener un peda;:o de tierra. 

~. EL PLAN DE AVALA 

Firmado por Emi l l.ano Zapata su. grupo, y 

posiblemente elciborado por Otilio Montal'fo. es un testimonio de las 

inquietudes del pueblo desposeido de Morales. Encarna la más 

legitima aspiración del pueblo y es el resultan te de la lucha 

ancsnttral librada por el campesino morelense, para reivindicar sus 

derecho& sobre la tierra. Ningún pueblo amo con tanta ·pasión su 

tierra, como éste, acaudillado por Zapata. Luchó contra todo y 

contra todo& y s6lo con un hombre pudo convenir que el problema de 

fondo lo constituia el reparto de la riqueza entre los meHicanos, que 

en ese entonces no era más que la tierra. Por eso adoptó el lema 

magonista de "Tierra y Libertad", Zapata, hombre de su tiempo y de su 

medio, vislumbró en su Plan de Ayala que1 

"Como parte adicional del Plan que invocamos, 

hacemos constarJ que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado 

lofi hacendados, cient!ficos o caciques. a la sombra de la tiran!a Y 

de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles 

desde luego los pueblos ciudadanos que tengan sL1s titulas 

correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despoja-



dos, por mala fe de nuestros opreeoree, manteniendo a todo trance con 

lae armas en la mano, la mencionada posesión, y loa ueurpadoree que 

ee consideren con derecho a ellos, lo deducirán ante tribunalee 

especiales que se eete.blezcan al triunfo de la Revolución. 

En virtud de que la inmenea mayor1a de loa 

pueblos y ciudadanos mexicanos, que no son más dueños que del terreno 

que pisan, sufriendo loa horrores de la miseria sin P?der mejorar eu 

situación y condición social ni poder dedicarse a la industria o a la 

agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas manos las 

tierras, montee y aguas¡ por esta causa se exploran con 1ndemnizaoi6n 

de la tercera parte de esos monopolice, a loe poderosos Propietarios 

de ellas, a fin de que loe pueblos y ciudadanoe de México obtengan 

ejidos, colonias, fondos legales para pueblos, o campos de eembradura 

y de labor y se mejora en todo y para todo la falta de prosperidad y 

bienestar de loa mexicanos. ( 4) . 

6. LA LEY DKL 6 DK KllllRO DK 1916 

No ee más que la rel!Jpuesta oportunieta de Don 

Venuetiano Carranza, en la lucha contra Emiliano Zapata y con el 

( 4) Op. Cit. págs. 215 y 216. 
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propósito de arrebatar la bandera agrarista al caudillo euriano. Sin 

embargo, la Ley del 6 de Enero tiene sus antecedentes inmediatos en 

un escrito poco conocido en el que Luis Cabrera en 1912, siendo 

diputado por el Dietri to Federal, presenta al Congreso un proyecto de 

Ley que, como ea de euponeree, no fue aceptado. 

En el diecureo que Cabrera pronunció, para apoyar 

el Proyecto Ley preeentado ee mencionan entre atrae lllcidoe 

concepto e, loe siguientes: 

"Yo no habla pensado que fuese necesario llegar 

hasta las expropiaciones. Todavía cuando lancé mi program8. pol1tico 

en el mee de junio, oreia yo posible de que por medio de aparcer1ae 

forzadae impuestas a lne fincas, o por medio de aparcer!ae a que las 

fincas quisieran voluntariamente someterse, pudieran proporcionarae 

tierras a las clases proletarias ruraleo. Todavla ea posible en 

muchas partee establecer el sistema de arrendamientos forzados por 

loe hacendados en favor de loa Municipios para que éetoe. a su vez 

puedan dispaner de alf{lln terreno y puedan, por consiguiente, dar 

ooupaciOn a loe brazos desocupados durante loe seis meses del ario de 

funcionamiento del zapatiemo. Pero el nos tarda.moa más en abordar el 

problema, no tendrá otra solución que ésta que he propuesto: la 

expropiación de tierras para reconstituir loe ejidos, por causa de 

utilidad p\lblica. La expropiación no debe confundiree con la 
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reivindicación de ejidos. La reivindicación de ejidoe eer1a uno de 

los medios ingenuos, porque el esfuerzo y la lucha y el enconamiento 

de pa!;.iones que se produc.1rian por el intento de las 

reivindl.caciones, serian muy considerables comparación de los 

resultados prácticos y de la~ pee.as reivindicaciones que pudieran 

lograrse. 

No, setfores; los ejidos existen en manci:; del 

hacendado en el diez por ciento de los casos sin derecho, pero en el 

9(1 por ciento están amparados con titulo colorado bastante digno de 

fe, y qu""" podemos 1iP' •-t•nocer¡ no porlrit•·"T'".lS, por lo ta.nto, fiar a la 

Suerte de la reivindicaci6n la incertidumbre de los 

procedimiento& judic1al9s, aún abreviadisimos, como nos lo propone el 

ciudadano Sarabia, la resoluci6n del probl'ema de los ejidos. 

La cuesti6n agraria de tan alta importancia, 

que considero debe estar por encima de la alta justicia. por encima 

de i:,,·sa justicia de reivindicaciones y de averiguaciones do lo que 

haya en el fondo de los despaJoS cometidos contra los pueblos. No 

pueden las clases proletarias esperar procedimientos judiciales 

dilatados para averiguar los tlespoJos y las usurpaciones, casi 

siempre prl.~!:icr i tos; dúbemos cerrar los ojos ante la necesidad, no 

toe.ar por ahora esas cuP.stionP.s ;urid1r.as; y concretarnos a procurar 

tenG.r la t1err-a que sn necesita. (5). 



Por" lo anter1or. Luis Cabrera tuvo en Carran;:a, 

no s.olamente al primer Jefe del ejercito constitucionalista, sino a 

un hombr"e que aceptb las sugerenc:J.as del mejor ideólogo del 

carranci&mo, para re&ol ver de fondo 1 as gr"andes cuestiones 

n•cionales. 

Venustiilno Carranza e>:pidio. segur amen te 

ase&Or"ado por Cabn~l'"a, la Ley del 6 de Enero, documento m:i.s firme, en 

tanto tuvo tiempo después, rango constitucional. 

Carranza, establece oan la Lay del 6 de ~nero para 

resolver el problema agrario que1 "Articulo 3o. Los pueblos que 

necesiUndolos, carezcan de ejidos o que no pudieren lograr su 

restitución por falta de titulas, por imposibilidad de identificarlos 

o porque legalmente hubieren sido enajenados, podrán obtener que se 

les dote terreno suficiente, para reconstituirlos conforme a las 

necesidade» de su población, expropi:i.ndose por cuenta del Gobierno 

Nacional, el terr"eno indispensable para ese efecto, del que se 

encuentre inmediatamente colindante con los pueblos interesados" (6). 

(5) Op. Cit. pag. 237. 

(6) Fabila, Manuel. "Cinco Siglos de Legislación Agraria 

MltKico''. Tomo I. Edi t. Banco Nacional de Crédito Agricola 

S.A. Mexico, 1941. p::ig. 27ü. 
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Cre6t con una gran visión, una ComisiOn Nacional 

Agraria que "presidida por el Secretario de Fomento, tendrá las 

funciones que esta Ley y las sucesivas le serralen" (7). 

Esta Comisión crea para resol ver, sugC&n 1~ 

establece su Articulo 9o. "La Comisión Nacional Agraria dictaminarll 

sobre la aprobación, rectific.:\ci6n o modificaci6n, de las 

resoluciones elevadas a su conocimiento, en vista del dictamen que 

rinda el encargado del Poder Ejecutivo de la Nacion, sancionartl las 

reivindicaciones o dotaciones efectuadas, expidiendo los ti tules 

respectivos" (8). 

Para nosotros, lo más tria&cendente de la Ley del 

6 de Enero, es establecer de manera definitiva, que el problema de la· 

tierra no· debiCI resol verse sol amente con renti tu e iones, sino entrar 

franca y decididamente al problema vital que nosotros consideramos es 

la dotación, en otras palabras, la e1<propiaci6n. 

7. LEY AGRARIA VILLISTA 

Expedida en la ciudad de León, Guanajuato 1 91 24 

de mayo de 1915, por el propio Centauro del Norte. 

(7) Idam. 

(Bl lbidem. 
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N~tura lmente la concepc1bn de los revolucionarios 

del norte disentia un poco del concepto qL•e del agrarismo tenian los 

revolucionarios del sur. ésto, porque en el norte los ejidos fueron 

escasos, no habla un.:. propl.edad comunal tan vasta, una 

experiencia eu1 ic1ente como la de los hombres del sur. De ahi que, 

en la referida Ley se haga notar en su declaración de princ1pios1 

"AdemAs da que en el Articulo lo. de la Lev se afirma eHpresamente 

que la concentración agrarl.a es causa de le;, intranquilidad de la 

República, es decir, motivo mismo de la revolución, en la exposición 

de moti.vos, que es la parte doctrinaria de la Ley, se dice entl"'e 

otras cosas que: "La. gran de&igualdad la ditstribucibn de la 

propiedad territorial ha producido la consecuencia de dejar a la gran 

mayoria de los meiacanos la clase jornalera, sujeta a la 

dependencia de la minoria de los terratenientes; dependencia que 

impida a aquella clase el libre ejercicio de sus derechos civiles y 

politice&" (9). 

De donde deriva la consecuencia de enunciar en el 

Articulo lo. lo siguientei "Se considera incompatible con la pa;: 'I 

la prosperidad de la RepL1blica, la e:<istencia de las grimdes 

propiedades territorial es. En consecuencia los gobiernos de los 

Estado&, durante los primeros tres meses de expedida es~a Ley, proce-

(9) Mendieta y NU.t'le:, Lucio. Op. Cit. pág. 153. 
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darán a fijar .la superficie máxima de tierra que, dentro de sus 

respectivos terri·torios, pueda ser poseida por un solo duel"fo, y nadie 

podrá., en lo suceGivo~ seguir poseyendo ni adquirir tierras en 

e>1tensi6n mayor de la fijada con la \'.mica excepcibn que consigna el 

Articulo 18º (10). 

Independientemente de los ataques sufridos por la 

corriente Villista da la Revolución. como consecuencia de haber 

resultado triunfadora la facción Carrancista, debemos mencionar que 

para los hombre de la Divisi6n del Norte, el problema de la tierra 

fue motivo de preocupación, por lo que pansamo& que se es injusto con 

este grupo revolucionario cuando se le Juzga de manera tan ligera. 

(10) Idem. p~g.· 152. 



CAPITULO !I ............ 
EL CONBRESO CONSTITUYENTE DE 19 Ú 

1, EL ARTI CUl,O 27 CONSTI TUC I DNAL 
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El Congreso Ccnstl.tuyente de 1917, fue el sitio 

de reunión de las dl.stintas corrientes revolucionarias convocadas por 

la facción triunfante de la reYolución. Ahi se encontraron los m~s 

prestigiados cerebros del pensamiento constitucional ista, 

revolucionarios unos, y radicales otros. 

Las tareas del Congreso Constituyente, fueron 

desenvolviéndose en Lln clima de efervescente agitación, debido 

fundamentalmente a que el Congreso, como en la revolución francesa. 

Ge partió dos alas, derecha e izquierda.- La derecha 1 

representa.da por Félhc F •. Palavicini, Luis Manuel Rojas. y sus 

pretensiones eran lograr una transformación tibia, esto es~ su 

posición era conservadora y no querlan discutir las cuestiones 

relativas a los obreros y los campesinos. 

Por otra parte, la izquierda con hombr-es corno 

Fr-ancisco J. 11új ica. Mon;::on. Jar-a P~stor- RoL1;ü;:, pr-etendian 

tr-ansformar las estructur-as económicas, sociales, pol 1 t1cas 

jur-idicas. 

,• ·.r 
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Debemos recordar que Pastor Rouaix. habia 

elaborado en Ouranqo, la primera Ley Agraria, el 3 de Octubre de 

1913; tambien debemos deJar asentado que en sus mocedades, 

Morelia, Mújica habia sido corresponsal del periódico "Regenerac1t'ln", 

La participación de este grupo, provoco el enfrentamumto ideolbgico 

en el seno del Congreso Constituyente. 

Don Venustiano Carranza, habia enviado un 

proyecto de Constitución, hasta cierto punto ti mido, y lo& voceroa 

del Carrancismc, im;istian en que el cambio no pcdia ser tan 

profundo, coma para que afectara al concepto tradicional de la 

propiedad. Asi se manifestb en multitud de debates. En tanto el 

grupo más cercano al Varón de Cuatro Ciénegas, temia afectar 

radicalmente la estructura económica del pals, la corriente 

progresista del constituyente logro imponer, felizmente para la 

historia, sus puntos de vista y fue as1 como en el Articulo 27 

Constitucional, se instituyó la propiedad social y los dos tipos de 

tenencias que básicamente han permanecido hasta la actualidad1 El 

Ejido y la Pequei"la Propiedad. 

Se deter-minó de manera definitiva el dominio que 

la Nación tiene sobre la tierra de Mexico y la potestad de la NaciOn 

para darle las modal id ad es convenientes. Nace la propiedad ej ida l 

para constituir el palrimor110 de los campesinos define 

claramente qua este tipo de propiüdad no est~ sujeto a la venta y 

enajenación, porque no se trata de L1na propiedad de car'ácter indivi--
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dual o privada, !Uno de un.;i. propiedad con carac:teristicas. y perfiles 

sociales, por lo que con toda raz6n el constituyente de 1917, dejb 

fuera del comerc10, esta modalidad de la propiedad. 

De aqui se arranca, los instrumentos 

apropiados, a la primera fase de la Reforma Agraria, esto es, al 

reparto de la tierra para benoficio de los campesinos me>:icanos. Se 

trataba de dotar, con toda Justicia, de la tierra a sus auténticos 

duefro&, los trabajadores del campo, y al propio tiempo, resquebrajar 

el poder politice acumulado por los hacendados y Jefes politices en 

perjuicio de las grandes masas rurales del pais. 

Como la Comisión Nacional Agraria, a falta de una 

Ley regla.menta.ria del Articulo 27, que elevó al rango Constitucional 

l• Ley del ó de Enero, con una serie de Circulares conformó las 

•cciones que los campesinos planteaban materia de dotaciones, 

restituciones ampliaciones da tierras y aguas. 

Circulares 22 y 51. 

2, LAS CIRCULARES DE LA COHISIDN NACIONAL AGRARIA 

La Comisión Nacional Agraria, en cumplimiento de 

su acuerdo del 22 de mar::o de 1916. e::pid.i6 la Circular número 1 con 

fecha 24 del mismo mes y af'l'o, entendiendo la consulta que .le formula 
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la Comisión Local Agraria de Zacatecas, sobre la e><tensión que deben 

tener los ejtdos que se restituyen o se doten a los pueblos. 

En esta Circular se dice que el te~to y el 

espiritu de la Ley del 6 de Enero de 1915 y el tenor de las 

dispostciones dictadas por la Prime..-a Jef¡¡tura con fecha 19 ·de enero 

de 1916, persuaden de que el legislador, al referirse la 

restitución o dotación de ejidos a los pueblos, sin modificar las 

dimensiones de que deben constar, ha tenido la intención de que la 

mensura de los mismos ejidos se designen y se hagan con sujeción a lo 

que previenen las leyes vigentes y que derogar éstas a abrogarla& en 

algún sentido, es e~clusivo de las amplias facultades de que esto\ 

investido el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarr;1ado 

del Poder Ejecutivo de la República; en consecuencia~ deber~ medirse 

para el sel'tlamiento de los ejidos, del centro de las poblaciones y en 

la dirección de cada uno de los puntos cardinales, la extensibn de 

dos ldlbmetros y noventa y cinco centlmetros, y en el caso de que 

fuere po<:.ible do:tr la figura indicada, se formará otra C?quivalente en 

superficie a la de un cuadro que teng.:1. cuatro kilbmetros y ciento 

noventa metro'it por lado. 

Esta Circular estableció en forma definitiva, 

puesto que hiasta la fecha se viene observando. que la extensión y 

m~nsura riel ejido debe localizar:>~ dentro del radio de siete ~il6me--
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tres y que los pueblos a quienes por especiales circunstancias y 

necesidades no les sea suficiente el terreno que les sef'rala o que 

marquen titules. pcdrAn aol1c1tar mayor e><tansiOn ante la 

il.Utori.dad correapor1dl.ente, qu1e11 remi.ti.ra a la Comisión Nac1onal 

Agrariai, por conducto del Delegado respectivo y con el informe que 

estime pertinente, las referidas solicitudes, quien a su las 

elevi'r.J la cons1der.aciOn del Primer Jefe del Ejercito 

Constitucionali&ta Encargado del Poder Ejecutivo de la República. a 

fin de que dicte su resoh.1ci6n. 

En el periodo compreridido entre el 14 d,e abril de 

1916, fecha de la primera Circular de la Comisi.ón Nacional Agraria. 

al 5 de febrero de 1917 en QL\e ·se promulgó la Constitución General de 

la República, las ló Circulares que se dictaron no hacen alusión al 

rRgimen de propiedad de los terrenos res ti tu idos o dotados, lo que se 

eMplica fácilmente, ya que aquel la época la preocupación 

fundamental conceder las tierras a los núcleos que las 

solicitaban, pues hC'bria tiempo para establecer su forma de 

eMplotación y su régimen de propiedad. 

En efecto, la Circular número 22 del 18 de abril 

de 1917, previene la creación de los Comités Particulares 

Administrat1vos en cada uno de los pueblos a. qu1enes se les restituya 

o dote de eJidos 1 los que serán electos por mayorla de votes por loá 
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vecinos de los mismos pueblos interesados cuyos Comités estadm 

integrados por tres personas y se renovarán cada af'lo. sin que puedan 

ser reelectos; estos Coml.tés tendran las mas amplias fac:ultade& pa.ra 

dictar las medi.das que tiendan al mayor cultivo da la tierra y 

procuraran por su completa conservac:ión. 

La Circular número 51 del 11 de octubre de 1922, 

reformó la número 22, estableciendo que en cumplimiento de lo 

dispuesto por la tracción IV del Articulo 27 Constitucional, se 

otorga capacidad para disfrutar en coml.'.l.n las tierras, bosques y aguas 

que pertene::can a conduef'Sazgos, rancherias, congregacion~s.1 trJbuñ y 

demlls corporaciones y para organizar de manera que garantice una 

repartición equi ta ti va la exp lotaciOn comunal, se proceder~ 

designar en todos los pueblos a los que as restituyan o dote de 

ejidos y deml:t.s tierras a qLte hace referencia la Ley del 6 de Enero de 

1915, Comités Administrativos de ejidos. 

Los referidos Comités Administrativos estarán 

integrados tambien por tres personas que serán designadas por mayoria 

de votos en elecciOn de primer gr~do, reformando el termino de su 

funcionamiento, ya que sblo durar~n en su encargo seis meses, siempre 

que ilsi lo solicite la mayoria y que la substituciOn se apruebe en 

Asamblea General reunida conforme a las reglas que a continuación se 

monctonan: 
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aJ. Los ·coml.té'50 de referenc:ia _.recibir~n lo:;; 

terrenos eJ ida lea de los C~mités Particulares Ejecutivos encargados 

do c 1..1mp l 1r las resol u el.enes presidencial es de lo~ Comités 

Admin1str-at1Vot. a los que substi. tuyan y serán los encargados de 

con&E>rvar las sentencias en que se mande restituir o dotar de tierras 

a los pueblos, las actas de posesiOn, planos 't dem~s documentos que 

amparen la poses10n comunal. 

b). Los expret.ados Comités Administrativos 

aatarán constituidos por tres miembros propietarios y tres suplentes, 

que serán escogidos entre las personas de mayor capacidad,. de mayor 

representaci6n y más limpios antecedentes. uno con el ·carActer de 

Presidente, otro con el de Vocal Tesorero, quien deberá caucionar 

manejo a Gatisfac:ci6n del pueblo y el Voc:al Secretario, quedando 

obligados a cumplir el contenido de la Circular con la simple 

aceptación de su designacHm; en la inteligencia de qL1e ésta podrá 

tener lugar en asamblea convocada por cu.!\lquiera de los Jefes de 

familia interes<.1dos a la qL1e asl.stan más del 60% de los empadona.dos. 

siempre que el Comite Particular Ejecutivo sertale fecha para la 

entrega del ejido sin que la Coml.si6n Nacional Agraria 

representante hayan lan;:ado la convocatoria. 

c). Con 1 os 1-equio::..l. tos a que se refiero e 1 

apartado anterl.or, se celebrarcln todas las asambleas a que deba 

convocar la Comisión Nacional Agraria o su representante y le1s demás 
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Oe orden interior· s':ran c1tadaF>, reunidas y pres1d1das por el Comité 

Administrativo o por el Vocal que le siga si estuviera impedido de 

hacerlo. Si A la prin1era convocatoria concurre menos del óOi. de los 

citados, se eapedirá nuevo citatorio y la asamblea se celebra.ra con 

los que ocurran, en el concepto de que todos los acuerdos se tomar:.On 

por mayoria de votos y nin9ún asunto que hL1biore ~Jdo aprobado podrá 

ser reconsiderado sino en asamblea posterior reunida con iguales 

requis1 tos. 

d). Los Comi t~s Administrativos dependeran 

directamente de la ComisiOn Nacional Agraria adem~s de las 

funciones administrativas que 1.:1 Circular les confiere, deberán 

reunir y remitir dentro de los termines que se les ~el'1alE:!n. todos los 

datos de estadistiea agropec:uari.:1 qL1e netesite la propia Com1sión, 

llenando para el efecto l,;1s formas que se les rem1t.:1n. 

e). En caso de que un 20/. de los empadronados 

interesados en los terrenos del pueblo, manifiesten su inconformidad 

con i:l manejo de los Comí t~s Administrativos v se desee proceder a su 

n~novac1on de acuerdo con lo asentado en la Regla 2a, de l.:i Circular 

que comentamos, lo harAn saber ol De-legado de la Comisión Nacional 

Agraria, quien hará la confronta con el censo del pueblo, para saber 

SJ. s¡s_~ cumple con el rP.qui.sito de que la renovac16n ha sido solicitada 

por el 20'l.; cumplido este requ1s1to y si en dicha Asamblea se aprueba 
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la remoc16n, los miembros del Comité Administrativo abandonarán sus 

funciones, sin que puedan interponer contra la resoluci6n de la 

asamblea recurso alguno: el Delegado de la Com1siOn Nacional Agraria 

tomara nota de los motivos en que se flmde la remoción e informara a 

la mism• s;obre el particular. 

De lo anterior se concluye que desde aquella 

época la A&amblea General de Ej idatarios o comuneros es la máxima 

autoridad y se integra con todos los ejidatarios o comuneros en pleno 

uso de sus derechos. 

3. LA POLITICA AGRARIA DE LA REVOLUCION 

Desde los primeros movimientos revolucionarios, 

se estableci6 que uno de los paaos más firmes seria el reparto de la 

tierra a los campesinos; asi Emiliano Zapata en el al"fo de 1912, 

distribuyo 12, 917-00 Hs. en Ixcamilpa de Guerrero en el Estado de 

Puebla¡ en agosto de 191~, Lucio Blanco repartió la Hacienda de "Los 

Borregos" Tamaulipas y de al l i para adelante los distintos 

gobiernos revolucionarios dieron a la tarea de dotar de tierras a 

los campesinos par~ facilitarles de esta manera un modo decoroso de 

vivir e incorporarlos al ritmo del progreso nacional. 

Como podrá verse por las cifras qL1e se maneJan ~ 

continuaci6n, lC'i Reforma Agraria se fue llevando por etapas. 
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Cada gobierno tuvo la preocupación en mayor o 

menor grado, de atender el problem'°' del campo; sin embargo, debemos 

decir que fue el gobierno del Goneral Lázaro C.!J.rdenas quien se 

enfrento con la burguesia nacional e interni\cional y cambio al pais 

con sus actos i paro todos decisivos; se resolvieron entonce& los 

me>1icanos, acaudillados por su Presidente. a liquidar definitivamente 

los latifundios todavia e>:istente en el pais. Pocos sexenios como el 

Cardenismo tan discutidos y m.ls, tan decisivos. 

La revolución con C.lrdenas tomo 5U ruta 

definitiva, hizo a un lado los; temores y se encamin6 ya sin 

desviaciones ni titubeos a confirmar una politica agrarista, se dio 

al ejido su dimensión exacta. 

Los campesinos sintieron que habia llegado ya. el 

momento de su emancipaci6n y erttr-egaron a su Presidente su confianza 

y su apoyo; desde entonces, las cifras hablan muy claro del interés 

que se puso para solucionar verdaderamente el problema del campo; los 

campesinos de Mé><ico tomaron conciencia de su papel con entusiasmo y 

su trabajo pc:\ra hacer fruclifero su pedazo de tierra. 

Quedó establecido ya que los otros problema.so de 

México son impor-tantes, pero ninguno. por- su hondo contenido social, 

tan básico par-t1 el pr-ogn:so del pais como el problema de los despo---
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geidos campesinos; repartir lai tierra entre sus más le9ihmos duef'los, 

fue una promesa que quedo sentada desde entonces. 



a) 
b) 
c) 
d) 

e} 
f) 
g) 

h} 
i) 

j} 

k) 

1) 

m} 

(10) 

(11) 

2. Breve balance de las tierras repartidas en diferentes regímenes: 

Venustiano Carranza 1o.-V-17 a 21-V-20 132,639-87-02 Hs. 59, 846 Benef. 
Adolfo de la Huerta 1o.-VI-20 a 30-XI-20 33, 695-73-24 Hs. 17,355 Benef. 
Alvaro Obregón 1 o.-XII-20 a 30-XII-24 971,627-34-82 Hs. 158,204 Benef. 
Plutarco Elías Calles 1o.-XII-24 a 30-XI-28 3'088,971-57-03 Rs. 302,432 Benef. 
Emilio Portes Gil lo.-XII-28 a 4-II-30 1'173,118-91-40 Rs. 155,826 Benef. 
Pascual Ortíz Rubio 5-II-30 a 3-IX-32 1'486,745-27-41 Hs. 84,009 Benef. 
Abelardo L. Rodríguez 4-XI-32 a 30-XI-34 798, 982-41-09 Hs. 161,327 Benef. 
Lá.zaro Cárdenas 1o.-XII-34 a 30-XI-40 17'889,791-78-78 Hs. 774,009 Benef. 
Manuel Avila Camacho 1o.-XII-40 a 30-XI-46 5'518,970-17-30 Rs. 112,474 Benef. 

Miguel Alecián 1o.-XII-46 a 30-XI-52 3'844,744-96-94 Hs. 85,026 Benef. 
Adolfo Ruiz Cortinas 1o.-IX-59 a 30-XI-58 3'198,780-95-82 Hs. 55,929 Benef. 
Adolfo López Matees lo.-XII-58 a 30-XI-64 16'004,169-00-00 Hs. 245,803 Benef.(10) 
Gustavo Díaz Ordaz 1o.-XII-64 a 30-XI-70 25'975,536-00-00 Rs. 406, 177 Benef. (11) 

González Casanova, Pablo. "La Democracia en México, Edic. ERA, S.A. México, D.F. 1971. 
Pág. 294. 
Informe de labores del D.A.A.C. 1970. 

"' "' 
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11é;<ico. por su conform.:.ci~n. es un pe.is con c;iran 

es case: de agua. Tiene grandes extensiones desérticas 

semidesért1cas. La tier"ra, en un 90% es de temporal, de ahi que, 

desde que Me::ico nac10 a la nuev;i vida revolucionaria. se preocu¡:>ara 

el constituyente por rectifi.car el rumbo de la propiedad y de la 

tenencia de la tierrai para hacerla produc:ir con un sentido social de 

\a producción agropecuilr1a constituido por- el agua~ '' tierr.:.s. 

HatJiendo estos elementos hay posibilidades de 

vida, ya que, el desarrol1c1 lo da el conocimiento de la técnica; el 

desenvolvimiento de la pr-oducción por el camino de la garantia; de la 

distribución, por el conocimiento tanto del mercado interm? como el 

mercado externo. 

De ahi que el c:ampesino tenga en la ordenac:iOn de 

la planeac:ión agropecuaria; primero, poseer la tierra, segundo1 tener 

el agua, terc:ero: la energia eléc:trica, c:uarto1 sus aptitudes 

artesanales técnicas de producciOn, quinto: los elemnntos de 

mejoramiento de la producción para llevarlos a un terreno industrial, 

y, por Llltimo, contar con las capacidades de distribuciOn. Después, 

para la superación de ese plan que podria llamarse Primario, debe 

pensarse en elementos que mejoren la tierra (fertili:antes, 

plaguicidas, pesticidas, insecticidas, etc.), luego la 

instrumentación para multiplicar la pr-oductividad (hablando de 

energéticos, maquinaria y equipo, de tecnologia). 
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Inmediatamente después casi simul t~neamente. cOnsti tuyen el 

siguiente paso los financiamientos necesarios en su oportunidad de 

entrega. a.si c:omu en su cantidad de cobertura total y. por ultimo, la 

qarantia en cuanto a la producción o sea la seguridad agricola y 

pecuaria. 

También es de considerarse la garantia en cuanto 

al almacenamiento de la producción (los órganos de almacenamiento 

dep6si to}. Siguiendo este desarrollo los elementos de distribuci6n 

por último, la colocación final del producto en las manos del 

consumidor que cierra el circulo al transformarlos en dinero. 

Para llegar este panorama de e><plotación 

racional agricola, pecuario forestal o cua'lquier actividad del campo, 

los gobiernos revolucionarios han creado toda una infraestructura. 

Primero, se han repartido más de 80 millones de hectáreas hasta el 6 

de de 1992. Segundo, el 100% de los energéticos del pals están 

en manos del estado. Tercero, se calculci. que al 92% de petróleos y 

sus derivados y el B'l. de energia eléctr1ca. 

4, EL AGUA SU TRASCENDENCIA EN LA REFORMA AGRARIA 

Junto ci. las 1nnumerables carencias que padeCe 

c-ste pais, debemos agregar una mAs: la del agua. No puede pensarse 
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con seriedad en una Reforma Agrari.a sin considerar la vital 

importancia que tienen los recursos hidr,l¡ul icos y sus obras de 

inf raes true tura. 

. No se puede prescind1 r de su uso1 sea este 

doméstico, para se.rvic:ios pL1bl ices, L1rbc-.nos, abrevaderos de ganado, 

agricolils e industriales. 

Referente a la uti l i:aciOn del agua en la 

agricultura, es un factor importanti»imo en el éxito o el fracaso de 

lo& cultivos, toda vez que para desgracia de nuestros ejida~arios los 

Distritos de Riego parecian haberse creado exclusivamente para los 

pequen os propietarios. Aunado a la falta de créditos, a la 

incipiente asistencia técnica, los campesinos estaban destinados a 

ser agricul tares de temporal. 

Hasta hace poco la legislación en materia de agua 

fue reformada, entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales. E>1istlan 

una variedad de reglamentacionesz La Ley de Aguas de Propiedad 

Nacional, la Ley de Riego, la Ley Federal de Ingenieria Sanitaria, la 

Ley de CooperaciOn para Dotación de Agua f'otable a los Mun1cip1os y 

la Ley Reglamentaria del Párrafo 5o. del ArtiCulo 27 Consti.tucional 

en Materia de Aguas del SubsL1elo, y la derogad-" Ley Federal de Ai;iuas 

de 1971. Con el fin de proyectar un sólo instrumento JLll"'idico 

orientado hacia una politica hidl"'ául1ca, basad.:. en el pr1nc1p10 



consti tUciona l y en las reformas adiciones al articulo 27 

Constitucional del 6 de Enero de 1992 regula el aprovechamiento de 

los elementos naturales susceptibles de apropiaciOn, para hacr..r un 

reparto equitativo de la rique:a pública ·1 cuidar de su conservacibn, 

adecuandola a las t~cnicas modernas y al adelanto planificado de la 

nación. Asimismo, relac1onar sus disposiciones con loE> nuevos 

ordenamientos que en mater1a agraria. se expidi.eron el 26 de febrero 

de 1992. 

Indudablemente esta Ley de Aguas Nacionales de 

fecha '27 de noviembre de 1992 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el lo. de diciembre del mismo a1'1o, constituye un firme 

paso para procurar la distribuci6n m~s justa y equitativa del vitC1l 

elemento llqui.do, toda vez que pretende "además del incremento de las 

superficies cultivadas, de la producc16n agropecuaria, del 

rendimiento de la tierra, lograr uno de los propósitos fundamentales 

de la Revoluci6n Me}:icanai que las obras hidráulicas que construye el 

Gobierno, beneficien las tierras de Qllienes auténticamente las 

trabajan impidan los acaparamientos ilegales y las 

especu 1 aciones indebidas. con 1 as superficies meJ ori:\das por el 

riego". 

La Reforma Agraria, para ser integral., requiere 

de una moderna leg is 1 aci.ón de aguas. formulada sobre el mismo 

principi.o rector de la distribucibn equi.tauva de la rique:a 

nacional. 



E Sta Ley introduce madi 1 i caciones muy 

l.nteresantes como c¡ue el uso y aprovechamiento da las aguas es 

colectivo cuando se trate de tierras comunes (articulo 52 de la Ley 

Agraria y 55 de la Ley de Aguas Nacionales). 

Las tierras ej ida les de uso común, son latt que no 

fueron especialmente reservadas por la asamblea, para el asentamiento 

del n'1cleo de población, n1 sean tierras parceladas (articulo 73 de 

la Ley Agraria). 

En los casos de mani.fiesta utilidad para el 

núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de 

tierras de uso c:omün a sociedades mercantiles o civiles en lfl&- que 

participen el eJ ido o los ej idata.rios (articulo 75 de la Ley 

Agraria).- Cuando se transmita el dominio de tierras ejidales de uso 

común a sociedades civiles o merc.:intilos o cualquier otra persona 

moral 1 en los términos de la Ley Agraria~ dichas personas 

sociedades adquirientes, conserv.ar.tin los derechos sobre uso o 

aprovechamiento de las .:iguas correspondientes.. ,La ComisiOn Nacional 

del Agua, solicitud del interesado, otorgarA la concasibn 

correspondiente (articLtlo '57 de la Ley de Aguas Nacionales). 

De lo anterior se dedllce, que en el régimen de 

propi.edad ejidal colP.ctiva, las tlgLlilS estar:tn sujetas a la suerte de 

las tierras. por lo que no se podrá disponer de aquel las en forma 

sepolr~da.. 
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Cuando los eJ idos se encuentren dentro de un 

Di&trito, Unidad o Sistema de Riego, la transmisión de los derechos 

del agua se hará conforme a los Reglamentos que sobri= el particular 

se e;.:pidan {articulo 49 de la Ley de Aguas Nacionales), debUmdose 

anotilr en el padrCn de usuarios correspondientes (ar-tlculo 52 de la 

Ley de Aguas Nacionales). 

Cuando los eJ idos o comunidades se encuentren 

fuera de estos sit:¡temas de riego, los usuarios (ejidatarios, 

com1..tneros, colonos o pequetlos propietarios), se consideraran 

ccncesioniarios en igualdad de circunstancias que los particl:'lares. 

DE USO INDIVIDUAL 

El uso aprovechamiento de las aguas es 

individual cuando se trate de tierras parceladas, siendo susceptibles 

de venta y arrendamiento, con el carácter de dominio particular o 

pleno, cuando asi se haya determinado por la asamblea (articulo 23, 

fracción IX de la Ley Agraria}. 

Cuando la Asamblea General del eJido resuelva que 

los eJidatarios pueden adoptar el dominio pleno de la parcela, se 

tendrán por transmitidos los derechos de uso o aprovechamiento de las 

aguas necesarias para el riego de la tierra parcelada. considerándose 
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como concesionar10 (articulo 56 de la Le·¡1 de Aguas Nacionales). 

Los titules de ccncesibn o as1gnac1bn para el uso 

o aprovechamiento de aguas nacionales, se podrán transmitir, en el 

caao de !ál.mple cambio de titular {articulo 3:> fracci6n I de la Ley de 

Aouas Nacionales). 

La Comíaibn Nacional del Agua llevar.11. el 

"Registro PUblico de Oerecho!:i de Agua 11
, en el que deberan inscribirse 

todos los ti tu los de concesión¡ term1naci6n, suspen5i6n y prórroga de 

loa mismo», asi como de los .:u:t.os o contratos relatl,vos a su 

transmisión. 

De lo anterior ve deduce qu~ el dominio de las 

aguaa en estos bienes, es accesorio al de la tierra y podrA 

transmitir en los t~rminos y condiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales. 

De acuerdo con los cambios Constitucionales y 

Reglamentari.os sobre la propiedad inmobiliaria del ejido (tierra y 

agui'), es necesario tomar en consideración las categorlas sobre los 

derechos reales que lo integran, ya que de Otra manera, no podrá. 

calificarse Juridicamente en forma integra a la propiedcid ej id.al. 



J7 

Si se toma en cuenta asi al agua, como un derecho 

real inmobiliario, general del ejido, del que éste es el titular, 

pero con aprovecha.miento individual o colectivo reglamentado, 

dominio será inalienable. 

Si se toma en cuenta como un derecho accesorio de 

la tierra (criterio civilista), é~tos (tierra y agua). se podrAn 

enol\jenar on forma conjunta, bajo la figura del dominio particular o 

pleno. 

Les ej idatarios, comuneros pequef"los 

propietarios 1 los ejidos, comunidades y sociedades y demié.s personas 

poseedoras o ti tul ares de tierras agric:ol as, forestales o ganaderas 

son sujetas de derecho sobre aguas. 

CLASIFICACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 

Dislri tos de riego con aguas superficial.es, como 

consecuencia de la construcci.6n de presas, vasos de almacenamiento o 

derivación y canale~ o drenes. 

Distritos de r-iego que aprovechan las aguas del 

subsuelo mediante la instali\ción de eqLdpos de bombeo en pozos 

orofundos. 
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01stri tos de riego que aprovechan las aguas 

mediante la elevación a las redes de distribución. con bombeo. 

Ol.str1tos de riego mixto (con aguas superficiales 

y del subsuelo). 

CONSTITUCION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 

Su establecimiento deberá de ser mediante Decreto 

Presidencial que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y 

que deberá comprender: 

- Fuentes de abastecimiento. 

- Perim&tro del distrito de riego. 

- Perimetro de la zona o :::cnas de riego que 

integran el distrito. 

- Requisitos para proporcionar el servicio de 

riego. 

(articulo 71 de la Ley de Agu~s Nacionales). 
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Durante el proceso histórico de la distribucibn 

de la tierra, el estado mexic,;i.no el cumplimiento de sus 

obl 1gaciones consti tL1cionales atendió el derecho social de los 

nucleos de población en SLIS demandas de tierra, pero por la evidente 

insuficiencia del territorio, ante el imperativo de la Ley Federal de 

Reforma Agraria derogada, sustentada en la fracc1ón X del articulo 

27, Constitucional~ el estado tenia que concederles a los campesinos 

solicitantes la eutensibn suficiente, sin que en ningún caso pudiera. 

negarse les. 

Por otra parte, también, por la complejidad del 

problema y por el desmedido crecimiento poblacional, se fueron 

ac\.1mulando los expedientes y asuntos agrarios que ahora requieren de 

una solllci6n definitivi\, y en su caso sea el Tribunal Superior 

Agrario que resuelva de acuerdo con las facultades que se otorgan con 

motivo de las reformas de 1992. 

Por otra parte se agotó al extremo el reparto en 

el radio de 7 kilómetros, ya que de acuerdo a la disposici6n 

Constitllcional, en ningún caso podla dejar de concederles la 

eHtensHm que necesitaran, y al efecto deberian incluso e::propiarse 
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por cuenta del Gobierno Federal los terrenos que bastasen a ese fin, 

tomandolos de los que se encontra.ron inmediatamente a los pueblos 

interesados. 

Es indiscutible que se ha cumpl1do• con i:?stos 

propositos, hasta donde legalmente lo permite la superficie 

d1spon.ible del terr1tor10 n.ac1onal. embargo, por la enorme 

presiOn de las necesidades socia.les la explosión demográfica en el 

campo, los conflictos entre grupos campesinos y las sobreposic1ones 

de l l.nderos, en algunos ejidos y comunidL\des, fueron quedando sin 

concluir innumerables eHpedientes instaurados por la saturación de 

solicitudes, asi por eJemplo, todavia no terminaba la . dotac:i6n, 

cuando ya se estaba instaurando otro e»pediente de ampl iaci6n y si 

era negativo, se volvia a solicitar en segundo o tercer intento: 

también por diversos impedimentos quedaron resoluciones 

presidencial e& sin poder ejecutarse, derechos indefinidos, documentos 

planos por elaborar acciones que fueron surgiendo 

complementariamente a las anteriores. 

Se debe de afrontar esta realidad. y realizar un 

e5fuerzo adicional para dar definitivid.;.d procesal, a los asuntos 

instaurados. 

Se ha planteado la necesidad d~ dar una atención 

prioritaria y de canalizar mayores recursos p,;;,ra el medio rural, 
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y para que con nuevas tácticas se tiene que actual1;:ar las relaciones 

entre el estado y los campesinos, desterrar el paternalismo, y 

reconoce1· la capacidad de los hombres del campo para organ1::arse 

reconocer la capacidad de los hombres del campo µara orqanizarse. 

Reci1mtementt.o>, destaco que l1abla llegado el 

tiempo de cambiar la estrategia en el campo, y la necesidad de 

formular reformas a la legislación agraria; por ello se presentaron 

en el af'lo de 1992 las reforma.s y adiciones al articulo 27 

Constitucional y su Ley Reglamentaria, publicada el 6 de Enero y 26 

de Febrero, respectivamente. 

2. EL REZAGO AGRARlO 

En los primeros ahos de la í-\eforma Agraria 

algunas dotaciones o r-astituciones a los pueblos, se realizaron en 

forma acelerada. y ocasiones violenta, en circunstancias pol 1 ticas 

y de crisis, no se tenian los medios técnicos, nl. los ti.empos con que 

hoy contamos para los trabauo• de deslindes, med.Lciones el 

levantamiento de los planos. Incluso algunas r-esoluc:i.ones fueron 

publicadas después de qLte habian si.do ejecutadas por las autorJ.dades 

agrarias. En otros casos fueron entregas simbOlicas, virtuale"s, que 

al pretender hacerse efectivas, no correspond1an a la rea 1 idad. 



La reQulac16n administrativa juridica del 

reparto agrario requir1.o de diverso& ajustes, modif1cac1ones y fases 

procesale& que se fueron plasmando en c1.rculares leyes, c:od1gos 

instruct1.vos, acuerdos como ya ~e trat6 en el capitulo pr 1.mero· de 

e!ite TrabaJo, al arra de 1992, cuando se termina el reparto agrario 

mils de 10 leyes y 17 reglamentos se relacionan con esta materia, lo 

que denota La complejidad y especialidad que su estudio y resoluc:i6n 

que implicaba. 

Como un ejemplo, a la fecha en que entraran en 

vigor las Reformas pendientes de ejecutar 844 re.soluciones 

presidenciales, que involucran 2' 799, 798,38 has. 

Entre las causas que impiden su ejecuci6n estema 

la sobreposici6na inconformidad de los beneficiados; trabajos de 

localización para elaborar el plano¡ Juicios de amparo; y en los 

restantes por conf 1 ictos entre los campesinos, poseedores 

adquirientes de buena fe. 

En este punto también es considerable el número 

de expedientes que tiene en trámite la Secretaria de la Reforma 

Agraria para dar cumplimiento "' las ejecutorias del Poder Judicial 

Federal, en donde su cumplimiento en favor de los propietarios, 

ocasiona problemas graves a los campesinos. En estos CdSOs y sin que 

exiSita una obligatot iedad legal, la dependencia busca Lina solución 



conc:ertad,;i para mediante un c1.1mplimiento subsidiario se adquirian los 

terreno¡¡ por compra, también en conflictos graves de orden social, en 

donde la Secretaria de la Reforma Agraria agoto los medios legales, 

como el acomodo, la ampliación de tierras; )' en coordinaci6n con los 

Gobernadores de los Estados, as! se han celebrado convenios· para 

adquirir los predios para solucionar algunos de los problemas 

agrarios. 

De lo anterior se desprende la necesidad de 

continuar con el proceso de reg1.1larizaci6n, y estado de resoluci6n 

interior al expediente ya qua por su complejidad y por la atenci6n 

prioritaria en estos arres se ha otorgado las tareas de 

conci 1 iac:i6n, con el apoyo de otros In~ti tu tos también considerando 

las reformas al articulo 4o. constitucional en el que se reconoce las 

formas de vida, costumbres lenguas; para que se atiendan 

adecuadamente en 1 os procedim1entos que les atarren, 

Constitucional en cuanto se trata de comunidades indigenas. 

el 27 

En total, de las acciones de tierras· en trámite, 

incluidas las acciones mencionada6, entre ejidos y comunidades se 

tienen 2,976 e~pedientes, resaltando las ampliaciones, que son la 

mayoria, asi como las dotaciones sin considerar loso de nuevos centros 

de población instaurados, los expedientes pendientes de iniciar y los 

26,000 dic:tamenes negativos del Cuerpo Consultivo Agrario, que no han 

sido resueltos. en definitiva. 



Coir.o se s~lialei los tro:<bCtJOS de culm.Lnacibn del 

rezago son complejos, representan los e~pedientes con mayor grado de 

dificultad. por tanto. las t~reas de conciliaci.on y concertación, son 

importan te&. 

En consecuenci.a, se busca re=.al tar con estos 

datos, la ma9ni.tud de la~ funciones encomendadas a la Secretaria de 

la Reforma Agraria y que si bien no se desconocen fallas humanas y 

deficiencias en alguno& casos, el Rezago Agrario, no so debe 

identificar con burocrati&mo como en ocasipnes se ha seria.lado. 

3, PRINCIPALES ACCIONES A6RARIAS PENDIENTES 

a) Ejecucibn de resoluciones presidenciales de 

diversas administraciones, respecto de las cuales no ha sido posible 

la entrega de la tierra, entre otras razones por juicios de amparo 

interpuestos, sobreposiciones con otros nucleos de población. falta 

de planos proyectos por deficienci.a errores técnicos e 

imposibilidad material de ejecucion al no e:fistir la cantidad o la 

calidad de los terrenos dotados. este n.1br-o involLtcra 2'0:?8;834 has. 

b) EJec:ución complementari~a de resoluciones que 

demandan lds Organi::aciones Ca1npe~i.nas y los poblt)dos por ~Li propio 



derec~10 v que _representan t.tna superfic1e de 1 '605,2:;7 has. (!:?) 

este aspecto debe observ.arse que existe gl"'an déficit de 

supel"'f icl es que no entregaron en su momento los nucleos 

beneficiados con diversas resoluciones presidenciales. Es decir la 

resolucion fue pos.ible ejr1cutarla sOlo parcialmente y los campeüinos 

sin renunciar a su derecho, s.iempre han con&iderado tenerlo a salvo. 

cJ Resolver en definitiva los e~•pedientes da 

tierra& en trá.m.i te que se encuentran en di fe rentes instancias 

procesales. (dotación, ampl.iacJ.ón, nuevos centros de poblElción · 

ej idal. Reconocimiento tJ. tulaci.ón de bienes comunal es, 

incorporación de tierras al régimen eJ id al. 

permuta de eJ idos). 

División, fusión y 

Estos asuntos de acuerdo con el articulo 3o. 

transitorio de las reformas al articulo 27 constitucional y los 

t.-ant..itorios de la Ley Agraria, tendr~n que ser resueltos conforma a 

la Ley Federal de Reforma Aqraria, y sean los Tribunales Agrarios los 

que en integ.-ación resolver~n cm definitiva, substituyendo asi en 

forma espec:ial y temporal al Presidente de la República como mb.xima. 

autoridad agraria en lo que a .-aparto agrario se refiere. 

(12) Datos proporcionados por la Secretaria de. la Reforma Agraria 

en noviembr~ de 1993. 
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Es conveniente resaltar que los di ctámeneE en 

alguno~ casos seran neqat.ivo& para los solicitantes, 'formalmente en 

apl1cacibn estricta del derecho, ante la car"encia de tierras 

afectables, de tal manera que deben preverse al terna ti vas de 

soluc1bn, para por otros medios, ya sea la compensac1bn o la 

concertacH>n resolver sus demandas y disminuir la pr·esión soc1al • sin 

de Ja!"' de advertir que en muchos casos e:usten posesiones 

provi¡¡ionales. ocupac1ones irregulares y derechos adquiridos que 

obligan a reconocer estos hechos. 

d) Cumplimiento de EJecut.orias de Ja Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que han dejado insubsistentes actos 

de autoridad agraria y que procede res ti tu ir derechos a propietarios 

o a los campesinos, o también el pago de daf'1os y perJuicios conforme 

al articulo 105 de la Ley de Amparo1 se tramitan (hasta la. 'techa en 

que se proporcionaron estos datos noviembre 93) apr0>:1madamente 800 

juicios de amparo interpuestos en diferentes instancias y que deber~n 

acatarse las sentencias que se dicten en contra de las autoridades 

agrarias, que incluyen al C. Presidente de la República. También 

existen muchos incidentes de ineJecución en la Suprema Corte de 

Justicia, cuyos efectos se pueden traducir en destitución del cargo Y 

la pena privativa de libertad a los servidores -públicos. 



e) E:<iste en el Cuerpo Consultativo Agrario una 

carga de 26 mil e>epedientes con dicti.menes neqativos y acuerdos de 

archivo { 1.3) de los cuales 22 mil carecen de requisito formales de 

procedencia o capacidad, por lo cual, se in&trumentara un mecanismo 

adecuado para que en el seno del propio Cuerpo Colegiado se 

ratifiquen estos acuerdos, que ya por su propio estado juridico son 

definitivos. 

De los restantes 4 mil, con dictámen negativo, la 

mitad (casi 2,C100) se han turnado a los Tribunales Agrarios ya Que· 

estrictamente en derecho, no han tenido resolución definitiva como lo 

ordenaba la Ley aplicable. decir, someter el dictámen a la. 

consideración del C. Presidente de la República, ya que ahora es éste 

organo Jurisdicciona~ quien resolverá en définitiva (T.S.A.). 

f) En la tramitación de los expedientes •gr arios 

también la Ley contempla otros procedimientos y actos administrativos 

que es necesario concluir y desahogar, como son i 

A) Resolver la procedencia o improcedencia de 

ao>epedientes de nulidad y cancelac16n de certificados de 

inafectabi l idad. 

(13) (da.tos proporc1onados por la Secretarla de la Reforma Agraria 

en noviembre de 199"3.) 
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B 1 ritender e.:oed1e.41tes oe Privacic.;; de derechos 

'y acomodo de campesinos. 

e 1 ( axpedientes p•r• decl•r•r la e>:istenci• dé 

fraccionamientos simulados. 

Gl Elaborar p~iinos det 1n1 tivo:. planos 

proyectos. En todas los casos es indispens~ble el trabajo de c:ampo. 

H) Regul'°'rizar concesiones;; ganaderas, pendientes 

de tr~mite. 

I) lnte-grar carpetas b¿¡,sicas, acta de posesibn y 

deslinde y plano definitivo aprobado. 

trabajos de investigacibn y de campo. 

Estas acciones requieren 

En el entendido de que del gran re::ago era de m~s 

de 30,000 expedientes entre lo~ al'ros de 1989 a 1993. 

J) A los anteriores puntos hay que agregar la 

titulacibn de los terrenos nacionales de las colonia~ 

•gropecuarias, por parte de la Secretarla de ia Reforma Agrariaª 

K) Un aspecto esencial para la eficacia de la5 

recientes reformas legales, es la identificación y localizaci6n de 



lüs áreas par-c:eladas, de uso común y de las tierras para el 

asentamiento humano, en los 28,997 ejidos y c:omunidades, asi c:omo la 

titulación respecti.va~ trabaJOS que están fac:ultadao:. para real1;:arlos 

la Secretaria de la Reforma Agraria, a través del Regi.stro Agrario 

Nacional, con la participación del INEGI como un apoyo tecnico, y la 

Procuraduria Agraria, que actualmente está i.mplementado el PROCEDE 

(Programa de Titulación y CertificaciOn de Oerec:hos Ejidalelii y 

Solares Urbanos). 

Asi &e concluye que el Re;:ago Agrario e& producto 

del propio movimiento social agrarista de Mel-<ico y del compromiso, 

del Gobierno, para garantizar la ;usticia al campesino, que se 

traduce en una definitividad en sus asuntos planteados. 

Por lo tanto la gran demanda de tierr.:is surgi6 

con un doble fins 

1.- Reivindicar a los pueblos despojados de sus 

tierras, y, 

2.- Satisfacer las necesidades agrarias de los 

campesinos. 



CAPITULO IV 

•••••••••••• 
PROGRAMA ESPECIAL DE ABATIMIENTO DE REZAGO 

AGRARIO (14) 

1, E N A L D A D 
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El compromiso para terminar con el re;;:a.go 

a.grar10, se instrumenta para su ejecuci.6n durante el al"fo de 1992, y 

199:S y comnste en realizar las siguientes acciones fundamenta les 1 

Ejecutar 481 resoluciones presidenciales, para 

entregar, de acuerdo a los e::presidentes, una superficie aproximada 

de 635,000 hectáreas, y beneficiar a 28,000 jefes de familia. 

Revisar técnica y jurldicamente 360 expedientes 

interesados, asi se concluye que el re;:ago agrario es producto del 

propio movimiento social agrarista de México y del compromiso, del 

gobierno al campesino, que se traduce en una defi.nitividad en sUG 

asuntos planteados. 

Lo anterior se deriva de• 

(14) Suscrito el 13 de abril de 1992 por el Secretario de 
la Reforma Agraria. 



1.- Reivi.ndicar a los pueblos despoJ ados de sus 

tierras, y, 

2.- Satisfacer las necesidades agrarias de los 

campesinos (hasta el b de enero de 1992, fecha en que termina el 

reparto agrario). 

Con motivo de Resoluciones Presidenciales, con 

muchos al"los de atraso, que a pesar de varios intentas no s:.e han 

podido ejecutar por imposibi 1 idad material, conflicto social o 

juicios de amparo, serb. necesario proponer a 1 tP.rnativas para 'liiU 

soluciOn definitiva, como s;e trata en el Capitulo V de éste trabajo 

de Tasi$. 

~ndependientemente, es:.' necesario desahogar 4,ú75 

e~pedientes de tierras que se encuentran en diferentes instanc1as 

procesales. La mayoria presenta dificultades para su correcta 

integracibn y substanciaciOn, a fin de satisfacer las formalidades 

esenci.ales del proced_imiento el derecho de audiencia 

constitucional, en este rubro se comprenden solicitudes de dotación, 

aplicaciOn, divisiOn, tusibn y pE!rmuta de bienes EJidales o comunes. 

Integrar, opinar y dieta.minar sobre la 

procedencia de 1,4ó1 expedienter; de Nuevos Centros ·de Población 

Ej ida 1, para atender di versas demilndas y en los casos posi ti Vos, 

buscar la coordinación con los Gobierno~ de los Estadoo:;, Municipios o 
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dependencias Federales re!acionade1& P•ra entregar la tierra, ·sin que 

se generen problemas de carácter social. 

Concluir el trámite de 799 &Hpedientes de nuevos 

cantros de pobl.aciOn aj idal que de acuerdo al articulo 326 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, con la conformidad de translado de lo:; 

solicitanta&1 para ello, tiene que contarse con la partic.ipaciOn de 

lo• Gobiernos Estatales, Municipales las dependencias Federales 

competentes y las Organizaciones Campesinas. 

Revisar 618 asuntos de Bienes Comuna.les, para 

titular en forma definitiva a Comunidades Indigenas que resulten 

reconocida& y otorgarles seguridad jurldica en la tendencia de la 

ti arra. 

Desahogar 322 eapedientes de biends comunales, 

relativos a conflictos por limites, re&tituc:iones y exc:lusiones. 

Reso.lver en definitiva sobre los asuntos de 

nulid.ad y c:ancelacibn de c:ertificados de inafectibilidad. 

Reali:::ar 413 planos pr~yectos de dictámen 

aprobados por el Cuerpo Consultivo Agrario. 
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Integrar el procedim1ento dotatorio, de 254 

expediente&, de compra de predios, para su incor"poraci6n al régimen 

ej id al, en virtud de los convenios celebrado~ con los propietarios y 

certificarlos notarialmente. 

Real i::ar los trabajos informativo& de laa 

diverssas acciones dotatorias que se requieran, para culminar- la 

integración de los expedientes. Para turnarlos al Tribunal Superior 

Agrario. 

Desahogar los expediente& de solicitudes de 

aguas, asi como ejecutar las resoluciones presidenciales dotatorias 

de este recurso, para incrementar la productividad de los¡ nucleo& 

solicitantes. 

Revisar actualizar en su caso, 26,007 

e>Cpedientes clasificados con acuerdo de archivo. 

Elaborar aprobar 6, 239 p 1 anos def ini ti VOli, 

estableciendo con precisión las colindancias de los nucleos agrarios 

involucrados. 

Integrar opinar 3,116 expe'dientes de 

expropiación de bienes ejidales y comunales, para la creación de 

obrali de beneficio social productivas, asi como para la 

regularización de asentamientos humanos. 



Oisettar proQrama especial para eJ ecu tar 

decretos expropiatorios en favor de los promoventes para obras de 

utilid•d pública, (6010 como e;emplo se tiane ~ la Secretaria de

Salud y también la Secretaria de EducaciOn Pública y la SARH para 

&&cueles ya construidas y otras en proceso de construccion, y obras 

da infraestructura hidrllul ic.a). 

Emitir titules a colonos; a solares urbanos, de 

colonias agropecuarias y a nacionaleros, para que cu&mten con los 

documentos que garanticen sus derechos. 

Realizar investigaciones generales de . uaufructo 

parcelario para verificar la vigencia de los derechos agrarios 

individuales. 

Promover el registro de sucesores, para asegurar 

el patrimonio de lolii familiares designados por el titular de los 

derecho& agrarioa y evitar conflictos posteriores entre los mismos. 

Cumplir con 22ó ejecutorias de la Suprema Corte 

de Juaticia de la Naci6n por amparos interpuestos, sobre diversos 

alcances. 

ResolL1ciones Presidenciales pendientes de 

ejecutar. Se procederá a su inmediato cumplimiento y cuando exista 
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impedimento legal se propondrán a.1 ternatiV,;.s de soluci6n. vi as de 

conciliacion y ~concortac16n entre ··las ·pcirtes; agotadas: todas las 

posibilidades, los e><pedientes inteqrados se turnarán los 

Tribunales Agrarios, junto con las demás acciOnes qLte les competa 

conocer en lo& termines de Ley. 

Expedientes dotatorios.- Se informa 

periodicamente en ce1da Estado o por Regiones, de su avance 

resultados en (o>l entemdido de que s1 fueran con dictámen posit.ivo-, al 

haberse demostrado la causal de .:ifectaci6n, se procederá a la entreqa 

respectiva a los campesinos, de acuerdo a lo previsto en la Ley 

aplicable (L.F.R.A.) 

4. Reconocimiento y Titulación de bienes 

comunales.- A fin de que las comunidades entre si, los comuneros 

interna.mente o los diferentes anexos, en los conflictos con pequef'los 

propietarios c:on ejidos, según los casos, colaboren en el 

levantamiento de las actas de conformidad o en la descripción limite 

de las tierras en cuestión, y C\si puedan tener personalidad juridic:a, 

reconocida por la ley para ejercer plenct_mente sus derechos 

usufructuar los terrenos que tienen en posesi6n. 

5. Acciones de c:onc:i l iac:i6n y c:onc:ertación .-

Para resolver los conflictos por limites entre los nucleos aqrari..os y 

propietarios partic:ulare:. para delimitar con prec:ision l.:is colindan-
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cias y ~reas en conflicto, lo que permitirá la elaboración y 

aprobeci6n de los planos definitivos pendientes. 

6. Programas de regulari::aci6n de asentamiento& 

humanos en áreas eJidales y c:omunalE>s asi como la const1tución de 

reservas territoriales para el desarrollo urbano y para la creación 

de obras sociales y productivas en cumpl imientocon la Ley General de 

Equilibrio Ecologico, la de Asentamientos Humanos y la Agraria en 

v1gor. 

Con motivo de las reforma~ al articulo 27 

constitucional actualmente se reali::an trabajos de identi1icaci6n 

hacia el interior ·del ejido, para localizar las superficies 

parceladas, las áreas de uso común y las :onas urbanas, de acuerdo 

con el articulo 56 de la Ley Agraria en vigor. 

Debe de sef'l'alarse que en virtud del volumen de 

trabajo que sign1fic6 la atención del problema del re~arto agrario, 

la Secretaria de la Reforma Agraria orientó sus recursos y funciones 

hacia ese problema, re:agandose o dejando la iniciativa de los 

propios ej idatarios comuneros para que real i:aran su propio 

parcele1m1ento económico, ahora con el PBOCtDE, se están llevando a 

cabo los trabajos para la titulacion de las tierras ejidales 

f~mpe:o~ndo por el solar urbano. 
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Por lo que ahora va a resu 1 tar necesario hacer un 

parcela.miento legal, regularizar y elaborar un catastro, en donde se 

autoricen las modificaciones que se realicen, en el cawo de que los 

ej !datarios decidan ejercer el pleno dominio sobre su parcela, o si 

desean permanecer bajo el régimen de prctecci6n ejidal para que 

cuente con el titulo y el plano de su parcE'la. con la participacibn 

del Registro Agrario Nacional y la Procuraduria Agraria. 



CAPITULO V ........... 
PROPOSICION AL TERNA PARA ABATIR EL REZAGO AGRARIO 

MEDIANTE LA ADQUISICION DE PREDIOS POR PARTE DEL 

GOB 1 ERNO FEDERAL 
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Como con<aecu11ncia dll inconformidades, 

controversi•• y conf l ictOli •Qril.rl.o& surgi.dos en &l proceso de reparto 

y de reoula.riz•ciDn de la tenencia. de la tierra, muchos expediente& 

fueron moti.va de Juicio de amparo y la consecuente ganerac:ibn de 

probl11mi1w de orden soch.l que requieren una soluciOn inmediata por la 

via de la. indemnizacibn o por el cumplimiento subsoidiario y el pago 

da dartoa y par juicios, por lo qua liiR propone real izar convenios con 

lA• partea y con lo• oobiernoa de los estados, para Ql;le se apoyen en 

la solucibn de loa mismos. 

La aoluciOn de los diversos asuntos que 

conatituyan el la materia, requeriré de una 

rae•tructura.cibn d• h.a funciones de la Secretaria de la Reforma 

AQr•ria par• atender dicho• trabajos y au orientación hacia la 

promoción •n la organiz•ci6n det los productorea rurales, asi ·como el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales dotado•J se podria 

llevi11.r a e.abo mediante program.J.a nacionales, localas, regionales o 

••peci f icoa, p•ra id anti ficar y apoyar lo• proy.!cto& de inversibn que 

propongan los núcleos agrarios y que coadyuven al desarrollo del 

medio rural en au conjunte, tal as el caso del PROCAMPO, que actual-
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mente se encuentra en vigor. 

Igualmente se deba proporc:1onar atenciOn a los 

ej idog, y comunidades qua requieren reh•bi litar o;¡us aoroindu.-tria& o 

ampliar su capacida.d instalada, pari' la producciOn de servicios 

turisticosa, forestales, oanaderos, minero&, etc. y en general de 

cualquier actividad que se ganere en 111 campo. 

1. P R O P O B T O S 

a) Lograr la consolidaci6n de las forma& de 

tensnc:ia do la tierraJ poner fin o dejar en estado de re&oluci6n cadia 

uno de los expediente& instauradoeo, asi como regularizar los dPrecho» 

de propiedad y usufn,tcto. 

Asi como en lo que ¡;e ordena la res ti tucibn de 

tierr"a& o las partea est.11.n de acuerdo en un cumplimiento subsidiario, 

mediante el pago de dal'lo& y perjuicio» o lA indemnización por parte 

de la Secretarla de la Reforma Agraria. 

Además se debe promover la organización 

campesina1 por el lo, se atenderAn lo& proceso• de organización, 

destacando la regularización, reesotructurac:i6n y consolidac:ibn de 

<lectores de producción, unidades C\gricolas industriales para la mujer 

campesina, sociedades de producción rural, unione& de aj ido&, 

asociaciones rurales de interés colectivo, sociedades de solidaridad 
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soc1.al. .:;.socie1c1ones en p,;11rt1cioaci6n entre otras figuras 

asociativas, para apoyar a los nUcleos agrarios que aprovechan sus 

recuraos comercialmente. 

2, PRQGRAt!A !JE EJECUCION DE RESQLUCIONES PRESIDENCIALES 

Al inicio de 1989 e>:1stian apro>1imadamente 1,200 

resoluciones presidenciales pendientes de ejecuci6n conteniendo 

4' 500-00-00 has., de las que se han ejecutado casi 700 con una 

uuperf icie cercana a un mi 116n doscientas mi 1 hectáreas. (informes 

proporcionados en noviembre de 1993 por la S.R.A.). 

El retraso de la ejecuc16n de e&tas resoluciones 

obedece a una serie de impedimento& como sont 

a). Falta de elaboración de plano proyecto. 

b). Falta de trabaJOS técnicos informativos 

complementarios. (Trabajos de anteproyecto). 

e). Por e>1istir inconformidad los 

banef i ciados. 

d). Por imposibilidad Juridica. en ra:On de una 

suspensión en el juicio de amparo. 
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e). Por conflicto socicíl. 

f). Por imposibilidad material. 

La eJecuci6n corresponde a la Direcci6n General 

de Tenencia de la Tierra de la Secretaria de la Reforma Agraria pero 

el Cuerpo Consultivo Agrario deberá intervenir por las siguJ.entes 

razones a 

Reforma· Agraria. 

Articulo 16 fracción II, de la Ley Federal de 

Es atribución del Cuerpo Consultivo Agrario ••• " 

revisar autorizar los planos proyectos correspondientes a los 

dicta.menes que apruebe". 

Articulo 1ó fracción III. " ••• Opinión liebre loa 

conflictos que susciten con motivo de ej&cución de resolución 

pr·esidoncia les a que se refiere la fracción I, cuando haya 

inconformidad de los núcleos agrarios, procurando un acuerdo previo 

entre las partes ••• " 

Emitir opinión en caso de inconformidad en los 

términos qua preve el articulo 308 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria. cuando d,\ce quet 11 
••• Las resoluciones da d~taci6n se tendrán 

por ejecutadas al recibir los campesinos las tierras, bosques o agua5 



que les has concedido. Este hecho se hará constar mediante el acta 

de posesiOn y deslinde correspondiente. en la que fl.rmaran y pondrán 

su huella dl.gita.1 los miembros del com1sarl.ado. sin requerl.r ulterior 

procedimiento de aprobacl.On, salvo lnconforrnl.dad de los núcleos 

agrarios. En este, la Secretaria de la Reforma Agraria ordenará la 

investigacl.On, recibir.\ las pruebas de los interesados y entregará 

sus resultados al Cuerpo Coni.;ultivo Agrario, con estos elementos se 

formular:.. un dictamen en el plazo de noventa dias, que se someterh a 

acuerdo del Secretario de la Reforma Agraria, quien resolverá lo 

conducente en el terml.no de quince dias. 

En todos los casos deberá también levantarse 

plano de ejscucibn y de no haber inconformidad de los nUcleos 

agrarios, deberá tenerse por aprobado para los efectos del articulo 

305. 

Esta disposicibn sera aplicable a la eJecuciOn de 

la& dern:..s resoluciones preeidenciales ••• " 

Estas atribuciones siguen vigente&· de acuerdo con 

el a.rticulo tercero Tran6itorio de la Ley Agraria en vigor. Como 

soluciOn a.lterna la Secretaria de la Reforma Agraria; ante la 

imposibilida.d de ejecutar, deber:.. optar por programar la compra o 

crear fuentee de empleo, mediante los programas que se implementan. 



u 

63 

3. S O L U C O N E S 

Las reformas al articulo 27 constitucional, la 

promulgaci6n de la Ley Agraria y de la Ley Orgánica de lo'& Tribunales 

agrarios, obliga agilizar las¡ acciones tendientes al i1batimiento d•.l 

re~ago en la materia, con medidas eficientes que permitan desahogar y 

culminar los procedimientos y e>:pedientes agrarios, y resolver las 

demandas campesinas consecuentes, concluyendo definitivamente las 

accione6 instaurada'li. 

I. Lo& casos agrario'li o hechos que se han 

derivado y que deben atenderse por la autoridad agraria son los 

siguientes: 

p.) El cumplimiento 'subsidiario de ejecutorias 

del Poder Judicial de la Federaci6n, conforme al art. 105 da la Ley 

de Amparo. (Obligaci6n por parte de las autoridades responsables para 

cumplir con las ejecutorias del Poder Judicial Federal y pago de 

daf'fos y perjuicios). 

b) El pago de indemni::aciones por afectaciones 

agrarias, cuando fueron reclamadas dentro del plazo de un al'fo il 

partir de la fecha de la Resolución Prewidencia.l que afec.t6 (art. 219 

LFRA). 
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e) La soll.~c16~ d~. les ··casos comprendidos en e-1 

articulo 3(19 de Ja Ley Federal. de ·Refori:nc:i: Agrár1a •. (Negociación para 

adqu1rir predios o 1ndemnii:ar .·a l0 ~s'. P.r~~{~·~~·-;ioS,· cuando las tierras 

dotadas se encuentren en pose1iión de~· t~~~~~~:~) ·.· : , 

d) 
, . . . ' . 

d~sahogar los e::ped1entes con. solicitudes .E'n t"."it.m1te~ y remision al 

T,..i.bunal SLtperi.or Agrario. 

e) Estudio y soluciOn relativos a la ejecución 

de re&oluciones presidenci.ales con imposibilidad legal o material 

para su cumplimiento. 

f) Politicas. 

La atención y rosoluci6n de los planteamientos 

sel'falados anteriormente implica adec1.1ar y actuali::ar 'tos criterios 

del Comite de Pago de Predios e Indemni::aciones, da la S.Fi.A. y 

disel"far los mecanismos operativos para simplificar los tr::.mites de 

pago correspondientes culminando en definit1va. con las acciones 

agrarias eJerc1das. 

El Comité de Pago de Predios e Indemni::aciones 

dependiente de la Oficia.lia. Mayor de dicha D~pendencia Feder~l padr~ 

conocer y en su ca&o aprobar los expedientas. que se sometan ü SLI 

consideraci6n para sL1 compra. 



de la Federaci6n 1 

El Com1 té se, integra de la forma siguiente ( 15). 

A) Por ia Secretaria. dc:i la keTorma. Aqrarias 

Vocal· Ejecutivo.- Coordinador de la Unidad de 

Pago de .Predios. 

Vocal.- Responsable de la Unidad de Contralor la 

Interna. 

Vocal.- Director General de Asunto• Jur1dicos. 
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Vocal. - Coordinador de la Unidad de Incorporaci6n 

de Tierras al Régimen Ejidal. 

Vocal. - Director Genera 1 de Administraci6n. 

B) Por la Secretaria de la Contraloria General 

Un r"eprasan tan te. 

Procedimiento. 

( 15) Datos proporcionados por 1 a Of icialia Mayor de la Secretarla 

de la. Reforma Agrari~.- Nov. de 1993. 
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1. Al principio de cada raunl.ón del Comité 

Técn1c:o, el Oficial Mayor de la Secretaria de la Reforma Agraria 

pre¡:entara la s1tuac1bn que guarda el fluJo de electivo y el estado 

de cuenta de l,¡as operaciones, en las operac1ones, en las que 

claramente Ge informe de los recursos .asignados por la Secretarla de 

Hacienda y Crédito PUblico, de los recursos aprobados por el Comite 

Técnico para. el pago en tramite o pendiente de p.;1.go y lo ya pagado 

as1 como cualquier otra 1nformac:1ón que permita al Comité Técnico y a 

la Secret.-ria de la Contraloria General de la Federac:i6n poder 

determinar e~ UiiD y manejo de lo• recursos. 

I l. La Sec:r·etaria de la Reforma. Agraria 

identificara determinar.!l la procedencia de cada uno de los asuntos 

preuentados por las Drgani;::aciones Agrari.as, núcleos agrarios y 

Particulares en el Progra.ma da Abatimiento de Rezago Agrario. 

III. Se proceder~ a analizar los argumentos y 

pruebas presenta.das por la¡¡ partes interesadas, que obren en el 

expediente respectivo y considerara la opinión del Delegado de la 

Entidad Federativa correspondiente, la de la Dirección General de 

Asuntos Juridicos y elaborara el dictamen que en derecho proceda, 

sometiéndnlo a la consideracibn del Comité. 

IV. El Comité, con el dictamen de cuenta 

con&iderara, en 'iOU caso, los avalúo& de la Comi'Si.ón de Avalúes de 

Sienas Nacionales (CABIN) y las normas que sobre la calidad de los 
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terrenos dicta la Comisión Técnico Consultiva para la. determinaciOn 

del Coeficiente de Agostadero ( cotecoca). 

V. Una vez resuelta la procedencia del pago, 

para su cumplimiento se presentan lo& siguiente&, iiUpuestos. 

A) La Secretaria de la Reforma Agraria 

intervendrA. en la negociaci6n de predios a favor de los solicitantes, 

cuando estos so localicen y exista. disposición por parto do lo& 

propietarios. 

El) Al existir propiedades para fines 

agrarios, la Secretaria de la Reforma Agraria aprobar~ la entrega del 

efectivo a través de cheque nominativo en forma inmediata y directa a 

los poblados o grupos campesinos solicitantes para que en sustitución 

y en su valor equivalente a la superficie faltante o convenida 

realicen obras, m~joras 

intereses. 

adquisicion'es que convengan a •U6 

Para el efecto ve suscribirá un convenio. 

compensatorio f írmado por los solicitan tes, representantes ej id alas o 

comunales, Comite Particular E;ecutivo, Comisario Ej ida.l o de Bienes 

Comuna.les, con la personalidad juridica reconocida los 

procedimientos agrarios que habrán de concluir por este medio. En 

estos convenios podrán participar las or-ganizaciones que r-epresentan 

a los núcleos agrarios. 
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VI. Una vez rcordado el pago por la Secretaria 

de la Re1orma Agraria entregare\ las cantidades. acordadas, mediante 

titulo nominativo no negocia.ble y a petición de los poblados o grupos 

campesinos solicitan tes, podrá depos.i tarl as en 1 a inst1 tuci6n 

bancaria qua al efecto designen. En ambos casos, deben asegurarse 

que los recursos se dest1nen al fin sel"falado en el programa de 

11 Abatimiento del Rezago Agrario'' y solicitar la incorporaci6n de las 

tierras al régimen ejl.dal a petición del nó.cleo. 



CONCLUSIONES ....................... 
PRIMERA. L~ Ley de 6 de Enero de 1915 constituye 

el_ punto de partida de la etapa de la Reforma Agraria consiwtente en 

el reparto agrario mediante la rest1tuc:ibn y dotacibn de las tierra.ti 

y aguas en favor de los poblados. rancher1as. y congregaciones. 

SEGUNDA. Con las reformas de 1934 al articulo 27 

Constitucional, se suprime la categoria pol1tica como capacidild en 

materia agraria y se substituye por la de "núcleos agrarios", que son 

lo& que pueden solicitar tierras y aguas por ái;;,tas accione& agrarias. 

TERCERA. A falta de Reglamentación expresa 

durante el periodo 1915-1934, se instrumentan las acciones agrarias 

por medio de las circulares emitidas por la Comiai6n Nacional 

Agraria. 

CUARTA. En los Cbdigos Agrarios de 1934, 1940, 

1942 y en la Ley Federal de Reforma Agraria se compilan las 

disposiciones sobre el procedimiento para la obtención de tierras y 

aguas por parte de los núcleos solic:itantos. 

QUINTA. La politica agraria de la RevoluciOn 

alcanza los más altos niveles dlir.:mte el Régimen del General Lazare 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

trn nrnr 
liiiii.iuTECA 
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C~rdena• quien con el reparto de las tierras combatió de manera 

importante a los latifundios. 

SEXTA. Al 19ual que la tierra~ el agua ha sido 

objeto de reparto agrario, y tiene un papel preponderante en la 

producc16n del campo. 

OCTAVA. Con las reformas adiciones del 

articulo 27 Constitucional publicadas el 6 de Enero de 1q9~ se da por 

terminado al reparto agrario, no e,:istiendo ya la obligaci6n por 

parte del Estado de otorgar tierras a lo'Si núcleo& de poblac;ión. 

NOVENA. Los e><pedientes de reparto, tramitados 

hasta ests. fecha, se deber:.. integrar por las autoridades agra.rias 

adminimtrativas y turna.rlos para su Resolución definitiva • los 

Tribunales Agrarios, 

DECIMA. En esta etapa de transición se 

encuentran los expedientes con rezago agrario que ac:.tus.lmente )' de 

acuerdo con el "Programa Especial de Abatimiento del Rezaga Agrario" 

deber.!t.n integrarse por la Secretaria de la Reforma Agraria al 31 de 

Diciembre de 1994, para su conclusión detiñitiva, y remisibn al 

Tribunal Superior Agrario. 
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DECIMA PRIMERA. Independientemente de este 

programa se están llevando a cabo 'Soluciones al terna• para concluir 

los problerr .. as agrarios por medio de cumplimiento subsidiario de 

ejecutorias, para incorporarlos al régimen ej idal y concertaciones 

entre los núcleos de población y propietarios afectados • 
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