
., r! 
~ 

(">"'-~:' 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 'DE MEXICD 
PLANTEL TLALPAN 

ESCUELA DE DEllECHO 

Con Estudios Jncorporc1dos a la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

AUDIENCIA CAMPESINA COMO AGILIZACION 
DEL PROCEDIMIENTO AGRARIO 

T IE s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 
PRESENTA 

RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

MEXICO, D. f. 

·;· L ~is e 0 n 
FALLA lE GR.GEN 

1989 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

IN T Ro D u c c I o N •.••••••••.••••• 1 

CAP I TU.LO I· 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA 
AUDIENCIA CAMPESINA 

A. EPOCA PREHISPA;lICA • 4 
13 B. 

c. 
D. 
E. 

EPOCA COLONIAL • • • 
EPOCA INDEPENDIENTE ••••.•••••••••. 24 

EPOCA IMPERIAL 27 
LA REFORMA • • 34 

F. LA DICTADURA • 37 
41 G. LA REVOLUCION. HASTA NUES~ROS DIAS. 

c A p I T u L o rr 

CE~TR.1\LES CAMPESINAS • • • • • • • • 54 

ENCUESTAS "69 



C A P I T U L O III 

DIRECCIONES GENERALES, DIRE!::CIONES DE AREA DE LA SUBSE 

CR.ETARIA CE LA REFORMA AGRARIA Y CUERPO CONSULTIVO 

AGRARIO, QUE INTERVIENEN EN LA AUDIENCIA CAMPESINA. 

1.- AUDIENCIA INDIVIDUAL • 

2.- LA AUDIENCIA A CENTRALES CAMPESINAS. 
77 

78 

A. DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ••• •• 80 
DIRECCIONES DE ARE.A 

aJ 

bJ 

Direcci6n 

Direcci6n 

de Amparos 

Jurídico C.Onsultiva ••• 
DEPARTAMENTO DE AUDIENCIA CAMPESINA 

81 
82 

83 

B. DIRECCION GENERAL COORDINADORA DE DELEGACIONES 

AGRARIAS Y PROMOTORIAS. 83 

FUNCIONES DEL DEPARTN!ENTO DE AUDIENCIA 

CAMPESINA • • • • 84 

DIRECCIONES QUE DEPENDEN DE LA- SUBSECRETARIA 

DE ASUNTOS AGRARIOS 

C. DIRECCION GENERAL DE TENENCIA DE LA TIERRA •• 86 
DIRECCIONES DE AREA 

a) 

bJ 

D!reeci6n de Derechos Agrarios • • ••• 89 

Direcci6n de Inafectabilidad Agrícola, Ganad~ 
ra y Agropecuaria •..•••••••••••• 90 



c) Dirección de Bienes Comunales • • • • • • • • 91 
d) Dirección de Tierras y Aguas • • • • • • • · •• 92 

D. DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS AGRARIOS 9.3 

DIRECCIONES DE AREA 

a) 

b) 

e) 
d) 

Direcci6n de Colonias 

Direcci6n de Terrenos Nacionales ••• 

Direcci6n de Ordenamiento Territorial 
Direcci6n de Nuevos Centros de Poblaci6n 

Ejidal • • • • • • . • · • • • • • o • 

e) Dirccci6n de Autoridades Ejidales y 

95-_ 

96 

96 

Q6 

Comunales • • • • • • • • • • • • • • • • • • 97 

E. DIRECCION GENERAL DE PROCURACION SOCIAL 

AGRARIA .•••••• 

DIRECCIONES DE ARE.A 
.97 

a} Direcciéin de Asesoría Legal al Campesino. 99· 

b) Direccii5n de Quejas y Conciliaci6n Agraria •• =-99 

e) Direcci6n de Investigac.i6n Agr.::iria • • • • • 100 

F. DIRECCION GENERJ\L DE REGISTRO AGRARIO 
NACIONAL •• 101 

DIRECCION: "DE AREA 

Direcci6n de Procedimiento Registra! 101 

G. CUERPO CONSULTIVO :~GRARIO • • • • • 10.1 



U. UNIDAD DE AUDIENCIA CAMPESINA • • • • • • • • l.05 

OBJETIVO GENERAL • • • • • • • • • • • • • • • 109 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. • • • • • • • .• 108 

DIRECCIONES DE A.REA 

a) Direccidn de Planeaci6n y control de 
Audiencias • • • • • , 

b) Direcci6n de Audiencia para Organizaciónes 
en el Distrito Federal ••••••• 
Direcc16n de Normas y Supervisión de el 
Audiencias en el Interior del Pa!s • 

C A P I T U L O IV 

109 

111 

113 

JUSTIFICACION JURIDICA DE LA 

AUDIENCIA CAMPESINA • • • • • 115 

. e o Ne L u s I o NE s . . . . . . . . . . .. . 132 

BIBLIOGRAFIA. 139 



.1 

INTROOUCCION 

A trav~s de la presente investigaci6n, se pre

tende demostrar que la Audiencia Campesina, llevada a 

cabo por la Secretar!a de la Reforma Agraria, se di6 de

acuerdo a un movimiento pol!tico, administrativo y so -

cial necesario, con el objeto de dar una mejor atenc16n
a los planteamientos o problemas, que son manifestados -

por la clase campesina, con el trato personal de difere!!_ 

tes colaboradores de los funcionarios de esa Dependencia, 
a los cuales se ,les delega.dicho cargo, y puede dar ver

daderos resultados positivos, si se realizan di~ersos -

cambios administrativos y jur!dicos, los cuales se pro~ 
nen en este trabajo. Todo, trat~ndose de derrDstrar pri

meramente, partiendo del estudio de los antecedentes hi~ 
t6ricos de la Audiencia Carnpesina, para que de esta man~ 

ra, se empiece a formar un criterio mucho mas amplio del 

proble~a de la tenencia de la ~ierra, desde los tiernpos

pasados, atravesando por las diferentes eta~as en las 

cuales ha transcurrido nuestro País y que tiene mucho -
que ver con la Reforma Agraria y con ella, la Audiencia

Campesina. 

Asimismo,· es realizado un estudio general a 

las centrales campesinas, cpe en l·'l mayor!a de los plaia 

teamientos manifestados en dicha Audiencia, intervienen

como un asesor y tramitador de los misr.ios, llevando a c~ 

bo una verdadera actividad social, en donde es defendido 

el inter~s do aquella cL:ise social, que se encue·ntra en 
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débiles situaciones de defensa, por la falta de prepara

ci6n de la mayor parte de les campesinos; por lo que se

efectuaron una serie de encuest<ls ·a l'.C_dercs agrarios, -

con el objeto de que en trabajo de campo, manifestaran -
su criterio sobre la Audiencia Campesina,· expresando en 

forma libre sus fallas o puntos positivos de la misma, -
para as! adquirir una mejor comprcns16n sobre la efecti

vidad o ineficacia es decir, si es necesaria la existen

cia de la Audiencia Campesina. 

Como tercer punto, se realiza un estudio de 

las diversas Direcciones Generales, Direcciones de Area

y del Cuerpo Consultivo Agrario, que intervienen en for

ma directa en los planteamientos y canalizaci6n de los -

asuntos presentados en la multicitada Audienc.ia Campesi

na, as1 como una explicaci6n de la forma en que es llev~ 
da a cabo, con el objeto de poder agilizar en forma efe~ 

tiva toda aquella serie de trámites administrativos, te~ 

dientes a resolver determinada acci6n agraria. 

Por o~ra parte, tambi~n se trata de buscar una 

plataforma jurídica en donde pueda ser justificada la 

existencia de ta Audiencia Campesina., ya que como sabe 
mos, en nuestro Pa!s nos encontramos en un régimen de 

Derecho, el cual debernos respetar. 

Por Ultimo y como conclusiones, se presentan -

una serie de alternativas con el objeto de que la Audie~ 

cia Campesina, pueda tener un funcionamiento mucho mas -

adecuado a la realidad en la que vivirros, para que de e!. 

ta forma, pueda otorgar un mejor servicio, que es tan i!!! 

portante para los campesinos, que en ocasiones pierden -
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la vida por un pedazo de tierra; por lo que deben tener, 

las personas que intervienen en esta cuest16n, el mayor

conocimiento posible sobre el problema agrario, y el pr9_ 

cedimiento que señala la Ley para su soluci6n, y de esta 

manera otorgar una mejor comprensi6rt a los campesinos, y 

poseer el mayor inter~s y respons~bilidad sobre los mis
mos, para tratar de cooperar con la soluci6n de ese tan

añejo problema agrario, 
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CAPITULO 1'. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LJ\. AUDIENCIA CAMPESINA 

A. EPOCA PREHISPANICA. 

Seg6n los historiadores, entre los que se en-

cuentran Orozco y Berra, nos rr..anifiestan que s6lo tres -

pueblos dominaban la mayor parte de lo que en la actual! 

dad constituye el territorio mexicano, en virtud de su 

podcr1o militar y asimismo por su civilizaci6n, que se -

confundían en un solo pueblo, pero que eran diversos re~ 

nos unidos pol!ticarncntc y muy cercanos en su territorio, 

se refiere a los pueblos Azteca o Mcxica, Tecpancca y 

Acolhua o Texcocano respectivamente, y en donde lleg6 a 

existir una monarquía absoluta, por lo que desde esta 

6poca de nuestra historia, encontramos la existencia de 
una desproporcionada distríbuci6n territorial rastica, -

asi corro las diferencias sociales ocasionando el proble

ma agrario en nuestro País. 

El Tlatoani (rey), como autoridad suprema y el 

6nico con facultad de poder usar, gozar y disponer de 

cuanta propiedad quisiera, encontramos las primeras far-

mas de tenencia de la tierra, que eran las tierras del -

reino. 

Tlatocalli (tlatoa, madera; calli, casa), de 

quienes tenía uso directo el Tlatoani y ejercía sobre 

ellas dominio perfecto. 
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Tecpanatlalli, en donde el Tlatoani ejerc!a -

sobre ellas un dominio imperfecto, ya que las ced!a en

usufructo a los Tecpanpouhque (la casa de los gobernan 
tes nobles o gente de palacio que serv!an en él), por 

lo que no pagaban tributo, ofreciendo finicamcnte al se 
ñor, flores y pájaros por reconocimiento, as! como otoE 

gadas en herencia a sus legítimos sucesores y volvían 
al Tlatoani, en caso de que la familia se extinguiera, -

o el propietario incurriera en pena o dejara el servi 

cio. Estas tierras eran trabajadas por Macehualtin 

(pecnes de c<irnpo, hombres dei pueblo, miembros del gru

po o plebeyas) • 

Tambi&l existían tierras del Tlatoani, cuyo -

usufructuario era el Pilli (hijo, nombre o principal),
trabajadas por Macehualtin y arrendatarios 1 o en su ca

so, por mayeques (aparceros o siervos), en caso de que-

las tierras fueran producto 

el Tlatoani entregaba estas 

de una conquista. 

tierra, im¡:.oní.a 

Cuando 

ciertas --
condiciones, como transmitirlas a sus hijos y en cambio 

de éstas, le rendían vallasaje, además de prestarle seE 

vicios particulares. Si el Señor donaba la propiedad -

a un Noble en recompensa de servicios, éste tenía dere -

cho a ella sin otro límite, mas que la prohibici6n de 

transmitirla a los Plebeyos. 

En cuanto a esta forma de tenencia de la ti~ -

rra Pillalli, se dice que tteran posesiones antiguas de

los Pipiltin, transmitidas de padres a hijos, o conced~ 
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das por el Rey en galardún de los servicios hechos a la

corona ... (1) 

En otras tierras, en donde el usufructuario -

eran los Tecquiuac (guerreros), el Tlatoani las otorga -

ba como recompensa, por motivo de actos de valor en cam

po de batalla y por otros servicios prestados a la tri-

bu. Lo otorgaba una vez sin cond1ci6n y otras con la 

obligaci6n de tranGmitirlas a sus descendientes, ~atas -
eran trabajadas ya sea por Macehualtin o en su caso, por 

Mayeques. 

Otros de los usufructuarios, eran los Tecte -

cutzin (empleados pOblicosl, tierras destinadas a soste
per el cargo de Jueces y Magistrados con limpieza de to

da 1ndolc, y eran trabajadas por Macehualtin y arrendat~ 

ríos. S6lo durante el tiempo en que duraban sus empleos 

pod!an ser.usufructuadas y cuando se dejaba el cargo, el 
goce de las tierras pasaba a quien lo sustituta en las -

funciones. 

Los dCmSs tipos de propiedad que emanaban de.

la voluntad del Señor son: 

Tcotlalpan {Teo, Dios: Tlalpan, Tierras), - .;._ .. 

quien la usufructuaba era la clase sacerdotal y eran tra 

bajadas por Macehualtin y arrendatarios, estas tierras -

1.- MA~THA CHAVEZ PADRON. El Vc.Jtccf10 

Ed.LtoJt.io.t Po11.Jtútt, S.A. México J 9 S 3. 
Pág. 146, 

A9Jta.1t.io 

Sép.t.ima 

c.n Méx.ico. 

Ec!i.c.i611. 
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eran destinadas a sufragar los gastos del culto. 

Milchimalli {tierras para la guerra), cuyo ma!!_ 

tenimiento se destinaba a los integrantes del ejército,

por lo que con estas tierras se sufragaban los gastos ·ae 

'guerra, y eran trabajadas por Macehualtin y arrendata -

rios. 

Altepetlalli (de Altepetl, pueblo; Tlalli, ti~ 

rra), en estas tierras el usufructuario era el pueblo, -

trabajadas por los jefes de familia y destinadas a sufr~ 

gar gastos de interés colectivo, pago 

como realizaci6n de obras de servicio 

tierras no se cercaban y eran de goce 

que constituyen el antecedente de los 

les. 

de tributos, as! -

pCi.blico. Estas --

general, Se dice-

"propios" españo -

Tlatocamilli (tierras del señor!o), De estas

tierras, el Señor no pod!a disponer, por ser del Señor!o 

y andar con él, y eran arrendadas a quien quertan, po~ -

lo que eran trabajadas por los arrendatarios y con su 

producto, se com!a y se gastaba en casa del Tlatoani.· 

Acudían a comer viajeros y los pobres, los principales,

etc., porque se dice, eran muy honrados. 

Yahuatlalli, tierras que estaban a disposici6n 

del Rey conquistador, por derecho de conquista y todos -

los conquistados las labraban. El uso directo "que se le 

daba, era con el objeto de dar tributo por.reconocimien

to del vasallaje. 
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Calpulli (Calli, casar Pulli, agrupaci6n), tr!!._ 

bajadas por jefes de familia y destinado el usufructo al 
mismo Calpulli (barrio de gente conocida y de linaje an

tiguo), por lo que su destino era para el sostenimiento

de las familias. 

Los Calpultín (plural) eran los barrios de ca

r~cter familiar, de vecindad, profesi6n, reliqi6n, etc., 

la base para la coexistencia de esos grupos eran los v1!!. 

culos de parentesco, estaban formados por personas del -

mismo linaje y artesanos que laboraban un mismo oficio,
en caso de excepci6n, conforme a los usos y costurntires -

del barrio azteca, era permitido que un barrio diera en

arrcndamiento parte de su tierra a otro. 

Las tierras del Calpulli se encontraban divi -

didas en Tlalmillis, que no pod!a gravarse ni enajenar

se. Cada parcela se divid!a por cercas, se transmitía 
por herencia y la parcela volv!a a la corporaci6n, si el 

poseedor.marta sin sucesi6n; de ninguna manera se otar 

gaba a personas ajenas al Calpulli, ni se permitía el 

acaparamiento de parcelas, !os poseedores ten!an la obli 

gaci5n de trabajarlas personalmente, por lo que no se d~ 

ban en arrendamiento y por ende, el titular de una par -

cela no pod1a ser dcspose!do de ella sino por causa jus

tificada, corr~ por ejemplo, el no cultivarla durante dos 

años consecutivos, era amonestado y requerido por el je-

fe del barrio o Calputlalli, a efecto de que la cultiva

ra el año siguiente, y si no lo hac!a, perd!a sus tic --
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rras que revert!an al Calpulli y se le asignaba a otra -

familia que quisiera cultivarla, por lo que "el jefe del 

Calpulli estaba obligado a llevar un mapa o plano de las 

tierras en el que se asentaban los cambios de poseedor". 
(2) 

Entend!an como motivos justificados para no -

cultivarlas, ser menor, huérfano, enfermo o muy viejo. 

Martha Chavez Padr6n, abunda en el tema en el

sentido de que la gente del pueblo rara vez peseta tie -

rras en grandes ext~nsiones, pues el Calpulli era una p~ 
queña parcela que pertenec1a al Calputlalli como comuni

dad. El consejo.del Calputlalli distribu1a las tierras

entre los solicitautes del mismo barrio para su •. cxplota

ci6n y uso personal, mas no se otorgaban en propiedad 

sin condiciones. 

Los requisitos para que una persona obtuviera

un Calpulli y no fuera molestada en el goce del mismo, -

eran en ser residente del barr~o de que se tratara y ca~ 

tinuar viviendo en el, mientras se deseara seguir conseE 

vando el Calpulli. 

En caso de que hubiera ·conflicto y que se dud~ 

ra de la equidad de la resoluci6n del Jefe de un barrio, 

2. LUClO MENVlETA Y NUfJEZ. 

co. Ed.i..toJt.i.al Polt.Jtúa, S.A • .\l.!xico 1966 Pá9. 8. 
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éste lle.vaha el a~t..into al tribunal correspondiente para 

que se resolviera el caso, Yd que Alfcnso Toro dijo que 

los asuntos_ mas graves los resol v1a un Tribunal Supe -

rior. qu~ se.reunía en un departamento del palacio llam~ 

do Tlacxitlan y estaba formado, a lo que Parece, por a~ 
cianos repres9ntantes de los Calpulli, y González de Ce_ 
ss1o señal6 que el Cihuacéatl, especie de Virrey o se 

gundo del Tlatoani, presidia el Tlatocan o consejo de 
toda la Ciudad, que esta formado por todos los jueces 

del Calpulli, 

De lo anteriormente expresado, podr!amos en -
centrar uno de los primeros antecedentes de la Audien -

cia Campesina, en la figura del Consejo del Calputlalli 

del jefe del Calpulli, del Tribunal Superior O en su e~ 

so por el Virrey, en virtud de que los Aztecas viv!an -

ya en una etapa política y de desarrollo institucional

surnamente singulares, por lo que se desprende que cuan

do se les presentaba un conflicto a· los jefes de fami -

lia éstoS, tendrían que acudir a los anteriormente señ~ 

lados, con el o~jeto de ser oídos y asi tratar de resol 

ver su p7oblema, por otra p~rte, debemos de observar -
•que los Aztecas tenían sus leyes agrarias para rcgir

esa maravillosa instituci6n llamada Calpulli y que en -

nuestra legislaci6n contemporánea aan se conservan aqu~. 

llas normas que rigieron la pérdida definitiva de un -

Calpulli y el requisito de residencia para darle parce
la a alguien". (3) 

3, MARTHA CHAVEZ PAPRON, El. Pe.-"1.c.c.flo AgJta."l..io c.n 1.llx,.lco, E.d.i

.to1L.la..e. Po1t1Lúa., S.A. ~1(.x.lc.o 1983. S~p-t.i.ma Edlc.lón.Pdg.146 
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No así podemos señalar la existencia de un an
tecedente de la Audiencia Campesina en cuanto a las tie

rras del Tlatoani, ya que como se consideraba al mismo -

"en los regímenes políticos y sociales primitivos, eí 9E. 
bernado no era titular de ningdn derecho frente al gobeE 
nante". (4) 

Por otra parte, nos señala Manuel M. Moreno, -

que dentro de la organizaci6n de los tribunales judicia

les, existían varias instancias jerárquicas, unos funci2_ 

nab<ln en Tenocht~tlan y otros·, en las cabeceras de las 

prov~ncias sujetas al dominio de M~xico; que había dos -

jueces residentes en Tenochtitlan y en el palacio de Tlf!. 

catecuhtli, a donde acudían los habitantes de dichos pu~ 

bles para exponer sus asuntos, que bien podrían ser rcf~ 
rentes a la tierra entre otros. 

"Los tribunales de primera instancia conoc!an

de las controversias del pueblo, el de Tenochtitlan era

colegiado, contaba de tres miembros, el Tlacatecatl o -

Presidente; el Cuauhnochtli y_el Tlailotlac, acompañado

cada uno ~e los tres por un Teniente que v!a y determin~ 

ba junto con ellas, y encargados de ejecutar las senten
cias, acuerdas y disposiciones del tribunal; para tal -

efecto ten!an a sus órdenes a los Hachcauhtin, a los Tl~ 

yacanqui; a los Topilli y multitud de autoridades infe 

rieres". (S) 

r.=TGNACI O BURGO A. La.6 ga11.a11t.CaJ I 1td..i.1.1.ldual.e.6. Edü:o1t..lal. 

Po11.:1.úa, S.A. J.h!x.lco 1 9 8 3. Vi!J .lmo S.!pt.lma Ei:i.lc-lán. Pd"g • 11 3 • 

S. -MANUEL /.1, MORENO. La. 011.gau.l:ac.ló"n Pot..Ct.lca y _Soc-la.l. de 

l.oJ Azteca..!. • I 116.t.l.tu..to F e.deJtat de Capac.l.tac.lón del. Ma.g.lJ -
.tC!JL.lo. S.E.P. /.lt!x.lco 196.J. Pt!g. 13-1. 
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Un tribunal de segunda instancia, superior o -

Tlacxitlan que conoc!a de las causas relativas a la no -

bleza, y que la ~xima autoridad dentro de esta organiz~ 

ci6n juclicial la ejercía el Tlacatecuhtli. 

AdemSs señala, al tribunal de los ochenta d!as 

o Nauhpohualtlatolli, especie de audiencia suprema, en 
donde asist!an todos los jueces de la regi6n principal 
que duraba hasta diez y doce d!as, ya que eran muchos e

importantes los asuntos que en esta audiencia se ventil~ 
ban. 

De lo anteriormente e>¡:iresado, nos damos cuen

ta que los historiadores señalan desde esta epoca, la 
existencia de jueces,magistrados, tributalcs Cn fin, de

una organización judicial que exist!a entre los Aztecas, 

pero no con ésto debemos entender que ya existía un der~ 
cho como lo conocemos en nuestros días, sino que se re -

gían a través de la costumbre y por-los mandatos del Tl~ 

toani, pero que para tener una mejor comprensi6n de su -

organizaci6n, en cuanto a la irnpartici6n de justicia de
ese entonces, los historiado_res lo contemplan de esa mc
nera, ya que en realidad existía cierta similitud con 
los cargos pfiblicos actuales en nuestro régimen de dere

cho. 
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B. EPOCA COLONIAL. 

A la llegada de los españoles y con la rcndi-

ci6n de los aztecas, el 13 de agosto de 1521, empez6 la 

vida colonial en la Nueva España. No todos los señor!os 

reconocieron inmediatamante la conquista, pero por medio 

de representaciones o por la ~uerza fueron anexados, y -

se establece la base de una cxtens!sima expansi6n de los 

conquistadores españoles en el territorio mexicano, pro

longandose durante los tres largos siglos coloniales. 

El 4 de rn<iyo de 1493, casi siete meses des-

pu6s del descubrimiento de Arn6rica, el papa Alejandro -

VI expidi6 la bula Noverunt Universo, con la cual de 

hecho y por la autoridad en el investida por las condi-

ciones de tiempo y lugar, dona a los Reyes Cat6licos las 

tierras de 11Jn6rica y las islas descubiertas o por descu

brir. 

Una vez llevada a cabo la conqUista y para 

asegurar la subsistencia de los conquistadores se les -

asignaron tierras y un nfimero suficiente de ind!genas,

con el objeto aparen.te, de que los instruyesen en la r~ 

ligi6n cat6lica1 pero la realidad fué que los indigenas 

se usaban para la explotaci6n -de la tiérra que se les -

hubieren asignado en suerte a los conquistadores, tra-

t&ndose a aqu6llos de manera injusta y denigrante, como 

si fueran considerados animales domésticos. 
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La. dietribuciGn de la Tierra en la Colonia -

era la siguiente: 

a) Fundo Legal.- Cuyo titular era el pueblo 

y destinado a zona urbana. Las medidas de esta forma 

de distribuci6n fueron modificándose en los años de 
1567, 1687 y 1695, pero la adoptada definitivamente fue 

de 600 varas, contadas a partir de la Iglesia y a los -

cuatro vientos en el centro del pueblo. Esta medida -

tiene importancia en la actualidad en los casos de res

titución. 
b) Ejido.- No se adjudic6 en propiedad priva

da, tratandose de españoles, era para uso común de sus 
habitantes, para campos de juego, etc., y en cuanto a -

_los ind!.genas, era el lugar donde podían tener su gana

do y asi no pudiera ser confundido con el de los españ~ 

les, en ambos casos se ubicaba a la salida del pueblo. 

e) Dehesa.- Su titular era el pueblo español 

con el prop6sito de ser destinado a. la cr!a de ganado. 
d) Tierras de colonizaci6n.- El colono espa-

ñol era el titular-, estaban dedicadas a la agricultura, 

para el sostenimiento de su familia, llamadas "suertes". 

· e) Tierras de Conquista.- Eran la caballería, 

la cual se dice gue es el antecedente de la hacienda rn~ 
xicana; y la peanía {soldado infante o pe6n) 

f) Realengos.- Estas tierras fueron vendidas 

a los particulares y a los pueblos. 
g) Composiciones.- Ya fueran colectivas o pa~ 

ticulares, que eran con la finalidad de titular las - -

grandes extensiones carecicntes de titulo de cualqu1er 

clase. Esto motiv6 que se diera origen a defectos muy 
grandes en la titulaci6n y posesi6n en la Nueva· España, 
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solo favoreci6 al español y agrav6 la absorci6n, ya que 

las posesiones de hecho se legalizaron aún contra las -

disposiciones proteccionistas a los indlgenas (de las -
cuales mencionaremos algunas) cre~ndose las grandes h~

ciendas, antecedente de los latifundios. 

h) Encomienda,- Con la finalidad de instruir

en la fe cat~lica a los tributarios; 

Respecto a lo anterior el maestro Antonio de

Ibarrola dice: 

"Desarrollase este sistema a lo largo de los siglos XVI 

y XVII, y as! se crearon las haciendas. Nos hace notar 

empero, zavala que la potestad real, representada por -
el corregidor o el alcalde mayor era la que administra

ba justicia, y no el ~ncomcndero. Los religiosos ayud~ 
ron incesantemente a los indios a defender sus derechos. 

Virrey y audiencias conocían de las quejas de los nati
vos y frecuentemente expedían mandamientos de protec 

ci6n." (6). 

Esto sirvi6 de dominio sobre los indígenas .. tanto de 
forma social, como política y militar, igualmente de e~ 

clavitud. 

6, ANTONIO DE IBARROLA. Dc.1t.c.C:lto Ag11.a.1t.io, c.l Campo, ba~c. 

de. ta Pa..t1t..ia., Ed..i..tolL.ictl. Po.'t.'t.Úa, 2a. Ed.ic.i.ó11 Ml!~.ico 1983. 

Pt!g, 13, 



i) Confirmaci6n.- Surgi6 a mediados del siglo 

XVIII y era un instrumento para legalizar la propiedad
en Nueva España. 

j) Propiedad Eclesifistica.- Comprendiendo ta!!_ 

to solares como iglesias y monasterios, eran dotadas a

las 6rdenee regiliosas con la finalidad de cumplir su -

obra misionera y para ia civilizaci6n de los indios de

América, eran trabajadas por los indios, pero el clero
abandon6 sus metas y se inclin6 por los bienes materia

les, dcreccntando las propiedades. 

k) Propios.- Destinados a satisfacer el gasto 

pablico, propiedad del ayuntamiento y trabajadas por i!!_ 
d1genas y arrendatarios. 

1) Tierras de Coman Repartimiento.- A cfecto

de que los indios y sus familias se mantuvier·an con sus 
productos, eran repartidas en lotes y usufructuadas en

ferma permanente. 

m) Pastos, Montes y Aguas.- Que eran comunes
para indios y españoles ya que pod1an gozar por igual -

de estos recursos. 
Tanto el fundo legal corno el ejido y los tres 

señalados al final, son reducciones de los ind1genas, -
que era con el prop6sito ev~dente de lograr la pacifi -

caci6n del Territorio de la Nueva España; pero que se -

"constituyeron a partir del ordenamiento legal que dis-. 
puso su formaci6n, a las que la Corona otorg6 el reape~ 

tivo título que acredita su propiedad." (7) 

1, ANTONIO OE 1BARROLA, ób, Ci~. P49. 91 



.17 

La mayor parte de esos bienes fueron cataloga

dos como mostrencos y bald!os, disposiciones dictadas se 

basaban en la pretendida in~erioridad del indio y los 
compradores de los terrenos del misroo, no se deten!an a

analizar la legitimidad de las operaciones de enajena -

ci6n. 

Coroo las leyes españolas consideraban al indio 

como incapaz, fueron expedidas numerosas disposiciones -

en donde se trat6 de protegerlos, tanto en su persona e~ 

mo en sus bienes y ast evitar· la intensidad de abusos 

cometidos en su contra y aOn cuando los indios que po 

sc1an tierras en propiedad individual tenían todos los -
derechos que la ley otorgaba al propietario, se mand6 

que no pudiesen venderlas sin licencia de autoridad com

petente, licencia que se les concedería s6lo en el caso

de que estuviesen perfectamente acreditadas las necesid~ 
des y conveniencia de la enajenación. 

Y esto era verdad, pero los españoles hacían -

a un lado esta dificultad, ya sea en complicidad con - -
los que estaban encargados de ~xpedir la autorización o

bien, haciendo caso omiso a este requisito. 
Me permitiré transcribir algunas de esas disP2_ 

siciones en donde se pretendi6 proteger las tierras de -

los indios, por considerarlas como antecedentes de la 

Audiencia Campesina. 

CEDULA DE 31 DE MAYO DE 1535" 

previniendo se devuelvan a los indios las tierras que 

se les hayJ.n quitado. 
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LA REYNA. 

D. Antonio de Mendozar nuestro Visorey, é 

Gouernador de la Nueva España é Presidente de la nueva -

audiencia é chancillería real que en ella reside, Yo soy 

informada que algunas personas de las quC tiene yndios -
encomendados en esa tierra han lleuado y lleuan a los -

dichos yndios IM:s tributos é derechos de los que están -

trassados y les han toreado é ocupado muchas tierras y 

heredades, y les ponen impusici6n sobre ellas: é porque
esto es cosa á que no se ha de dar lugar, 6 nuestra i~ 

tenci6n e voluntad es que los dichos yndios sean bien 

tratados é no reciban agrauio, yo vos mando que luego 

que llegárees a la dicha tierra os informcys y sepays e~ 

me y de qu6 manera lo susodicho ha passado é passa y qu6 

·tributos y derechos demasiados son los que tales perso -

nas han leuado y lleuan y qu~ tierras 6 heredades les ha 

tomado é ocupado 5 los dichos yndios, y que impusiciones 

les han puesto sobre ellos, ~ no consintays ni deys lu-

gar á que lleuen mas tributos y deiechos de los que es-

t&n tasados; é si algunas tierras 6 heredades vuieren t~ 

mado y ocupado á los dichos yndios, se los hazed luego 

voluer Y. restituir libremente, y alceys y quiteys qua! 
quiera impusici6n nueua que sobre ellas les vuieren im 

puesto, y si las dichas personas dixeren que pretenden 

tener algíi derecho .1 lo susodicho, vos juntamente con .

los dichos nuestros aydores de esa audiencia, llamadas y 

oydas las partes a quien toca, hareys justicia é no fag~ 

des ende al. Fecha en Madrid, á treinta y uno del mes de 
Mayo de mil é quinientos~ treinta y cinco años.- Yo la

Reyna,- Por mandado de su Magestad, Juan Vázquez." (B) 

8. ·FABI LA AIANUEL. C.i.nco S.lglo6 de Leg.i..i.la.c.l611 Ag1talt..la. 

1493-19.JO, SRA-CEHAJ.1 •• Aféx.ico, 1981. P4g. 13 
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~LEY XVII.- Que no se admita ti composicidn de 

tierras, que hbieren sido de los Indios, o con t!tulo

vicioso, y los Fiscales, y Prote.ctores sgian su justi

cia. 

D. Felipe IV. en Zaragoza ti 30, de junio de-
1646. 

Para mtis favorecer y amparar ti los Indios, y

que no reciban perjuicios: Mandamos, que las composi-

ciones de tierras no sean de las que los Españoles hu

bieren adquirido de Indios contra nuestras Cádulas Re~ 

les, y Ordenanzas, 6 posseyeren con título vicioso, 

porque en estas es nuestra voluntad, que los Fiscales

Protectores, 6 los de las Audiencias, si no hubiere 

Protectores Fiscales, sigan su justicia, y el dcrecho

que les compete por C~dulas y Ordenanzas, para pedir -

nulidad contra semejantes contratos. Y encargamos a -

los Virreyes, Presidentes y Audiencias, que les dén t~ 

da assistencia para su entero curr.plimeinto. 

Nota: Leyes de Indias.- Tomo II.- Libro IV.- Tit. XII.
Tercera Edición.- Pág. 104 v." (9) 

"LEY XVIII.- Que a los Indios se les dejen 

tierras. 

El mismo en Madrid 4 16 de Marzo de 1642. 

Ordenarnos, que la venta, beneficio y campo 

sici!Sn de tierras se haga con· tal atención, que ti los

Indios se les dexen con sobra todas las que perteneci!!_ 

9.· FABILA MANUEL Ob. C.l-t. Pdg •. 29 
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ren, assi en particular cc.1mo por Comunidades, y las aguas 

y riegos; y las tierras en q.ie hubieren hecho acequias, Ci 

otro qualquier beneficio, con qce por industria personal

suya se hayan fertilizado, se reserven en. primer lugar, 

y par ningGn caso no se les puedan vender, ni enagenar~ -

y los Jueces, que á esto fueron enviados, especifiquen -

los Indios, que hallaren en las tierras, y las que dexa 

ren á cada uno de los tributarios •1icjos, reservados, -

Caciques, Gobernadores, ausentes, y Comunidades. 

Nota: Leyes de Indias.- Torno II.- Libro IV.- Tit. XII.

-Tcrcera Edic16n.- Pág. 104 v." (10) 

En lo anteriormente transcrito, podemos perca -

tarnos que es mencionada la Audiencia, que ex~sti6 a par
tir del gobierno de los oficiales reales de la Nueva Esp~ 

ña, Gobierno comenzado a la partida de Cortés y quien fue 

sustitu!do por Luis Ponce de Le6n, muerto al poco tiempo, 

por lo que tom6 su lugar Marcos de Aguilar, quien debido 
a ou m.~l estado de salud se design6·a Alonso de Estrada

para gobernarla en tanto que entraba en funciones la Au

diencia antes señalada, nombrada por el Rey. 

Los historiadores conte~plan tanto a una prime

ra como otra segunda Audiencia. 

En cuanto a !a primera Audiencia, podemos se 

ñalar, que el Rey se inclir.6 por la instau~aci6n de ~s 
ta en la Nueva España, con el objeto de poner orden en 

el gobierno y acallar las quejas y el malestar que habían 

ocasionado los ante~iores funcionarios. 

JO.- fABILA UANUEL. Ob. c.t.t. Pág. r.; 



.21 

Fu@ nombrado Nuño de Guzm!in, que era goberna

dor de P~nuco, para presidirla y a cuatro oidores Alon

so de Parada, Francisco Maldonado, Juan Ort!z de Matie~ 

zo y Diego Oelgadillo, pero la Audiencia funcion6 con 

el Presidente y los dos filtimos, ya que los dos prime 
ros fallecieron. 

Los tres funcionarios, agravaron las cargas -

de los indios, aumentando los tributos y servicios per
sonales; toleraron la esclavitud injustificada de los -

indios; en fin, saquearon aun· rnas el territorio a efec

to d~ enriquecerse tanto ellos corno sus partidarios, 

por lo que fue desastrosa la actuaci6n de este gobierno, 

ya que se aprovecharon para cometer toda clase de trap~ 

lías. Obviamente aumentaron las quejas, mismas que 11~ 

garon hasta la metr6poli • 

. Cuando el Obispo de México, Fray Juan de Zurn! 
rraga, comunic6 sus desacuerdos al Rey, éste dccidi6 el 

relevo y el enjuiciamiento de los tres funcionarios an

tes señalados. 

Para poner fin a tan malos ensayos gubernati

vos, ,-,,c<1.llar las quejas y protestas y asimismo reparar 
los excesos para con los indios, el Rey dccidi6 establ~ 

cnr el Virreinato, con el fin de ejercer en forma mas 

dtrecta la autorida·d, a través de un funcior:ario que 

tuviera su rcprescntaci6n y su confianza, por lo que 
fue electo Antonio de Mendaz:.., quiell entr6 en funciones 

en c·l año de 15 35. 

Fueron no~hrados nuevos funcionarios en la 
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Audiencia a fin de reemplazar a los anteriores. 

Recay6 la pres idcncia en -~bast'i<ín Rarn!rez de

Funleal, Obispo de Santo Domingo, y en los oidores Juan
SalmerOn, Alonso Maldonado, Francisco Ceinos y Vasco de 

Quiroga, quienes entraron en funciones en Enero de 1531, 
desernpeñ5ndolas ha~ta abril de 1535, cuando tom6 pose -

ci6n Mendoza. 

Se dice que esta Audiencia gobernadora lcgr6 

restablecer los derechos· y la confianza, aliviando tarn 

bién las cargas de los indios, liberando a los injusta 

mente esclavizados reduciendo las tributos, organizando
su tasaci6n e introduciendo el sistema municipal en las

cornunidades y suprimi6 las encomiendas, que fueron in -

corporadas a la corona; pero a pesar de esto y de todos

aquellos mandamientos expedidos de buena fe, a efecto -
de ayudar al indio en su propiedad, se mandaron a hacer

repartimicntos y restituciones de tierras para que no 

careciesen de ellas, "el principal defecto de estas le -
yes consistía en que raras veces eran debidamente cum -

plidas; muchas de ellas llegaban a la Nueva España cuan

do ya se habían adquirido derechos y creado intereses -
que no era posible destruir de una snla plumada sin pe -

ligro de que se causaran mayores daños de los que se 

trataba remediar." {11) 

Entre las instituciones metropolitanas de ma -

yor importancia en cuanto al control de las colonias de-

11.-ANTONIO VE IBARROLA. Ob. C.i.t:. Pd'g. &S. 
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España en Arn~rica, especialmente sobre los naturales,-

pueden citarse el Real Consejo de Indias y el Regio Pa

tronato, que nacieron de acuerdo a las necesidades polf 
ticas y administrativas de la corona. 

Reciente el descubrimiento de Am~rica, el Obi~ 

po de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, fue encargado 

de los asuntos ordinarios de las Indias, auxiliado por -
el secretario del Rey Fernando. En cuanto a los asun -

tos de mayor preparaci6n como los judiciales, los de co~ 

petcncia y jurisdicción, l.:1 creacicSn de nuevas institu -

cienes y otras de esa misma tndoles, fueron atendidos -

por el Real Consejo de Castilla. Pronto se fue perfila~ 

do dentro de ese.cuerpo una secci6n encargada de los 

asuntos de las Indias, que en 1519 llegó a denominarse -

Consejo de Indias, Esa seccidn pas5 a ser en 1524 un ºE 

ganismo aparte, con el nombre de Consejo Real y Suprcmo
de Indias" (12}, compuesto de cuatro miell'bros, creciendo 

su nQmero de acuerdo a los probletn.'.ls y la cxtensi6n de 

las colonias1 sus funciones fueron administrativas, le 

gislativas y judici3les, estas Gltimas, que son las que
nas interesan, ya que fue un Tribunal Supremo en el que
se ventilaban en Gltima instancia asuntos pfiblicos y pr! 

vados, conociendo tambi6n visitas generales, juicios de

residencia, competencias jurisdiccionales entre institu

ciones, funcionarios y territorios, etc. En materia jud! 

cial fue el Consejo; el Tribunal al que podían acudir -

lo~ indios po·r derecho para ser oídos y poder resolver -

sus problemas. 

12.-H..i.4.toJt.ia. de. .l.llx.ic.o. Sa.tva..t Ale:c.lc.ana. de. e.d.lc..ione...s, 

S.A de C.V. Tomo 5. Pág. 1096. 
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C. EPOCA INDEPCNDIENTE. 

Los efectos que produjeron el latifundismo 

civil y eclesi&sticos, con la correlativa esclavitud de 

.los indios y de las castas, el problema de la injusta -
distribuci6n de la tierra, fueron algunas de las causas 

que motivaron la independencia de la Nueva España. 

En el año de 1821, los desaciertos en cuanto

ª tributos eran de una manera ya incalificables, a na -
die se ocultaba el penoso estado de la Hacienda POblica 

"por aquel tiempo, los indios pagaban ciertas contribu

ciones llamadas de medio real de minist%os, medio de -
hospital, y uno y medio de cajas de comunidad, la que 

¡1evaba el nombre de ministros aplicSbase al pago de 

sus defensores en la Audiencia, para los frecuentes 
pleitos que ante ellas se entablaban, especialmente por 

cuestiones de tierras o de aguas". (13) 

Entre tanta lucha, muy poco pudo hacerse en -

~sta época sobre materia agraria. 

So~amente podemos .señalar _como antecedente, -

previo a la guerra de independencia, que al convertirse 

el malestar social y pol!tico de la Nueva España en una 

13.- O. VICENTE RIVA PALACIO. M€x~co A T~av€~ de ¿o~ Sf. 
9¿0~. Ed.i...to~.ia.t. Cumb.'t.c.,S.A. Méx.ie.o, V.F. 1984.Pdg. 46, 
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rebeli6n armada, españoles y criollos comprendieron que 

el abuso del derecho de propiedad en contra de indios y 

castas, tendría consecuencias directas sobre de ellos, 

por lo que se dictaron nuevas medidas, a efecto de tra
tar de acallar el inmenso malestar de los oprimidos, e~ 

mo la que encontramos en la Colccci6n de Acuerdos, Ord~ 

nes y Decretos, sobre tierras, casas y solares de los -
indígenas, que en su Tomo r1, Segunda parte (Enciclope

dia Española, edici6n de Madrid en 1953), en lo refere~ 

te a la jurisdicci6n de los bienes de comunidad de los 
indios, señala que "para hacer ejecutar las cobranzas y 

dem§s concerniente en lo judicial a los bienes de comu

nidad de indios, habr~ un tribunal privativo, compues

to de un oidor, que nombrarán y removerán a su voluntad 

los Virreyes y Presidentes de uno de los fiscales de la 

Audiencia que, en caso de imposibilidad delegará su en

cargo en el abogado y procurador pagado que habrá siem

pre para los indios, y de un escribano y un alguacil 

que nombrar~ a Audiencia." 

"La jurisdicci6n de .este tribunal privativo,· 

es s~n perjuicio de lo que compete a los corre9idorcs.

para la cobranza de las tasas o cuotas de los indios, -

como asimismo de la extraordinaria que, como ya hemos -

hecho menci6n, atribuye a los Virreyes y Presidentes la 

citada ley 38 de este título y libro." 

"Por ct'.?dula del 2 de noviembre de 1687 se rna·!!. 

d6 que el oidor protector nunca pudiera ser nombrado 
juez privativo, coincidiendo en su contexto· la del 13 -

de marzo de 1724, que prohibe, que ningan oidor pueda 

tener mSs de una comisi6n." 
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El oidor nombrado, en virtud de su jurisdic

ci6n privativa, puede y debe avocar asi todo pleito, o 

cusa relativa a censos y bienes de -comunidad de indios, 

como practican los jueces de bienes de difuntos, al p~ 
so que por cédula de 2B de abril de 1765 se declar6 
que los· Virreyes y Presidentes gobernadores, a pesar 

de la jurisdicci6n extraordinaria y, por otra parte, 

superior que les atribuy6 la ya mencionada ley 38, no

pudiescn avocar pleito que pendiese ante el juez oidorh 

(14). Pero a pesar de todas estas disposiciones, no -
se dieron cuenta que el problema era mucho mas scrio,

y que culminarta con la indepcndiencia de M~xico. 

Consideramos 16gico el pensar, que en esta -
época no se encuentran verdaderos indicios sobre la -

protecci6n de la clase campesina, pero s! antecedentes 

previos a la guerra de independencia, en donde los es

pañoles trataron por niedio de una serie de disposicio

nes, calmar los .:'inimos de los oprimiC:os, es por lo que 

se encuentran en estas palabras fechas, que en reali -

dad no corresponden a esta ~poca, pero que fueron _cau

sas de la misnt.J.. 

14,- FA.Bl?A MANUEL Ob, C-i..t. Pdg, 97, 



.27 

D. EPOCA IMPERIAL. 

El 10 de abril de 1864, Maximiliano acept6 la 

corona mexicana, que le fuera ofrecida por el grupo de 
emisarios encabezados por Jos6 Mar!a Gutiérrez de Estr~ 

da el 3 de octubre de 1863. 

Maximiliano, que er~ un ho:nbre de ideas libe

rales, al entrar a México cambi6 el ministerio conserv~ 

dar que le hab!a formado la Regencia, que tenía como m! 
si6n, la de pacificar a la naci6n, reorganizar la admi
nistraci6n pCtblica y ajustarla al nuevo orden de· ideas, 

e integró uno con elementos liberales muy reconocidos, 

alejando de su gobierno a los conservadores. Cre6 un -

ComitA Protector de las clases menesterosas, pero ning~ 
no trató de variar la estructura político social del 

pa!s, de abatir el latifundismo que privaba a los camp~ 
sinos de tierras para trabajar; aun asi, no se duda de 
la inquietud positiva del Ernparador Naximiliano en pro

teger a las clases menesterosas de su época, ya que en

contramos una serie de disposiciones a efecto de tratar 
de conseguir lo antes mencionado; y que creemos, puede 

Lormar parte de los antecedentes de la Audiencia Campe

sina. 

Oischas disposiciones las transcribiremos a -

continuación: 
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nsu Excelencia el Señor Ccmisario Imperial de 

la Península de Yucatán, se ha servido dirigirme el de

creto siguiente: 

POR SU MAJESTAD EL EMPERADOR DE MEXICO, MAXI

MILIANO, SU COMISARIO IMPERIAL EN LA PENINSULA DE YUCA.
TAN. 

En virtud de las muchas representaciones de -
indígenas que me han dirigido, quejandose de sus amos o 

de los colindantes de sus pueblos, cuyas quejas podr~n 

tener fundamento en algunos casos, y en otros ser obra 

de loa que especulan con la ignorancia de los mismos -
indígenas: 

He decretado y decreto lo siguiente: 

Art. 1° se nombra, un abogado defensor de los 

indígenas de la Península de Yucat~n, con el sueldo 
anual de mil doscientos pesos. 

Art. 2° Sus atribuciones las indica claramen
te el artículo anterior, y serán las de defender a l~ -

clase indígena en todos los casos que les o.::urra:l indiv.f. 

dual o colectivament~, y tomará de todas partes los in

formes necesarios, viajand~ algunas veces en el territ~ 
ria de la Península para defenderlos luego gue sepa de 

algGn hecho injusto, aan cuando los ind!genas nada pro

muevan por ignorancia, temor u otra circunstancia. 

Art. J.º En ningan c¿¡so de queja, litigio, etc. 

con relaci6n a los indígenas, podrán representar otros 

individuos directamente, sino por conducto del abogado 
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defensor. 

Art. 4° Los perjuicios que resulten a los in

d!genas por apatía en el desempeño del cargo del ahogado 
defensor de ellos, son de la responsabilidad del indivi
duo que ejerza esas funciones. 

Art. 5° El abogado defensor de los ind!genas -

les exigir5 por escrito las instrucciones que crea nece

sarias para cumplir satisfactoriamente las obligaciones 
que s~ le imponen. 

Art. 6° Para auxiliarse en las labores, n~mbr~ 
rá a un escribiente con el sueldo anual de trescientos -

pesos. 

Este decreto se guardará en los archivos de la 

Prefectura Superior Política de los tres Departamentos, 

se publicará en el Peri6dico Oficial de cada uno, y se -

circulará a las autoridades, funcionarios y toda clase 
de empleados civiles y militares de toda la Península. 

Dado en Mt'!rida a 13 de octubre de 1864.- El -

Comisario Imperial de la Pen!nsula de YucatSn, José Sal~ 

zar Ilarregui. 

~l Prefecto Superior Político del Departamento 

José Garc1a Morales". (15) 

JS. FASI LA· MANUEL Ob. C.U. Pág. 144 



"Maximiliano, ELipcrador de M~xico 
Oido nuestro Coni:::t'!:jo de Ministi:os 
Decretamos lo sigulente: 

.Jo 

LEY SOBRE TERRENOS DE COMUNIDAD "l DE REPARTIMIENTO ••• 

, •••• TITULO Il 

DE LOS TITULOS DEL DOMINIO •••• 

••• Art. 12. Los Subprefectos remitir§n a fin 

de cada semana, a la Junta Protectora de las clases me

nesterosas, una copia de los títulos que expidieren p~ 

sarán igualmente al Notario o Juzgado de Primera Insta~ 

cia o de Instrucci6n del Distrito respectivo, un estrn~ 

to de dichos t!tulos de dominio para que lo incerten en 

sus protocolos •••• 

, , , .TITULO lII 

Disposiciones Generales •••• 

•••• Art. 18. Los individuos en cuyo prcjui-
cio se hubiese violado algGn. derecho adquirido por su -

parte antes de la publicaci6n de la Ley del 25 de junio 

de 1856, el de preferencia a la adjudicaci6n estableci

da en ~Sta y en el artículo 30 de su reglamento del JO 

de julio, o las prescripciones de la circular del 9 de 

octubre del mismo año, podrá entablar sus respectivas 

reclamaciones dentro de ~eis mes~s. ante la junta de 

que habla el artículo siguiente. 

Art. 19. Una Junta compues~a del Subprefecto 

del Alcalde de la cabecer~ del Distrito y del Comisario 

o Alcalde del Municipio en que estun situados los terr:_ 

nos, conocer§ de l.:is reclamaciones a que se refiere el 

articulo anterior. Con Audiencia de los interesados e 

informe del Ayuntamiento o del Comisario, asociádo de -
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dos vecinos honrados del Municipio respectivo, pronun

ciar& su fallo a verdad sabida y buena fe guardada. Si 

los interesados se confor~aren con la sentencia se eje

cutar& desde luego, y en caso contrario se remitir& in

mediatarr.ente el expediente a la Junta.' Protectora de las 
clases menesterosas ••••• 

Art. 20. Los Alcaldes y Comisarios de cada -

Municipalidad, remitirán a la Junta Protectora una not~ 

cia pormenori2ada de los individuos que sin ser arrend~ 

tarios de tierras de comunidad o de repartimiento, las 

adquirieron por v!a de denuncia, La Junta, oyendo a -
los denunciantes y a las representantes leg!timos de -

los pueblos a que pertenezcan los terrenos, resolverá -

definitivamente y sin recurso de ninguna· especie, sobre 
la subsistencia o insusbsistencia de la adquisici6n de 

los expresados terrenos ••••. 

Dado en M~xico, a 26 de junio de 1866.- Maxi

miliano.- Por el Emperador, el Ministro de Gobc:rnaci6n, 

José Sala zar Ilarregui". (16) 

"LEY AGRARIA DEL IMPERro QUE CONCEDE FUNDO LEGAL y EJI

DO A LOS PUEBLOS QUE CAREZCAN DE EL. 

Maximiliano, Emperador de México. 
01'.do nuestro Consejo de Ministros, Decreta-
mos: ••.•• 

••••• Art. 13. Los pueblos en todos los asuntos de 

que habla esta Ley, ser~n precisamente representados 

por sus Alcaldes o Comisarios Municipales respectivos. 

En caso de impedimiento de éstos, por la persona que el 

coman designe con aprobaci6n de la primera autoridad -

pol1'.tica del Distrito correspondiente. 

16. Fl\SllA. l.IA.NUEl 05. ClT. PA.G. 153. 
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Art. 14. Cuando los representantes de los pu~ 

blos descuidaren ejercitar los derechos que a estos se 

conceden, o la primera autoridad pql!tica rehusare sin 

causa justa aprobar el nombramiento de la persona que

debe representarlos, podr~n los vecinos de aquellos e
levar directamente al Emperador sus quejas por conduc

to de la Junta Protectora de las clases menesterosas 

para que sean debidamente atendidos ••••• 

••••• Dado en el Alc~zar de Chapultepec, a 16 
de septiembre de 1866.- Maximiliano". 

Las fuerzas imperiales contaron con la simp~ 
t!a y apoyo de los nGclcos indígenas del oriente y oc
cidente. Los indios de la Huaxteca, como las· de Sono

ra, en su afán de liberarse de sus explotadores trad~
cionales, se adherieron al Imperio y pudieron haber 

constitu!do un apoyo muy grande para éste. Desgracia

damente, los emperadores los compadec!an, pero no com
prendían sus valores ni sus defectos seculares, y así

la acci6n positiva que podría haberse realizado qued6-

en suspenso. 

"La economía del Imperio represcnt6 el pro -

blema más grave_ que tuvo Maximiliano, el cual apresur6 

su ca!da". (17) 

De la uni6n de todo el pueblo y de éste con

sus rnandatar.ios brotaba la confianza que llevar!a a las 

17. HISTORIA VE MEXICO Ob. C.i.t. Pág. 2106. 
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fuerzas de la Reptiblica a ·vencer al Imperio el 15 de ~ 

yo de 1867. La entrega de Mnximiliano a Ram6n Coro~a y 

a Mariano Escobedo cerr6 un ciclo de la vida de M~xico 

gracias a lo cual tom6 conciencia plena de su destino. 
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E. LA REFORMA 

El problema por la injusta distribuci6n de la 

propiedad territorial continu6 durante toda esta ~poca. 

Los reformistas se percataron que los inmensos latifun
dios existentes (tanto eclesiásticos como laicos), pre
sentaban un mal social y econ6mico. 

Desde varios años antes, se habian propuesto 

medidas prudentes con el objeto de resolver el problema 

?e la propiedad agraria, pero los pro}'ectos fueron olv!_ 

dados; hasta después de largos años el problema se vol

vcr1a a plantear. 

Los diputadas Ponciano /lrr.ia9"a e lzidoro Olve

ra, en el Con~rcso Constituyente de 1657, sugirieron m~ 

didas para combatir el latif~ndismo, aun así, por los -

principios de libertad absoluta, de propiedad, de trab~ 

jo, ~e expresión, no encontraron apoyo en las mismas, -
por lo que no fueron incorporados elementos de car5cter 

social en esa Constituci6n. 

Posteriorrr.ent.e, se trat6 de evitar el creci-

miento del latifundismo laico¡ y el latifundismo ecle-

siástico, que otorgaba a la iglesia un mayor poder po--
11tico, tendi6 a ser destruido. Las leyes de desamort! 

zaci6n afectarori fundamentalmente a la iglesia, en don

de desde entonces hasta la adrninistraci6n de Le~do de -
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Tejada, mas de ochocientas fincas r6sticas del clero fu!!_ 

ron rematadas y adjudicadas a numerosas personas, e.stos 

adquirentes no fueron campesinos de escasos recursos o 

carentes de tierras, sino de personas acomodadas o hace~ 

dados que engrosaron con esas compras sus propiedades, 
concentrándose la tierra cada vez mas en pocas manos. 

"La desamortizaci6n de bienes de corporaciones 

eclesiásticas y civiles, ordenada mediante la ley del 25 

de junio de 1856, perjudic6 la posesión territorial de -
los puCo!blos que desde antes d~ la conquista y durante t2_ 

da l~ época colonial, protegidos por la lcgislaci6n de -
Indias, hab1an conservado la forma colectiva a consecue~ 

cia de su antigua organizaci6n dentro del Calpulli. Por 

diferentes procedimientos licitas o ilícitos, los españ2 
les y los criollos lograron apoderarse de las tierras de 

aquellos, en todo o ~n parte; pero muchos lograron rete

nerlas en aquella maner~ tradicional. Sin pensar en los 

efectos, la citada ley autoriz6 la denuncia de dichas P2 

sesiones y su adjudicaci6n d particulares, del mismo mo

do que podían serlo las de los can'Jcntos, iglesias o 

cualquier~ otras corporacioneS no expresamente excluidas 
por tal disposici6n," (19). 

Durante la Reforma, hombres tales como Arriaaa, 

fqnacio Ram1rez, Isidoro Olvera, Vallarta y Lafraqua, 

denunciaron las ireplicacior.es inhu~anas y de injusticia 
histórica de ese sisteli"..::, h.:iblando con bastante. claridad 

18. H1S.TOR1A PE MC:XICO Ob. C.i.:t.. Pág. Z~13 



de -la necesidad de una Reforma Agraria que remediara la 

situaci6n de los peones, considerándolos con derecho a -

la tierra y ~l fruto de su trabajo; pero al parecer, no 

se tomaron medidas de defensa o protecci6n eficaces para 

la clase campesina, ya que no se encuentran escritas en 

leyes de esa ~poc~. 
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F. LA DICTADURA. 

El campesino viv!a como en las demfis ~pocas en 
mala situaci6n. En el centro del pa!s, el latifundismo 
hab!a"crecido y las relaciones de producción se diversi

ficaban entre propietarios y asalariados, rentistas y 

arrend~tarios, aparceros y pequeños propietarios que cul 
tivabnn directamente aumentando el nrtrnero de peones aca

sillados y el nfimero de inmigrantes que pasaban a los E~ 

tados Unidos en busca de trabajo mejor remunerado. 

El General Porfirio D!az, ve!a el progreso ma
terial a su alrededor, el cual le hab!a permitido trans

formar el pa!s con una basta red de ferrocarriles con el 
mejoramiento portuario, con la apertura de nuevas v!as -

de comunicaci6n, etc., pero no percibía hondos y viejos 

problemas sociales como el d~ la mala distribuci6n de la 

tierra, los abusos que :J. esconc.idas r~aliz;:iban en coritra 

de los campesinos, los hacendados y muchas autoridades,

cl inicuo sistema de adscripci6n de los campesinos en 

las haciendas y la nefasta venta que de indfgenas y cam-

pesinos se hacia casi en calidad de esclavos, Todo este 

panorama escapaba a .los ojos del viejo gob<?rnante en el 

que las influencias de sus colaboradores divididos eran 

cada vez mas fuertes. 

En algunas regiones del país las rebeliones 

campesinas fueron muy graves, como "la rebeli6n ~e Tomo

chic, narradn tan dr!imliticnmente por Ueriberto Frias en 
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donde revela la angustia de un pueblo que se siente ce~ 

cado y en trance de perderlo todo. Ante ello, el sacr_!. 

f1cio de la vida es la Onica salida". {19) 

Por esa s1tuaci6n que venía agravandose desde 

años atr~s, en 1879 se celebró el Congreso de los Pue-

blos Ind!9enas de la Rept1blica para defender sus t1e- -
rras, y una serie de movimientos de cierta intensidad -

revelan el descontenta de la masa campesina. Las rebe

liones de campesinos por esa situación son niunerosas en 

el siglo XIX. 

Ante esos excesos, en 1896 se comenzó a estu

diar una ley que garantizara fundamentalmente la propi~ 
?-ad ind!gena. Esta ley paternal, autorizaba a dar a 

Los labradores pobres la propiedad de las tierras que '"=:!. 
tuviesen en su poder y a los puoblos los sitios en don

de se ~sentaban, pero como la loy fue de muy poco cent~ 
nido, no prosperó. 

A partir de esos años, las comunidades ind!g~ 
nas y los pueblos dC! mestizos litigan por de!'ender su:; 

tierras. A los que se defendían se les lleg6 a califi

car de comunistas y de constituir un peligro para la 

naci6n, por lo q~c no exist!an fersonas que estuvieran 

· destinadas a oir los problemas del campesino y mucho m~ 

nos pt1ra resolverlos. 

En el diario de los hermanos Flores Mag6n, 

19, filSTORIA. VE Mrxrco Ob. C.(,(,. Pa.9. 2352 
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"se denunc16 en un tono violento el reestablecimiento -

de la esclavitud en M~xico, la cual consider6 mas terr.f. 

ble y cruel que la existente en Siberia o en las colo-
nias africanas. Su obra "M~xico Btirbaro", fue un Yo 

acuso sensacional. su circulaci6n en los Estados Unidos 
y en ~xico mostraría una de las lacras sociales mas 

graves del régimen del General D!az", (20). Otros publ.f. 

cistas, señalaron el r6gimen territorial y la desigual-

dad social como deplorable, consecuencia del sistema im

plantado de aquella época, 

En cuanto al decreto del 15 de diciembre de 

1883, sobre colonizaci6n y compañías deslindadoras expe
dido por Manuel González, y la ley del 25 de marzo de 

1894, sobre ocupaci6n y enajcnaci6n de terrenos baldíos 
del Presidente Constitucional Porfirio Día2, podemos se

ñalar que se procedi6 a realizar extensas y vastísimas -

adjudicaciones que sd hicieron por millones de hect~reas, 

forrn.Sndose enormes latifundios a consecuencia de las-·

grandes extensiones de terrenos baldíos. Fueron rcpart1 

dos nWJ\C!rosos ejidos entre los pobladores de las aldeas, 

que era alrededor de una legua cuadrada, destinada en -
forma gratuita y para uso comGn de sus habitantes, como 

consecuencia de la legislaci6n por la guerra de Reforma; 

pe1:0 por l.::i rr.a.la prcparaci6n de muchas poblaciones, en -

cuanto a falta de noci6n de la propiedad individual y 
sin elementos para hacer la labranza, por l.::i "dcsorgani-

2aci6n de los municipios, provocada por la incapacid<Íd -

en que las leyes los pusieron para trabajar la propiedad 

20. tlITQRlA OE MEXlCO Vb. C.i..t. Pd'g. 2333 
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individual y que influy6 para transformar la propiedad 

comunal en propiedad individual" (21), se enajenaron en 

forma inmediata cuando se repartieron, dando lugar a 

que pasaran a poder de los vecinos hacendados, resulta~ 

do que ante la competencia del poderoso desapareciera -

el d~bil; además, gran parte de la propiedad comunal e~ 
recta de titulaci6n, por lo que en caso de algfin con- -

flicto se encontraban en d6bilcs condiciones de defensa. 

La ceguedad de las autoridades, el círculo e~ 

rrado de aduladores del viejo dictador que no percibía 
ya los males del pueblo al cual había prometido tantas

mejoras y bienestar en su Plan de Tuxtepcc, le dcsprc-
ciaba, pues pensaba que todo el mal venía de arriba, 
~or lo que llcg6 arrastrado por la desesperación a con

cluir por medio de la Revoluci6n de 1910, con un r~gi-

men q1.:c no les hab!ü escuchado; por lo que no .fue un 
pretexto pol1tico el que la origin6, sino males sociales 

ancestrales que se trataron de suprimir, existiendo aun 

hasta nuestros días, ondas huellas de esos males que no 

se han podido borrar, 

De lo anterior podemos señalar, que en esta -
~poca como en ninguna otra, el problema agrario revis-

ti6 una agudeza destructiva para el campesinado mexica-

· no ya que "los hombres del gobierno del General D!az no 

se preocuparon por detener este proceso de destrucci6n". 

(22). 

27. GONZALEZ ROA FERNANVO. El A~pceto Ag~a~~o de La Rc
vol.uc.i6n ~le:c.icana. SRA-CEllAM. Mé:c.ico, 19!1. Pág. B7. 

22'. Idem. Pág. 88 
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G. LA REVOLUCION. HASTA NUESTROS DIAS 

A principios de este siglo, la concentración 

de la propiedad rGstica había llegado a extremos intole

rables y, como era natural, provocaba malestares graves 

en la estructura social del pa!s, que era entonces mas -
que ahora, fundamentalmente agrícola. La dolencia de la 

tierra, sentida primero como miseria y angustia por la -
clase campesina, se fue articulando poco a poco para 

hacerse voz reivindicatoria en la lucha armada pr6xima a 

estallar, y despu6s demanda en los planes revoluciona
rios, formulaci6n constitucional y legal, así como ac
ci6n administrativa de los gobiernos que surgieron de la 

Revoluci6n a partir de su triunfo definitivo. 

El campesino mexicano, de5pu6s de tantos años 
de no ser o!dc. ni d~ haber sido resueltos sus problemas 

respecto a la tenencia de la tierra, crea el Plan Revo

lucionario, que debe abanderarse con un emblema ideol6 

gico que s6lo es aceptado cuando se pone al servicio de 

causas justas; asimismo, es el llamamiento directo a la 

lucha armada, justificada por sus deseos de derrocar a 

un gobierno despol1t_ico, antipopular o ilegítimo, y asi 
cn alguna forma mejorar su situación. "El plan era al 

mismo tiempo, una profesi6n de fe hacia una persona y -

hacia una idea; fidelidad hacia algo concreto de carne 

y hueso y hacia algo abstracto, combinaci6n psicol6gica 

perfecta para marchar tranquilo hacia la muerte, _la 
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gloria, el poder o la riqueza". (23} 

Dentro de los planes revolucionarios~ s6lo --
mencionaremos los que considerarnos de ma~or importancia7 

ya que algunos pasaron casi inadvertidos por la escasa -

importancia de caudillo y formulac16n idcol6gica; 
"otros omiten la cuesti6n agraria o la consignan en for

ma esquelMtica o inadecuada a pesar de ser cxpresi6n de

demandas inaplazables de los campesinos que morían en -

los campos de batalla con la adentrada espcran~a de con
seguir cuando menos un pedazo de tierra". (24) 

El 5 de octubre de 1910 aparece el Plan de 

San Luis; que llama a las armas contra el Po~firiato, y
"en donde encontr<tmos a la par la figura de Francisco r.

Madcro con el contenido ideol6gico del documento, te -- -

niendo enorme importancia, ya que muy pronto se coronó -

con el triunfo militar y adt=rr.Ss porque puso en el centro 
de la problem.1'.tica nacional, la cuestión de la tierra, -

siendo t!picamentc revolucionario. Este Plan fue formu

lado en ,el destierro por Madero, después del fraude ele~ 
toral y en donde incita a todos los ciudadanos para que

el 20 de noviembre de 1910, se tomen las armas, y derro

car del poder a las autoridades que gobernaban. 

23. HI.VOJOSA ORTIZ JOSE, GUEVARA VELMAS CRI !TOBAL. ('.or.iu

n.ica.c.i6'n AgJta.Jt.ia:, la.! .le.ye.! a91ta.1t.i.a.1 de. .la RE1.10.luc..id11, -

O.'t9a.n.iza:~.ld'n Ag1ta.Jt.itt. SRA Com.i.t€ l 11.tc.1tno de Ed.ic.ioneJ G~ 

bc.Jtname.n.ta..lc..1. ~1€x..ico, 1981. P49. 2./. 
2J. HlNOJOSA ORTIZ )OSE, GUEVARA VELMAS CRlSTOBA.L, Ob. CU. 
pt!g. 25. 
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Entre otras cosas señala; "3º ••• Abusando

de la ley de terrenos baldíos numerosas· pequeños pro -

pietarios, en su mayoría indígenas, han sido despoja-

dos de sus terrenos ya por acuerdo de la Secretaría -

de Fomento o por fallo de los Tribunales de la RepGbli 
ca, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos -
poseedores los terrenos do que se les despoj6 de un m~ 

do tan arbitrario, se declaran sujetas a revisi6n ta -

les disposiciones y fallos, y se exigirán a los que a~ 
quirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos 

que 103 restituyan a sus primitivos propietarios, a 

quienes pagarán también la indemnizaci6n por los pcr-

juicios sufridos•• ••• (25). Aqu.t, ya se apunta un con

cepto de nulidad·o de ineficiencia jurídica y en donde 

se señala, una redistribuci6n mas justa de la pr6pie -

dad territorial y un ataque a la concentraci6n latifu!!, 

dista. 

El Plan de Ayala, del 28 de noviembre de 

1911, se considera el mas importante de los planes en
materia agraria, que aunque sus postulados políticos -

originales carecieron de valor; o sea rechazo de Made

ro y postulaci6n de Pascual Orozco como jefe de la Re

volución Mexicana, en su apartado 6~ ordena que los -
pueblos o ciudadanos entren en posesi6n inmediata de 

los "terrenos, mont~s y aguas que hayan usurpado los 
hacendados, científicos o caciques a la sombra de la 

justicia venal .•• " ; por su parte, el apartado 7° 

25. FABILA MANUEL ob. C.i..t. P!.Íg. 210. 
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prescribe la expropiaeidn, previa indemnización de las -

tierr.as, montes y aguas, ".Monopolizadas en unas cuantas
manos" para que "obtengan ejidos, cOlonias, fundos lega

les o campos de sembradura o de labor" los pueblos o ci~ 
dadanos ~exicanos que "no son roas dueños que del terrQnO 

que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin po -

der mejorar en nada su condici6n social~. Quedan as! -
configuradas las acciones agrarias c!Ssicas de la Resti
tuci6n y Dotacidn, que han desempañado papel tan impar -

tanta en nuestra legislaci6n agraria. 

El 26 de marzo de 1913, surge el Plan de Guad~ 

!upe, en donde tambi~n es inclutdo el problema agrario -

debido a que los j6venes que rodeaban a Venustiano Ca -

rranza y encabezados por Francisco J. MG9ica, foguc.idos

en las luchas maderistas, exigían la inclusi6n en el 

proyecto de Carranza de "lineamientos agrarios, garan 
t!as obreras. reivindicaciones y fraccionamientos de la

tif\:indios, absolución de deudas y de tiendas de raya". -

(_2C); en li\s adicianes al Plan de Guadalupe se promete 

que el primer jefe de la Revolución y encargado del po 

der ejecutivo oxpediria y pondr!a en vigor, durante la 

lucha entre otras cosas, leyes agrarias que favorecieran 
la formación de la pequeña propiedad disolviendo los la

tifundios y restituyendo 3 los pueblos las tierras de -
que fueran injustamente privados; leyes fiscales enc<lmi

nad<lS a obtener un sistema equitativo de impuestos a la

propiedad ra!zi legislaci6n para mejorar la condici6n --

25. HINOJOSA ORTIZ JO.SE, GlJEVAi:?A DflMAS CRI$TOBAl. Ob, 

C.i..t. Pág. 30. 
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del pedn rural. 

Para cl1lt'plir las promesas hechas, el 6 de ene
ro de 1915 se promulga importantísima ley en materia a -

graria, en donde despu~s de hacer una remembranza del·p~ 

sadc obscuro de las poblaciones agrícolas del pa!s, señ~ 

la entre otras cosas: .•. "Que en vista de lo expuesto, es 

palpable la necesidad de devolver a los pueblos los te 

rrenos de que han sido 

corro 

despojados, como un acto de ele -

la única forna efectiva de ascgu-mental 

rar la 

justicia y 

paz y de ?ro~Dvcr el bienestar y ~cjoramiento de-
nuestras clases pobres, sin que a esto obsten los inter~ 

ses creados a favor de las personas que actualmente pe -
seen los predios en cucsti6n; porque, aparte de que es -

tos intereses no tienen fundamento lCl:}.31, desde el I".oire!!_ 

to en que fueron establecidos con violaci6n expresa de -

las leyes que ordenaron solamente el repartimiento de -

los bienes comunales entre los ~ismos vecinos, y no su .
enajenaci6n en favor de extraños, tampoco han podido sa~ 
cionarse o legitimarse en favor de extraños, tampoco han 

podido sancionarse o legitimarse esos derechos por una -
larga posesi6n, tanto porque las leyes antes mencionadas 

no establecieron las prescripciones adquisitivas respec

to a esos bienes, como porque los puebles a que pertene
c1an estaban imposibilitados de defenderlos por parte de 

personalidad necesaria para co~parccer a juicio: ... " y -

en qeneral se rl?clarcn nulas todas las enajenaciones de -

tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, -
otor9"adas en contra-vc:~ci6n a lo dispuesto en la Ley del 

25 de junio de 1R56 (Ley de o~samortizaci6n de Bienes de 
~ianos ~uertas), y demás leyes y disposiciones relativas-
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señalándose el procedimiento por el cual se llevaría ac~ 

bo la restitucidn. 

Por Decreto del 15 de Septiembre de 1916 se r!!. 
forman algunos art!culos del Plan de Guad~lupc, lo que -

hizo posible convocar a elecciones del Congreso Constit~ 

yente que elabor6 la Constitución rol!tica actualmente -

en vigor. Pero ya en estos ~omentos, la Rl!voluci6n sup!!_ 

ra la etapa violenta y la lucha es encaminada por las 
v!ac institucionales y se hace gobierno legalmente cons

titu!do. 

"Si se les mira por encima de las facciones -

que aba~deran, a fin de cuentas los planes cumplen con -

una función hist6rica trascendental en materia agraria: 
a) Afirmar la importancia decisiva del problema agrario; 

b) Proponer el reparto de tierras a los campesinos nece
sitados, vía expropiación de latifundiosr e) Exigir. la -

anulaci6n de los despojos territoriales y en consecuen -

cia, la dcvoluci6n de las tierras a sus antiguos dueños

º poseedores. No hay duda que estas tendencias J.nfluye -

rc;:in en ia legislaci6n a9raria en forma decisiva y as! t!t 
nía que ser, no en balde habían sido abonadas por sangre 

campesina en los campos de batalla dende se pele6 encar
nizadamente la nevo1 uci6n" .•. 27 

Adc~s de esos planes han existido muchas dis
posiciones, en tas cuales se trata de dar soluci6n al 

proble~~ agrario, sin haber podido llc~ar al mismo. 

'll.·HlNOJOSA ORTlZ JOSE, GUEVARA OELMAS CRlSTOBAL. OB. 

crr. PAG. 32. 
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Tres c6d~gos han sido promu~gados -22 de marzo 
de 1934, 23 de septiembre de 1940 y 31 de diciembre de -

1942. Antes de promulgarse el primer código agrario se

reforma el Art!culo 27 Constitucional y se abroga la Ley 

del 6 de enero de 1915-Decreto del 9 de enero de 1934. -

En el nuevo texto del artículo 27 queda incluido el con

tenido de la Ley del 6 de enero de 1915 aunque mejorado, 
pero'se niega a los propietarios afectados el derecho a

recurrir al amparo; aclarándose que s61o serfi exclu!da -

de afectaciones la pequeña propiedad que se encuentre en 
explotación; se precisan el respeto a la pcqu~ña propie

dad agrícola, as! corno los procedimientos agrarios y las 

facultades de las autoridades agraria; se instituyen los 
campesinos ejida.les, el Cuerpo Consultivo Agrario, y se

hace alusión a una dependencia directa del Ejcc~~ivo Fe

deral encargada de la aplicación de las leyes agrarias y 

su ejecución, lo que da paso a la crcaci6n posterior del 

Departamento Agrario por Decreto del 6 de Enero de 1934. 

Las reformas constitucionales ensanchan las P2 

sibilidades de desarrollo de la codificación agraria que 
se orienta hacia la ampliación de las posibilidades de 

afectación, la simplificación de los trámites agrarios -

para agilizar el reparto, la protección efectiva del pa

trimonio ejidal y parcelario, el re~peto a la auténtica

pcqueña propiedad que cumpla con la función social de e~ 

tar produciendo y la or~ani=aci6n adecuada del ejido pa
ra fines productivos, estimul§ndose la explotación cole~ 
tiva y el manejo directo (industrial y comerci.31) de los 

bienes agrarios por los propios campesinos. Y toda esta 

evolución, culmina con la Ley Federal de Reforrea.Agraria 
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el 6 de marzo de 1971, 

La Audiencia Campesina, como en la actualidad 

existe en la Secretar!a de la Reforma Agr~ria, aparece

aproxirnadamcnte en el año de 1982, con el objeto de dar 

apoyo al exceso de demandas presentadas en las mismas,

dicha audiencia era coordinada en forma 9lobal, llevada 
a cabo dircctarr.cnte por los titulares de esa Dependen-

cía es decir, directamente por los ce. Secretario· y S~ 
secretario, pero con el objeto de dar un mejor control

a! exceso de demandas que eran presentadas por los can

pesinos, se delegó dichas funciones a los Consejeros -

supcrnurr.crarios adjuntos de los Consejeros Titulares, a 

fin de que atendieran a las centrales campesinas, y - -

cuando dichos consejeros tampoco pudieron atender debi

damente esas audiencias, se solicit6 un e~uipo de cola

bnradores para estructurar un sistema de Audiencia Cam

pesina, formándose con un Coordinador Nacional de Au -
di~ncia CaJrpesina, con el objeto de trat~r directamente 

los asuntos gue fuer~n denandados en la misma, con los

titulares d~ l.:i. Sccretar!'.a de la Re.forr.:a AgrarJ.a, y dos 

Coordinad.ores R~gionaleó: C'..Ue trataran los asuntos en 
forF.ia pC!rsonal, pero con car.Sctor ejecuc.ivo y que. se d=._ 

vidieran por centrales ca~pesinas C!S decir, uno se en -

cargaría de llevar los asuntos de la C.N.C., c.c.1., u. 

G.O.C.M., c.1.0.A.C., y et.ros de l.:i u.N.T.A., F.N.A., -
C.A.M., c.o.N.A.C.A.R., etc. Primeramente, se instrwr~~ 

t6 personal del Cuerpo Consultivo Agrario, a fin de ca

nalizar todas y cada una de las audiencias a los coord! 

nadares de audiencia, ncwbrados en las diversas Oirec -

cienes GeÓerales y Subdirecciones en ese entonces, 

creándose de esta manera los Departamentos de Audiencia 
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Campesina, en cada una de las Direcciones que intervini!_ 

ran directamente dentro del procedimiento agrario, con 

el objeto de auxiliar a los coordinadores mencionados 

con anterioridad. 

En una edici6n especial del Peri6dico Exc6lsior 

de fecha 13 de Septiembre de 1987, páginas 1 y 2 en un aE_ 

t!culo sobre la respuesta a los problemas de los campesi
nos, señala lo siguiente: 

" ••• En siete cstadOs de la r~pOblica se incre -
menté el namero de audiencias a organizaciones campesinas 
mediante las cuales se solucionaron sus problemas de te-

nencia de la tierra y catastro rural, sin necesidad de t~ 
ner que viajar hasta la ciudad de México para plantearlos. 

El llamado presidencial acerca de atender y re

solver los problemas del agro localmente es muy clara y -

el Ejecutivo Federal dio indicaciones precisas pa.ra que -

la audiencia campesina tomara carácter mas institucional
y ordcn6 que se elevara a la categoría de Dirccci6n Gene

ral lo que antes era una oficina de audiencia. Esta 6rden 

e~ atribu!da en el Art!culo 8° de la Ley Federal de Refo~ 

ma Agraria en donde señala que "El Presidente de la Repü

blica es la suprema autoridad agraria; está facultado pa

ra dictar todas las medidas necesarias a fin de alean -

zar plenamente los objetivos de esta ley •.• " 

De esta r.tanera 13 Secretaría de la Reforma 

Agraria reforzarc'.'i la est::.-uct:11ra de sus delegaciones en el 

país para que dispongan de mayor capacidad de respuesta y 
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soluci6n ante las demandas y los probiemas que plantean

los campesinos, anunci6 al respecto el titular de la De

pendencia, Rafael Rodr!guez Barrera. 

Una de las actividades fundamentales de la Se

cretaría de la Refor~4 Agraria y de los servidores pObli 
cos que en ella laboran, es la atenci6n directa a los 

homb~es del ca~po, agreg6 el funcionario. 

La ~edida encomendada por el Presidente de la
RcpOblica permitirá que' la Secretaría de la Reforma Agr~ 

ria simplifique sus trámites adcmfis que se acercar~ roas

ª los lugares donde viven y trabajan los campesinos. 

Se trata de evitar "cuellos de botella" y que
nada justifique ya que se caiga en los tiempos superados 

en la Secretar!a de la Reforma Agraria, que se hall;;i fo::_ 

talecida con la presencia directa de las principales di

recciones generales en todas las delegaciones agrarias. 

Con base de esa pol!tica, los campesinos y fu~ 

cionarios establec~r.'in la nueva rr.ec.'inica de trabajo en -

que se desarrollarSn las audiencias de desahogo. 

Pero no s6lo eso, sino que el propio Secretario· 

de la Reforma Agraria, as! como el Subsecretario de Asu~ 
tos ~grarios, rn~eniero Rcnato Vega Alvarado, atienden 

las audiencias regionales y estatales, y hasta e1 momento 
se han desarrollado en los estados de San Luis Patos!, 
Guadalajara, Campeche, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Colima, 

a donde los campesinos se acercan a los servidores a~ra -

~ias, para tratar frontalmente sus problemas, sin. neccsi-
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dad de tener que acudir a la capital del pa!s para expo

nerlos. 

El dialogo es abierto y franco, y en la forma

de actuar de !a Secretarta de la Rcfonna Agraria es res

ponder a los requerimientos con estricto apego a la ley; 

no so alientan falsas esperanzas de los grupos, pero --

cuando las peticiones de ~stos están bien fundadas la -

trami taci6n se acelera para resolver los asuntos. 

En estas audiencias regionales y estatales, -

que normalmente se efcctGan en los locales de las Ligas

de Comunidades Agrarias y sindicatos campesinos, partic~ 

pa fundamentalmente la Confederaci6n Nacional campesina, 

tomo central rr.ayoritaria en el agrupamiento y organiza -

ci6n de los horri.l:res del campo, mas ello no quiere decir

que las demSs orgdnizaciones crunpesinas no tengan el mi~ 

rno derecho a tratar sus asuntos con el propio titular de 

la Reforma Agraria, con el Subsecretario Vega Alvarado o 

con los directores genP.rales que norrr.almente los <icompa

ñan y que poseen la preparaci6n y la información necesa

rias para resolver de inrnediato. 

A propósito se acord6 que en las audiencias -

con los directores generales, los dirigentes Cilffipcsinos

lleven desglosados los asuntos a tratar, con el propósi

to de que durante las reuniones estén presentes aquellos 

servidores pGblicos que .tengan ingerencia directa en los 

respectivos problemas. 

Bsca manera de actuar de la S.R.A., motivó no

tablemente el descenso de campesinos que acuden a las 
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oficinas centrales, en virtud de que la atencidn y la tr!! 

mitacidn cobraron fuerza plena en las del~gaciones y en -
las promotor1as. 

Precisamente al hablar durante ·1a audiencia que 

la S.R.A., concede regularmente a las organizaciones cam
pesinas, el 11der de la Central Campesina Independiente -

coment6 que el nuevo cariz que se ha dado a la atención -

de los asuntos ·agrarios ha permitido un avance positivo. 

Escuchar a los hombres del campo en sus mas po

sitivas promociones, corresponde a la filosofía agraria 

del r~gimen del Presidente Miguel de la Madrid, que se 

apoya además en programas tan especificas como el catas 

tro rural y regularización de la tenencia de la tierra, 

gracias al cual ejidatarios, comuneros y pequeños propie

tarios están recibiendo dia con dia los documentos que 

les garantizan la seguridad en el usufructo o propiedad -

de las tierras, para as! trabajarlaS mejor y producir en

mayor cantidad los alimentos que el pueblo de M~xico re -
quiere. 

Y en el afán de evitar que los campesinos se 
trasladen a esta capital para exponer aus problemas, la 

Secretaria de la Feforma Agraria concederá mayores atrib~ 
ciones a las Delegaciones de la S.R.A., en toda la Repfi -

blica, con la finalidad de que las soluciones se den en -
el lugar de origen de los problemas. 

Rafael Rodríguez Barrera ofreció que se realiz~ 

rá mayor ñesplicgue de traPajo, con especial empeño y de

dicaci6n a los bienes comunales donde está radicada nues

tra nacionalidad. 
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AS;irnismo~ en una audiencia celebrada ante el -
titular de la Reforma. ~graria, con el objeto de compro--. 

bar que Se cumplen las instrucciones presidenciales e i~ 

formar que se acaban de crear las direcciones generales

de audiencia, se dijo que esta medida simplificarS en 

elevado porcentaje los trámites que se realizan ante la

Reforma Agraria •••• ~ 

Ahora bien, el Gltir.to antecedentes que encon -

tramos sobre la Audiencia Campesina, se haya en el ofi -

cio níimero 2717, de fecha 13 Oc novietrhre de 1987, sign~ 

do por el c. Director General de Servicio Civil de la S~ 

cretar1a de Programaci6n y Presupuesto, Luis V&zquez Ca

no, y dirigido al C. Oficial Mayor de la secretaría de -
la Reforma Agraria, Lic. Jorge runpudia Herrera, en donde 

la s.P.P., dictamina favorable la creaci6n de la Unidad

de Audiencia Campesina, señalando que apoyar!a el Progr~ 
ma de Simplificaci6n Administrativa del presente sexenio 

y que su operaci6n va paralela a la pol1tica definida en 

el Progrnma Nacional de Reforma Agraria Integral. Esto -
quiere decir, que aolo es considerada la Unidad de Au -

diencia Campesina, como Unidad de apoyo a la Secretar1a

de la Reforma Agraria, para dar una mejor atenci6n a los 

problemas agrarios que son presentados a la misma. 

Por todo lo antes señalado, es as1 como ha 

existido y existe en la actualidad la Audiencia Campe~i

na. 
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CENTRALES CAMPESINAS 
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El caudillo carism&tico, surge en el campo me

xicano con ~xito y rapidez, en la medida en que la Revo

luci6n destruye o desplaza a los viejos grupos dirigen 

tes y se presenta la oportunidad de que alguien llene 

ese vac!o. 

Los primeros caudillos nacen al calor de la l~ 

cha arw~da, pero son impulsados directamente por los pe~ 
nes agrícolas desfallecientes y desesperados por la Dic

tadura Porfiriana. 

Verdaderos dirigentes, aparecen en el golpe de 

finitivo al Porfirismo en la RevoluCi6n. 

De todo este movimiento, entre los añ~s de 

1910 a 1917, otorg6 a las masas campesinas, la posibili

dad de adquirir conciencia de la realidad nacional, sur

gida durante las movili;:aciones campesinas armadas, que

obligan a otor~ar una serie de concesiones de tipo so -

cial a las masas populares (Art. 27 y 123 Constituciona

les), y "difunden la idea de que la Reforma Agraria es -

la espina dorsal de un nuevo régimen en Múxico, pero por 

la fnlta de preparación cult.ural e idf'!o16gic:i, se refle

ja en la irnpresici6n técnica de las medidas propuestas 

para llevltr a c.:ibo la Reforma Agraria". {28) 

2.S,- GOMEZ JARA FRANCI S:O A. Ei n:Ol'.lm.lc.11.to C'tr'lpc...!o<'.llC' en

Ml~lcc.- Edltc~lat Can~ejLn~. M~iícc, 1970, Pdg. 31. 
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Esos caudillos, que j~garon el papel de destruE 

tores del viejo r~gimen por medio de la violencia, sin -

ser reconstructor~s del sistema social naciente, su final 

tambiGn es violento, y realizado por nuevos caudillos mas 

preparados para iniciar la institucionalizaci6n de las· 

formas pol!ticas y sociales de la Administraci6n Nacional, 

hasta que el grupo gobernante surge y se mantiene dentro

del aparato administrativo estatal, conservando su prest! 

gio personal y su actitud dcmocr~tica, sin tener que en -

frcntarsc a los efectos sociales que el aparato pol!tico
burocrático traerá con los añOs. 

En el año de 1920, se da a conocer la crcaci~n

del P~rtido Nacional Agrario, en donde en la dirccci6n ~

del mismo, Soto y ü~ma es el inspirador y te6rico del pr! 

mer Congreso Nacional Agrarista, celebrado en mayo de 

1923, contando con la asistencia de Obreg6n y 1078 dele 

gados crunpcsinos, El periódico el Universal, capt6 las 

características de este organismo campesino y que entre -

otras cosas s€ñala: "-·· Una vez establecidas las comi 

sienes, se iniciar~~ las queja~, porque este Con9reso es

de quejas de los camrie;:;inos (r.:omo lo son los de la actua

lidad): una do las demandas principales que se dejaron e~ 

cuchar fue el derecho de los campesinos a arm.:i.rse para d~ 

fcnder sus tierras .••. Renovadas las labores normales del 

Congreso menudearon las quejas contra los militares, la -

Suprema Corte, los Gobern.:idores y las Comisiones Lnca~es

J'\grarias., •• La rcci~n creada en ul seno del Pa.rtido Na -

cional J\gr;irio, Confcd<'!rilci6n Nar.ion.:i.l l\qraria intcgr,:ida

por el Gen.el:,"al Gilda.~do Mag.:iñ.:i, M.igucl Mendoza L6pez y 

.\nJ,.-~s z..:r,11-na F:nriquez, a..-:us.:in de dict<idor a Soto y Gama-
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dentro del PNA, pues le interesa mas obtener curules que 

defender a los ·campesinos, por ello la CNA, se separ6 -

del partido Nacional Agrarista y permanecerá aut6noma 

aunque muy cercana al Partido Cooperativista ••• " (El Un~ 

versal del 2 y 10 de Mayo de 1923). 

Después de la muerte de Obreg6n, ••• "La scnda

estrecha e intrascendente del combate personalista y 

electorero que recorri6 el PNA, lo conduce irrer:iediable

mente a su desaparici6n ••• " 

En 1926, Plutarco El!as Calles·, Manlio Fahio -

Altamirano y Aar6n SScnz inician la creaci6n del Partido 

Nacional Revolucionario, absorviendo los partidos nacio

nales y locales que existen en la Repfiblica. 

Podemos señalar, que se distinguen tres etapas 

que los Organizaciones Campesinas recorren entre 1920 y-
1935: 

La pri;r.era comprende el Partido Nacional Agra

rista, como el reflejo del Partido Obregonista, en que -

se concibe todavía al campesino coreo necesitado no s6lo

de ayuda, sino de protecci6n y gu1a. 

La Confederaci6n Nacional Agraria, aparece co

mo puente entre al periódo de tutelaje impues~o a los 

campesinos y heredado de la etapa violenta de la Revolu

c16n; y el momento de radicalizaci6n máxima del mo,rimie!!. 

to campesino, presentado por la creación de la Llga Na -

cional Carnpesin.-1, que tiene como causa cle ~esesperacidn

de los hombres del campo ante la lentitud con que se 
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apenas logra fortalecer su poder, 
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Durante la segunda década del siglo, Europa -

aparece transformada por la Guerra Mundial y un brote s~ 

bito de las masas populares en la vida social, "en Rusia 

los Bolcheviques toman el poder: los laboristas ingleses 

acaudillados por Ramsay y Me. Donald, viven la ~poca de
su vigoroso peri6do pol1tico; en Alemania, el socialismo 

mayoritario, al frente del cual se encuentra Friedrich -

Ebert, gana el poder nacional·; Edouard Herriot del Part!, 
do Radical Socialista, es el primer Ministro y jefe del

populismo franc~s, etc." (29); panorama que impresiona -

tanto a Calles durante su viaje por Europa, que al regr~ 
sar inaugura estimulado por la realidad nacional, una p~ 

11tica de muchedumbres, de procesiones tumultuosas y 

obligatorias para obreros y campesinos, de discursos y -

peroratas inmoderadas y exhuberantcs. 

Esto, dará origen a un tipo de ltder que ya no 

será el muñidor electoral, sino el audaz conductoragra-

rio. Una juventud impetuosa, se presenta en la contien

da pol1tica para construir el cuerpo del Callismo. 

El 9 de Marzo de 1923, es constituida bajo el

lema "tierra y libertad", la antes mencion:ida Confedera

ci6n Nacion:il Agraria, con el dirigente zapatista Gil~a~ 
do Ma~aña como Presidente, Andres Melina Enr!quez y Mi 

guel Mendoza L6pez como Vicepresidentes y Saturnino Ce -

Z~.- GONCZ JARA FRANCISCO A, Ob. C~t. Pd~. 62 
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dillo como Vocal. Su programa agrario mediante la com-

binaci6n de los ejidos con la pequeña propiedad. Un año

despu6s organiza una Convenci6n Nacional Agraria, en do~ 

de se alterna la activi~ad polttica de postular a Calles 

a la Presidencia con la función meramente' social, con el 

estudio y organizac16n de los campesinos para solucionar 
el problema agrario. 

La Confederaci6n Nacional Agraria, representa

el pcri6do de transici6n entre la práctica de crear or 

ganisrnos pol!ticos tutelares de los campesinos a la ma -

nera del Partido Nacional Agrario y la concepci6n de or
ganizar a los campesinos para luchar por la tierra diri

gidos fundan>entalmente por ellos mismos, o por las pers~ 

nas de otras clases sociales, como en el caso de los 

maestros rurales, pero identificados plenamente con los
ideales de los peones agraristas, tal y como se sucede -

años despu~s con la Liga Nacional Campesina, donde Ursu

lo Galván representando a Veracruz, ·Graciano S5nchez a -
nombre de San Luis Potosí y Jos6 Guadalupe Rodr!guez, e~ 

misionadei por los campesinos del norte, inicia1~ el pro -

yccto de unificaci6n campesina, que culmina el 20 de no

viembre de 1926 con la Organizaci6n de las Ligas Agra -
rías de 15 Estados, y la del Distrito Federal, en la Li-

ga Nacional Campesina. s~ñal6 Ursulo Galv~n "que se tr!_ 

tar!a de construir lo que el agrarismo oficial fue capaz 
de construir y construirían una potente organización ca~ 

pesina que defienda los intereses econ6micos de todos -

los campesinos pobres del País". (30) 

El Partido N'acional Revolucionario sa.le forta-

30. GOJ.IEZ JARA FRANCISCO,.\, Ob. Ci.t. Pág, 6S 
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lecido, al llevar a la presidencia a Pascual Ortiz Rubio, 
designado por Calles para sucederle. 

Los trabajos de este Partido se ven coronados
por el éxito el 31 de ibyo de 1931, al crear en San Luis 

Patos! la Confederaci6n Campesina Mexicana. su primera -

direcci6n la presiden Graciano S~nchcz, Vicente Salgado, 

Marte R. G6mez, Lc6n Gilrc!a, Enrique Flores Mag6n, _Trinf. 

dad Garc!a y Emilio Portes Gil. En cierto sentido, la -
formaci6n de la COI t:iene la misi6n política de promover 

la candidatura de C.1rdenas a ·la presidencia de la Repa -

blica. 

Al ladp de las Centrales Campesinas, se forma

la Confedcraci6n Gr:neral de Ocreros y Campesinos., n.:ici -

da de la ex-CROM, atrae a numerosos campesinos, como por 

ejemplo, en la Laguna donde sindicaliza a los peones y -
obreros agrícolas; sin contar que en la CROM y en la 

CGT (Confederaci6n General del Trabajo) militan fuertes

contingentes campesinos. En el congreso ccgenista de --

1921, se aprueban la comunizac;.6n de la tierra y de los

instrumcntos de l~branza, as! cono una campaña organiza

dora de los campesinos. con quienes efectúa un congreso

agrario para exigir el reparto latifundista. Sin embar
go, para 1938 opuesta a la política cardenista y en col~ 

boraci6n con el patronal, propone la parcelaci6n indivi

dual del ejido. 

El movimiento campegino no tendr~ objetivos -

claros ni. una orgünización efcctiv.'l por muchas años, si

no hasta cuando aparezca la Confedcraci6n Nacional Ca~p~ 

S.lO<!. 
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Sobre la base de obras pOblicas incipientes y -

de una reforma agraria tímida, comienza a formarse una -

burgues!a y terrateniente, que guarda una enorme distan

cia en su poder econ6rnico respecto a las grandes masas -

de la poblaci6n, Los campesinos vi ven d'esposeídos de -

sus tierras, miserables y hambrientos. 

La oposici6n política al maximato callista em -

pieza a perfilarse de manera clara y organizada. La ex

presi6n de los hombres del campo, se presenta como una -

posible sublevaci~n armada. 

De lo anterior y en esas circunstancias se pre

senta la candidatura, el triunfo y la acci6n presiden 
·cial progresista del General C~rdenas. 

Durante el régimen cardcnista, se permite el 1112, 

vimiento agrario, trabajar ampliamente y al mismo tiem -
po, se estimula el surgimiento de riuevas Centrales camp~ 

sinas cercana~ al gobierno. 

El 9 de Julio de 1935, dicta el gobierno de CáE 

denas un decreto para la constitución de la Central Na -

cional de los Ejidatarios (antecedentes de este acuerdo

de C&rdenas, se encuentra en su prop~sito de unificar a

las campesinos de Michoacán cuando es su gobernante). 

El decreto sostiene entre otras cosas: 

" •.. v. Que, finalmente, ••••• es indispensable

unifica: a los cjidatarios del País y constituir con - -
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ellos un o~ganismo de carácter pcrmanCnte, con amplios y 

avanzados prop~sitos, que en el orden pol!tico los ponga 

a cubierto de -1os. graves perjuicios que ocasionan las e~ 

t~riles luchas por las ambiciones personales, que en él-

6rden econ6mico 1 los libre definitivamente de la desorg~ 

nizaci6n y la miseria en que viven y en el orden social

los eleve al nivel de factor activo y capaz de obteóer -

por st solos las conquistas ppr las que han venido lu

chando ••• 

••• Por tal motivo el ejecutivo de mi cargo ha te

nido a bien ac~rdar lo siguiente~ •• 

••• a) Convocar~ en el tiempo y orden que lo juz 

gue oportuno en los Estados de la Federaci6n, a convcn -

cienes parciales a fin de que en cada entidad no exista

mas que una Liga de Comunidades Agrarias • 

•.• b) Tan luego corno se hayan organizado las Li 

gas de Comunidades Agrarias en los Estados, el Comit~ 

Ejecutivo Nacional del PNR, procederá a celebrar una -

gran Convención, a fin de constituir la Confederaci6n· 

Campesina que deberá ser el organismo central". (31) 

31,- ..JO.\!E! J.J.RA FRA/l/Cl !CO, A. Ob. C-it. Pdg. 118.' 
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El. primer 11cto de creaci6n de una l:f.ga estatal

se efectfia en el Distrito ~ederal el 7 de Septiembre de -

1937 1 en donde el Presidente Ctirdenas señala: 

" ••• Campesinos, el Gobierno Federal ha venido -

pugnando por la unificaci6n de los campesinos de la Rcpfi

blica en un solo frente porque considero que solo ns! po

drli acelerarse la resoluci6n de sus problemas ••• " (Excél

sior, a de septie~.brc de 1938). (3~} 

La organizaci6n de los campesinos termina hasta 

el mes de julio de 1938, abriendo el camino para el esta

blecimiento formal de la Confedcraci6n Nacional Campesina 

el 28 de ~gasto del mismo año, previa disoluci6n de la -

Confederaci6n Campesina Mexicar.a, siendo electo Graciano

Slinchcz corno Secretario General de la CNC. 

Se les otorga personalidad jurídica a la CNC, -

en tanto que la liga Ursulo Galván, la CCM y otras centr~ 

les organizan a los campesinos sin protecci6n legal. En -

consecuencia, los t~ibunales reconücen a la Central Camp~ 

sina que poco a poco recibe obreros agrícolas, peones y 

pequeños propietarios, como persona jur!dicn dedicada a 

fines econ6micos, sociales y politices. 

3Z.- GOMEZ JARA FRA~Cl ECO A. Ob. C.i.t. Pd:g. 122 
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La rnayor1a de los campesinos, quedan adheridos 

a la CNC, con la misma excepci6n de los militantes que -

desde años atrá.s se encuentran afiliados a la CROH la 

UGOCM y la CTM, que perxr.anecen en dichas centrales. 

Durante los d!as 21 y 22 de Junio de 1949, se
llcva n cabo el Congreso Nacional Constituyente de la 

Uni6n GcnerLil de Obreros y Calt'.pesinos de ?léxico; central 

que tuvo su oriqen en l.i alianza de obreros y catr:pcsinoS 

cuando se desprendieron de la CTM las federaciones de S2, 

nora, Sinaloa y Vcracruz. y de la confederaci6n Unica de 

Trabajadores. form.:ida con los ferrocarrileros, petrole 

ros y otros sindicatos influ!dos por los corr.unistas, 

La UGOCM que contaba con ferrocarrileros, pe 

troleros, obreros de la construcci6n, mineros, tranvia 
rios y campesinos, pasando el tiempo quedaron solo afi 

liados las milsas campesinas. 

De acu~rdo con sus c5tatutos, los dirigentes 
do la UGOCN se obligan a llevaL" a cabo peri6dicar.ente -

congresos nacionales, para discutir su actividad y seña

lar nuevos rumbos, pero ésto en la actualidad no se da -
tan frecuentemente. 

La CNC, fue admitida en el Partido de la Revo

luci6n, desde las e
0

lecciones preliminares de 1937, corno

una de sus cuatro columnas fundamentales, dado ºque el -

General C5rdenas concibe la democracia mexicana como un

frentc popular en el que los cjidatarios del Pats poseen 

el derecho y la obligaci6n de participar en pol~ticai -su 
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organizacidn mas representativa se encuentra en igualdad 
de circunstancias a las dew~s fuerzas participantes; 

obreros, clase media y ejército. 

La CNC, mantiene como meta una doble aspira ~

ci6n: Organizar a los campesinos bajo la dirección del -
grupo gobernante, y crear el instr~ento social impulsor 

de la Refor~a Agraria. 

La Central Campesina Independiente (CCI), tie

ne su creación en el año de 1963, señalando el General 

Cfirdenas que la creaci6n de la CCI, rcvel6 una vez mas 

que el problema agrario seguía siendo el fundamental y 

el de resoluci6n mas apremiante en el ra!s, 

Las tareas centrales para la CCI, partieron -
de la organizaci6n de los campesinos sin tierra en sin -

dicatos rurales, para realizar una intensa lucha de cla

ses en el campo y la acci6n de los ej~datarios a favor 
del control del agua, crédito y reparto de la tierra a -

trav6s de consejos cacipesinos, democr5ticarr.cntc organiz~ 

dos. 

F~specto de la CCI, nos señala Francisco A. 

G6~ez Jara que "la presencia de este s-rupo pudo permi 
tir una discusión tc6rica respecto al papel de los carn 

pcsinos, ya no como·objetos de la reforma agraria, sino

corr.o sujetos del cambio social desde una perspectiva na

cional y latino acicricana fJJ). Tar.-bi6n se dice que la 
CCI, naci6 par<>. org.iniz.ir a los campesinos independicn 

tes de la CNC y algunos que militaban en el rrovimiento 

~·5":-:GD}.[Et JARA FRA,l/CI.SCO A. óú. C-i.-t. Pcfg. 220 
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de liberaciOn nacional, que dentro de sus objetivos eran 

la creacidn de una liga de defensa agraria. y llevar ade

lante la reforma agraria. 

Uno de los sectores del grupo gobernante, ene~ 

baza.do por Brau11o·i~1donado {temporalmente desplazado -

del poder), acelera la creacidn de la CCI, como una for

ma de participar nueva~cnte en la pol!tica activa a tra

v~s Uel movimiento campesino organizado. Para ese ente~ 

ces, se encontraba frente a la CNC Javier Rojo G6rr.ez que 

l& imprime cierto dina~~smo, p,ara c~nalizar el descante~ 
to rural y contrarrestar la posible influencia de la ccr. 

La CNC democratiza la estructu~a de mando y trata de me

jorar las condiciones de vida de los campesinos, acuerda 

acciones conjuntas con la UGOCM en algunas req!ones del

Pals, en donde el neolatifundismo alcanza proporciones -

alarmantes. A pe9ar de ello se insiste en mantener a la 
CCl, corr.o un instrun.cnb? pol1tico, mas que como una cen

tral campesina simplemente. Después de la separaciOn -

del crupo de Braulio Maldonado de CCI, pasada la contieQ 

d.::i. elector~1 {que $Ole eso le importaba), éste mantiene

la ap.::i.riencia de s~r el nOcleo impulscr de la a9itaci6n

r~r~l. perc en realidad la actividad d~l movimiento care

pe:iino clec;JO. 

[)o:Jbido al qr-an impulso ag!·arista del régimen -

del Gcner3l C~rdenas, el control c.::i.mpcsino fue total, i~ 

fluencia que logr6 subsistir durante muchos años despué~ 

Sin embargo, para 1952 por ~rimcra vez en la historia, -

importantes sccta~es del campo militaron en oposici~n al 

candidat~ pri!sta. Desde entonces, aparece la corre. 
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laci6n entre reparto agrario y subordin~ci6~ cámp~sina;
tal como se muestra al aparecer nuevas o~gan'izaciones, -
brotes de descontento en !Os momento& :de: escas~ ·~ctivi-.
dad agraria oficial. 

Las nuevas organizaciones, .. qtie anteriorinente 
se señalan y que actualmente se encuentran r.iilitando:a 

favor de los campesinos son: 

1.- Confederaci6n·Nacional CarnpeSina. c.N.C. 

2.- Central Campesina Independiente. C.C.I. 
J.- Uni6n General dc_Obreros Y Campesinos de 

M~xico. U.G.0.C.M. "Jacinto L6pez" y ""Jesfis Orta". 

4.- Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" 

c.N.P.A. Con varias filiales con:o son: 

a) Alianza campesina Revolucionaria A.C.R. 

b) Uni6n de Comuneros "Emiliano Zapata" 

u.e.E. t. 
e) Coordinadora Nacional de Pueblos Ind!genas. 

c.N.P.I., etc. 

S.- Consejo Nacional Cardcnista. C.O.N.A.C.A.R~· 
6.- Confederaci6n General de Trabajadores dcl

Campo y la Ciudad. c.G.T.c.c. 

7.- Organizaci6n Agraria "Plan de Ayalaw de la 

Repllblica Mexicana. O.A.P.A.R.M. 

A.C.F.N,A. 

a.- Fren~e Campesino Unido de México •. F.C.U.M. 

9 .- Frente Nacional Agrarista "José Ma. Morelos · 

10.-Confederaci6n Agrarista Mexicana.c.A.M. 

11.-Partido Acción Nacional. P.A.N. 

12.-0rganizaci6n Nacional de campesinos y Colo-· 

nos "Plan Lázaro Cárdenas". O.N.C.C.P.L.C. 



13,- Unidad Nacional~sta .OFqanizada.-U.N.O. 
14 .- Alianza Nacional Eji.dal .• A.N,E. 

15.- Antorcha Campesina •. A.C. 
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16.- Fuerzas Revolucionarias de-M6xico. F.R.M. 
17.- 400 Pueblos 

18.- Central Ind~pendiente de ~breros _Agr!co-
las y Campesinos. C.I.O.A.C. 

19.- Uni6n Nacional de Trabajadores Agricolas
U.N.T.A., P.M.S. 

20.- Central CampeDina Cardenista. C.C.C, 

De lo anteriormente señalado, "aparece lo que 

podríamos enunciar como una ley del movimiento campesino 

contemporáneo: a 1ll<lyor impulso agrario, aumento del co~ 
trol !labre los c<1.mpesinos. Cuando 

0

disminuyc el auge 

agrarista, decrcse tambi6n la influencia del grupo gobe~ 

nante en el seno del ir.ovmiento campesino, Aparecen nue

vas Centrales Campesinas o surgen brotes aislados de in

conformidad que a su vez presionan al Gobierno a reini -

ciar la tarea agraria, y nuc"Jamcnte alcanzará l!ste el m~ 
nejo de las organizaciones can-pcsinas." 

El papel de la C.N.C. en este proceso es de 

singular importancia:"Mantiene en el medio rural la est~ 
bilidad al no volcarse toda la masa campesina en la opo

sici6n política con. riczgo para el grupo gobernante de 

perder la continuidad existente, sino permitiendo nada -
mas que algunos sectores minoritarios del campo, presio

nen en favor de reformas o de la simple aplicaci6n de -

las leyes agrarias, canalizando el descontento campesino 

dentro de ciertos marcos legales políticos y al mismo 

tiempo, logra subordinar a los .campesinos a las decisio

nes del grupo gobernante, y concretamente a los grupos -

... 
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campesinos independientes, al obligarlos a fWldamentar

su pol!tica como serie de respuestas a la política ofi 

ciar, colocándolos as! .:i i.3 defensiva y no a la ofcnsi 

va. R?ro .3.l m.:intener esta balance de 1.:is instituciones 

no se opone a la tar~a inicial que le asignSbarnos como 
impulsores de la Reforma Agraria, por que ~sta es una ~ 

dida orientada al desarrollo socioccon6mico capitalista

que exige, a su vez, estabilidad institucional. Lo que

quierc decir que el juego pol!tico se hace imprcscindi -

ble para impulsar el desarrollo del propio sistema".(34) 

3-1.- GOi!E_Z JARA FRANCISCO,\, Ob. C.i..t, Pd'g. 19~ 
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ENCUESTAS 

Consideramos verdaderamente importante, saber 
la opiniOn que tienen algunos lideres agrarios sobre la 
Aud.tencia Campesina, ya que son ellos los que tratan de 
agilizar los tr5mites agrarios ante la Secretaria de la 
Reforma Agraria, y asi saber_ con mayor precisi6n, la 
eficacia o las deficiencias que puedan tener dicha Au-
diencia. 

B5sicámente, las preguntas que fueron realiz~ 
das fueron en el sentido de que manifestaran en· forma -
escrita su opini6n sobre la Audiencia campesina, y que 
propondr1an para quo tenga una mejor eficacia dicha Au
diencia. Y las respuestas ~on las siguientes: 

O~ganizaci6n: Uni6n General de Obreros y Ca~ 

pcsinos de M@x.ico "Jacinto L6paz". 

Tomando en consideraci6n la Audiencia Campes! 
na que se da en general en la S.R.A., es buena, ya que 
es la forma de plantear püblicam~nte les problemas que 
se suscitbn en al campo ~exicano, pero uno de los defe~ 
tos principalas, es de que existen personas de difere~ 
tes areas que dcsc:onocC!n los· procedimientos agrarios, -
lo que hace que la gran mayor!« de veces los problemas 

no sean resue.l tos. 
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Lo que propondríamos para que tenga una mayor 

eficiencia, es ubicar a la. gente con mayor experiencia -

(sobre los asuntos campesinos), en los puestos de direc

tores tanto general como de areas, así como a los caer -

dinadores de audiencia, ya que ésto enriquccer!a la agi

lidad de los procedimientos y ser mas efectivos para su

resoluci6n definitiva. Y si se pone a gente joven en 

estos puestos, se les debe de dar capacitaci6n agraria,

por parte de la misma Secretaría, ya que ~sto haría quc

realmente sean personas que puedan resolver los asuntos

planteados por las organizaciones campesinas, así como -

por los mismos campesinos que vsan afectados sus intere

ses". 

Organizaci6n: Confedcraci6n General de Trabaj~ 

dores del Campo y la Ciudad. 

"Nosotros como Organización, pensamos que Au -

diC?ncia Carnpesin.:i en general, le d.:i· un aire democrático

ª la S.R.A. y consecuentemente concientiza la mentalidad 

burocratizante, insensible y mecánica de los empleados -

ya que sin banderilla~ políticas, se atienden por igual

a todas las organizaciones campesinas grandes y chic.:is.

Palpando la realidad, sentimos cierta descriminaci6n, ya 

que organizaciones como C.N.c., C.C.I., u.n.T.A., P.M.S·, 

etc,, son atendidos con puras estrellas de la Secretaría; 

pero antes de Audiencia Campesina, 6sto era peor. 

!.o gue nosotros sugcri.::-íarnos ea que la Audicn

cia Campesina, tuvícrJ capacidad de desici6n, aunque en

la actu~llüaJ ya son mas respetadas las desiciones de 

Audiencia Campcsin;:i, con sus excepciones". 
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Organizaci6n: Coordinadora Nacional Plan de -

Ayala, Regional del Estado de Michoac~n. 

La Audiencia Campesina, nos parece una forma 

o método efectivo de conocimiento y vinculaci6n de la. -

Autoridad con las organizaciones y grupos campesinos, -

qua puede agilizar la soluci6n de los problemas agra- -

rios. El contacto directo y perI!lancntc, a través de la 

audiencia campesina, es un elemento muy importante para 

que la propia S.R.A., conozca del funcionamiento de sus 

instancias y 6rganos, y del cumplimiento de sus progra

mas. Pero lo mas importante es la concertaci6n que se 
puede lograr, sobre la base de la solución de los pro-

blemas agrarios, con las organizaciones y grupos campe

sinos. 

La Organización propone, para que tenga una -

mayor eficacia, es lograr la mejor coordinaci6n de las 
diversas dependencias de la S.R.A., que se encuentran -
en la ciudad de M~xico entre si y con las delegaciones 

de los estados, en torno de la Audiencia. 

De los diversos expedientes que se analizan,

darles un seguimiento Sgil hasta lograr resultados. 

Institucionalizar la Audiencia Campesina. 

Que cwnplan las delegaciones de los estados 

con los acuerdos y compromisos que se logr~n en la Au-

diencia campesina. 

Organizaci6n: Unidad Nacionalista Organizada. 
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SR. LICENCIADO: 

En atenci6n a la pregunta que nos hace con 

respecto a que opini6n tenemos sobre Audiencia Campesi

na es la siguiente; nosotros somos tan c~aros que no P2 

demos call.:i.r la verdad, ya que desde que nosotros fui-

rr~s aceptados para que cada mes tengamos Audiencia Cam

pesina, desde el 16 de marzo de 1987, hasta este tiempo, 

ninguno de los asuntos que les hemos planteado·ha sido 

resuelto, siempre nos han engañado, por lo que nosotros 

mis~os estamos sacando los asuntos, gracias a la ayuda 
que nos han brindado varios amigos de esta Dependencia 

de Reforma Agraria y de algunas Delegaciones en los es

tados, por lo que nosotros estamos plenamente seguros,

que Audiencia Carnp~sina no sirv~ de nada, con represen

tantes como los tenemos nosotros. 

Corro propuesta que nosotros hacemos para la -

mejor soluci6n de los problemas, son las siguientes y -

creerros son tan fáciles: primera quC los representantes 

de la S.R.J\., no r:ücntan ni h.:i.gan creer a las personas,

que sus asuntos ya est.'in por resol verse •_," que ciesaraci~ 

damente en muchas ocasiones no es cierto, corno lo han -

hecho con nosotros. Segundo.- Para evitar lo anterior 

cuando es un asunto planteado al representante de Au

diencia Campesina, que és~c lo tr~te con el Director 

donde est~ canalizado el problema, pero personalmente 

en compañia de la persona que plante6 el asunto y el r~ 

prescntante de la 0raanizaci6n, y asi tener como testi

go al representante de la Organizaci6n y a la misma pe~ 

sena, para cuando se llegue la siguiente audiencia, los 

testi~os constaten que en verdad se le est§ dando sol~ 

ci6n a los asuntos. Tercero.- Hablar con la verdad, ya 
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que en ocasiones pasar!a que los directores no pusieran 

atenci6n debida al problema que se les manifiesta~ en-
tonces al director que fuera se le presionar!a con la -

gente que asiste a las audiencias, para que de esta ma

nera diera prontitud a los asuntos, y si esto no fuer~ 

suficiente, que se informara directamente al c. Secret~ 
ria de esta Dependencia. Da estas formas pensamos que 

serta lo idóneo para dar saluci6n a muchos problemas, y 

en verdad se vcr!a la labor que desarrollaría Audiencia 

Campcsin<i. 

Para la a.g1lizaci6n del tr.'lm'ite, pen::;amos y -

estamos seguros que la mejor soluci6n, es que todos los 

representantes de la S.R.A., pusieran mas atenci6n y e~ 

peño en los problemas que se les plantean directamente, 

y darle el apoyo y la raz6n en verdad a las persOnas 
que por derecho y necesidad len corresponde, y no a 

quienes solo buscan intereses personales. 

Organización Agraria "Plan de Ayala" de la 

Rcpfiblica Mexicana. 

Como instrumento para recoger y canalizar los 

problemas agrarios a sus respectivas areas opinamos que 

es acertado, siempre y cuando la soluci6n de los mismos 
no sean nulos por interesen particulares, ya que se pe!: 

derta la eficiencia.y brillantéz de dicha actividad, 

llenando de vicios el Plan Agrario Nacional en .el sentf. 
do de la seguridad en la tenencia de la tierra y desa-

rrollo del ejido como unidad socioecon6mica, base fund~ 

mental do la autosuficiencia y progreso de N(;xico, en -

s!nt~sis, de ser obstruida su funcionalidad quedarta al 
centro de dos fuerzas. la de los de arriba y la de los 
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de abajo o sea, entre los jefes y diretores y los cam~ 

sinos, siendo tal postura obscura y asfixiante para Au

diencia Campesina. 

Propondrtamos, para que tenga ~na mejor efic~ 

cia, que se le diera amplias facultades y personalidad 

jur!dica, para instrumentar y hacer estudios de fondos 

relacionados con los problelllils segtin el caso, opinando 
en v1as de soluci6n, y que los mismos sirvieran de po-

nencia o controversia ante la direcci6n según su compt:!

tencia, para que esta a la vez tuviera elctrentos de ju.!_ 

cio para esclarecer y d_a=le ln debida soluci6n al pro-

blema que se confronta. 

Organización: Uni6n de Trabajaciore~ del Cam

po del Partido Mexicano Socialista. 

La Dirccci6n de Audiencia Campesina, corro in~ 

trumento administrativo para la ate~ci6n y resoluci6n -

de las demandas sociales agrarias del campesino de nue~ 

tro Pa1s, resulta con grandes dificultades para llegar 

a cubrir los objetivos planteados y atender adecuadame~ 

te los asuntos agrarios que se presentan. 

Esta area, si bien recibe a un namero muy 

'J'"":"_n"l"l de poblados, en eficacia es poco operativa por - · 

las siguientes razones: 

a) No existe seguimiento adecuado de los pro

blemas planteados. 

b) No se preparan las audiencias, y la infor

maci6n que se proporciona es atrasada, es la miSma que 
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en otras audieiÍ.cias,- o se señala· que se esta "en trtí.m! 

te", en tal·o cu.l1·.'area_de-.;la S~R.A. 

e) No ~e-:e~~~~lec·e·~ compromisos precisos de 

v!a, fecha, t~po :de- acci6n, ~ favor de resolver las .
demandas. 

d) Se cubre un req~isito burocr~tico de en

tregar un sin número de oficios donde se puede obscr-

var lo planteado en el inciso b, y los problemas no se 

resuelven o avancen. 

e) Estas características no son iguales en 

todas las areas, sin embargo si es la generalidad. 

f) Los responsables de audiencia en cada 

area se ve como personal mediocre y poco compromctido

como trabajadores de la misma S.R.A. 

Algunos puntos que podrían agilizar esta si

tuaci6n, pueden ser los siguientes: 

al Tener personal competente y concientc, 

que en sus manos pueda resolver grandes problemas na

cionales del sector campesino, 

b) Una coordinaci6n estrecha, fraternal y 

eficaz con los Directores de area. 

c) Plantearse criterios de la forma que de

ben ser tratados los asuntos, y romper el burocratismo 

que s6lo qasta recursos y descsp~ra a los grupos exis

tentes. 
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F!nnlmentc, la situaci6n ~ctual de la s.R.A. 

puede ser transformada por .trabajadores interesados en 

~sta que pueda transformarse y luchar en su intcrior.
Adezr..is presionar a su vez con la movili.zaci6n pol!tf. 

ca de los. grupos sociales que reUa~en los marcos "leg~ 
les y burocr3ticos de esta importante Secretaría". 

Esta investigaci6n de ca~po, fue efectuada -

en la Secretaria de la Reforma A~raria, en los audito

rios o Direcciones de la mi~ma y a campcoinos o l!de -

res agrarios que intervienen en forma peri6dica en la

Audiencia Carr.pcsina~ y éstos a su vez fueron elegidos

para la respuesta de dichas encuestas, tratando de que 

fueran pa~ticlarios de diferentee id~olog~as p:>l!ticas, 

con el objeto de saber los diferentes puntos de vista

que se tienen sobre la Audiencia C~Mpesina que trata -

mos. 
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CAPITULO III 

Como hemos mencionado con anterioridad, en la 

Audiencia Campesina tanto individualmente como por Cen-

tral, intervienen diversas Direcciones Generales, Direc
ciones de Arca y el Cuerpo Consultiva Agraria, siendo 

inclusa necesaria la intervenci6n del c. secretaria del 

ramo o Subsecretario de Asuntos Agrarias, cuando aai lo 

solicitan los interesados, y cuando ademSs en verdad de

terminado asunta requiera dicha intervenci6n. 

I.- AUDIENCIA INDIVIDUAL 

Esta Audiencia señalada en algunas ocasiones -

en este trabajo, es llevada a cabo cuando algún campesi

no so presenta y~ sea en alguna promotor!a ~graria, del~ 

gaci6n agraria, en oficinas centrales etc., con el obje

to de que sea atendido el problema agrario por el qu~ 

cstS atravesando, cuando no es miembro de determinada 

central campesina, ya sea porque no cree en ellos o por
que no ha tenido asesor!a legal por parte de alguna de -

éstas, Si se encuentra en el casa de que no tiene ases~ 

r.tn legal pnra sabe;- como resolver su probleroa,intervie

nen la Dirección General de Audiencia Campesina. o bien,. 

los Depnrcamentos de Audiencin Campesina que existen en 

detarmin~das dir~cciones ya 5aan generilles o de área, d! 
rectamente ?Or los Directores si asi lo solicitan a c.1 

su ca50 el Cuerpo Consultiva Agrario que tiene que ver -

en formi\ directa el problema que presente el campesino y 
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asi, tratar de resolverlo por los medios legales id6neo~ 

ya que se tiene la responsabilidad de atenderlos y ases~ 

rarlos en forma expedita y gratuita, siempre y cuando 

proceda la acci6n intentada ya que en ocasiones solici-

tan se les auxilie en problemas que en re~lidad ellos 

los ocasionaron, o en asuntos que conforme a derecho no 

proceden, haciéndoseles nabar para que asi· no alimenten 

falsas esperanzas. 

2.- LA AUDIENCIA A CENTRALES CAMPESINAS. 

Estas audiencias que son concedidas a las Cen

trales Campesinas (centrales que fueron indicadas en ca

pitulo II), son llevadas a cabo de acuerdo a un programa 

que fue elaborado por la Direcci6n General de Audiencia 

campesina. Son otorgadas una vez al mes a cada una de -
estas Centrales Campesinas (que se encuentran legalmente 
registradas ante la Secretaría de Gobernaci6n y Secreta

r!a de Relaciones Exteriores), en un auditorio que se e~ 
cuentra en las intalaciones de la se-cretar!a de la Refo!: 

ma Agraria, y que es realizada de la siguiente manera: 

PrimeramAn te y en un tiempo razonable, se pre-

sen ta una minuta que contiene los asuntos a tratar. 

Los coordinadores de Audiencia, que tienen a -. 

·su cargo la Central Campesina que le corresponda la Au-

diencia a realizar, reparten los planteamientos a las 
areas correspondientes, con el objeto de que éstas reca

ben la informaci6n que solicitan, se realicen los ofi- -

cios que procedan o bien, conforme a derecho se dé el -

trámite ~dministrat1vo correspondiente. 
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En la fecha y hora indicada para la rcaliza-

ci6n de la Audiencia Campesina, deben de presentarse las 

areas que directamente intervengan en los asuntos que 

fueron planteados por la Central Campesina, y la cornpa-

recencia de ésta. 

Una vez presentadas dichas areas, se da inicio 

a la Audiencia Campesina, empezarrlo a tratar los plantea

mientos que hayan sido manifestados, habiéndo en ocasio

nes la necesidad de extenderse en determinados asuntos -

ya que asi lo requiere la importancia de los mismos, in

terviniendo los interesados, ·1os l!deres agrarios y la 

(s) areas correspondientes, presentándose alternativas -

de soluci6n. 

Se toma nota de todos los comprornisos hechos 

por las arcas o por las Centrales Campesinas, con el ob

jeto de que dependiendo de la importancia del asunto se 

de a tiempo el tr~mite administrativo correspondiente -

(no cumpliendose en algunas ocasiones esos compromisos). 

Una vez que es agotada la minuta con los plan

teamientos presentados por la Central Campesina a viva -

voz, ya sea de los 11deres agrarios o por los propios 

campesinos, se dan a conocer planteamientos nuevos, con 

el fin de canalizarlos a las areas correspondientes, y 

darles el trámite que conforme a derecho proceda, para 

que de esta manera en la pr6xima audiencia se informe a 

la Central de los avances que hubiesen existido en el 

tran~curso del mes, sin ser necesario que éstas esperen 

ese.e pt?ri6do para que puedan realizar sus gestionas, :fd. 

que se pueden presentar conflictos de r~soluc16n urgente, 
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que deben ser ntendidos lo antes posible como por ejem-

ple, cuando existe la posibilidad de que se realice un -

enfrentamiento armado entre campesinos. 

Da lo anteriormente expresado, se considera de 

suma importancia el estudio de las diversas arcas de la 
Secretaria de la Reforma graria que intervienen en la 

Audiencia Campesina, para obtener un mayor conocimiento 

de la canalizaci6n de los planteamientos presentados por 

los campc31nos. 

Las direcciones que dependen directamente del 

titular del ramo son: 

A. OIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. 

Que tiene entre otras atribuciones: 

IV. - Inter\•enir en la trami taci6n de los ampa

ros interpuestos en contra de actos de los funcionarios 
de la Secretar!a; 

v.- Raprcsentar a la Secretaría en los asun-

tos contenciosos én que sea parte; intervenir en las -
reclamaciones de car§cter jurídico que puedan presentar 

sus derechos, asi como formular ante el Ministerio P6-
blico querella~ y denuncias, y previo acuerdo del se-

cretario los desistimientos que procedan; 

VI.- Expedir copias certificadas de los docu
mentos y constancias que obren en los archivos de la 

Secretar1a 1 cuando deban ser exhibidos en procedimien-

tos judiciales o contencioso-administrativos, asi coco 

l~s solicitadas por las partes en juicio de amparo y en 
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general para cualquier proceso o averiguaci6n: 

IX.- Formular las denuncias de hechos delictu2 

sos cometidos por servidores públicos de la Secretar!a, 

que se produzcan con motivo del desempeño de sus funcio

nes o, en su caso, cometidos en contra de ellos, o bien
contra los bienes a su cuidado. Asimismo, de los carnet.!, 

dos por o en contra de las autoridades internas de los -

nGcleos agrarios, siempre qua resulte afectado el patrl:_ 

monio de listosi 

XI.- Tramitar la expedici6n de copias certifi

cadas deducidas de expedientes que obren en la Secreta-
ria, excepto cuando las contancias hayan pasado al con-

trol del Registrci Agrario Nacional que solicite la parte 

interesada; 

XIII.- Emitir opini6n sobre la eficacia de los 

documentos en que funden las acciones de restituci6n, de 

reconocimiento y titulaci6n de bienes comunales, asi 

como los de cxclusi6n de propiedades particulares encla

vadas e incluidas en terrenos comunales, elaborando los 
estudios y dict.5.raencs paleográficos que en su caso ca- -

rrespond~; 

XVI.- Las derntis que le señ~len los superiores 

jerárquicos y otros ordenainicntos legales y que sean af! 

ncs a lasque antecedan. 

DIRECCIONES DE AREA. 

a) Direcci6n de Amparos. 

Programar, controlar y evaluar las activida- -
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des relacionadas con el t~ámite de los juicios de ampa
ro en materia agraria. 

Mantener actualizado el tr~mite procesal de -

los amparos. 

Rendir oportunamente los informes previos y 
justificados relativos a los amparos interpuestos. 

Remitir a los Juzgados de Distrito las pruebas 
que 6stos o los interesados requieran en relaci6n con 

los amparos interpuestos, 

Proyectar los oficios de emplazamiento solici

tados por autoridades judiciales y fede=ales, asi como 

los demás oficios relacionados con el trámite procesal 
de cada amparo. 

Expedir copias certificadas que procedan a los 

particulares y autoridades administrativas y judiciales. 

Emitir opini6n correspondi~nte en rolaci6n con 

las ejecutorias y sentencias ejecutoriadas en los jui- -
cios de amparo dirigidos a la autoridad responsable para 

su cumplimiento. 

Atender las 3UdiencJ~s que le turne la Direc-

ci6n General en relaci6n con la competencia de su área. 

Las demás que le señalen la superioridad y 

otros ordenamientos legales afines a los que anteceden. 

b) DlRECCION JURIDICO CONSULTIVA. 

Normar los criterios de aplicaci6n e interpre

taci6n de las disposiciones jurídicas en materia agraria. 

Emitir opini6n sobre t!tulos o diversa docume~ 
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taci6n con los que los nGcleos de poblaci6n intentan -

acr~ditar su derecho en los procedimientos de rcsti~u- -

ci6n, reconocimiento y titulación de bienes comunales, -

etc. 

DEPARTAMENTO DE AUDIENCIA CAMPESINA. 

Tiene a su cargo la atención de los plantea

m.ientos directos y personales que efect6en los campesi-

nos a la Secretaría <le la Reforma Agraria, ya sea en fOE 
mn individual, o por conducto de las organizaciones y e~ 

yo trámite y soluci6n correnpOnda a la Oirecci6n General. 

sahogo 

Asimismo, le corresponde la vigilancia del de

sabre dichos planteamientos, informando de ell~ 

a los interesados. 

Adc~Ss, asiste su personal a las reuniones de 

trabajo con las organizaciones campesinas en representa

ción de la propia Dirección par~ efectos de atender los 

asuntos de competencia en el área. 

B. DIRECCION GENERAL COORDINADORA DE DELEGACIONES AGRA-

RIAS Y PROHOTORIAS. 

A.- Colaborar en la organizaci6n y control de 

las delegaciones agrarias y prornotorías de desarrollo 

agrario; 

II.- Llevar a cabo la supervisión directa ae -
las delegaciones agrarias y promotor!as de desarrollo 

agrario del pa!s, en lo referente a su opcraci6n, estru~ 

turd y ad111inis traci6n i 
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IV.- Auxiliar y coordinar a las delegaciones -

agrarias en sus tr~mites y gestiones ante las dem4s di-

recciones generales y unidades de la Secretaría, asi co

mo ante otras dependencias y entidades del sector pGbli-
co¡ 

VI.- Canalizar oportunamente a las áreas comp~ 

tentes, la informaci6n captada en las delegaciones agra
rias; 

VII.- Conocer directamente, en los casos nece
sarios, la situaci6n que guarden los asuntos conflicti-

vos en materia agraria, que se generen en las diferentes 

entidades del país y mantener oportunamente informado al 
Secretario; 

VIII.- Mantener informaci6n actualizada de los 

asuntos conflictivos específicos que se presenten en ca
da entidad federativa, con el prop6sito de determinar ál 
ternativas de soluci6n; 

IX.- Captar y revisar los "avance::? de los pro-
gramas a cargo de las delegaciones agrarias y prometo- -
r!as de desarrollo agrario; 

XII.- Proponer y vigilar en coordinaci6n con -

las areas correspondientes, programas destinados a incre 

mentar la eficiencia .:i.dministrativa de las delegaciones 

_agrarias y promotor!as de desarrollo agrario; 

XIV.- Las dem5s que le señelen los superiores 
jerárquicos y otros ordenamientos legales y que sean af~ 

nes a las que anteceden. 

FUNCIONES DEL !'l:E:P1'\RTANENTO DE l;UDIENCIA CAMPE-

PESINA 
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Emplear los mcc~nismos de orientaci6n e infoE 

maci6n para que el campesino se conduzca y oriente con 

facilidad dentro de las 5reas de la Direcci6n. 

Atender cuando lo solicite al campesino y pG
blico en general que asiste a la Dirccci6n a fi~ de-·

orientarlo y proporcionarle la informaci6n que requiera 

y/o prestarle la asistencia que necesite. 

Gestionar ante las autoridades de la Direcc16n 
los tr!mites y servicios que solicitan los campesinos. 

Atender a los grupos de campesinos que tengan 

audiencia con los funcionarios da esta Dirccci6n. 

Orientar y canalizar al campesino a otras de

pendencias de la.secretaría de la Reforma Agraria o -
del Ejecutivo Fede~al, cuando los tr5mites y servicios 

no sean competencia de la Oirccci6n. 

Gestionar ante los funcionarios de esta DireE 

ci6n las audiencias a los campesinos, 

Informar y asesorar al campesino, sobre los ~ 

trámites y servicios que otorg• la DirPcci6n y sobre el 

estado que guardan sus trámites y servicios gestionados 

ante la Dirección. 

Entregar a los campesinos en la fecha establ~ 
cida los trámites y servicios solicitados. 

Informar peri6dicamente al Director General -

sobre los resultados de los trámites y servici~s efec~

tuados en la Oirecci6n. 

Llevar un control sobre las audiencias y ser

vicios ~olicltados. 
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Comparecer a las audiencias celebradas con las 

diversas centrales campesinas y asimismo, establecer la 

coordinaci6n con las demás dependencias de la Secreta

ría. 

Realizar todas aquellas gestion~s solicitadas 

por las organizaciones campesinas cuando conforme a de

recho procedan. 

Realizar todas las funcio~es que le señale la 

superioridad. 

DIRECCIONES OUE DEPEND~N DE LA SUBSECRETARIA 

DE ASUNTOS AGRARIOS¡ 

C. DIRECCION GENERAL DE TENENCIA DE LA TIERRA. 

Tiene las siguientes atribuciones: 

¡.- Formular los proyectos de resoluciones, 

decretos expropiatorios, acuerdos presidenciales y los 

planos proyecto de localizaci6n respectivos, asi como -

las resoluciones que correspondan al Secretario en los 
distintos procedimientos que prev~ la lcgislaci6n; 

II.- Integrar y remitir a las deleqaciones -

agrarias las resoluciones presidenciales relativas a 

los procedimientos a que se refiere la fracci6n ante- -

rior, para su cumplimiento; 

III.- Vigilar el debido cumplimiento de la 
ejecuci6n de las resoluciones presidenciales de las di~ 

tintas acciones agrarias y emitir opini6n ~l respecto: 

IV.- Elaborar los planos definitivos de las -

distintas acciones agrarias; 
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v.- Cuidar que se cumpla con lo que establece 

la Ley Federal de Reforma Agraria, en los casos de in-

conformidad para recibir las tierras de los nOcleos do
tados; 

VI.- Instruir el procedimiento para el acomo

do de campesinos segan lo establece el Artículo 64 de -

la Ley Federal de Reforma Agraria; 

VII.- Revisar, auxiliar e intervenir en la -

austanciaci6n de los expedientes de restituci6n, recen~ 

cimiento y titulaci6n de bien.es comunales y sobra con-

flictos por límites d~ bienes comunales y emitir la op! 

ni6n correspondiente; 

VIII.- Coadyuvar en los trabajos tendientesal 

reconocimiento de los derechos de los miembros de la e~ 

munidad; 

IX.- Vigilar que se lleven a cabo los estu- -

dios socioeccri6micos de las comunidades a que se refie

re el Art!culo 365 de la Ley Federal de Reforma Agra- -

ria¡ 

X.- Efectuar los trámites necesarios al cam-

bio de régimen comunal a ejidal; 

XI.- Recibir, revisar y dictaminar los expe-
dientes relativos a las solicitudes de certificados de 

inafectabilidad agrícola, ganadera o agropecuaria; for

mular los proyectos· de acuerdos y expedir los ccrtific~ 
dos correspondientes, asi como los planos proyecto de· -

locali2aci6n de la pequeña propiedad inafectable; 

XII.- Tramitar, revisar y opinar sobre las s2 

licitudes de traslado de dominio total o parcial de los 

certificados de inafcctabilidad e~pedidos; 
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. - ' . ' : . . . 
XIII.- ·,Ins_taura"r:_Y_ tramitar los ~ocedimien-

tos relativos- a la nuli~ad· de--1os acuerdos y la cancel!_ 

ci6n de lo_s ~er_t:1fi_c~~os ._de;_ inafectabilidad 1 

.. - . 

XIV:-·. SÍJpe;;,is~~- e· inspeccionar en su caso, -

los pre.di.OS ·qUe: Cuenten::con ·certificado de inafectabil.f. 

dad g~náderti-_ ~-'.éiue .éS.túvieron amparados con decreto co!!. 
• , ... , ·,···- 1.' _. . ... 

cesi6n, ·_con: el-. objeto de·.determinar el cumplimiento de 

las obligaciorieo establecidas en la leyJ 

XV.- Tramitar o integrar los expedientes rel!!_ 

tivos a cambios de calidad de tierras de predios ampar~ 
dos con certificados de inafectabilidad y, en su caso, 

dar aviso al registro agrario nacional de la nueva cla

sificaci6n de las tiP-rras1 

XVI.- Rendir opini6n técnica sobre expcdicn-

tes referentes a dotaci6n, ampliaci6n y rcstituci6n de 

tierras, divisi6n y fusi6n de ejido.s, replanteo de lin

deros, fraccionamientos y parcclamiento ejidales, perm~ 

tas de terrenos cjidales y estudios reglamentarios de -

aguas1 realizando coordinadamente l~s trabajos técnicos 

e informativos correspondientes; 

XVII.- Tramitar los asuntos relacionados con 
la accesi6n, dotaci6n, ampliaci6n, expropiaci6n y dis--· 

tribución de aguas formalizando acciones integradas con 

la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 

los distritos de riego constituidos y en los gue se 

encuentren en proyecto; 

XVIII.- Mantener un archivo de planos proyec

to o definitivos relativos a dotaciones y ampliaciones 
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de ejidos, bienes comunales, nuevos centros. de pobla- -

ci6n ejidal, expropiaciones de bienen ejidales y comun~ 

les, fraccionamientos, zonas de urbanización, terrenos 

nacionales y restituciones y expedir copias heliográf~ 

cas de los mismos: 

Recibir en acuerdo a los Directores, y demás 

funcionarios subalternos, asi como conceder audiencias 

al pGblico: todo ello conforme a los nunuale~ de orga

nizaci6n y procedimientos que expida el Secretario y 

XIX.- Las demSs que le señalen los superiores 

jerárquicos y otros ordenamientos legales y que sean 

afines a los qu~ anteceden. 

DIRECCIONES DE AREi~. 

a) OIRECCION DE DERECHOS AGRARIOS 

Formular proyectos de resolµciones, decretos 

y acuerdos presidenciales. 

Elaborar los planos proyectos de lao distin-

tas acciones agrarias. 

Transmitir a las delegaciones agrarias las 

ordenes de ejecuci6n de resoluciones presidenciales re

lativas a las distintas acciones agrarias. 

Revisar los expedientes de ejecuci6n de reso

luciones presidenciales y omitir opinión. 

Elaborar los plano's definitivos de las disti!l 

tas acciones agrarias. 

Investigar los casos de inconformidad de los 

núcleos de poblaci6n dotados a recibir tierras. 
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Instruir el procedimiento para el acomodo del 

campesino. 

Tramitar las solicitudes para inclu!r como 

ejidatarios a los trabajadores agrícolas de las plantas 
industriales o familiares de los ejidatatios, en los 

términos de los Artículos 64 y 143 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria • 

.Realizar todas aquellas funciones que le señ!. 
le la Superioridad y otros ordenamientos legales. 

b} DIRECCION DE INAFECTABILIDAD AGRICOLA, GA

NADERA Y AGROPECUARIA, 

Recibir, revisar y dictaminar los expedientes 

relativos a las solicitudes de certificados de inafect~ 

bilidad agr!cola, ganadera y agropecuaria y formular 

los proyectos de acuerdos y expedir los certificados de 
inafcctabilidad agrícola, ganadera y agropecuaria, as! 

como los planos proyecto de localización de la pequeña 

propiedad inafectable. 

Tramitar y revisar sobre las solicitudes de -
traslado de dominio total o parcial de los certificados 

de inafP.r:tabilidad expedidos, (los cuales deberán remi

tirse al registro agrario nacional para su inspecci6n). 

Opinar sobre las solicitudes de traslado de -

dominio total o parcial de los certificados de inafect~ 

bilidad expedidos. 

Instaurar y tramitar la nulidad del acuerdo y 

la cancelaci6n de los certificados de inafectabilidad 

de oficio o a petición de parte. 

Supervisar e inspeccionar los predios ampara-



.91 

dos con ccrtificaáo de inafectabilidad ganadera y decr~ 

tos-conces16n, con el objeto de determinar el cwnpli

miento de las obligaciones establecidas en la ley co- -

rrespondiente y regularizarlon. 

Tramitar e integrar los expedientes relativos 

al cambio de calidad de tierras, de predios amparados -

con certificados de inafectabilidad y en su caso, dar -
aviso al registro agrario nacional de la nueva clasifi

caci6n de las tierras. 

Eotablccor los rr.ccanisrr:oo de coordinaci6n con 

las diferentes áreas de esta -Secretaría, para cumplir -

con las disposiciones que regulan los procedimientos 
utilizados para llevar a cabo las distintas acciones 

agrarias que forman parte de su ámbito de competencia. 

Realizar todas aquellas funciones que le señ~ 
le la superioridad y otros ordenamientos legales. 

e) DIRECCION DE BIEUES COMUNALES. 

Dirigir, coordinar y vigilar las áreas que 
integran la Direcci6n de Bienes Comunales. 

Vigilar la observancia de las normas y linea

mientos emitidos para la correcta integración de los 

expedientes de reconocimiento y titulación de bienes c~ 

munales. 

Opinar sobre los expedientes de reconocimien

to y titulaci6n de bienes comunales, 

Llevar a cabo la secuencia proccs3l encamina

da a sustanciar en segunda instancia los expedientes de 

bienes comunales, de conflicto por límites, restituci6n 

y exclusi6n de pequeñas propiedades. 



.92 

Intervenir en juicios sobre bienes comunales 

a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

Coadyuvar en los trabajos tendientes al reco

nocimiento de los derechos de los miembros de la comun! 
dad. 

Coordinar y vigilar la entrega de documentos 

lega.les. de reconocimiento y titulaci6n a comuneros y -
comunidades. 

Vigilar que se lleven a cabo los estudios so

cioecon6micos de las comunidades a que se refiere el 

Articulo 365 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Efectuar los trámites necesarios al cambio 

de r~gimen comunal o ejidal. 

Establecer los mecanismos de coordinaci6n con 

las diferentes fireas de esta Secretaría, para cumplir 

con las disposiciones que regulan los procedimientos 

utilizados para llevar a cabo las d~stintas acciones 

agrarias que forman parte de su 5~bito de competencia. 

Realizar todas aquellas funciones que le se-

ñale la superioridad y otros ordenamientos legales. 

d) DIRECCION DE TIERRAS Y AGUAS. 

Rendir opinión tácnica sobre expedientes de-. 

dotaci6n, ampliaci6n, rcstituci6n de tierras, división 

y fusión de ejidos, replanteo de linderos, fracciona- -

miento y parcelamiento ejidales y estudios reglamenta-

rios de aguas. 

Realizar coordinadamente con otras áreas de 

la Secretaría los trabajos tácnicos e informativos a 

que se refiere el inciso anterior. 



Tramitar asuntos relacionados con la accesión, 

dotaci6n, ampliaci6n, expropiaci6n y dlstribuci6n de 

aguas. 

Formalizar acciones con la Secretaría de Agr! 
cultura y Recursos llidr5ulicos, en los distritos de ri~ 

go constituidos y en los que se encuentran en proyecto. 

Mantener un archivo de planos proyecto y -

otros definitivos relativos a dotaciones, a~pliaciones 

de ejido, bienes comunales, nuevos centros de poblaci6n 

ejidal, expropiaciones de bienes cjidalcs y comunales, 

fraccionamientos, zonas de urbanizaci6n, terrenos naci~ 

nales y restituciones. 

Expedir copias heliográficas de los distintos 
planos-proyecto o definitivos a quien lo solicite, con

forme a lo establecido por la ley de la materia. 

Establecer los mecanisrros de coordinación con 

las diferentes áreas de esta Secretaría, para cumplir -

con las disposicione3 que regulan los procedimientos 
utilizados para llevar a cabo las distintas acciones 

agrarias que forman parte de su ámbito de competC!ncia. 

Realizar todas aquellas funciones que le señ~ 

le la superioridad y otros ordenamientos legales, 

D. DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS AGRA--

RIOS. 
Tienes las siguientes atribuciones. 

1.- Intervenir en el procedimiento para la 

creaci6n de nuevos centros de población ejidal conforme 

a las disposiciones de la LC!y Federal de Reforma Agra-

ria; 
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II.- Recibir de las delegaciones agrarias de 

la Secretaría, las solicit~des con la conformidad de -

los campesinos interesados,. para su traslado al sitio 
donde sea posible establecer el nuevo centro de pobla

ci6n cjidal, asi como registrarlas, evaluarlas y emi-

tir la opini6n correspondiente; 

VIII.- Elaborar los títulos y traslados de -

dominio a lotes de colonos y someterlos al acuerdo del 

Secretario para la cxpedici6n dP- los documentos respe~ 
ti vos; 

X.- Poner a disposición de las autoridades -

competentes los predios ociosos recuperados de los lo
tes de colonos, para satisfacer con ello necesidades -

agrarias; 

XI.- Nortr~r, intervenir y dictaminar la eles 

ci6n, reuoci6n, invcstigaci6n, susp~nsi6n, distribu
ci6n, renovación y reorganización de las autoridades 

ejidales y comunales, asi como la aplicaci6n ~e las 

sanciones correspondientes en los t~rminos del artícu

lo 10, fracción X! de la Ley Federal de Reforma Agra-

ria; 

XII.- In~ervenir en la práctica de audito- -

rías a ejidos y cor:~unidades, cuando asi proceda, para 

efecto de los cambios de autoridades; 

XIII.- Expedir y rc~istrar l~s credenciales 

a las autoridades internas de ejidos y comunidades, 

asi co~~ autorizar sus sellos y libros de actas; 
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XIV.- In~ervcni·r en todos los procedimiantos 

a.que se refieren ·las tres fracciones anteriorP.s, en -

los casos de. las. uniones de ejidos y asociaciones rura

les de inter6s colectivo; 

XV.- Instrumentar el procedimiento de expro-

piaci6n de bienes ejidales y comunales; 

XVI.- Expedir las constancias, certificados y 

títulos de propiedad de solares urbanos, en lo~ t~rmi-

nos de los artículos del 90 al 100 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria, asi corro los títulos de propiedad en -

materia de expropiación y tra~~tar su inscripci6n en el 

Registro PG.blico de la Propiedad, en el de comercio re~ 
pcctivo e inscribirlo en el Registro Agrario Nacional; 

y 

XVII.- LJ.s demSs que le señalen los superio-

res jer§rquicos y otros ordenamientos legales que sean 

afines a las que anteceden. 

a) OIRECCION DE COLOtJJAS. 

Dirigir y coordinar las actividades de la re

gularización de la tenencia de la tierra en las colo- -

nias agrícolas y ganaderas. 

Vigilar la ad~inistraci6n y funcionamiento de 
las colonias legalmente establecidas aplicando, en su -

caso, las sanciones que proc~dan. 

Instrurr.entar los procedimientos necesarioe pe_ 

ra clcclarar la caC.ucidad de las concesiones o del retiro 
administrativo de las autorizaciones rie colonizaci6n pe_ 

ra la recisi6n de contratos de compra-venta de lotes de 
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colonias, asi corno para declarar la nulidad y cancela-
ci6n de los tttU!os de propiedad que se expidan. 

b}' DIRECCION DE TERRENOS NACIONALES. 

Localizar los terrenos propiedad de la naci6~ 

baldíos y demasías, poseídos o no por particulares. 

Tramitar la inscripci6n de los terrenos naci~ 

nales en el registro agrario nacional, asi como en los 

req1stros_pCiblicos de la propiedad de las Entidades Fcd~ 

rativas. 

Ejercer el control y la vigilancia de los te

rrenos nacionales en posesi6n de particulares, regularf 

zando su situación en los términos que establece la ley 

de la materia. 

e) DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRI'IORIAL 

Tramitar los asuntos rclaCionados con las so

licitudes que formulen a esta Sccrctar!a las diversas 

dependencias e instituciones competentes, relativas a -

la expropiaci6n de bienes ejidales y comunales do con-

forrnidad con lo establecido en la ley de la materia. 

Tramitar los expedientes relativos a la segr~. 

yaciún, constituci6n y regularizaci6n agraria de l~s Z2,_ 

nas urbanas ejidales, asi como definir su procedencia -

jurídica, de conformidad con la ley invocada y el regl~ 

miento correspondiente. 

d} DIRECCION DE NUEVOS CENTROS DE POBLA.CION -

EJIDAL. 
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Intervenir en el procedimiento para la crea-
ci6n de nuevos centros de poblaci6n cjidal, conforme a 

las disposiciones de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Intervenir en la elaboraci6n de los progrl!!a.s 

para la creaci6n de nuevos centros de poblaci6n ejidal. 

Registrar y evaluar las solicitudes de crea-
ci6n de nuevos centros de población ejidal. 

e) DIRECCION DE AUTORIDADES EJIDALES Y COMUN~ 

LES. 

Intervenir, supervisar y calificar los procedi

mientos de elecci6n, rcnovaci6n, investigación, remo- -
ci6n, suspensión, destituciGn y organizac16n de las au

toridades internas de ejidos, comunidades, uniones y 

asociaciones rurales y aplicar las sanciones correspon

dientes en los términos de los ordenamientos legales. 

Efactuar la oxpcd.i.ci6n, registro y rernoci6n 

de las credenciales de las autoridades internas de los 
ejidos y comunidades, asi como asesorarlas en la cxpe-

dici6n de los reglamentos internos; registrarlos y vig~ 

lar su cumplimiento. 

E. DIRECCION GENERAL DE PROCURACION SOCIAL -

AGRARIA. 

Tiene laS siguientes funciones: 

r.- Emitir las normas, lineamientos y dispo

siciones que sean necesarias para el eficaz funciona- -

miento de las procuradurías sociales agrarias de las d~ 
legaciones, asi como supervisar su operaci6n; 
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II.- Asesorar a los com1.t~s particulares ej~ 

cutivos, autoridades ejidales o comunales y a los cam

pesinos en general, en los asuntos de su inter6s que 

tengan relaci6n con las cuestiones agrarias, para su 

.Pronta y mas eficaz resoluci6n; 

III.- Atender las demandas planteadas por 
particulares, ejidatarios y comuneros, con motivo de 

presuntas violaciones a la legislaci6n agraria que le

sionen los derechos de los pramoventes; emitir opinión 

sobre su procedenci'1 y turnarla a la autoridad cornpe-

tcnte; 

IV.- Intervenir por la via conciliatoria en 

la soluci6n de las controversias agrarias que se susc~ 

ten entre ejidatarios, comuneros y pequeños propieta-
rios, fundamentalmente cuando se afecten los intereses 

de los nucleos da poblaci6n; 

V.- Vigilar que las cl&usulas conciliatorias 

que se establezcan entre las partes, no lesionen inte

reses de terceros, ni en su enunciado ni en su ejecu-

ci6n; 

VI.- Practicar las investigaciones y dilige~ 
cias necesarias para comprobar los hechos relacionados 

con divisiones, Lraccionamientos, transmisiones y aca

paramiento de predios, en cualquier lugar del territo

rio de la Reptiblica; solicitar, en su caso, la colabo

ración de las autoridades que correspondan y dictami-

nar lo pracedentei 
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VII.- Instruir 'con· a~di·e~c-18 de l~s intéresa

dos, los proc~dimientos.de nulidad de fiaccionamientos 
de propiedades afectables, ·hasta cul_minarlos en el dic7 
tamen a que se refiere la Ley FederaÍ ae Reformo.·- Agra-

ria; 

VIII.- Practicar de oficio y mandar desahogar 

a pctic16n de los interesados, dentro del procedimiento, 

cuantas dili.gencias a·ean necesarias y conducentes para 

declarar la nulidad de los fraccionamientos legales de 

propiedades afectables, asi ~orno de los actos de simul-ª, 

ci6n agraria; y 

IX. - Las demás que le señalen los s_uperiores · 

jer:irquicos y ot'ros ordenamientos legales Y. que sean 

afines a los que anteceden. 

cios de 
sinos. 

a) DIRECCION DE ASESORIA LEGAL: Ar,' é.AMPESINO.: 

Supervisar, coordinar.Y controlar los servi-

procuraci5n agraria" proporcioria:dos a:··1os· campe
; 

Supervisar y coordinar ln promoci6n para ln 

prestación de los servicios de asistencia y bienestar 

social que le ot~rga la Direcc16n al camp~sino. 

Supervisar los servicios de orientaci6n legal 

y de apoyo para el 'desahogo de los trámites correspon-

dientes a la administrac16n de justicia agraria, en s·us 

distintas acciones y en sus diversas instancias proced.!_ 

mentales. 

b) DIRECCION DE QUEJAS Y CONCILIACION "AGRA- -
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RIA. 

Coordinar y dirig~r las investigaciones ten--

dientes al esclarecimiento de las denuncias que. por vi2 

laci6n a la Ley, o en coritra del persona~ de la Secret~ 
r!a se formulen con rr~tivo de la aplicaci6n de la legi~ 

laci6n agraria. 

Intervenir por la via conciliatoria para sol~ 

cionar las controversias agrarias que se susciten entre 

los grupos campesinos y particulares, principalmente 
cuando se afecten intereses de los nficleos de poblaci6n. 

e) DIRECCION DE INVESTIGAC¡ON AGRARIA. 

Aprobar y ordenar la prSctica de l~s investi

·gaciones y diligencias necesarias para comprobar los h~ 
chas relacionados con divisiones, fraccionamientos, - -

transmisiones y acaparamientos de predios en cualquier 

lugar del territorio de la repfiblica en los t~rminos a 

que se refiere el articulo 210 fracCi6n IJI, de la Ley 
Federal de Reforma Agri'\ria. 

Desahogar a petici6n de los interesados ya -

sea en el peri6do de investigaci6n o dentro del proced! 

miento, todas las diligencias necesarias y conducentes 

para declarar la nulidad de los fraccionamientos !lega

¡~~ ~d propiedades afectables, asi como los actos de s! 

mulaci6n. 

F. DIRECCION DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL 

Tiene las siguientes funciones: 

I.- Hegistrar los titulas y demás documentos 

que establece el libro sexto, titulo primero de la Ley 



.101 

Federal de Reforma Agraria. 

II.- Normar y mantener actualizados los traba: 

jos de catastro rural¡ 

III.- Emitir las consultas y certificaciones -

relacionadas con los Art!culos 442 al 453 de la Ley Fed~ 

ral de Reforma Agraria; 

VII.- Organizar, normar y operar el sistema r~ 
gistral que permita una mejor atenr.i6n a los usuarios y

al pQblico en general; y 

IX.- Las dem~s que .le señalen los superiores -
jerSrquicos y otros ordenamientos legales y que sean aff. 

nes a las que anteceden. 

a) DIRECCJON DE PROCEDI?-IJENTO REGISTRAL 

Emitir constancias y certificaciones de los d~ 

cumentos inscritos en el Registro Agrario Nacional, a s~ 

licitud de los usuarios y pdblico en general. 

NOTA: Todas las atribuciones antes mencionadas 

son aquellas que se encuentran en el Reglamento Interior 
de la Secretar!a de la Reforma Agraria, el cual fue pu

blicado en el Diariu Oficial de la Federación de fecha 27 

de Agosto de 1985, 

G. CUERPO CONSULTIVO AGRARIO. 

El Cuerpo Consultivo Agrario, es un órgano tés 

nico de consulta facultado para emitir opiniones sobre -

los asuntos que la Constituci6n, la Ley Federal' de Re=o.;:_ 

ma Agraria y su Reglamento le señala, que son sometidos

ª su consideración dentro del marco de sus atribuciones; 

es decir, es una institución autónoma que debe servir c~ 

mo órgano de consulta en materia agraria al Presidente -
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de la RepGblica, debP. revisar, estudiar y dictaminar los 

expedientes que sustancia e integra a la Secretar!a para 

que por conducto de su Titular sean llevados a la consi

deraci6n del Ejecutivo Federal p·ara que éste en su cali

dad de suprema autoridad agraria, dicte a· falle como pr~ 

ceda, debe emitir su opini6n en relaci6n a los proyectos 

de reformas a la legislac16n agraria, as! como sobre to

dos los problemas que le plantee en materia agraria el -

Ejecutivo do la Uni6n o el Secretario del Ramo. 

El Reglamento del Cuerpo Consultivo de 28 de 

.t\gosto de 1980, precis.:i que "El Cuerpo Consultivo Agra 

rio es un Organo de consulta del Poder Ejecutivo Federal 

en materia Agraria". 

El Cuerpo Consultivo Agrario, ticne·su or!gen
en el Decreto del JO de Diciembre de l9JJ, del Presiden

te Abelardo Rodríguez, publicado en el Diario Oficial de 

la Federaci6n el 10 de Enero de 1934, que reforma y adi

ciona el Artículo 27 Constitucional .creando: 

a) Una Depend~ncia directa del Ejecutivo Fede

ral, encargado de la aplicación de las leyes agrarias y

de su ojecuci6n (o sea, el Departamento Agrario) ; 

b) Un Cuerpo Connultivo compuesto_d~ 5 persa -

nas que serán designadas po~ el Presidente de la RepGbl! 

ca y que tendr5n las funciones que las leyes org~nicas y 

reglamentarias le fijen; 

c) Una com1si6n lolixta compuesta de representan. 

tes iguales de la Federaci6n y de las Gobiernas locales

y de un representante de los campesinos (dcsapareciendo

la Comisi6n Nacional Agraria, y sus funciones son absor
vidas por ~1 Departamento Agrario y Cuerpo ConFUltivo 
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o Cuerpo Nacional Consultivo, como ás! se denomin6); 

d) Comit~s particulares_ ejecutivos para cada 

uno de los nOcleos de poblaci6n que tramite expedientes

agrarios; 
e) Comisariados Ejidales para cada uno de 16s

n0cleos de poblaci6n que posean ejidos. 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el articulo 27, Fracci6n XI, inciso "b", -
dispone que se crea "Un cuerpo Consultivo Compuesto de 5 

personas que serán designadas por el Presidente de la R~ 

pCiblica y que tendr~ las funciones que las leyes regla -
mentarias le fijen", a continuaci6n, la fracci6n XIII de 

nuastra Carta Ma!Jna dispone que "La Dependencia del Eje

cutivo y el Cuerpo Consultivo Agrario dictamina~á sobre

la aprobaci6n,_rcctificaci6n o modificación de los dict~ 

menes formulados por las Comisiones mixtas y con las rno

dif icaciones que han introducido los gobiernos locales,

se informará al ciudadano Presidente de la RepGblica, p~ 

ra que ~ste dicte resolución como suprema autoridad agr~ 
ria", 

La Ley Federal de Reforma Agraria de 22 de maE 

zo de 1971 vigente, señala cuales son las autoridades -

agrarias y que el Cuerpo Consultivo permanece como 6rga

no agrario, el que se integra según su articulo 14 por -

cinco titulares y el número de supernumerarios que a jui 

cio del Ejecutivo sean necesarios, lo precidc el Secret~ 

rio de la Reforma Agraria con voto de calidad cuyas au·

sencias ser~n suplida5 por los Subsecretarios en orden

que establece el Reglamento Interior. Dos de los titula

res actOan como representantes de los campesinos, sus i~ 
tegrantes serán nombrados por el Presidente de la Repa 
blic~ a propue$ta del Titular de la Re~orma Agraria, 
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El artículo 15 de la Ley Federal de Reforma -

Agraria, señala los requisitos para ser designado miem

bro del Cuerpo Consultivo •. El artículo 16 del misrro OE 
denarr.iento contiene las atribuciones de este O.X:rpo Col~ 

giado, como también se ha expresado en el art!culo 27 -

Constitucional, fracción XIII, y en el artículo 2°. de 

su reglamento, y son: 

I.- Dictaminar sobre los expedientes que de-

ban s~r resueltos por el Presidente de la Repfiblica o -
por el Secretario de la Reforma Agraria, cuando su trá

mite haya concluido: 

II.- Revisar y autorizar los planos proyectos 

correspondientes a los dictSmenes que apruebe: 

III.- Opinar sobre los conflictos que se sus
citen con motivo y ejecuci6n de las resoluciones presi
denciales a que se refiere la fracci6n I, cunndo hLiya -

inconformidad de los nficleos agrarios, prccurando un 

acuerdo previo entre las p.:i.rtcs: 

IV. Emitir opini6n cuando el Secretario de la 

Reforma Agrariil lo solicite, acercil de las iniciati'l:as 

de Ley o los proyectos de reglamentos que en materia 

agraria formule el Ejecutivo Federal, asi como sobre 

todos los problemas que e~presarncnte le sean planteados 

i,iv.r aquél: 

v. Resolver en los casos de inconformidild re~ 
pecto a privaci6n de derechos agrarios y nuevas adjudi

caciones: y 

VI. Las demás que esta L~y '.:" otras leyes y r~ 

glamen~os le señalen. 
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De acuerdo con diversas ejecutorias y juris-

prudencias de nuestro w~s alto tribunal, el Cuerpo Con

sultivo Agrario es un Organo t~cnico de consulta facul

tado para t:!mitir opini6n sobre los asuntos que la Ley -

señala o que le son sometidos a su consideraci6n, car~

ce de facultades decisorias asi corno de imperio para 

ejecutar sus opiniones, s6lo se considera autoridad a 

los Consejeros cuando se convoquen sus Presidentes o 
el Secretario General, el Pleno fijar5 la sede y compe

tencia territorial de las Consultorías Estatales o Re-

gionalcs y rcsolver5 sobre l~s conflictos de compcten-
cia entre dichas consultorías, estableciendo los crite

rios que deban observar las Consultorías Estatales o R~ 

gionales en la formulación de sus proyectos debiendo vi 
sitarlas peri6dica~ente el Consejero Titular correspon

diente para verificar su cabal cumplimiento. 

H, UNIDAD DE AUDIENCIA CAMPESINA, 

En virtud del oficio No, 2717, de fecha 13 de 

noviembre de 1987, señalado en el capítulo primero de -

esta tesis, y en donde señala en su opinión técnica que 
"la presente Unidad de Audiencia Campesina no deberá 

contemplarse en el Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Reforma Agraria, en virtud de que no está confor

mada por unidades Administrativas, solo tiene un Ma- -

nual Interno de Organizaci6n, que nos señala en su in-

troducci6n párrafos que encontramos verdaderamunte im-

portantes, para tener una mayor visi6n sobre la Audien

cia Campesina, y que apunta lo siguiente: 

"La atención de los asuntos agrarios requiere 

de una Sgil y oportuna respuesta a los campesinos que -
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la promueven tanto a t!tulo individual como a trav~s de 

sus organizaciones. 

Un problema a resolver reside en canalizar -
adecuadamente las demandas campesinas hac.ia las Unida-

des Administrativas de la Secretaría sin retardar o en

torpecer las funciones que a ellas mismas están encerne~ 
dadas. Esto es, evitar la aglomeraci6n f!sica, el con-

gestionamiento funcionül }' la divagación en las ofici-

nas, ya sea de campesinos u organizaciones, implantando 

un sistema de control, orientación, recepci6n, segui- -

miento y respuesta que haga frente a las demandas perm~ 
nentes de atención, 

Ello permitirá quP. las arcas sustiln_tivas de -

ia .secretaría se dediquen en tiempo, forma y con posib! 

lidades reales al desahogo de los asuntos propios de su 

competencia, sin pérdida de tiempo ni de desgilstes i~n~ 

cosarios. 

Por lo tanto, se considera importante contar 

con un auténtico mecanisrrD administrativo que permita -

captar, promover, evaluar y darle seguimiento a los - -
planteamientos que hacen ante esta Secretaría los camp~ 

sinos, usuarios básicos de nuestros servicios y sus or

ganizaciones nacionales y locales, y que permita alime~· 

tar con ello las cargas de trabajo que actualmente se -

atienden a trnv~s de los órganos sustantivos. 

Asirrasmo es n~cesario considerar la necesidad 
de orientar la audiencia, restablecer el seguimiento de 

!os centros de trabajo del interior del Pnís. 
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El establecimiento de la Audiencia Campesina 

evita la dispersi6n en las oficinas que la atienden y -
la inadecuada canalizaci6n en el planteamiento de asun

tos que se tratan en donde no corresponden, evita con -

esto el gran nfimero da oficinas invadidas, supera la -

enorme p~rdida en horas hombre, y .much:tsitr.os problemas 

mas, de índole administrativo o social que padece por -

este motivo la Secretaria de la neforma Agraria, 

Se pretende redistribuir las funciones y pro
mover la especializaci6n y divisi6n del trabajo, de 

acuerdo a los requerimientos de forma y fondo de la po
blaci6n dem.-indante. 

En conse~ucncia, el Titular del Ramo para dar 
un mejor cumplimiento a lo que manifiesta el Artículo S 
Constitucional y continuar coadyuvando con los progra-

mas d~ Simplificaci6n Administrativa y Descentraliza- -

ci6n Administrativa contemplados en el Plan Nacional de 

Desarrollo, que exige una permanente actualizaci6n y m~ 

dernizaciOn de sus mecanismos _dministrativos para ofr~ 

cer respuestas cada vez mas ágiles y oportunas a las d~ 
mandas de los c.:unpesinos, ha visto la conveniencia de -

integrar todo lo que existe relativo a este tema en las 

distintas arcas centrales y proponer el establecimien

to de una Direcci6n General de Audiencia Campesina, cu

yo objeto fundamental es la recepci6n, atenci6n, encdU

zamiento, pro~~ci6n y seguimiento de los asunt6s, comp~ 

tenr.ia de la Secretaria de la Reforma Agraria que sean 
planteados, tanto en audiencia individual, como a nivel 

de Organizar.iones operativas en los centros de trabajo 

de la Sccrct.:iria en el interior del país". 
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OB.JETIVO GENERAL. 

Prestar atenci6n ~portuna y eficaz a los cam
pesinos en los diferentes centros de trabajo de la Se-

cretnr!a de la Reforma Agraria, estableciendo un meca-

nismo e instrumentos de agilización de trsmite de con-

trol y seguimientos de asuntos hasta su cabal soluci6n 
en atenct6n de las audiencias individuales o de las de

~ndas do las or9anizaciones cnmpesinas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

l.- Proporcionar a los campesinos y a l~s or
ganizaciones de éstos, los servicios de audiencia y ca

nalizac16n de sus demandas, operando como medio de dis

tribuciOn, inLormaci6n y desahogo ante las d~fercntes -

Un~dades Administrativas de la secretaría. 

2.- Lograr la 1mpartíci6n pronta, eficiente y 
expedita de la justicia agraria mediante una atenci6n 

oportuna y apropiada de las dern.'.lndas presentadas por -
los campesinos y sus organizaciones y un intercambio de 

1nforrnaci6n Lluido y confiable. 

).- Impulsar l~ ~tencJ6n de las demandas ~gr~ 
ria::: siendo oportunos y cfic, .. ccs en las promociones pr~ 

sentadas por los campesinos y sus organi=aciones. 

4.- Impedir que las Un!d.:idc~.s sustantivas se -
vean interrumpidas en sus activid.ldes por realizar l.:ib~ 

res de atenci6n al pablico o por intervenciones. 

En el mencionado Nnnual de Organizaci6n de la 

Unidad de Audiencia Caropcsina, señala corno atribuciones 
de ln Dirección GenQral de Audiencia Campesina lus si-

guientes: 
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I.- Conceder Audiencia a los campesinos en lo 

individual o a través de las organizaciones que acredi

ten su representatividad, sobre los asuntos de la comp~ 
tencia de esta Secretaría. 

II.- Dictar las normas a las que se sujetará 

la mec§nica de desahogo de la audiencia que se concede 

a las organizaciones campesinas y a quienes soliciten -

audiencia individual. 

III .- Planenr, programar y organizar la au

diencia solicitada por las organizaciones campesinas. 

IV.- Coordinar la recepci6n, canalizaci6n y 
desahogo de las promociones presentadas en la audienci~ 

por las organizaciones campesinas y los campesinos en -

lo individual. 

v.- Elaborar los instrumentos de control y s~ 
guimiento de las promociones presentadas en audiencia, 
tanto por las organizaciones campesinas como por los 

campesinos en lo individual. 

VI.- Mantener informado al Secretario del Ra

mo, del seguimiento de las promociones presentadas por 

los campesinos o sus organizaciones. 

VII.- Las demás que le señalen la superiori-

dad y otros ordenamientos legales. 

a) DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE AU- -

DIENCIAS. 

Tisnc las siguientes funciones; 

Establecer la metodología de pl~neaci6n, pro

gramaci6n y evaluaci6n de las premociones del campesino 

.'.:.'organizaciones campesinas desde su recepci6n hasta su 
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total te~inaci6n. 

Formular el diagn6stico de alternativas de ª= 
ci6n para cumplir con el Programa de Audiencia. 

Elaborar la metodolo9!a para l~ formulaci6n -
de los Prograwas .Anuales de Audiencia. 

Coordinar la Opcraci6n del Banco de Datos de 

Audiencia c.:impesina mediante el sistema computarizado. 

De acuerdo ~ la función antos señalado, debe

mos n:enc.:ionar, gue en la Unidad dc Audiencia Campcsina 
como en las dem5s Direccjoncs y en la mayoría de las -

Delegaciones Agrarias, se ha introducido el sistema ca~ 

putarizado, ya que la enorme cantidad d~ datos propor-
cionados por los campesinos o sus agrupaciones en el 

.planteamiento de sus gestiones, requieren de ·un trata-

miónto ordonado para facilitar su archivo y posterior -

consulta para fines de tramitación e~pedit.:i que cumpla 
con los objetivos de la Audicn~ia Campesina. 

Por lo anterior, se discñ6 la foniu prei~pre
sa "cedula básica" cuyo código es AC-001, que pc-nnite -

captar toda la informnción del promoventc y agregar la 
que se ~enera en las a~~~s arcas operativas de la Seer~ 

taría, facilitando con esto la utilizaci6n del Sistema 

Computarizado de i\udiencia Campesina "r~uoCAM" que con-
serva en archivos magnéticos el inicio, seguimiento y -· 

t~rmino de las gestiones, increrr.cntando con ~sto, la v~ 

locidad de acceso a la informaci6n para todos los fines 

inherentes. 

En base a la infornutci6n captada a través de 

la "cedula básica", se producen estadísticas por medio 

de la computadora y nuevas minutas que permiteri a Au
diencia Campesina ~valuar constantcrr.ente el desempeño 
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de las furíciones del area· y por ende programar cuando lo 

considere necesario en aras de un mejor servicio. 

Otras de las funciones que tiene dicha Direc

ci6n, son las de coordinar el establecimiento de siste

mas cstad1sticos sobre la trarnitaci6n de promociones 
agrarias que se generen en las Dependencias. 

Analizar y sistematizar la informaci6n del ª!! 
guimiento de promociones agrarias con el fin de detec-

tar la situaci6n legal y administrativa que guardan. 

Realizar estudios y anSlisis estad1sticos, 
que contribuyen a la fluidéz de la soluc16n de los asu~ 

tos agrarios. 

Elabo~ar los anteproyectos de los Manuales y 

en su caso actualizarlos, de acuerdo al Programa Anual 

de Acc16n y a ~as necesidades prioritarias. 

Solicitar a las Dependencias del Ra~~. infor

maci6n oportuna para estar en posibilidad de conocer el 
avance mensual de asuntos atendidos. 

Presentar propuestas a la Direcci6n General -

para lograr el cumplimiento 6ptimo de las funciones en

comendadas. 

b) DIRECCION DE AUDIENCIA CAMPESINA PARA OR~ 

NJZACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Tiene las· siguientes funciones: 

Atender a los representante~ de las Organiza

ciones campesinas a efecto de coordinar previamente el 

desahogo expedito de la audiencia. 

Coordinar con los Directores de Area de las· -

Direcciones Generales sustantivas de la Secretaria. la 
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programac~6n y desahogo de la audiencia. 

Informar a los Directores de Area, los asun-
tos que le competen de la minuta de la audiencia por 

realizar. 

Efectuar la evaluaci6n de aquellos asuntos 

que por su i~portancia requiera la intervenci6n del Se

cretario o Subsecretario considerándolos Como priorita

rios, mismos que hará del conocimiento del Director Ge

neral quien determinará su importanci~. 

Sancionar debidamente el diagn6stico previo -

de las demandas presentadas por los campesinos,. tanto -

en forma individual corno por las organi%aciones de és-

tos. 

Orientar debidamente la canalizaci~n de las -
0

4reas sustantivas de la Secretaria, las demandas presefr 

tadas por los campesinos, en audiencia individual, o 

por sus organizaciones. 

Supervisar que en caso de controversias, la -

atenci6n a las dem:indas de los campesinos y/o de las o~ 

ganizaciones de ~stos, se realicen conforme a los line~ 
mientas establecidos por la secretaría y la Direcci6n -

General. 

Supervisar que la planeaci6n y desahogo de 

las audiencias, asi corno la respuesta a las demandas -. 

presentadas por los campesinos y organizaciones de és-

tos, se realicen conforme a los lineamientos previamen

te establecidos. 

suscribir lao constancias de permanencia a 

los campesinos que sean atendidos en audiencia indivi-

dual o audiencia de organizaciones. 
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Evaluar en forma peri6dica el cumplimiento 
6ptimo de las funciones que desarrollen las Unidades 

Administrativas bajo su responsabilidad. 

c) DIRECCION DE NORMAS Y SUPERVISION DE AU- -
DIENCIA EN EL INTERIOR DEL PAJS. 

Tiene las siguientes funciones~ 

Establecer con las Unidades de Audiencia Cam

pesina en las Delegaciones A~rarias las disposiciones -
aprobadas por la Direcci6n General para su 6pti~o desem 

peño. 

De lo anterior, debemos desprender que en ca
da una de las Delegacione5 Agrarias, existen Unidades -

de Audiencia Campesina, para dar atcnci6n a los campesi 

nos ya sea en forma individual, o por Central Campesina, 

ya que muchos de los problemas que se presentan en mat~ 

ria agraria, son suscitados en su lugar de origen. 

supervisar y evaluar que las actividades de 

las Unidades de Audiencia en el interior del Pats, se 

realicen conforme a las normas establecidas. 

~bntener coordinaci6n con la Dirección de Pl~ 
neaci6n a fin de determinar las necesidades de informa

ci6n relativas a las Unidades de Audiencia, 

Mantener coordinaci6n con la Direcci6n de Au

diencia a organizaciones del Distrito Federal, a fin de 
retroalirnentar los criterios de la mec5nica de.las au-

diencias. 

supervisar que las actividades de capacita- -

ci6n al personal de las Unidades de Audiencia, se cum-

pla~ de acuerdo a la nor~~tividad establecida. 
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Supervisar que ·en las Unidades de Audiencia -

se establezca y mantenga coordinaci6n con las uutorida

des agrarias de su lugar de ubicaci6n. 
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CAPITULO IV 

JUSTJFJCACJON JURIDICA DE LA AUDJ~NCJA CAMPESINA 

La Audieneia Campesina, es sin duda una funci6n 

fundamentalmente de carácter administrativo, ya que es 

llevada a cabo por la Secretaría de la Reforw~ Agraria, y 

que tiene por objeto la adecuada aplicaci6n del Derecho 
~qrario, tanto sustantivo cono adjetivo, con el fin de 

tratar de dar soluci6n a los problemas agrarios que son 

presentados en la misma. 

Ahora bien, cuando hüblamos sobre alguna fun 

ci6n administrativa, entendemos a aquella funci6n del Es

tado que se realiza bajo un -:1racn JUrfdico, o sea, que de 

acuerdo al principio de legalidad, ñingfin 6rgano del Es 

tado debe tomar un.:i decisi6n contraria a derC!cho que no 

acate a una disposición anteriormente dictada~ asimismo -

nos señala el Maestro Gabino Fraga, que "consióeramos que 

no hay violaci6n del principio de legalidad cuando la ad

ministraci6n se funda en los princip:.i.os generales del de

recho, corn.o por ejemplo el Principio de Audiencia entre.

otros" tjsJ 

S5, - GA.Bl,l.JO FRAG,1,, Dc1te.cí10 Adm.i11.i~.t.,,1Uva, Ed.i..t~Jt.i.ctC. Po -

lf.!túa, S.A., Mé-t-lco 1919, O€ei.mo11ovc11a Edi.c.i.ón, .Ptf!J. 100. 
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El principio anteriormente señalado, tiene un 

car~cter casi absoluto, salvo en el caso de la facultad 

discrecional, que consiste en la libre apreciaci6n dej~ 

da por la misma ley a la administraci6n, para que deci

da lo que es oportuno hacer o no hacer, y que contenido 

va a dar a su actuac16n, como pudiera ser .la aplicac16n 

de la Audiencia Campesina que tratarnos, para asi poder 

dar cumplimiento a lo estipulado por el segundo p.1rrafo 

del art!culo 14 Constitucional vigente, en donde se en

cuentra establecida la Garant!a de Audiencia que tex- -
tualmente dispone: 

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la l!. 

bertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

~ino mediante juicio seguido ante los tribunales previ~ 

mente establecidoa, en el que se cumplan las formalida
des esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho". 

La garantía de audiencia, se integra "median

te cuatro garantías específicas de seguridad jurídica.

necesariamente concurrentes, y que son: el juicio previo 

al acto d~ privaci6n; que dicho juicio se siga ante trl
bunales previamente establecidos; el cumplimiento de la 

observancia de las formalidades procesales esenciales: 

y la decisión jurisdiccional ajustada a las leyes vigen

tes con antelaci6n a la causa que origine el juicio. 

Form~ndose la garantía de audiencia mediante la conjun-

ci6n indispensable de tales cuatro garantías espec!fi- -

cas". (36) Siempre y cuando no exista disposición cxpr~ 

sa en ley. 

36. 1G.VACl0 BURGO,\. Ob. C.l-t. pág. 528 
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En la primera garantía espec!fica de seguridad 

jurídica o sea, el juicio previo a la privac16n, se com

prende en la expresión "mediante juicio", este concepto 

de juicio, equivale a la idea de un "procedimiento en el 

que se realice una funci6n jurisdiccional tendiente, 
como el término lo indica, a la dicción del derecho en -

un positivo y real conflicto jur!dico (resoluci6n juri!:_ 

diccional, ~allo o sentencia), o en el que se otorgue o 
haya otorgado ocasión para que tal conflicto surja o 

hu.bierc surgido" (37). Este procC!dimiento puede substa~ 

ciarse no Galo ante autoridades judiciales, sino también 

ante autoridades administrativas, en caso de que el bien 
objeto de la privac16n ingrese a la esfera del Estado, o 

cuando dicha privación o molestia tienda a satisfacer 

coercitivamente una prestación pQblica individual nacida 

de relaciones de supra 3 subordinación. Ahora bien, di

cho procedimiento debe instituirse legalmente, para que 

el gobernado formule su defensa antes de que se realice 

en su perjuicio el acto .:ldministrativo de privaci6n- Pre_ 

ccdimiento, r.:lz6n por l.:i. que nos ha sido necesario 

ahondar nuestra invcstiq3ción, para determinar que hay -

o existe al respecto, habi~ndonos encontrado, a nivel 
jurisprudencia lo siguiente: 

"AUDIENCIA, ALCAUCE DE LA GARANTIA DE.- No obst.:inte, que 

la ley que rige el acto reclamado no establezca la gara~ 

t!a de audiencia, existe la obligación por parte de las 

autoridades responsables, de concederla, para no incu- -

rrir en la violación del articulo 14 Constitucional, que 

37. IG.\'.\CIO BURGO,\. Ob. C.Lt. p.fg. 540. 



118 

rige dicha garantía en relaci6n con todos los gobernados 

sin excepci6n. Adem.1s, para determinar el justo alcance 

de l~ garantta de audiencia; es menester llegar a la co!l 

clusi6n que si ha de tener verdadera eficacia, debe con~ 

tituir un derecho de los particulares, no s6lo frente a 
las autoridades adrr.inistrativas y judir.iales sino tam

bién frente a la autoridad legislativa, de tal manera 

que ésta quede obligada. para cumplir el expreso mandato 
constitucional, a consignar en sus leyes los procedimie!l 

tos necesarios para que se oiqa a los interesados y se -

les dé oportunidad de defenderse, en todos aquellos ca-

sos en que puedan resultar afectados sus derechos". (38) 

Aun existiendo jurisprudencia como ésta, en la 

.Ley Federal de Reforma Agraria, que prevce lo relativo -
al Derecho Agrario incluso su procedimiento, no consagra 

absolutamente nada, sobre la Audiencia Campesina que es
tudiamos. 

"En puridad c~nstitucional, cuando una ley 

administrativa faculte a la autoridad de que se trate p~ 
ra realizar actos de privaci6n en perjuicio del goberna

do, sin consagrar un procedimiento defensivo previo, se 

estar~ en presencia de una violaci6n a la garant!a de 

audiencia, aunque la propia ley estatuya recursos o me-

dios de impugnaci6n del mencionado acto". ( 39) 

38. SEGUMOA SALA.- Se.t.ta Epoca, Vol.umcn LXXXVIII, Te.Jtce

·'td Pa.t.te, pág. 30. 1955- 1965. Ampa11.o en Jtev.i6.i6'1t 

831/196!1. f.le11.cedc6 de la Rola Puente.. Oc.tub11.e 29 de 1964 

5 vo-to6. Ponen.te: .llae.it-'to Ped-'to Gu.t.lé11.11.e: Ma.11..t.lncz. 
3 9• IG.VACIO BURGOA. Ob. C.i.t. pág. 5-12. 
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concluyendo, no puede sostenerse que el "jui -

cio", consista necesariamente en un proceso s~guido ante 

las autoridades judiciales, ya que si el acto de priva -

cidn va a emanar legalmente de una autoridad administra

tiva, "sería notoriamente aberrativo que faesc una auto

ridad judicial la que escuchase al gobe:nado en dcfensa

previa a un acto de privaci6n que no va a provenir de 

ella. Además, ese ilógico y antijurídico supuesto, siqn! 

ficar1a un desquiciantc entorpecimiento de las funciones 

administrativas, que suelen ~~nifestarse en actos espccf 

fices de privación, ya que la autoridad encargada de su

ejercicio tendría que esperar a que substanciase un pro

ceso ante autoridades judiciales, en el que, una vez pr~ 

ducida la defensa del gobernado, se pudiese realizar el

acto privativo"l40l, Existiendo también un procedimiento 

legalmente instituido para tal efecto, 

En cuanto a la segunda garantía espec!fica Oe

seguridad jurídica, que consiste en que dicho juicio se

siga ante tribun.llcs previarr.ente establecidos, también -

debem::is señalar que la palabra "tribunales", no debe en

tenderse en su acepción merarrente formal es decir, a los 

órganos del Estado que estén constitucional o legalmente 

adscritos al poder judicial federal o local, sino que 
comprende a cualquiera de las autoridades ante las que -

debe seguirse el "jµieio 11
, yn sea procedimiento adminis

trativo, civil o penal. La extensi6n de dicha _garant!a

individual para proteger al gobernado contra las autori

dades administrativas cuando se trate de privaciones, 

'º IGNACTO SURGOA. Ob. Ci~. p«9. 543, 
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está corroborada por la Suprema Corte en una tesis que -
nos permitiremos transcribir: 

"Las garantías individuales del artículo 14 

constitucional se otorgan para evitar que. se vulneren 

los derechos de los ciudadanos sujetos a cualquier proc~ 
dímiento, bien sea administrativo, civil O penal, por lo 

que es errónea la apreciación 
para los sujetos del ~!timo~. 

de que 

(41) 

sólo son otorgadas 

Corroborándose la anterior por la Segunda Sala 

de la misma Suprema Corte, que sostiene: 

"No es exacto que sólo las autoridades judic1~ 

les son constitucionalmente competentes para privar de -

sus propiedades y derechos a los particulares, en los e~ 

sos en que la ley aplicable asi lo prevenga. Si bien, 

el segundo p&rrafo del artículo 14 constitucional exige 

para ello "juicio seguido ante los tribunales previamen
te establecidos", es decir la interpretacidn relativa a 

que los tribunales previamente establecidos no son excl~ 

sivamente los judiciales, sino tambi~n la~ autoridades -
administrativas, a quienes la ley ordinaria confiere co1.!!. 

petencia para ello, pero eso si, respetando la previa 

audiencia, la irrctroactividad de la ley, las formalida-

41, TGNA.ClO BURGOA. Ob. C.it. ptfg. 546. Sem.i11aJt.io Judi.-

c.la.t de. ta FedCJr.ac.i.ón, Tomo L, ptfg. 1, 552. La m.iJma 
.(.de.a Je c.on.t.ie.ne. en .ta eje.cu.toJt.i.a d.ic.tada en el ampaJLo 

e.u -tcu.U.i,ó11 7, 554/ó 1, Oe.-t.6.i.110 l JlaJ. Tomo LXV11, ptfg.i.11a 

18. Segunda Sa.ta. Se.x.ta Epoca.. 
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des esenciales del procedimiento y la aplicaci6n exacta

de la ley. Esta interpretación tradicional se debe a 

que por la complejidad de la vida moderna sería imposi -

ble que el Estado curr.pliera sus funciones pablicas con 

acierto, prontitud y eficacia, si tuviera siempre que·-

acudir a los tribunales judiciales para hacer efectivas

sancioncs establecidas en las leyes". (42), 

Ce lo cual se desprende, que no existe absolu

to problema jurídico, para que la Secretaría de la Refo~ 
ma l\.graria, otorgue la garant.!.:i de audiencia a los indi

viduos o personas que entren en su esfera jurídica. 

En cuanto a que se deben observar o cumplirsc
las formalidades esenciales, que itl"plica la tercera ga -

rant1a específica integrante de la audiencia, debemos en 

tender que cualquier ordenamiento adjetivo, debe por mo
do necesario, estatuir la oportunidad de defensa u opas! 

ci6n para que la persona ~ue vaya a ser víctima de un as 

to de privaci6n cxtcrne sus pretensiones opositoras al -

rr.ismo en diversos actos procesales, por lo que poderr.os -
señalar que además de que en la Ley Federal de Reforrra -

1\graria se establezca la oportunidad de defensa en su l! 

bro quinto, que se refiere a los procedimientos agrarios, 
del artículo 272, al 441, en la Audiencia Campesina se 

cumple con esta ~ar~nt!a específica, ya que debe escu 

charse a los afectados en su espera jurídica y as! i:oder 

dar soluci6n al prcblenu planteado por el r.iismo antes de que -
sea priva~, estanch dentro de los procedimientos señalados ¡;:or 

"2.- 11160.\rne de. 1969. T11.i.bu.11at. Pleno, p..fg, 216, p.'t.lmc.11.a 

pa.11..tc.. 
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la ley, canalL:ando su problema jur!dico (o social} al -
drea competente, aunque en el resto de la ley no se señ~ 

le alguna otra oportunidad de defensa, ya que de lo con
trario se podr!a impugnar de anticonstitucional la ley o 

el reglam~nto que se hubiese aplicado por. la p~rdida de 

alguno de los derechos del que josa; teniendo tambil'!n ju

risprudencia al respecto: 

"AUDIENCIA, GARA?-<TIA DE SU CUMPLIMIENTO EÑ MA

TERIA ADMJ!~ISTAATIVl\.- I:n materia Administrativa en gen2_ 

ral, y espccialmantc en materia Agraria, la garantía ~e 

audiencia que establece el artículo 14 constitucional, -

rlcbc interpretarse en el sentido, no de la exigencia de 

un juicio previo ant.~ los Tribunales establecidos, sino 

_que las autoridades administr.o.tiv.o.s, previamente a l.o. 

emisión de cualqui0r acto que implique privaci6n de der~ 

chos, r.espetando los procedimientos que lo condicionan,
tienen la obligaci6n de dar oportunidad al agraviado pa

ra que exponga lo que considere conveniente en defensa -
de sc.s intereses, aun cuando la ley que rija el acto no 

establP.Zc.o. t.o.l garantía, b~sta que sea consagraCa en la 

Constitución General de la RcpúDlic:i.". (4.3) 

"AUDIE~:CIA, LA FALTA DE RESPETO A LA GARANTIA 

DE, HACE INNECESARIO IMPUGNAR LA l!';COST!TUCIONALIDAD DE 

LA LEY o REGLAMENTO DEL ACTO.- Si la autoridad no cum- -
pre con la garantía de audiencia que estatuye el artícu
lo 14 de la Constituci6n Fcder.o.l, quien se queje de tal 

acto, por no haber ~ido ~ído, no tiene porque impugnar -

43 lGNACTO BURGOA. Ob, Ci~. µJg. 560 

INFORME OE 1952, TE~1$ TIO, SEGUNV.\ $.!.LA. 
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de inconstitucional la ley o el reglamento que se haya -

aplicado, aunque ~ste a su vez no consagre esa garant!a, 

ya que se basa la impugnaci6n en no haber sido o!do en -
el procedimiento administrativo que culminó con el acto 

que lo agravia, establezca audiencia o no, l~ ley o el -

reglamento del propio acto". (44) 

"AGRARIO. GARANTIA DE AUDIENCIA.- La ausencia 

de todo procedimiento, a fin de que el poseedor fuese 
o!do respecto al derecho que pueda tener a la posesión -

de que disfruta, frente a las disposiciones del tercero 

perjudicado, implica una violacidn en perjuicio de aquél 

de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 
constitucional, y por lo tanto procede concederle el am

paro y la protccci~n de la Justicia Federal que .solicita, 
para el efecto de que se le de la intervención que ca- -

rresponda en el procedimiento, a fin de que pueda expo

ner sus defensas". (.45) 

"AUDIENCIA. Gl\EV\NTIA DE.- Debe satisfacerse 

aunque el acto recl"1m.3do esté -:undado.- No es suficien-

-----
4-1. - SEGU.VVA SALA. - Sc.J(.ta Epoca. Voeumc.n LXXXV, Tc..i.cctta 

pa.'t.tc., pág. 16. Ampa1to c.n .i.c.v.l.!i.ió11 7063/1~63. S.lmc.ón V.l

-llauuc.va. CaJ.t.itto, jul.i.o 27 d('_ 196-l. 5 vo-toJ: Mt-'to. JoJ~ 

R.ivc..-:.a Pé-'tC.<: Campo&·. 

-15 Ampa.'1.0 c.11 -'l.evi.J-i.611 2971/1960. St-tu1ti1.i.1tc de Jc.JÚJ. LQ_ 

pe.'tcna.. RC.Jtte.l.-to {'.i. 23 de maJt::o de. 1962, pu.'I. u11a11.lm,(dad 

de ./ V(•-tol. ,\uJc.n.tc ¿t_ $.'l.. M-t.'l.o. ,\la.to" EJcobcdo. Po11C..!!_ 

te i!t'. S.'t • .\lc.'to. Te.na. Ram.(Jre.::. S't.io. L.lc.. Auge.e Sud'..1te.:: 

.!EGUNOA. SALA.- 6olc.t(11 19.S'l. p1fg. 253. 
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te que el acto de autoridad est~ fundado en ley, para -

dejar satisfecha la garantía de audiencia qua consagra -

el artículo 14 de la ley fundamental, sino que toda au-

toridad est& obligada a o!r previamente en defensa en 

todo procedimiento al interesado, para el efecto de que 
est~n en condiciones de exponer sus defensas". (461 

Por Gltimo, en la cuarta garantía específica -

de seguridad jurídica, que señala conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho, no encontrarnos al-

gQn problema jur!d.i.co al respecto, en cunnto a Audiencia 

Campesina. 

Por otra parte, en nuestra Carta Magna, en su 

artículo 8°, nos manifiesta que: 

"Los funcionarios y empleados püblicos respet~ 

rSn el ejercicio del Derecho de petición, siempre que ee 
ta se formule por escrito, de manera pacifica y respctu~ 

sa; pero en materia pol1tica s6lo podrán hacer uso de ee 

te derecho los ciudadanos de la repGblica. 

A toda petici6n debera recaer un acuerdo eser~ 

to de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual ti~ 

ne obligaci6'n de hacerlo conocer en breve término al 

.J6 Ampa.'Lo e.11 .'Le..v.<'..!i.i6'1t 755.J/1961. Ve.f.ó.i.110 16laJ. Re.6ue.f. 

to et 30 de. c.ttl?.·'LO de. 1963, po.'L uuan.i.m.i.dad de. -1 Vo.tÓJ. 

AttJC.ll.tc. e.C. S't..io. ,'.1,t.'Lo. R.ivc..'l.a P.C. Ponen.te. e.C S'L. M.t.'Lo. 

fe.na. Ra.m.L.':.c.:. E't.i.O. L.ic. Attg et fud1tc.z. TO.lt.'!.C.J. 

!EGUNVA 9.LA.- 6ot¿.t.C1t 1963, pd'.g. 105. 
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Peticionario". 

Esta garant!a espec!fica de libertad, que con2. 

cernos como Derecho de Peti.ci6n, es la consecuencia de 

una exigencia jurídica y social de un r6gimcn de legali

dad que se revela en un principio "cor.io la exclusión o -

negaci6n de la llamada vindicta privada, en cuyo rdgimen 

a cada cual le era dable hacerse justicia por su propia 

mano". (47) Cuando se estima qu~ esto significa un -

principio de caos y desorden en la vida social, el poder 
pQblico se invisti6 con la facultad de ser el vigilante 

del orden jur!dico, manifestándolo en actos de autorida~ 
y con el auxilio de la coerci6n, harían efectivo el imp~ 

ria del Derecho. Por lo que fue desapareciendo la ley -

del Tale6n, acudiendo a las autoridades de la sociedad a 

la que pertenecta, para que por conducto de ellas se re

solviera el conflicto suscitado. 

La potestad de solicitar la actuaci6n autorita 

ria, se convirti6 en poco tiempo en una prohibición, de 

no hacerse justicia por su propia mano, posteriormente -

en una obligación pública individual. 

Por lo tanto, t:!l Dcrt?cho de Petición, es la 

potestad que tien·~ todo individuo de acudir a las autor.!_ 

dades del Estado, siendo competentes, con el fin de que 

intervengan para hacer cumplir la ley en su beneficio, -
o hacer que su coobligado cumpla con los compromisos ·ca~ 

tra!dos v~lidamcnte. 

~¡. !GN.\Clll BURGO.\. Ob. C.lt. pd'.g. 372 



126 

Lo anteriormente e~puesta, es con la finalidad 

de manifestar que el establociJniento o aplicación de la 
Audiencia Campesina, tambi~n sirve en parte, para dar un 

mejor cumplimiento a nuestro artículo 8° Constitucional1 

aunque una gran parte de los peticionarios presentan sus 

ponancias en forma oral y no por escrito, COMO se señala 

er: la primera parte del citado precepto. sobre todo cua~ 
do la Audiencia Campesina, es llevada a cabo con Organ.i
zaciones Agrarias, ya que s6lo so sigue el trámite do 

los a~untos planteados en un principio, sin reunir los -

rec:¡uisitos de la garantía individual que nos ocupa. Pe

ro en ocasiones, las peticiones son presentadas conforme 
a derecha, es decir, formuladas por escrito, de manera -

pacifica y respetuosa: cuando son presentadas dircctame~ 

.te a los CC. Secretario, Subsecretario de Asuntos Agra-
rios, Directores Genaralcs, etc., recayendo de esta mani.=.. 

ra el acuerdo escrito de la autoridad a la que se diri-

gi6. 

Otro da los apoyos jurídicos que tiene la Au-

dienci" Campesina, lo encontramos en el artículo 10, 

Fracci6n I!I, de la Ley Fetlcral de Reforma Agraria, el -

cual nos señala que son atribuciones del Secretario de -

la Reforma Agraria, ejecutar la pol1tica que en r.>.ateria 

agraria dicte el Presidente de la RepGblica. Respecto -

a este precepto lequl, el C. Presidente de la República· 

orden6 de acuerdo como se señala en el Capítulo I, de 

este trabajo, en cuanto a la edición especial del ~eri6-

dico Excélsior, de fecha 13 de septiembre de 1987, en un 

artículo sobre la respuesta a loR problemas de los camP!_ 

sinos, "que la audiencia campesina tornar:i car.1cter mas 

institucional y se elevará a la categor!a de Direcci6n 

General, lo que antes era una oficina de Audiencia 4
, con 
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el objeto de permitir que la Secretaria de la Reforma 

Agraria simplifique sus trámites, además que se acercará 
mas a los lugares donde viven Y trabajan los campesinos. 

Posteriormente, en una audiencia celebrada an

te el Titular de la Reforma Agraria, para comprobar que 

se hubiesen cumplido las instrucciones presidenciales, -

señnlú ~ue ya habían sido creadas las direcciones gener~ 
les de audiencia, y que de esta manera, simplificará en 

elevado porcentaje los trámites que se realizan ante la 

Reforma Agraria. 

Por altimo y como consecuencia de lo antes se

ñalado, se reali;a el reconocimiento oficial de la Uni-

dad de Audiencia C~mpesina, por la Secretaría de. Progra

rnacidn y Presupuesto, el cual también es comentado en el 

Capítulo I de esta Tesis; por oficio 2717, de fecha 13 -

de noviembre de 1987, se acord6 que: 

"Con fundamento en el artículo 32, Fracciones 

XIV y XV de la Ley Orgánica de la Administración PGblica 

Federal y de acuerdo a las medidas que permiten relacio
nar la estructura y organización administrativa del Sec

tor PGblico, la Secretaría de la Reforma Agraria presen

tá la propuesta de conversión del puesto de Coordinador 

de Audiencia Campesina a Jefe de Unidad de Audiencia 

Campesina, para la ·elaboración del dictamen correspon- -

diente. 

A N T E C E D E N T E S 

Mediante Oficio No. 252.060, de fecha.16 de 

Enero de 1986, la Dirección General de Servicio Civil 
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autorizó la conversi6n del puesto "Coordinador de Aseso

res de Coordinador General de secretario de estado" a -

Coordinador de Audiencia campesina con nivel de Director 

General. 

Posteriormente con oficio No. XXV-280-1, de f~ 

cha 16 de Octubre del año en curso, el c. Director Gene

ral de Organizaci6n /\dministrativa, solicita nuevamente 

la autorizaci6n de la Dirección General de Audiencia Cal]. 

pesina, pero con el carácter de Unidad temporal y fuera 

de la estructura orgánica, con vigencia hasta el próximo 

año. 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Entre las principales funciones a desarrollar 

del Jefe de la Unidad de Audiencia Campesina, se encuen
tran las de proporcionar seguridad jurídica a los campe

sinos y a los auténticos pequeños propietarios, para que 

sin temor puedan trabajar y hacer producir sus tierras; 

atender a los campesinos en forma individual y/o con sus 
organizaciones en todo el país, a fin de escuchar sus d~ 

mandas, fomentar sus gestiones, resolver sus asuntos o 

darles una respuesta de acuerdo a las circunstancias, 
buscando una permanente tranquilidad en el campo mcxica~ 

no. 

En base a lo anterior, la propuesta que prese~ 

ta la Secretar!a de la Reforma Agraria, se integra por 

los siguientes puestos hom6logos: 1 Jefe de la Unidad 

(nivel Di.rector Ccne?ral) ; J con nivel Director de Area -
y 10 con niVC!l de! Jefatura de Departamento, lo que da 

un total de 14 puestos. 
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OPINION TECNICA 

Por lo anterior se considera procedente la 

autorizac16n de la Unidad de Audiencia Campesina, por 
considerar que de esta forma se apoyaría el programa ·ae 
Simplificaci6n Administrativa, puesto en marcha por el -

Ejecutivo Federal para el presente sexenio. 

Cabe señalar que la presente autorizaci6n será 

sujeta a los siguientes puntos: 

La Presente Unidad de Audiencia Campesina no -

deberá contemplarse en el Reglamento Interior de la Se-

cretar!a de la Reforma Agraria, en virtud de que no está 

conformada por Unidades Administrativas. 

Los puestos que la integran no deberán refle-

jarse en la estructura básica y no básica. 

La vigencia de la mis~~ tendrá un plazo peren
torio hasta el 30 de Noviembre de 1988, en virtud de que 

su operaci6n va paralela a la pol!tica definida en el 

Programa Nacional de Reforma Agraria Integral 1985-1988, 

en que estas acciones de atenci6n al pGblico a través 
de Audiencia Campesina, se establecieron como proyectos 

estratégicos de dicho programa. 

En base a lo antcr~or, se eliminan el puesto -

de Coordinador de Audiencia Campesina y los Departamen-

tos de Audiencia Campesina que se encuentran ubicados en 

las Direcciones Generales de: Tenencia de la Tierra, 

Procedimientos Agrarios, Procuraci6n Social Agraria, 
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Asuntos Jurídicos y Coordinadora de Delegaciones Agra -

rias y Promotor!as, por lo que se anexa~ las estructuras 
orgánicas de estas Direcciones Generales con la~ modifi

caciones llevadas a cabo. 

e o N e L u s 1 o N E s 

Se dictamina favorablemente la Unidad de Au- -
diencia Campesina, por lo que se podrá proceder a su 

implantaci6n en los t~rminos del presente dictamen. 

Dicha autorizaci6n deberá apegarse estructura~ 
mente a los recursos presupuestales y de plaza autoriza-

1'.bs para el ejercicio de 1987." 

Aunque en el oficio antes transcrito señala 

que desap.::i.recen tanto el puesto de Coordinador de Audie~ 

cía campesina, co~o los Departamentos de Audiencia Camp~ 
sina, en la práctica siguen existiendo, no por dar apoyo 

a la mencionada Unidad de Audiencia Cawpcsina. ya que 

dichos puestos de Coordinadores de Audiencia Campesina, 

de los Departamentos en las Direcciones Generales, que, -
señala el oficio de referencia. deben de pasar a formar 

parte de la Direcci6n de Audiencia Campesina, sin habc~ 

se realizado hasta el rno~ento. por falta de cultura adm~ 
nistrativa que prevalece en la Secretaría de la Reforma 

Agraria. 

Por otro lado se dice que "La Unidad de Audie~ 

cia Campesina no deberá contemplarse en el RcglaIT>Cnto In

terior dP la Secretaría de la Reforma Agraria, en virtud 

de que no está conformada por Unidades Administrativas. 

queriendo decir, que está contemplada solo corno Unidad -
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CONCLUSIONES 

1.- ·.:r:'\ vez realizados los antecedentes rnotivo 

de esta invcst~gJci6n, se lleg6 a la conclusi6n, que de~ 

de la época ~rehisp6nica, como en las demás estudiadas 

existen antecedentes scñalndos por los historiados, de 

audiencias que se concedían con el objeto de tratar de 

dar solución a los proble~as terrenales que se presenta

ban en ese entonces. 

2.- Hasta el momento, no ha sido creada una 

verdadera central campesina que tenga la fuerza suficie~ 
te, para que todos los asuntos agrarios que le pertenez

can, sean concluidos en forma expedita. 

J.- La mayoría de los líderes agrarios de cen

trales c~.mpesinas, solo buscan por este medio, encontrar 

beneficios propios y no as!, beneficios para .los campes!, 

nos a los que representan; pero tambi~n encontrarr.os por

otra parte, líderes en orqanizacioncs serias, que en re~ 

lidad buscan resolver conflictos agrarios que les son 

presentados, a beneficio de los campesinos y por ende, -

de nuestro pa1s, aunque sean la minoría. 

4.- De acuerdo a las encuestas realizadas a l! 

deres agrarios de algunas centrales campesinas, se lleg6 

al conoci"miento de que gran parte de ellas, no se encue!!_ 
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tran conformes con la Audienci~ Campesina~ ya que sus 

problemas agrarios no avanzan. Por otro lado, la mino 

r!a piensa, que es un sistema eficaz para la pronta sol~ 

ci6n de sus expedientes agrarios. 

S.- En la actualidad, la Audiencia Campesina 
es llevada a cabo por la Secretarfa de la Reforma Agra 

ria, por autorizaci6n de la Secretaría de Programaci6n y 

Presupuesto, en Oficio 2717, de fecha 13 de novier.tbre de 
1987, en el que crea la Unidad de Audiencia Campesina, 

con el objeto de que apoyara el Programa de Simplifica 

ci6n Admini~trativa del presente sexenio, y que su oper~ 

ciOn va paralela a la polftica definida en el Programa 

Nacional de Reforma Agraria Integral. Y asimismo, es 

contemplada como un 6rgano de apoyo de la misma Para sa

tisfacer las demandas de los camf)úsinos. 

6.- Por otro lado, la Audiencia Campesina fue
creada con la inquietud positiva de otorgar al campesino 

un mejor servicio personal en los proble1T1as que presen -

tan, pero en pocas palabras, tanto la Audiencia Campesi

na como la Secretaría de la Reforma Agraria hasta nues -

tra actualidad, ha sido usada corno un paliativo a los 

campesinos, para tenerlos sometidos y no afecten el sis

tema pol!tico actual, y en el mismo caso se encuentran -

las centrales campe~inas poderosas del Pa!s, ya que am-

bas, tratan de acallar las quejas de los campc~inos, en

cuanto a una m.1.la administraci6n, por la tardanza en la
soluci6n de sus expedientes, en que qran parte de éstos

duran varios años para su resoluci6n definitiva. Otros,

jam4s son resueltos, por improcedencia jur!dica P bien,-
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por intereses particulares y en una rr~nima parte son co~ 

clu1dos, respetándose los t~rminos de ley. 

7.- Por otra parte, la Audienci.a Campesina, da 

cumplimiento a lo estipulado por el segundo párrafo del

Art!culo 14 Constitucional, en don~e se encuentra esta -
blecida la garant!a de audiencia, de acuerdo al estudio

de una serie de jurisprudencias, que son transcritas en
esta investigaci~n. 

8.- La Audiencia <:arr.pcsina en forma individual 

generalmente cu~plc con los requisitos del Artículo 8º -
Constitucional, 

9.- Si se llevara a cabo en forma seria y ca 

paz el sistema corr.putarizado, comentado en el Capitulo 

III, ayudaría verdaderarnentc a la Audiencia Campesina -

tanto en eficiencia corro en econow~~. ya que auxiliaría

ª proporcionar rapidamente la información que solicitan

los campesinos, en cuanto al estado de trá~ite que tie -
nen sus expedientes, y para las misraas Sreas que existen 

en la S.R.A. 

10.- Para que te~ga una ~.ayer eficacia y vali -

-~~ jurídica la Audiencia Campesina, seria conveniente ~ 

una legislación sobre la misma, con apoyo al Artículo 12 

de la Ley Orgánica de la Administraci6n PGblica Federal

que nos seañala: 

"Cada Secretaria de Estado o Departamento Adm!. 

nistrativo formulará , respecto de los asuntos de su ca!!!_ 
petencia, los pro~·c.c:tos de leyes, reglamentos, decretos, 
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acuerdas y 6rdenes del Presidente de la Repllblica". o -

por lo menos se expidieran los manuales de organizaci6n~ 

de procedimientos y de servicios al pablico necesarios -

para su funcionamiento, tal y como se encuentra estable-

cido en el art!culo 19 de la misma ley, con el objeto de 

darle verdadera fuer%a decisoria. 

En cuanto a dicha expedicidn en lo referente -

al manual de organización, ~ste, fue transcrito en el C~ 

p!tulo lII de la presente Tesis. En el Manual de Proce

dimientos y de servicios al pOblico, adetn4s de señalarse 

que deben existir en cada una de las Entidades Federati

vas, uno o mas m6dulos de Audiencia Campesina, segGn sea 

la necesidad, para otorgar un mejor servicio al campesi

nado mexicano en cuanto a sus derechos se refiera, debe
ría esti~ularse entre otras cosas, lo siguiente: 

Todos los integrantes de l~ Audiencia Campesi
na, dcberfin ser titulados en Derecho o buenos conocedo -
res experimentados en la materia agraria. 

Oc cada uno de lo~ compromisos contraídos en -
la Audiencia Campesina, deberá levantarse un acta, seña

lando el Poblado, Municipio, Estado, Accí6n, el trfimite
dado al prablerr~ planteado y un t6rmina necesario en qµe 
se dará cumplimiento al mis~~. 

Las Autoridades Agrarias quo tengan a su car

go determinado tr4mite, deberSn cumplir las disposicio 

nes o compromisos que se hubiesen estipulado en la Au- -
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diencia Campesina, siempre y cuando conforme a derecho -

pro~cda y no cree conflicto social que agrave el proble

ma planteado, haci~ndolo saber a la A11diencia Ca~pesina, 

con el objeto de que @sta busque adecuadas alternativas

de soluci6n. 

11.- Se propone la creaci6n de los Tribunales

agrarios, con la finalidad de que los expedientes se re

suelvan conforme a derecho y no, conforrr.e a las circuns

tancias y las situaciones políticas existentes. Actual

mente se dice que la Comisi6n Agraria Mixta actaa como -
una especie de tribunal agrario, pero en la realidad no

es cierto, toda vez que el Presidente de la misma es el

Delegado Agrario y por ende, es juez y parte en el mismo 

hsunto, Al mismo tiempo, trata de proteger al Goberna -

dor del estado, 

12,- Es necesario rc~lizar un cilmbio radical -

en la Secretar!a de la Rcforr.~ Agraria, que ~ea adecuada 

a las necesidades que se ameritan en la actualidnd, y 

as! poder otorgar al agro rr.exicano un mejor servicio, ya 

que practicamcntc no existen tierras que repartir, pero
s! debe darse seguridad sobre la tenencia de la tierra -

en sus diferentes reg!r.cncs (cjidal, comunal, nuevos ce~ 
tres de poblaci6n ejidal, colonias y pequeña propiedad)~ 

13,- De acuerdo al gran namoro de fallas que -

encontrarnos dentro de la Audiencia Campesina recomenda 

mes: 
al Se requiere un cuerpo de ñudiencia Campesi

na debidamente inteqr~do, con personas de ma.ne~o políti

co adecuado, y con conocimientos del procedimiento agra

rio y sobre todo, con capacidad de dccisi6n, que sientan 
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realmente el. gran problema del agro mexicano, con el ob -

jeto de que se logren mayores alcances positivos por par

te de los campesinos, '.l mas que nada, resulte beneficiado 

nuestro pafs. 

b) Debe otorgarse una verdadera capacitaci6n 

tanto a funcionarios como empleados de la Secretaría de -

la Reforma Agraria, ya que en realidad existe en la misma 
una gran falta de cultura administrativa, co~o sucede en

la Unidad de Audiencia Campcs_ina, ya que ni siquiera tie

nen el debido conocimiento de su deber ser. 

e) Lograr una mejor coordinaci6n entre l~s di -

versas ~reas de ia Secretaria de la Reforma Agraria, que
se cncuen tran en la Ciudad de !-léxico, as! corno cOn las ~ 

legaciones Agrarias en todo el pa!s, para as! alcanzar r~ 

sultados positivos. 

d) Institucionalizar la Audiencia Campesina, 

otorg~ndole amplias facultades, 

e) Se de un seguimiento agil a los expedientes, 

hasta su resolucidn definitiva. 

f) Se establezcan compromisos precisos sobre la 

forma de actuar para dar debida soluci6n a los 'problemas

pl.;inteados. 

g) Que cumplan las Delegaciones Agrarias en 

los Estados los acuerdos y compromisos que se l?gran en -

la Audiencia Campesina. 
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h}_Que ~os representantes del~ Secretaria de 
la Reforma-~graria no mientan a los campesinos. 

i) Se oto~gue atencidn y empeño, a los proble 

mas que se plantean , as! como dar el apoyo y la raz6ri 

a las personas que por derecho les corresponde, y no a -

quienes buscan intereses personales. 

14.- Se concluye que la Audiencia Campesina i!!_ 

vestigada en ta presente Tesis, ha tenido pocos resulta

dos positivos, de acuerdo a las deficiencias encontradas 

y señaladas en la misma, por lo que sería conveniente, -

se realizara una serie de reformas en la Le~· Federal de

Reforrna Agraria con la finalidad de dar un mayor apoyo -

Jur!dico a la Audiencia Campesina y con esto a los ejid~ 

tarios, comuneros, etc., siempre y cuando sus asuntos 
puedan ser resueltos conforme a derecho. 



.139 

a I B L I o G R A F r A 

BURGOA IGNACIO. Las Garantías Individuales, Séptima Edi
ción. Editor.tal Porrtia, s .• A. l-l~xico 1983. 

CHAVEZ PAORON .MARTHA. El Derecho Agrario en México. Sép
tima Edicidn. Editorial Porrtia, s,,\, Mlixico 1983. 

DE IBARROLA ANTONIO. Derecho Agrario, El Campo, Base de
la Patria. Segunda Edición. E:ditorial Porraa, Mi?x:ico-
1983. 

FA6ILA MANUEL. Cinco Siglos de Legislacidn Agraria 1493-
1940, secretaría de la Reforma Agraria - Centro de 
Estudios Hist6ricos del Agrarismo Mexicano. Náxico 
1981. 

FR.t'\GA GABINO. Derecho Administrativo. Decimonovena Edi -
ci6n. Editorial PorrGa, S.A • .México 1879. 

GOMEZ JARA FRANCISCO A. El Movimiento Campesino en Méxi
co.· Editorial Can:pesina. Héx.ico 1970. 

GONZALEZ ROA FERNANDO. El Aspecto Agrario de la Revolu -
ción Mexicana, S.R.A. - C,E.H.A.M. ilt:!xico 1981. · 

t!INOJOSA ORTIZ JOSE, CUEVARA OI::LHAS CRISTOBAL. Comunica
ción Agraria, Leyes Agrarias de la Revoluci6n, Organ! 
zaci6n Aqraria. S.R.A. Comité Interno de ~diciones G~ 
bern.:irrentales. México 1981, 



.140 

LOPLZ AGUSTIN ALFREDO. Educaci6n Mexicana. Antología de 
Textos S~nagustianas. Instituto de lnvestigaciones -
Antropol6gicas. U,N~A.H • .M~xico 1985. 

MENDIETA 't NUílEZ LUCIO. El Problema Agrario en Y~xico.
Editorial Porraa, S.A. M~xico 1966, · 

t!ORENO MANUEL M. La Organizaci6n Política y Social de -
los Aztecas. Instituto Federal de Capacitación del 
Magisterio. S,E.P. !1l!xico 1964. 

PERtOD!CO "EXCELS!OR". Edicil'.ln Especial de fecha 13 de
Scptic~bre de 1987. 



.141 

LEGISLi\CION 

,CONSTITUCION POLITICA DE LOS. ESTi\DOS UNIDOS MEXICANOS. -
Editorial PorrGa, S.A. M~xico 1967. 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. Dirccci6n General de Tn
forrnaci6n Agraria de la S.R.A. M6xico 1965. 

LEY ORGANICA DE LA ADHIUISTRACION PUBLICA FEDERAL. Edit2. 
rial PAC, S.A. DE c.v. Mlbcico 1986. 

M/\NUJ\.L DE ORGANIZACJON DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENE
RALES Y DE AREA DE LA SECF.ET;,f,IA DE Lli. P.EFOR!>'..A AGRA -
RIA. 

REGLAMEl'lTO INTERIOR DE IJ\. SECRETARIA DE LA REFOru'.A AGRA
RIA. 



.142 

EN e ·I C.L o.,P·E .DI As 

HISTORIA DE MEX.ICO. SALVAT. MEXICANA DE EDICIO?\ES, S.A.
DE C.V •. 

• RIVA PALACIO D. VICENTE·. M(lxico a trav~s de ·los Siglos. 
Editorial._Cumb.r_e," S.A •. Mdxico 1984. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Históricos de la Audiencia Campesina
	Capítulo II. Centrales Campesinas 
	Capítulo III. Direcciones Generales, Direcciones de Área de la Subsecretaria de la Reforma Agraria y Cuerpo Consultivo Agrario que Intervienen en la Audiencia Campesina
	Capítulo IV. Justificación Jurídica de la Audiencia Campesina
	Conclusiones
	Bibliografía



