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I N T R o o u e e 1 o N 

Con este trabajo pretendo analizar la Ejecuci6n de las Resoluciones -
Presidenciales y la RenovacH>n Moral en la Secretarfa de la Reforma· -
Agraria, pensando en la importancia que tiene en el proceso distribu
tivo y en el rengl6n de la riqueza pQblica y la alta responsabilidad
del titular del poder ejecutivo, que se ve reflejada en la producciOn 
agrfcola insuficiente para cubrir las necesidades de la poblaci6n me
xicana. 

Considero que es necesario cumplir con funciones tan importantes como 
la planificaci6n y la administraci6n de justicia en esta materia dado 
que la mayorfa de nuestra poblaci6n, vivimos de los productos del ca!!!_ 
po, atada a todos los problemas tanto econ6micos como polfticos y so
ciales y que no se ha encontrado la f6nnula effcaz para resolver di
chos problemas, ademas es necesario juzgar en las resoluciones presi
denciales con el espfritu de la norma y no de acuerdo a los intereses 
que representen los que sostengan la controversia, y asf poder apre -
ciar el mensaje del ejecutivo sobre Renovaci6n Moral. 

Manifiesto que el presente trabajo aparte de cumplir con el requisito 
de culminar la carrera de Licenciado en Derecho. tant>i~n es apreciar
importa"ncia de los pun.tos de vista que en el se consignan. 

Quiero hacer notar que en este modesto trabajo utilizo las abreviatu
ras de ART y las siglas LFRA y SRA, refiri~ndome a Artfculo, Ley Fed!!!. . 
ral de Reforma Agraria y Secretarfa de la Refonna Agraria respecti-
vamente. 

Agradezco de antemano la condescendencia que se sirva prestar el Ho-
norable Jurado a esta pequefta aportaci6n. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES 

En este cap,tulo verenos los antecedentes de las resoluciones presiden
ciales en materia agraria, desde cuando han sido consideradas como ta-
les dentro de la esfera adninistrativa; damos principio a nuestro estu
dio a partir de la L~Y del 6 de enero de 1915, no por el hecho de no -
existir leyes agrarias anteriores a ese ordenamiento, sino porque a p&!, 

tir de esta ley se inicia en nuestro pa,s la Refonna Agraria. 

Eri la dictadura de Don Porfirio Dfaz, debido a las injusticias de mise
ria y servidumbre, se iniciaron los descontentos tanto de campesinos C!!_ 

mo de obreros entre los primeros, encontramos la de Temo-chic Chihuahua 
en 1892, Papantla VeracrOz en 1895, en Acayucan VeracrQz en 1906, en -
Viezca Coahuila en 1908. 

Las condiciones de opresi6n y explotaci6n reinaban entre la clase obre
ra que en 1906 organiza el "Gran Cfrculo de Obreros Libres", que Prona.!!. 
ve las primeras huelgas en Atlixco, Puebla, Orizaba \'eracrOz, culminan
do con la huelga de Cananea en Sonora que estall6 el lo. de Ju~io de --
1906, y de Rio Blanco VeracrQz en 1907, en que 20,000 obreros paralizan 
las labores en apoyo a los trabajadores Poblanos¡ al frente de la huel
ga de cananea, estaban hambres connotados como Manuel M. Dieguez, Llza
ro Gutilrrez Lara, Baca Calderon, etc.¡ todos fueron reprimidos por la
fuerza, con la consigna de •Matarlos en caliente" (1) 

Los hechos anotados prendieron en Mlx1co la lucha revolucionaria inici!. 
da en 1910, trayendo consigo diversas corrientes po11ticas contrarias -
entre si,al grado de que cada jefe en sus respectivas zonas promulga-
ban ordenamientos jur,dicos con pretendida observancia en toda la RepQ
blica. 

(1) Lemus Garc,1 RIOl. Derecho Agr1rio Mexic1no 
Sipnosis Hist6ric1. Tercer• edtci6n Editorial L 11111.1sa 
Mexico 1978 plginas 251-252. 
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Entre ellos destacan por su importancia el "Plan de San Luis" por Don -
Francisco I. Madero, el "Plan de Guadalupe" por Don Venustiano Carranza, 
que contienen un m1nimo de importancia para el campo, se preocupaban -
mas por la situaci6n polftica del pa1s. Excepto el Plan de Ayala en -
donde Emil iano Zapata, ba.1o el lema de "Tierra y Libertad", exig1a la -
restituci6n de tierras montes y aguas a los pueblos usurpados por hacen 
dados, caciques y c1ent1f1cos. consignaba también la expropfaci6n y --

fraccionamiento de latifundios, con objeto de dotar a los campesinos de 
un fundo.legal, asimismo, la confiscaciOn d_e los bienes de los enemi
gos del pueblo para indemnizar a viudas y huérfanos de las v1ctfmas de
la lucha por el plan, estas demandas del zapatismo, dieron orfgen a 1a
elaboraci6n de la ley del 6 de enero de 1915, con la que se inicia el -
proceso legal de la Refonna Agraria. 

A).- LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915. 

Tiene el ml!rito h1st0rico de haber recogido las inquietudes y esp~ 
ranzas de la poblaciOn rural, de haber atra1do a la causa constit.!!_ 
cionalista el mayor contingente campesino, de justificar plena y -

ampliamente el movimiento revolucionario, y de establecer las ba-
ses finnes para realizar la justicia ~ocial distributiva en el ca!!!. 
po, mediante la restituciOn y dotaciOn de tierras a los pueblos, -
fraccionando el latifundismo como sistema de explotaci6n y servi-
dumbre del campesinado. 

Esta ley trascendental que fijO las bases para el desarrollo de la 
Refonna Agraria de México, fue expedida por Don Venustiano Carran-. 
za en el H. Puerto de VeracrQz, tiene como antecedente inmediato -
el decreto del 12 de dicienbre de 1914, aprobado por el primer je~ 
fe del Ejl!rcito Const1tucionalista, encargado del poder ejecutivo, 
por el que l!ste se obl igO a dictar "Leyes Agrarias" que favorezcan 
la fonnaciOn de la pequefta propiedad, disolviendo los latifundios
Y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamen
te privados, leyes encaminadas a obtener un sistema equitativo de 
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impuestos a la propiedad ra1z; legislaciOn para mejorar la situa-- · 
ci6n del peOn rural, del obrero, del minero ven general de las -
clases proletarias. 

Corresponde al ilustre abogado poblano Luis Cabrera el mArito de
haber redactado tan importante disposiciOn legal, en donde se hace 
un talentoso resumen del problema Agrario {2}, concluyendo que es
imperativo e ineludible entregar las tierras a los pueblos afectan. 
do las grandes propiedades, restituyAndoselas por justicia o bien
dotandoselas por necesidad, para que puedan desarrollar plenamente 
su derecho a la vida, librlndose de la servidumbre econllmica y de
.la esclavitud de hecho a que estan sometidos, en sus doce artfcu-
los declaran nulas las enajenaciones, composiciones, concesiones.
apeos y deslindes, si ilegalmente se afectaron terrenos conunales
de los pueblos, establece la restituciOn y dotaci6n como procedi-
mientos id6neos para entregar las tierras a los pueblos, se decre
ta la nulidad de fraccionamientos solicitada por las dos terceras= 
partes de.los vecinos beneficiados cuando tengan algQn vicio que
afecte su legalidad; crea la Comisi6n Nacional Agraria, las Comi-
siones Locales Agrarias y los Comités Ej~cutivos; senala como aut2. 
ridades agrarias al Presidente de la RepOblica y a los Gobernado-
res de los Estados, pero faculta tambi~n a los Jefes Militares ex
presamente autorizados por el ejecutivo federal, para intervenir -
en la primera instancia de los procedimientos agrarios. 

La ley del 6 de enero de 1915 en mArito a su trascendencia social, 
econamica y polftica, es elevada al rango de Ley Constitucional -
por el Artfculo 27 de nuestra Constituci6n Polftica de 1917¡ y con_ 
serva este rango hasta el 10 de enero de 1934, en que se refonna -
el concepto aludido y expresamente queda abrogada aan cuando sus -
mas importantes disposiciones se incorporan en el texto del menci.!!_ 
nado artfculo. Sufri6 dos importantes refonnas durante su vigen-
cia, el 19 de septiembre de 1916, que modifica los artfculos 7, 8-
Y 9, supri•iendo las posiciones provisionales, y el 23 de diciembre 

[2) Ra01 Lernus Garcfa.- Texto Derecho Agrario Mexicano (sinopsis hist6 
rica) Tercera Edici6n. PAg. 259,260,261 Editorial LIHSA, México -: 
D.F. 1978. 
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de 1931 en que se modifica el artfculo en el sentido de que los pr.Q_ 
pietarios afectados con resoluciones dotatarias y restitutorias de
ejidos y aguas, que se hubiesen dictado en favor· de los pueblos, o
que en lo futuro se dictaren, no tendr!n ningún derecho ni recurso
legal ordinario ni el extraordinario de amparo. 

La ley del 6 de enero de 1915 y el artfculo 27 Constitucional die-
ron origen a una Vigurosa legislaciGn reglamentaria que se fue crea!!. 
do y perfeccionando en contacto directo con los problemas reales -
que se suscitaron con su aplicaciGn y as1mflando las experiencias -
obtenidas hasta confonnar instituciones t.fpicamente mexkanas en e!_ 
te importante campo del Derecho Agrario. 

En este aspecto encontramos gran similitud con la forma en que van
surgiendo y perfeccionlndose las normas jurfdicas romanas en su é~ 
ca de mayor florecimiento con apego en la experiencia vivida por el 
pueblo, 

El precursor de la Refonr~ Agraria Licenciado Luis Cabrera y autor
de la ley del 6 de enero de 1915, ley blsica de toda la nueva cons
trucci6n agraria de México, pues la refonna hecha al Artfculo 27 -
Constitucional en el afto de 1934 en materia de tierras, esa misma -
refonna no es otra cosa que un retorno en puntos fundamentales a la 
Ley del 6 de enero de 1915. (3) el C. Licenciado Luis Cabrera segOn 
dijo en su notable discurso pronunciado el 3 de diciembre de 1912,
en la timara de Diputados, donde expuso desde el mes de abril de --
1910 en un artfculo (no cita el perfGdico) la conveniencia de re--
constituir los ejidos de .los pueblos como medio de resolver el pro
blema agrario que plante6 con toda claridad. 

Para esto afirmO, es ~ecesario pensar en la reconstituciGn de los -
ejidos procurando que estos sean inalineables, tomando las tierras
que se necesiten para ello de las grandes propiedades circunvecinas 
ya sea por medio de compras, por medio de expropiaciones por causa
de utilidad pObl'fca, como 1ndemnizac11Sn, ya por medio de arrendamie!!. 

(3) Dr.Lucio Mendieta y NOftez.- El problema Agrario de México y la Ley fe 
deral de Refonna Agraria.- Editorial PorrOa,S.A.- México 1977 p3ginas 
187, 188, 189, 190, 191. 
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tos o aparcer1as forzosas. Aqu1 el Dr. Lucio Mendieta y NGñez ha
ce notar qu~ el Licenciado Cabrera, tenfa un concepto errOneo del
ejido, el ejido estaba segGn 11, destinado a la vida comunal de la 
poblaci6n, los ejidos, agrega, aseguraban al pueblo su subsisten-
cia. 

El proyecto que el Licenciado Luis Cabrera sometiO a la c nsidera
ci6n de la Clmara de Diputados en 1912, no fue aceptado porque to
davfa las fuerzas conservadoras cegadas por el ego1smo, se opusi!. 
ron victoriosamente¡ victoria aparente como todas las que se obti!, 
nen contra la justicia social y que sOlo sirven para cubrir de san, 
gre y de odio lo que podrfa lograrse pacfficamente dentro de un S!. 
reno entendimiento. 

En plena revoluciOn el Licenciado Luis Cabrera, tuvo la fortuna de 
llevar a la practica sus ideas al formular la ley del 6 de enero -
de 1915, la exposiciOn de motivos de esta ley, es interesante por
que sintetiza la historia del problema agrario en M~xico, señalan
do las causas de malestar y descontento de las po~laciones agrfco
las, es el despojo de los terrenos de propiedad co111Jnal, o de re-
partimiento que les fueron concedidas por el gobierno colonial co
mo medio de asegurar la.existencia de las clases indfgenas. 

Se indican los actos mediante los cuales, se llevo a cabo ese des
pojo a ra1z de haber sido individualizada la propiedad comunal con 
arreglo a las leyes de desamortizaciOn y se tienen por tales las -
concesiones, composiciones o ventas concertadas con los ministros
de fomento y de hacienda, o a pretexto de apeos y deslindes, para
favorecer a los que hacfan denuncias de excedencias o demasfas y a 
las llamadas compaft1as deslindadoras, pues de todas estas maneras
se invadieron las tierras que durante largos años pertenecieron a
los pueblos y en los cuales tenfan estos la base de subsistencia. 

Se hace hincapié en el hecho de que el Artfculo 27 de la Constitu-
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ción de 1857 negaba a los pueblos de indios, .capacidad legal para 
obtener y administrar bienes raices y que por esa razón carecie -
ron de personalidad jurfdica para hacer valer sus derechos, pues
aún cuando las leyes de baldfos dieron facultad a los sindicas -
ayuntamientos para defender los terrenos de sus pueblos respecti
vos, no pudieron hacerlo por falta de inter~s y por las circuns·
tancias polfticas. 

De todo esto se deduce la conveniencia de restituir por justicia
Y de dotar por necesidad, tierras a los· pueblos desposefdos o ca
rentes de ellas, y al efecto, se facultaba a los jefes militares
para que hicieran la expropiación y el reparto que estimen conve
niente, ajust4ndose a lo que en la ley se dispone. 

Los puntos esenciales.de la ley de 6 de enero de 1915 son los si
guientes: 

lo. Declara nulas las enajenaciones de tierras comunales de in -
dias si fueron hechas por las autoridades de los estados en-
contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de --
1856. 

2o. Declara igualmente nulas todas las composiciones, concesio -
nes y ventas de esas tierras hechas por la autoridad federal
ilegalmente, a partir del lo. de diciembre de 1870. 

3o. Por Oltimo, declara la nulidad de las diligencias de apeo y -
deslinde practicadas por compantas deslindadoras o por auto -
ridades locales o federales, en el pertodo de tiempo antes -
indicado, si con ellas se invadieron ilegalmente las perte -
nencias comunales de los pueblos, ranchertas, congregaciones
º comunidades indfgenas. 

4o. Para la resolución de todas las cuestiones agrarias, crea --
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una Comisi6n Nacional Agraria, una Comisi6n Local Agraria por 
cada Estado o territorio de la República y los Comités Parti
culares Ejecutivos que en cada estado se necesiten. 

B).- CONSTITUCION DE 1917 

El principio fundamental de la constituci6n de 1917, es el Artfcu
lo 27 de la Constituci6n de la RepQblica, expedida en Querétaro el 
S de.febrero de 1917, elev6 a la categorfa de Ley Constitucional.
la del-6 de enero de 191 S y estableci6 ademb en materia de propi.!!_ 
dad, innovaciones que han merecido la aprobaci6n de muchos, y la -
crftica de quienes vieron lesionados sus intereses por la nueva le 
gislac16n o la juzgan haciendo caso omiso de sus antecedentes. 

El Artfculo 27 Constitucional considera el problema agrario en to
dos sus aspectos y trata de resolverlo por medio de principios ge
nerales que habr4n de servir de norma para la redistribuci6n ·del -
suelo agrario mexicano y el futuro equilibrio de la propiedad rús
tica. 

El Artfculo 27 de la Constituci6n Pol1tica de México puede ser CO!!. 

siderado desde diversos puntos de vista, pues contiene disposicio
nes muy importantes sobre aguas, minas, petr61eo, etc., pero nos -
ocuparemos de ~1 solo en cuanto se refiere a la distribuciOn de la 
tierra. 

Establece como principio central, que la propiedad de las tierras
Y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, corresponde -
originariamente a la naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho
de transmitir el dominio de ellas a los particulares; con~tituyen
do la propiedad privada; este precepto se apoya en la llamada teo
r1a Patrimonialista del Estado, según la cual,los reyes espanoles
adqutr1eron durante la tpoca colonial todos los territorios de in-

"dias en propiedad privada y con est caracter los conservaron ha!. 



- 9 -

ta la independencia, por virtud de la cual el nuevo estado libre y 
soberano que pas6 a ser la RepOblica Mexicana,· sucedi6 a los Reyes 
'de Espafta en sus derechos, es decir, adquiri6 las tierras y aguas
del territorio mexicano er. calidad de propiedad patrimonial y tie~ 
ne por lo mismo mayores derechos sobre sus territorios que los de.
cualquier otro pafs sobre el suyo. 

A nosotros nos parece que la disposici6n referida es una simple d!, 
clar1:ci6n general del dominio eminente d~l estado, sobre el terri
torio, y rechazamos la teorfa patrimoniali~ta que discutimos con -
amplitud en otra parte, aquf nos concretamos a tratar sobre el de
senvolvimiento hist6rico de la propiedad territorial y desde este
punto de vista, el Artfculo 27 Constitucional contiene cuatro nue
vas direcciones: 

lo. - ~.c-ci6n constante del estado para regular· el aprovechamiento y 
la dtstribuc16n de la propiedad y para imponer a ésta las mo
da 1 idades que dicte el interés pOblico. 

2o.- Dotaci6n de tierras a los nOcleos de poblaci6n necesitados. 

3o.- Limitaci6n de la propiedad y fraccionamiento de latifundios. 

4o.·- Protecci6n y desarrollo de la pequei'la propiedad. 

'ACCION DEL ESTADO SOBRE El'APROVECHAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA -
'PROPIEDAD.TERRITORIAL. 

La naci6n dice, el Artfculo 27 en su parte relativa tendr& en todo 
tiempo derEcho de imponer a la propiedad privada las mcdalidades -
que dicte el interés pOblico, ast como, el de regular el aprovech! 
miento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci6n, pa
ra hacer una distribuc16n equitativa de la riqueza pOblica y para
cuidar de su conservaci6n, con este objeto, se dictaran las medidas 
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necesarias para el fraccionamiento de los. latifundios, para la ere!. 
c16n de nuevos centros de poblactOn agrfcola con tierras y aguas -
que les sean indispensables para el fomento de la agricultura y pa
ra evitar la destrucci6n de los elementos naturales y los daftos que 
la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Esta dispos1ci6n causo profur.da alanna a rafz de expedido el cOdigo 
que la contiene y di6 motivo a censuras acres de parte de juristas, 
que consideran intocables detenninados conceptos de derecho. 

Sin embargo, para juzgar sobre la justicia y conveniencia de este
precepto constitucional, es indispensable tener en cuenta mas que
la teorfa abstracta, las circunstancias y las necesidades de la P.Q. 
blaciOn para la cual se dicta. 

Hemos visto al tratar el origen y desarrollo del problema agrario
de M!xico, que la mala distr1buc'll~n de la tierra ha sido-. desde la 
fpoca colonial hasta nuestros dfas la causa de las innumerables r~ 
voluciones, que han agitado al pa1s; no somos nosotros Onicamente
quienes lo afirmamos, son las propias autoridades espaftolas, son -
escritores de honradez y competencias consagradas, es el ~spfritu
de las leyes encaminadas a ranediar situaciones angustiosas; por -
Qltimo son los hechos mismos los que demuestran que en el fondo de 
todas nuestras contiendas civiles se encuentra siempre esto, la mi 
seria de los proletariados del campo. 

As, pues, la cuest16n agraria dista mucho de ser una pugna entre -
intereses particulares, es _algo que a~ecta vitalmente a toda la s~ 
ciedad y por ello hemos visto que repetidas veces se ha pretendido 
establecer la distrfbuc16n de la propiedad agraria sobre ~ases --
equitativas; pero la codicia y los intereses de una minor,a poder.Q_ 
sa desvirtuaron siempre en la practica, los buenos deseos expresa
dos en leyes innumerables~ era nec~sarto, por tanto, establecer de 
manera definitiva en un mandamiento constitucional. la facultad --
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del es.tada para regular el aprovechamiento de los elementos natur~ 
leS: suscepttbles de apropi.aci6n, a fln de hacer una distribución -
equitativa de la riqueza pOblica y para cuidar de su conservaci6n. 

Era preciso también, establecer la facultad del estado para impo-
ner a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés -
pOblico, para evitar que como en el pasado, vuelva a concentrarse
la propiedad de la tierra en unas cuantas manos o se haga de ella
un instrumento de opresi6n y explotaci6n. 

La Constituci6n de 1917, tiene co1r;c1 antecedente directo e inmedia
to la Revoluci6n Mexicana, que fue el primer gran movimiento so--
cial del siglo XX en el mundo; la revoluci6n surge como 16gica rea~ 
ci6n de la conducta ciudadana contra un régimen dictatorial de m~s 
de 30 años del general Porfirio D,az y aan cuando en sus orfgenes
el movimiento revolucionario pone énfasis en aspectos polfticos, -
proclama el lema "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"; sin embargo -
fueron precisamente condiciones de miseria, de hambre y de insegu
ridad en las personas, posesiones y derechos en que vivfa el pue-
blo de México, fo 1J1isrno el pueblo mayoritario que habitaba en el -
campo, que los obreros de las ciudades o zonas industriales, las -
que determinaron el mayor contingente humano a la causa de la rev.Q_ 
luciOn. (4) 

E:sto nos explica porque en los planes revolucionarios rn~s impo1·ta!!. 
tes encontramos como postulados fun~ementales proclamados por los
prohombres de la revolución, la restituci6n de tierras a los pt1€:-
blos ind1genas despojados de las mismas, consignando en el punto -
tercero del "Plan de San Luis", o bién la restituciOn y la dota--
ci6n de tierras, y aan la confiscación de respecto a los enernigos
de la revolución, que proclama el Plan de f\yala, lo mismo los hom
bres del norte que los ciudadanos del centro, y los campesinos del 
sur, tomaron como bandera fundamental, el problema de las reivindi_ 
caciones agrarias, los norteños mostraban marcada incliraaciOn por-

(4) Raúl Lemus Garcfa Derechc Agrario Mexicano.- Sipnosis Hist6rica.-Ter_ 
cera EdiciOn.- P6gina 319, 320, 321 y 322. 
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el fomento y res.peto de la pequei'la propiedad, en cambio los sureños 
y los habitantes del centro, pugnaban por la restttuciOn de tierras 
a los pueblos ind1genas y por la reconstttuci6n de los ejidos, pero 
con sentido moderno, apartado de su concepci6n tradicional, estas -
diversas· corrientes del pEr.samiento nacional los veremos posterior
mente, reflejadas en la obra del constituyente de 1917. 

Al triunfo ~e la Revoluci6n Constitucionalista abanderada por Don -
Venustiano Carranza, como justa reacci6n a la usurpaci6n de Victo-
riano Huerta, se convoca el 14 de septiembre de 1916, a un congreso 
constituyente, dando cabal cumplimiento a uno de los postulados me
dulares quebrantado por el gobierno ileg1timo. Ahora bien, los se!:_ 
tcres revolucionarios no se confonnan con la restauraci6n de los -
principios liberales e individualistas de la constituci6n del 5 de
febrero de 1857 vigente en la época; sino que proclaman la necesi-
dad de refonnar el citado c6digo poHtico, el primer jefe del ejer
cito constitucionalista, encargado del poder ejecutivo Don Venus-
tiano Carranza, env1a un proyecto de refonna a un congreso constit!!_ 
yente que fonnalmente queda 'instalado el lo. de diciembre de 1916;
evidentemente el proyecto de refonnas enviado por el primer jefe, -
no satisfizo plenamente a todos los diputados constituyentes, repr~ 
sentantes leg1timos de las diversas corrientes populares que lucha
ron durante el movimiento annado y surgen las primeras grandes en-
miendas al proyecto, lo mismo ~uando se estudia el art1culo quinto
relativo a la libertad de trabajo que da origen al artfculo 123 de
nuestra Constituci6n Polttica, dond~. ~e establecen las garanths s.Q_ 
ciales en favor del obrero, que cuando se analiza el .artfculo 27 -
de la Constituci6n del propio proyecto, en el que se consagran los
derechos fundamentales del campesino. 

El congreso constituyente, deja la.discusi6n y estudio del artfculo 
27 de la Constituci6n al final ~e sus trabajos y motiva un debate -
de gran trascendencia hist6rica, con este prop6s1to el congreso --
constituyente se declara en sesi6n pennanente desde el 29 de enero-
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de 1917 y concluye •trabajando dtay noch.e, hasta el 31 de enero 
del propto ana. 

En el gran debate participaron los mas prominentE:·s constituyentes. 

De la iniciativa del seilor Don Venustfano Carranza, no se tomaron 
sino algunos p4rrafos que se consideraban importantes, estructu-
r&ndose un artfculo evidenteinent~ r.uevo, con principios que han -
servido blsic ... nte para oriE-ntar los P.rogra11111s de Reforma Agra-
ria de la Revoluc16n Mexicana. 

El ilustre constituyente General Heriberto Jara (5), al participar 
en el manorable debate apunta que la incorporaci6n al texto de la 
constituc16n de las garantfas sociales en favor de campesinos y -
obreros,. servfrfan de baluarte protector de los derechos de las -
clases sociales econClm1ca111ente dlbiles y constituirfan un ejanplo 
universal; en virtud de que estas garantfas de 6rden social se -
sancionan con el mis alto valor jurfdico. El argumento era impe
cable porque ciertamente ninguna constituci6n vigente en el mundo 
hasta 1917, consagraba a nivel supremo los derechos sociales en -
favor de los intereses campesinos y obreros, y la Constituci6n P.Q. 
lft1ca de los Estados Unidos Mexicanos expedida el 5 de febrero -
de 1917; producto de una generac16n de mexicanos sirvi6 de ejem-
plo a los demls pafses, quienes anpezaron a incorporar este tipo
de garantfas ~ sus c6digos suprenos. este mismo mérito fndiscut.!_ 
ble de los constituyentes de 1917, lo logran a merced, de que le
gftin11111ente eran depositarios del mandato de un pueblo que habfa
aportado su sangre y la vida de sus Miembros por la conquista de
los pr·incipfos de la justicia social distributiva y de igualdad -
para todos los mexicanos. 

Naturalmente que esta actitud del constituyente mexicano, que mu
cftO le honra. vino a se"al&l"' nuevos rumbos del derecho constftu-
cfonal moderno, toda vez que de acuerdo con la concepci6n tradi--

(5) ~01 lemus Garcfa.- Derecho Agrario Mexicano (sinopsis hfst6rfca).
Tercera Edici6n.- Mfxico,D.F. 1978.- Plgfnas 319 a 322. 
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cional, la constituci6n po11tica se concretaba exclusivamente ar~ 
gular dos campos; uno conocido cano la parte dogm!tica, en que CO!!. 

sagran las garant1as individuales; y el otro constitu1do por la -
parte orglnica, donde ·se establece la organiiaci6n polftica del e!. 
tado, estructurando sus diversos 6rganos administrativos. La Cons
t1tuc16n Po11tica Mexicana de 1917, rompe definitivamente con este 
molde cl&sico y abre un nuevo perfil al Derecho Constitucional. 

C). ARTICULO Z7 CONSTITUCIONAL 

En la vida del pueblo mexicano siempre se ha. luchado, porque los -
derechos sociales tanto de los obreros como de los campesinos. fu!_ 
ran regulados por nuestro mbimo ordenamiento polftico •. 

La Constituci6n Po11tica de 1917, es el producto de la revoluci6n
sufr1da como una reacciOn a mas de 30 anos del rtgimen dictatorial 
del general Porfirio O,az; teniendo c01110 postulados de 6rden pol,
tico •suFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"; pero el mayor contingente
humano surgi6 precisa~nte del pueblo de la clase trabajadora y -
campesina cuyas condiciones y hambre llev6 a los planes revolucio
narios, postulados de restituci6n de tierras a los pueblos 1nd,ge
nas que fueron despojados¡ la dotaci6n de tierras para aquellas -
que nunca han tenido un pedazo de ella, casos en los que se hacTan 
mas patentes la servidumbre econ&nica, en s1, las reinvindicaciones 
agrarias fueron puntos primoridales de inspiraci6n para el consti -
t1yente de 1917, y los plasmlS en el Artkulo 27 de nuestra Consti -
tuc16n Po11tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tal fue la 1mportanc1a del proble111 agrario que durante tres dhs -
con sus respectivas noches sin descansar y en ses16n pennanente, -
fue estudiado dicho problema, interviniendo los mas pran1nentes - -
hClllbres de la tpoca. 

Es conveniente hacer notar la importancia de la Constituci6n.de - -
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1917, nó solo en la República Mexicana, sino en algunos país~s del 
mundo, donde tomaron el ejemplo de dar valor jurfdico a los ;:roble -
mas de la clase trabajadora, llamense obreros o campesinos, rara 
incorporarlos en su supremo ordenamiento jurfdico. 

En su texto original el Artfculo 27 Constitucional, declara ~Je las
tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional origi~almente 
son propiedad de la naci6n. 

Proclama tambifn los principios generales de las expropiacio~es sena
lando que solo pueden efectuarse mediante indemnización y pcr causas
de utilidad pública. 

Asimismo, indica que la naci6n podr&, en todo momento, imporer a la
propiedad privada .las modalidades que dicte el intfres pObl~co, ma -

nifiesta la propiedad de la nacf6n en lo referente a las ri~uezas -
minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacinfentos -
que constituyen dep6sitos distintos a las tierras, indica .1~ capaci
dad individual y colectiva para adquirir tierras y aguas pr"piedad -
de la naci6n. 

El Art1culo 27 Constitucional, ha sido objeto de importantes refor -
mas y adiciones con el devenir del tiempo, las situaciones -:ambian -
y es necesario que el precepto lo haga tambi~n para ser m!s adecua -
do a la realidad, en cuanto a sus refonnas y adiciones, nos referi -
remos Onicamente a lo que se refiere el objeto de nuestro ::;tudio. 

Asf tenemos, que dentro de las adiciones al precepto const'-tucio - -
nal, de la fraccf6n VII p4rrafo segundo autorizando al ti~~lar del -
poder ejecutivo, para resolver los conflictos por 11mit~s te tierras 
comunales, esta adfct6n fue decretada el 16 de enero de 1934.versan
do. 

Son de~jurfsdicc16n federal todas las cuestiones que por lfmites 
de terrenos comunales. cualquiera que sea el origen de és!us, se 
hayen pendientes o se susciten entre dos o mis nOcleos ·tíe pobla 
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ci6n 1 el ejE!CUtivo federal se avocar! la conocimiento de dichas
cuestiones y propondr3 a los interesados la resoluci6n definiti
va de las mismas; si estuvieran conformes la proposici6n del ej!_ 
cutivo federal tendr4 fuerza de resoluciOn definitiva, y sera -
irrevocable en caso contrario, las partes inconfonnes podrln re
clamarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n sin per
juicio de la ejecucf6n irvnediata de la proposici6n presidencial. 
(6). 

Otra modificaci6n del art1culo 27 de la Const1tucf6n surgi6 el -
30 de dtciembrt: de 1933 en la que se transform6 la organizac16n
de las autoridades agrarias, creando una dependencia directa del 

1 

ejecutivo de la uni6n encargada de aplicar las leyes agrarias y-
su debida ejecuci6n. 

El 16 de enero de 1934, se cre6 el Departamento Agrario (hoy Se
cretar1a de la Refonna Agraria. con todas sus dependencias. 

Por Gltimo, dentro de 1as reformas y adiciones del artfculo 27 -
constitucional interesante por nuestro estudio. surgiO el 25 de
diciembre de 1931 ref~nnando el art1culo 10 de la Ley de 6 de -
enerode 1915, estipulando. 

• los propietarios afectados con resoluct6n presidencial dotat.!!_ 
ria o restitutoria de ejidos o aguas, que se hubieren dictado en 
fa•:or de los pueblos o que en lo futuro se dictaren, no tendr&n
ningGn recurso legal ordinario ni extraordfnarfo de amparo" con.! 
tituyendo asf, la fracci6n IV de la Constftuci6n. 

Esta refonna fue incluida atinadamente, pues daba por tenn1nado 
el ejercicio alusivo de juicio de 1111paro donde los propietarfos
afectados con dotaciones o restituciones de tierras, bosques y -

aguas, s5lo obstacultzahn el detlido r·eparto de tierras. 

Defttr~ de la •is .. fracct6n XIV pero en su plrrafo tercero ocu-

{6) Fabtla Manyedl .- Cfneo Siglos de L.a1slac¡6n1Agrlrta.,6Editoria1 Ba!!.. co Nacfona e Crtdtto Agr,cola, Htx1co 94 , P g. ~ 2. 
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rrtO una i.mportante. adi.ci.~n, {>Qr decreto del 12 de febrero de 1947, 
en la que los proptetartos o pos.eedores de predios agrtcoks o gan!. 
deros en explotacf6n, con certificados de inafectabilidad podrln r!_ 
currfr al juicio de amparo cuando son objeto de afectaci6n ilegal -
de sus tierras y aguas. Es~a adici6n es muy importante, porque P"!!. 
tege la pequefta propiedad agrf~ola o ganadera en explotaci6n, pues
to que la propia constituci6n en su fracci6n XV declara, que no se
podra afectar en ningOn caso la pequefta propiedad. 

Por todo lo anterior, afirmamos que tanto la ley del 6 de enero de-
1915 como el Artfculo 27 Constitucional, fueron las primeras mani-
festac1ones f1n11es para ser posible la Reforma Agraria en México, -
es decir, poner en manos de los campesinos las tierras para traba-
jarlas y a partir de esos ordenamientos se fueron creando nuevas 1~ 
yes, cuyo interés principal consisti6 en dar mejor aplicaci6n a los 
preceptos ya estudiados. 

0).- LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

En México las luchas sociales de nuestro pueblo en diferentes momen 
tos de su historia, hicieron posible la fonnaci6n de la ideologta -
agraria que se desprende de las experiencias recogidas en el pasado 
y de las observaciones directas de las realidades del presente. 

_La ideolog1a mexicana arranca desde nuestro pasado histórico en el
acervo sociocultural de los mexicanos; hallamos una tésf s forjada -
en el yunque mismo de la historia, el derecho a la tierra; el dere
cho a recibir un pedazo de tierra de patrimonio coman del pueblo, -
as1 lo entendieron nuestros mas remotos antepasados, los pueblos 1.!!,. 

dfgenas, que al organizarse social y polfticamente le otorgaron a -
la propiedad de la tierra una funcf6n social y a sus poseedores 1a
ob11gacf0n de trabajarlas o de ser Otiles a la comunidad (7). 

El tlatocalal11 o tierra del Rey el P111al11 o tierra de los nobles 

(7) Vfctor Manzanilla Shaffer.- Refonna Agraria Mexicana.- Segunda Edfcf6n 
Mfxfco.- Plgfnas 314, 315. 
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no s.e ten~an cano propiedad pri.vada absoluta, s1no q.ue se respet!_ 
ban en tanto sus pos.eedares desempeflaban la funct6n poHtica que
tenfan encomendada. 

Otras tierras se trabajaban en coman y sus frutos se destinaban -
al sostenimiento del ejercito y al culto de los dioses; finalmen
te las tierras del pueblo. o sea el Calpulli con su Altepetlalli
cuya propiedad pertenecfa a los nOcleos de poblaci6n. Este sist!. 
ma agrario 1ogr6 la organizacf6n social de los pueblos 1ndfgenas. 

Al aparecer la espada y la cruz por el oriente y al consumarse la 
conquista. toda la estructura agraria indfgena cay6 demolida por
el nuevo concepto de apropiaciOn y de propiedad privada. 

El conquistador no entendf6 el concepto de func10n social atribu.!_ 
do a la propiedad~ impuso el derecho absoluto de usar. disfnitar
Y abusar de la cosa tenida en propiedad privada individualista. -
exagerada y arbitraria. 

Para quebrar la espfna dorsal de la resistencia social, los capi
tanes y soldados de la conquista se apropiaron de las tierras de!_ 
tinadas al ejercito, ai culto de los dioses las del emper~dor y -
las del Calpulli, consumando el mis despiadado acaparamiento y m.2_ 
nopolio de la propiedad rural en la·nueva espana. En ese momento. 
Am!rica fue fundada de feudalismo, esclavitud y codicia. 

Para consolidar esa situaciOn se crearon las instituciones jurfd.!. 
cas llamadas Mercedes Real es, encomiendas, reducci On, confirmaciOn 
y composfciOn de tierras de que da cuenta la codiffcaciOn de las
leyes de Indias. 

El latifundismo civil eclesilstico prolifero con la misma codicia 
del que atesora; pero no fue por el valor de la tierra despojada, 
stno por algo mis: El trabajo gratuito de los .fndfgents que eran-
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·paulatinamente incarporados. al régimen de la esclavitud. 

En estas etapas de su historia, México adquiri6 dos experiencias
que constituyen dos premisas de nuestra ideologta agraria; el ac!. 
paramiento de la tierra y el latifundismo generan necesariamente
la pérdida de la libertad humana y la esclavitud y por otra parte, 
al quitarle a la propiedad privada su func16n social se provoca -
el individualismo y la descomposici6n de la organizaci6n social. 

Lo anterior se prueba con los dos decretos que Miguel Hidalgo, P!. 
dre de nuestra Independencia expidi6 casi simultlneamente; el pr! 
mero aboliendo la esclavitud (19 de octubre de 1810) y el segundo 
el 5 de diciembre de 1810, ordenando la devoluci6n de las tierras 
a los ind,genas; Horelos comprendi6 lo importante que es el trab!. 
jo personal de las tierras y precis6, con madurez de estadista. -
la relaci6n hombre-trabajo-tierra. al sostener mas vale poca tie
rra en manos de quien la pudiera asistir con su trabajo personal, 
que mucha tierra en manos de una sola persona y trabajada por los 
que no son sus propietarios. 

El destino jug6 con las vidas de Hidalgo y Morelos, quienes no -
llegaron a ver consumada la Independencia aquellos decretds que -
reviv,an el concepto de justicia social y funci6n social de la -
propiedad quedaron en el silencio y fueron despreciados por Itur
bide, al consumarse la Independencia; el hombre del campo el humi.!_ 

· de campesino que habta luchado por la Independencia volvi6 a que
dar sumido en el oscurantismo, la injusticia y la opres16n. 

La tierra mexicana sigui6 siendo objeto de lucro personal, de co
mercio de enriquecimiento ileg,timo, y de la esclavitud, los bie
nes espirituales se confundieron con los bienes materiales, y la
tglesia acrecent6 su fortuna y los hombres sus propiedades. ale-
jAndose del concepto de que la tierra debe ser fuente coman de -
bienestar colectivo, libertad y progreso, en esta etapa, es donde 
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144!xico recoge otra experiencia, el comercio con la tierra y la 
falta de control del estado sobre nuestros recursos naturales, 
lesiona seriamente el bienestar colectivo. 

Ju!rez y los hombres de la Reforma hicieron su parte y la lucha -
por reconstruir el camino agrario de Mexico: pero la tendencia i!!_. 
dividualista y liberal de la ConstituciOn de 1857. propici6 el l!. 
tifund1smo c1vil, a pesar de las en@rgicas protestas del Diputado· 
Ponciano Arriaga. Otra amarga experiencia, se recoge: Con la CO!!. 

culcac16n de los derechos sociales y el ir.restricto uso de los d.!!_ 
rechos individuales, producen el beneficio de unos cuantos en pe!:. 
juicio de las mayor1as nacionales •. 

Durante el Porfiriato, los 1nd1ces de concentrac16n de la tierra
en pocas manos llegaron a extremos inauditos , y la 1ntervenc16n
de compaftfas extranjeras, en la aprop1aci0n y deslinde de terre -
nos nacionales, en explotaciOn directa de nuestros recursos natu
rales. en el control de los servicios pQblicos y el ~gimen de -
semi-esclavitud. feudalismo. monopolio que todos conocemos, dibu
j6 en perftles dram4ticos la cara absurda y criminal de la dicta
dura Porfirista de estos acontecimientos se recoge una nueva exp!_ 
riencia, la libre actividad de las empresas extranjeras o de la -
iniciativa privada.nacional sobre nuestros recursos naturales, -
por su afln de lucro y por sobreponer al interfs de la naci6n el
interfs particular. produce grandes daftos al pafs y a la sociedad. 

El movimiento social de 1910 tuvo dentro de sus metas mas impor -
tantes la justicia social y la Refonna Agraria, asf; se fueron r!t 
cogiendo todas las experiencias hist0r1cas hasta nener como punto 
de partida la acc16n revolucionaria, la restftuc16n de las tierras 
a los pueblos que fueron despojados de ellas. 

El Plan de san Luis, de Francisco l. Madero, y el Plan de Ayala de 
Elrt11ano Zapata; son dos docwnentos que recogen la esencia de la -
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luch.a s.ocial de nuestra pueblo. el grito de Emi.liano Zapata "Tie
rra y Libertad" fue el mi.smo grito que 100 años anteS: Hidalgo y -

Morelos lillf.iaron para darleS: tierra Y. libertad a los naturales. 

Afinnó categ6ricamente que la ley Federal de la Refonna Agraria -
. iniéfada en México en los Qltimos 10 años se ajusta a los princi
pios fundamentales de nuestra ideolog1a agraria por combatir el -
latifundismo: evitar el acaparamiento de la·tierra. combatir el -
comercio con los bienes ejidales y comunales, por limitar y con-
trolar la actividad de las empresas particulares; por organizar -
econ6micamente la producci6n en el ejido, la comunidad y la pequ~ 
fta propiedad, por darle a la tierra una funci6n social y por dem.2_ 
cratizar el acceso a la tierra. volviéndolos m4s agiles los proc~ 
dimientos agrarios y manteniendo inalterable el principio de jus
ticia social distrtbuti~a. no s61o para darle tierra al quién ti~ 
ne el derecho de recibirla, s.ino también el crédito, la asisten-
cia técnica, las protecciones necesarias para la comercialización 
de sus productos, haciendo mas justa la distribuci6n del agua y -

de todos los medios y servicios que el estado controla. 

la Ley Federal de Refonna Agraria, es una ley que recoge nuestras 
experiencias hist6ricas y los fen6menos antisociales e injustos -
que se han producido a lo largo de 29 aftos de la aplicación del -
COd'fgo Agrario. 

Pero adem4s avanza con sentido progresista y revolucionario en la 
búsqueda de nuevas soluciones a los problemas econ&nicos y socia
les a los que se enfrent~n el ejido. la propiedad comunal y la -
auténtica y pequefta propiedad; es una ley revolucionaria que vivi 
f1ca el pr1ncip1o de Justtcia social. 

tl pensamte~to agrario de H1.dalgo y More los. Luis Hora. Juan Sar!. 
bta. Ju4rez. Ponciano Arri.aga, Flores. 11ag6n, Madero, Zapata, Vi 11 a. 
Carranza y otros 111Jchos precursores· de nuestra Reforma Agraria, -
qued6 plasmado en los 1fnea1111entos fundamentales del Artfculo 27-
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Constitucional. 

Considero oportuno recordar en fonna sint~tica como un grupo de -
Diputados constituyen~es en los que figuraron Heriberto Jara, C4!!. 
dido Aguilar, Juli4n Adame, Porfirio del Castillo, Alberto Terro -
nes Benitez, Dionisio Zavala, Rub~n Marti y otros ilustres consti
tuyentes, se reunieron por separado para proponer a la asamblea -
contituyente un nuevo artfculo 27 que garantizaron la propiedad -
originaria de la naci6n, de las tierras y aguas comprendidas en -
el territorio nacional y otorgando el derecho de transmitir el do
minio directo de ellas a los particulares, para constituir la pro
piedad privada en otras palabras estableci6 en plenitud el dere -
cho de propiedad de la naci6n, representada por el estado sobre --

. las tierras y aguas de su territorio y se transmiti6 solamente en
dominio directo de ellas a los particulares cuando asf lo conside
rara pertinente el estado y no vulnerara el inte~s pOblico en es
ta forma la propiedad privada dej6 de ser el supremo de los dere -
chos, consider4ndose un dominio dirivado de la propiedad origina -
ria del estado. La incorporaci6n de la Ley del 6 de enero de - - -
1915 al texto constitucional di6 mayores garantfas a los campesi -
nos del pafs. 

Cabe seftalar las afinnaciones de las comisiones dictaminadoras so
bre la iniciativa de Ley de la Reforma Agraria del Presidente Luis 
Echeverr1a, que se ajusta a las bases y a los enunciados del Artf
culo 27 Constitucional Vigente, porque consolida la funci6n social 
que debe tener la propiedad privada y porque amplfa y perfecciona 
la organizaci6n y el funcionamiento de la propiedad social del -
ejido y de la cOlllAnidad. Al mismo tiempo otorga 111ayores faculta -
des a las comisiones agrarias mixtas, a los comit~s particula - -
res ejecutivos, a las asambleas de ejfdatarios y COlll.lnero~ y a -
sus autoridades, dlndoles la debida intervenci6n y coordinaci6n a
todas aquellas dependencias del ejecutivo federal que fntervengan
en la organizaci6n y produccf6n de 11 estructura agraria del pafs; 
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el Presidente de la República sigue siendo la suprema autoridad -
agraria. 

Asi mismo, la nueva ley respeta lo estipulado en las fracciones -
XIV y XV del Artfculo 27 Constitucional que señalan los limites -
de la aut~ntica pequena propiedad agrtcola y ganadera, d!ndole S!_ 

guridad jurtdica y oportuna para continuar siendo factor econ6mi
co en la producci6n agropecuaria nacional. 

Ademas la Ley Federal de la Reforma Agr.aria, rodea de garantfas a 
la propiedad comunal fortaleciendo capacidad para disfrutar en CQ.. 

mún las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les 
hayan restitutdo, manteniendo el principio de que son de jurisdi~ 
ci6n federal todas las cuestiones o conflictos o ltmites o terre
~os comunales, conservando la intervenci6n de la Suprema Corte de 
Justicia de la NaciOn, en las inconformidades que presenten los -
núcleos de fonnaci6n comunal; 

' 

Al crearse por la Ley Federal de Reforma Agraria un nuevo certif.!. 
cado de inafectabilidad agropecuaria, lo que hace es interpretar
correctamente las disposiciones constitucionales y darle garantfa 
al pequeno propietario o ganadero para que pueda intensificar su
explotaciOn, sin alterar los lfmites constitucionales de su supe!. 
ficie, pues la parte dedicada a la producci6n de forrajes para su 
ganaderta, se considera como agrfcola en la proporciOn correspon
diente, excepto en el caso en que se encuentra sembrada de pasto
Y el !rea total de la inafectabilidad se completara con terrenos
de agostadero. 

Al exigir la nueva ley que se mantengan en explotaci6n para con-
servar su calidad de inafectables, esta manteniendo inalterable -
el principio de funciOn social de la propiedad privada que la pr~ 
pia constituciOn polftica seftala y exige. Al senalar la ley las
causas de cancelaciOn de certificados de inafectabilidad y preci
sar el procedimiento administrativo para llevarla a cabo, esta c~ 
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rrigiendo una grave eficiencia de la legislaci6n agraria y al mi!_ 
mo tiempo dando las bases para tenninar con las maniobras que se
realizaban con muchos propietarios para obtener ilegalmente los -
certificados de inafectabilidad por medio de engaños y violando -
los derechos de las comunidades agrarias. 

La verdadera, la auténtica pequena propiedad sea agrfcola, ganad!. 
ra o agropecuaria, encontrara en esta ley seguridad agraria, res
peto y apoyo finne y decidido para su cabal desarrollo econ&nico; 
al mismo tiempo se construyen las bases para acabar con las ten-
siones que existen entre pequenos propietarios y ejidatarios y C.!!,. 

muneros y pennitir la convivencia pacffica y constructiva entre -
estas tres partes de nuestra estructura agraria, que son producto 
indiscutible de nuestra revoluci6n, 

Sinceramente creemos que con la nueva Ley Federal de Refonna Agr!. 
ria, se abre una nueva etapa de desarrollo y progreso con justi-
cia social en el agro mexicano. 

Al combatir enérgicamente el latifundismo real o simulado la nue
va Ley Federal de Reforma Agraria despeja dudas, pues ratifica -
las convicciones agrarias del pueblo mexicano de negarle propie-
dad rural que exceda a los lfmites fijados por nuestra constitu-
ci6n polftica de México. 

En suma el proyecto de ley que esta sujeto a consideraci6n de nue!_ 
tra soberanfa encuentra su principal fundamento en los pr.eceptos
del Artfculo 27 Constitucional y como vimos anteriormente en los
postulados de la ideologfa agraria que como pueblo sostenemos. 

Es oportuno senalar una distinci6n que debe hacerse: 

Una cosa es la Reforma Agraria como Instituci6n y otra el Derecho 
Agrario y los problemas agrarios que se confrontan en el presente. 
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A nuestro entender la refonna agraria mexicana, es una institu-
ci6n compuesta por un conjunto de nonnas y principios de carac-- · .. 
ter social. pol1tico. econ6mico y jurfdico que señalan una nueva 
fonna de distribuir la propiedad rural y de estimular y proteger _. 
a los campesinos de nuestro pafs para que eleven efectivamente -
su nivel de vida y se incorporen al desarrollo nacional. 

Como instituci6n no agota su contenido en una ley. pues el Dere
cho Agrario vigente serl siempre la expresi6n de la interpreta-
ciOn que nosotros los legisladores hacemos. de los principios. -
econ&nicos, polfticos y sociales de la instituci6n en un detenni 
nado tiempo y lugar. 

DINAMISfl> AGRARIO 

Esto nos lleva a sostener que las leyes agrarias, deben mantene!. 
se en constante evol~ciOn para regular jurfdicamente los nuevos
Y complicados aspectos que diariamente se dan en la relaciOn del 
hanbre con la tierra. 

Declaramos que el esp1ritu de la Ley Federal de Reforma Agraria
y muchos de sus artfculos contienen principios económicos de or
ganizaciOn para la producci6n y explotaci6n de los recursos de -
los ejidos y comunidad y de la comercializaci6n de los productos 
de nuestra estructura agraria, pero a la luz de las relaciones -
econ&nicas de la inestabilidad y dificultad del mercado agrfcola 
y de las nuevas fonnas.de producci6n. esta ley debe de servir P!!. 
ra medir la intensidad de los problemas. lasrefonnas que se usan 
para desvirtuarla y los efectos.que produzcan el desarrollo agr.L 
cola de la naci6n. 

La Ley Federal de Refonna Agraria, a pesar de interpretar corre_s 
ta.ente los principios fundamentales de nuestra ideologfa agra--

, - _.; r 

ria y a pesar de desarrollar correct1111ente los fundamentos del -
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Artfculo 27 Constitucional representa tan solo la interpretaci6n 
que el legislador hace del conjunto de pri'ncfpios sociales. eco
n6micos y polfticos que forman la instituciOn de la refoMlla. agr!_ 
ria. 

La Refonna Agraria como instituci6n es una cosa que tiene una -
amplitud mayor, y otra el problema agrario que se contempla en -
el presente, el cual se define como la manifestaci6n concreta. -
en una detenninada regi6n o zona del pafs, de obstaculos y limi
taciones que impiden la cabal ejecuci6n de los principios de la 
Reforma Agraria, cuantas veces hemos escuchado de personas cali
ficadas, decir que nuestra refonna agraria, ha fracasado en alg.!! 
nos lugares Je nuestra RepOblica, confundiendo lamentablemente -
el problema agrario con la lnstituc16n Refonna Agraria. 

Nuestra reforma agraria jamAs poclrl fracasar porque su aplica -
ci6n a la realidad aprogecuaria del pafs se rige por el 'princi -· 
pio inalterable de justicia social. 

La Ley Federal de Refonna Agraria contiene principios avanzados
en materia de organizáci6n econ&nica del ejido y la propi~dad c~ 
munal en comercializacf6n y distribuci6n de los productos agrop!_ 
cuarios en el fomento de las industrias rurales, redfstribucf6n. 

Con el transcurso del tiempo se fue reafinnando la idea de que -
la refonna agraria mexicana no agota su contenido en el simple -
reparto del cual significa el inicio de una actividad del estado, 
que continOa con el otorgamiento de medios econC!lnicos bienes y -

servicios para facilitar la incorporaci6n del campesino al sec -
tor productivo y por ende llegar al cabal cumplimiento de.lós fi
nes de la refonna agr•ria, que son la efectiva elevaci6n del ni -
vel de vida de la poblaci6n rural y la vertebraci6n de la econ~ 
11f• uc1onal. 
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La Ley Federal de Reforma Agraria otorga los ·medios para verte
brar debidamente a la economfa nacional. 

Pero no debemos pa~ar por alto el he~ho que para lograr tales o~ 
jetivos, es necesario la alianza de obreros y campesinos, la soli 
daridad de industriales y banqueros, de canerciantes y del puebfo 
en general, con el gobierno para crear una conciencia agraria en
el pafs, que nos lleve al convencimiento de que la tarea inaplaz!!_ 
ble del presente y del futuro, es el desarr~llo social econ6mico
acelerado de los elementos de la estructura agraria, es decir del 
ejido, de la propiedad comunal y de.legftima pequeña propiedad. 

Se hace indispensable una nueva mentalidad, que oriente la conduc 
ta de todos hacia el logro de los objetivos propuestos. 

Tambi!n suponeel cambio de liderazgos en las comunidades que - -
ya poseen las tierras entregadas por el gobierno de la revolu - -
ci6n; el nuevo lider deber4 ser el promotor social de la convi -
vencia pacffica de las tres fonnas de tenencia de la tierra y - -

el organizador de la producción en cada unidad agrfcola concedie!!. 
do mayor importancia a las actividades productivas del ejido que
representen, hasta convertirse en aut!nticas de la poblacici6n -
rural y creaci6n de nuevos centros de poblaciOn ejidal; en la re
habilitaci6n agraria, en la proteQciOn de los bienes ejidales y 
comunales, en la planeaci6n agraria y en materia de responsabili
dades y sanciones para gobernadores, funcionarios y empleados que 
intervienen en estos problemas. 

No es por demas seftalar que nuestra reforma graria es el produc
to de una revoluciOn y no de una evoluci6n en los sistemas de -
tenencia de la tierra. En nuestro pa1s, la refonna agraria se
hfzo dentro de un proceso social de convulsi6n annada para po -
der romper la hegemon1a social, econ&nfca y po11tfca que el --
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hacendado ejercfa en la primera década del presente siglo, no tu
vimos tiempo ni tranquilidad para planear la organizaci6n de una
nueva estructura agraria que se creaba, motivo por el cual es pr.Q. 
cedente recordar los errores cometidos en un principio, en nues-
tro tiempo y tal como se contiene en la ley, creo ahora si es po
sible planear debidamente la organizaci6n interna de los ejidos y 
comunidades; su producci6n y la comercializaci6n de la misma y la 
convivencia annoniosa entre ejidatarios comuneros y pequeftos pro
pietarios. 

A partir de la primera Ley Agraria, la del 6 de enero de 1915, la 
mentalidad de los campesinos de sus lfderes y de los gobernantes, 
se enfoc6 directamente al reparto de la tierra y a la lucha fron
tal en contra de latifundios y de los terratenientes; todos los -
regfmenes cumplieron con el pueblo, unos con mayor empefto, pero -
todos entregando la tierra a los campesinos con derecho a recibir 
la hasta hacer posible que mls de dos millones quinientos mil ca!!!_ 
pesinos, la mayorfa de éstos, jefes de familia a la fecha se en-
cuentran en posesi6n de !Ms de 75 millones de hect!reas. 

En el transcurso del tiempo, se fue reafirmando la idea de que la 
Reforma Agraria Mexicana no agota su contenido en el simple repa!_ 
to el cual solo significa el inicio de una actividad del estado.
que continúa con la canalizaci6n de medios econ&nicos, bienes y -

servicios para facilitar. la incorpóraci6n del campesinado al sec
tor productivo y por ende, llegar al cabal cumplimiento de los fj_ 
nes de la Reforma Agraria, que son la efectiva elevac16n del nivel 
de vida de la poblaci6n rural y la autosuficiencia de la economfa 
nacional. 
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La Ley Federal de Reforma Agraria, en sus diferentes capítulos, -
señala la forma como los campesinos pueden organizarse para ele-
var su productividad y señala las medidas concretas para contro-
lar la explotaci6n indirecta de los bienes ejidales. 

La nueva Ley Federal de Refonna Agraria, facilita el cumplimiento 
de estas dos urgentes tareas y adem&s. se encuentra en armonía -
con las caracterfsticas esenciales de nuestra Refonna Agraria, -
pués su contenido es humanista y democr3tico; el apoyo es total a
los m.fs necesitados de justicia social en el reparto de la tierra, 
del agua, crédito y asistencia t~cnica. 

A nuestro entender al descentralizarse la justicia agraria y dar
le la debida intervenci6n a las comisiones agrarias mixtas que -
funcionan en las entidades federativas del país, se realizar4 ca
balmente el principio' de justicia pronta y expédita. 

En síntesis, la Ley Federal de la Refonna Agraria promovida por -
el expresidente de ~xico, Lic. Luis Echeverría Alvarez, cumple -
con los dictados de la ideología agraria del pueblo mexicano;·--
con las bases del Artículo 27 Constitucional; con las caracterís
ticas de nuestra Reforma Agraria, y es, sin lugar a .dudas un ins
trumento jurídico lgfl, efectivo y atil de desarrollar económica
y socialmente el ejido, a la propiedad comunal y a la auténtica -
pequefla propiedad creando las condiciones b&sicas para su annoni.!!_ 
sa y fructffera conveniencia. 

Despu~s de 28 aftos de vigencia del C6digo Agrario de 1942, se hi
zo necesaria la expedici6n de un nuevo ordenamiento que en corto-

' ' 1 
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plazo diera resultados positivos sobre los actuales problemas de des!. 
rrollo econ6mico y de seguridad en la tenencia de la tierra, este or
denamiento y la Ley Federal de la Reforma Agraria, publicada en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el 16 de abril de 1971 y en vigor -
quince dfas despues de su publicaci6n. 

Esta Ley ha sido objeto de numerosas cr~ticas aún por parte de prof~ 
sores de la propia Universidad Nacional Aut6noma de México, pero ta.!!!. 
bi~n es cierto que dicha Ley es considerada como importante por ilu!. 
tres juristas, entre los que se en~uentra el maestro Raúl Lemus Gar
efa (8) quien nos dice en su obra de Derecho Agrario Hexicanocon ju!_ 
tificada raz6n, se ha calificado de transcendental, como una de las
decisiones polfticas de mayor relevancia de los últimos tiempos. 

Para los que la atacan severamente. por errores que.contiene aún por 
cuestiones tenninolOgicas de orden acad~ico diremos, que efectiva -
mente los tiene pero ( que ley, preguntamos no tiene aberraciones j.!!_ 

rfdicas} sin embargo, no se debe negar que contiene innovaciones fu!!_ 
damentales haci~ndola superior al C6digo de 1942, pero aún subsiste
gran parte de su estructura y articulado. 

En el proceso de la Refonna Agraria, M~xico ha tenído gran experierr_ 
cia tomando en cuenta que la Revoluci6n de 1910. entre sus principa
les motivos tuvo, la servidumbre econ&nica a que estaba sometido el
campesinado, en virtud de la pésima d1stribuci6n de la tierra, con -
transcurso del tiempo, se ha procurado aminorar el problema agrario
de manera effcaz para un desarrollo m4s equilibrado y ann6ni·co de la 
nac16n. 

( 8) Lemus Garc,a Raúl.- Derecho Agrario Mexicano.- Editorial 
Limsa.- Mlxico 1978. 
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La Ley Federal de Refonna Agraria, ti.ene l.a-pre~cupactOn :<fe mejoi::ar:
los mecanismos d.e la justicia .il;grar.ia consi.derando que _ciertamente -
el campesino ha vivido en un clima de ,injusticia a -través de la hi~
toria que en fonna radical qui.,so .suprimir ·la Revol.u.ci6n. 

Otra preocupaci6n ~n crear un el ima .d.e seguridad en la -t~n~n.ci~ de.-.
la tierra consolida.mediante el pe~f.eccionamiento de los procedimie!!. 
tos. para legitimar los derechos 4e .ejidatarios. comuneros o peque.-.
ftos propietarios, procurando c9n ~llo, incremento en la productivi ~ 
dad agropecuaria mayor y equit!!tiva ~istribuci6n del ingr~so, busca!!_ 
do 'mayores niveles de vida para las famiHas campesinas, en la expo
sici6n de motivos de la ley, se destaca la intenci6n del legislador
de promulgar un ordenamiento de contenido social al considerar; en -
esta forma, l·a nueva legislaciOn que se propone ha sido elaborada -
con base en la realidad y consultando previamente a todos los secto
res sociales, comprometidos con los problemas.actuales vigentes, ob
servando los criterios sustentados en las ejecutorias que durante -
los Otlimos años ha emitido la H. Suprema Corte de Justicia de la N~ 
ci6n y con bas_e en el criterio de que, por tratarse de una nonna de
caracter social, ~sta debe brindar primordialmente impulso y protec
ci6n debida ~ la clase campesina, que fue la que mediante la lucha -
annada de 1910-1917 1 consigui6 del Congreso Constituyente de Querét!, 
ro 1 la elevac16n a nonna fundamental , de un estatuto m1nimo de ga~~ 

rantfas en los que quedan compren~ido~lo~ comuneros, ejidatarios y ... 
aut~nticos pequeftos propietarios. 

La Ley Federal de Refonna Agrar.ia 4lS.ta, integrada por 480 artfculos ... 
m4s ocho. transitorios compendia~s en ~3 capftulos 1 diecisiete. t1t~_ 
los y siete libros de contenido susta,ntivo y adjetivo en su libro -. 
primro, regula a las a,utoridades ag_r~iY. y a.1 cu~rpo consultivo -
a,grario. organ1z4ndolas y dete_nntnando s~. esfera de acc16n a trav~s-. 
de atribuciones, s~na_la en 6rden jer4rqu,1camante, estricto, las aut~ 
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ridades a quienes est! encomendada su aplicaciOn. disponiendo en éo.!!_ 
cordancia con la fracci6n XIII del Artfculo 27 Constitucional, que -
el Presidente de la RepOblica, es la suprema autoridad ~graria, fa -
cultado para dictar todas las medidas necesarias a ffn de alcanzar -
plenamente los objetivos de la ley y sus resoluciones en nfngOn caso 
podr!n ser modificadas. 

Posterionnente senala a los Gobernadores de los Estados y al Jefe ~
del Departamento del Distrito Federal, a quienes encarga de dictar -
las resoluciones en primera instancia sob.re expedientes de restit~ -
ci6n y dotaci6n de tierras y aguas incluyendo las de dotaciones córn
plementarias y ampliaci6n de ejidos y emitir opini6n respecto de ex
pedientes sobre creaci6n de nuevos centros de poblaci6n, expropia -
ci6n de tierras, bosques y aguas ejidales y comunales, prever dentro 
de lo administrativo en cuanto fuera necesario para substanciar exp!_ 
dientes y ejecutarlos cumpliendo con las leyes o conventos celebra-
dos con el ejecutivo federal, nombrar y remover a sus representantes 
en las comisiones agrarias mixtas. 

A continuaciOn la Secretarfa de la Refonna Agrarfa cuyo Secretario -
tiene la responsabilidad polftica, administrativa y t~c~fca de la -
dependencia que representa ante el Presidente de la RepOblica. 

Esta dependencia es de nueva creaci6n sustituye al Departamento de -
Asuntos Agrarios y C01onizaci6n, entre las atribuciones del Secreta
rio est!n las de acordar con ei Presidente de la Republica, )as res,2_ 
luciones y acuerdos que dicte en materia agraria, firmarlos junto -
con ~1 y hacerlas ejecutar bajo su responsabilidad, ejecutar la pol! 
tica agraria que dicte el ejecutivo federal, representar a la mbima 
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.autoridad agraria en todo acto relacionado con la fijaci6n, resolu -
ci6n, modificaci6n u otorgamiento de cualquier derecho fundado en la 
ley, salvo que no sea de. su competencia. 

Desputs se encomienda la aplicac16n de la Ley a la Secretarfa ele - -
Agricultura y Recursos Hidrlultcos, a quitn se atribuye detenninar -
los medios tecnicos adecuados para el fomento, explotaci6n y mejorar 
aprovechamiento de los frutos, con miras al mejoramiento econ&nico y 
social.del campesino. 

Tambitn seftala como autoridad agraria encargada de la aplicaci6n de
la Ley a las Comisiones Agrarias Mixtas, encon•ndlnúoles·la substan
ciaci6n de los expedientes resueltos por el ejecutivo local; opinar
sobre creaci6n de nuevos centros de poblaci6n y sobre expropiaci6n
de bienes ejidales y conunales agrarios sobre restituci6n, dotaci6n
Y aplicaci6n de tierras. bosques y aguas, dictaminar sobre esos -
expedientes. resueltos por el ejecutivo local, opinar sobre creaci6n
de nuevos centros de poblaci6n y sobre expropiaci6n de bienes ejida
les y coninales. 

Es importante hacer notar que la Ley Federal de Refonna Agraria en-
su artfculo 2o. no menciona a los Delegados Agrarios, porque son -
los representantes de la Secretarfa de la Reforma Agrarfa en las En
tidades Federativas, estos tienen atribuciones espectales tanto en -
materia de procedt11tentos y cont'roversia d~ delitos por eje111Plo pre
sidir las c011isiones agrarias.•ixtas, COllO en materia de oÍ'ganizaci6n 
y desarrollos agrartos, por ejt11Plo: autorizar el regla .. nto interior 
de los ejidos y cC1111Unidades de su jurisdicci6n. 
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Respecto del cuerpo consultivo agrario no es autoridad agraria -
sino un 6rgano independiente de la Secretarfa de la Reforma Agr!. 
ria que sirve como cuerpo consultor del .Presidente de la RepQbl! 
ca, este cuerpo estl constftufdo por cfnco titulares y los supe.!: 
numerarios que a juicio del ejecutfvo federal sean necesarios, -
la Presidencfa del cuerpo consultfvo agrario corresponde al Seer'!. 
tario de 11 Reforma teniendo voto de calidad. 

Las atrtbucfones del cuerpo consultivo agrario son las de dicta
minar sobre los expedientes que deba res~lver la mlxima autoridad 
agraria cuando su trlmite haya conclufdo, revisar y autorizar -
los planos proyectos correspondientes a los dictilnenes que apru.!. 
f>e; optnar sobre los. confl fetos suscitados al ejecutane las re- . 
soluciones, emitir opfni&n cuando lo solfctte el Secretario de la 
Reforma .Agraria en fnfciattvas de ley, en los proyectos de regla
mentos en llMlterfa agrarta que formule el ejecutivo de la un16n. 

El 1 ibro s.egundo regula la representact&n del ejfdo, correspondie.!!. 
do esta al comftl particular ejecutivo cuya constftuci6n se real! 
za al fnicfarse el expediente de restttuci6n, dotac16n de tierras, 
bosques yaguas de 1111Plfacf&n de ejfdos o creac16n de nuevos cen
tros de poblaci&n ejfdal y cesa en sus funciones al ejecutarse las 
resoluciones definitivas. 

Otro aspecto regulado en este libro es la organizaci6n de las aut~ 
ridades internas ~jidales y cOlllUnales dichas autoridades son; asa!!!, 
f>lea general, los comhariados ejfdales y comunales, y el consejo
de vfgilancfa, senalando sus facultades y obligaciones. . . 

Talllbtln se establece el rlgtlllefl de proptedad de los bienes, ejida
les y comunales, haciendo saber que a partir de la publicacf6n de
la resoluct6n prestdencfal en el Dtarto Ofictal de la Federacf6n,
el nu~leo de poblac16n ejtdal, se.cunvterte en propietario de los
btenes, o bien se confinna la propiedad st el núcleo disfrutaba de 
la poses16n provfsfonal. 
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Por otra parte, se someten las bases para establecer la zona de -
urbanización, la parcela escolar, la unidad agrícola industrial -
de la mujer, el régimen fiscal de los ejidos y comunidades impo-
niendo los impuestos a que se sujetan, señala cuando es posible -
llevarse a cabo las dfvisiones y· fusiones de los ejidos y cuando
pueden llevarse a efecto las exproptactones de bienes ejidales y~ 
comunales. 

El libro tercero, regJamenta la organfzaci6n económica del ejido, 
es decir el régimen de explotaci6n a que. se sujetan los bienes -
del ejfdo o comunidad; se regula.el crédtto a los núcleos de po-
blactfin, indtcando que las tnstituciones oficiales de crédito ate.!!_ 
derSn sus necesidades ajustSndose a las reglas establecidas por la 
Secretarfa de Hacienda y Crédi'to PD61ico; se establece que en cada 
ejido o comunidad, se contri6ufrl un fondo común por concepto de -
explotación de 'montes o pastos y en si de los recursos ejido pres
taciones por contratos celebrados, indemnizaciones por expropiaci.Q. 
nes, etc. 

Se estipula también la creaci6n de un Fideicomiso con objeto de m.! 
nejar los fondos comunes ejtdales; este Fideicomiso es el fondo n_! 
cfonal de fomento ejidal, cuya integración depende de los fondos -
comunes, los remanentes de las expropiaciones, aportaciones del G.Q. 
eterno federal, de los Estados· y Municipios cuotas que acuerdan -
los sindicatos de obreros para los campesinos, etc. 

Otras cuestiones contenidas en el libro tercero, es lo referente a 
la comercialización y distribuci6n de los productos agropecuarios
autorizando a los ejfdatarios a comercializarlos por si mismos o -
agrupados, tambi~n se regula el fomento a las industrias rurales -
por parte de las dependencf~s gubernamentales u organismos descen
tralizados dentro de su competencia, dichas industrias deberSn ser 
operadas por los ejidatarios o asociados con el Estado. 

El libro cuarto, se ocupa de la redistribución de la propiedad 
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agraria, se establecen las fonnas en que los campesinos se hacen
dueños de la tierra en la cual ponen sus esperanzas de subsisten
cia, las fonnas reguladas son la restitución de tierras bosques y 

aguas, señalando las tierras inafectables para esta acción, consig_ 
na la capacidad colectiva e individual para ser objeto de derecho 
agrarios, regula la dotación de tierras, bosques y aguas. indica!!. 
do que las fincas cuyos linderos, toquen el radio de 7 kil6metros 
contados desde el lugar m~s densamente poblado son susceptibles -
de afectación. 

Otros medios para lograr la redistribución agraria son la amplia
ción de ejidos la cual procede cuando los núcleos de población no 
tienen tierras. bosques o aguas en cantidad suficiente para sati!_ 
facer sus necesidades la creación de nuevos centros de población
ejidal realiz5ndose cuando en su ejido no hay tierras de labor S.!! 
ficientes para dotar a todos los campesinos con capacidad indivi
dual¡ asimismo indica cuales propiedades no pueden afectarse pa
ra satisfacer estas acciones. 

Por último regula lo relativo a la rehabilitación agraria, pero -
sobre este respecto hablaremos ~~s adelante por considerar que es 
una de las principales inovaciones de la ley. 

En el libro.quinto se regulan los procedimientos agrarios, lo --
cual constituye una de las principales preocupaciones, puesto que 
es necesario agilizar la realizaciOn de la refonna agraria, resol 
ver el problema agrario de nuestro pats. 

Los procedimientos de las acciones reglamentadas son la de resti
tución y dotación de tierras. bosques y aguas, tanto en su prime
ra instancia como en la segunda, ampliación de ejidos, creación -
de nuevos centros de población, pennutas fusión.y división de ejj_ 
dos.apropiación de tierras ejfdales, detennfnaci6n de tierras in!_ 
fectables, reconocimiento y titulación de bienes comunales, jui-
cio de inconformidad en los conflictos por ltmites de bienes com_!! 
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nales; procedimientos de nulidad y cancelad6n; suspensi6n_ y pri; 
vación de derechos agrarios individuales, conflictos inte~119~.d_e~ 

los ejidos y comunidades, y reposición de actuaciones. ···"'l.• 
i 
~ 

Libro sexto trata del Registro Agrario Nacional y la Planeaci6n -
Agraria diciendo que la propiedad de las tierras, bosques y aguas 
creada por apl'fcacf~n a la ley_ as~ como sus cambios y derechos l~ 
gales constitutdos· sobre esas propiedades, se inscribirán en el -
Registro Agrario Nacional con el ftn de acreditar los derechos de 
los ejidatarfos. comuneros y pequenos p~opietarfos. 

Respecto de la Planeaci6n Agraria al igual de la rehabilitac16n -
_agraria, nos ocuparemos pos·terfonnente puesto que es otra de las
innovactones mis importantes. 

El s@ptimo y Oltimo libro se ocupa de la responsabilidad agraria
tratando los delitos, faltas y sanciones a que se hacen acreedo-
res las autoridades y empleados que intervienen en la aplicaci6n
de la ley. 

Ahora nos ocuparemos de las principales innovaciones incluidas en 
la Ley ,Federal de la Reforma Agrari·a y para tal efecto, tomamos -
la opinH5n del maestro Lucio Mendieta y Múñez (9) para quien las
innovaciones que la hacen superior al derogado c6digo, son la reh! 
bilitaci6n agraria, las futuras dotaciones de tierras, organiza-
ci6n de los ejidos y la planificación agraria. 

Refiriéndonos a la rehabilitaci6n agraria esta fue la consecuen-
cia de ejidos para el número de campesinos necesitados, que reci
bfan unidades de dotación de una, dos o tres o de cuando mucho -
cuatro hectáreas y abandonados a su suerte, haciendo a los ejidos 
totalmente improductivos. 

la Ley Agraria en vigor, trata de cortar por lo sano estas defi•• 
ciencias. promoviendo medios para dotar de terreno suficfente a -

(9)' Mendfeta y NOnez Lucio.- El problema agrario de Mfxfco.- Editorial 
Porrúa.- Mfxico 1978.- Plg. 291. 
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los campesinos, consideramos oportuno transcribir el precepto de
referencia. 

En el Art1culo 270 de la Ley Federal de Reforma Agraria, los pla
nes de rehabilftaci6n agraria comprenderSn dentro de las zonas e!. 
cogidas. la forma de promover su desarrollo, estableciendo medios 
para dotar a cada ejidatarfo con terrenos suficientes para la sa
tisfacci6n de sus necesidades; as1 como los aspectos econ6micos -
educativos y culturales en sus m!ximas posibi'lidades. 

Otra de las innovaciones fundamentales es el procedimiento para -
futuras dotaciones. esto es q~ no s6lo a los campesinos infciad.Q_ 
res. del expediente sino tamb.i.én a los que tengan derecho a recibir 
unidad de dotaci6n al momento de efectuarse la misma {Art.220 Ley 
Federal de la Refonna .Agraria}_. 

Ciertamente, se introduce este capttulo puesto que suprime la in
tervenci6n de los propietarios afectados encaminados a reducir al 
mtnimo el nOmero de ejidatarfos y por ende la extensi6n de las -
afectaciones. Hemos de recordar que en anteriores ordenamientos
las dotaciones en su procedimiento tentan carácter de verdaderos
juicios ante las autoridades administrativas, en donde los carnpe
sinos eran los demandantes ~ los terratenientes los demandados. 

La organtzaci6n de los ejidos es otra de las innovaciones de la -
ley, sentando las bases para transfonnarlos para mejorar su expl.Q. 
taci6n y comercial izaci6n de los productos agropecuarios, se imp.Q. 
ne un Orden interno bajo cierta disciplina en la convivencia de -
los ejidatarios al tiempo de abrir posibilidades que de efectuar
se cambiartan el panorama de miseria y desamparo en los campos de 
Ml.xtco. 

Por· lo anterior todas las instituciones reguladas por la ley y -
todos sus buenos prop6s1tos no pueden llevarse a cabo de manera -
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improvisada, so pena de sufrir completo fracaso, sino eficaz y -

concfentemente presentandose aquf otra tnnovactOn importante, es 
decir, la planeac16n agraria establec'f.da. en los artfculos 454 al 
457 de la Ley Federal de Refonna Agrari'a, de los que transcrib1 -
mos el primero por ser el que a groso modo nos explica lo perse -
guido con la planeac16n agraria: 

" Artfculo 454: La Secretarfa de la Refonna Agrarfa organizara -
los servictos de anA11s1s e tnvesttgac14n necesarios para formu -
lar los programas de rehabt11tac10n agraria, dtsenar los progra -
mas de organizact6n y desarrollo ejtdal y comunal y en general •• 
realizara los estudtos que le encomiende el Secretario de la Re • 
fonna Agraria para cwnpltr con las- functones que esta ley les con. 
f1ere. • 

Para los pro~sttos se.flalados en el ~rrafo anterior, u~ COl!IO ·p1 
ra el cumpltmiento de las tarea~ que l•n le.yes le atr'f.'fuqe!'I, la ... 
Secretarfa de la Refonna Agrarfa uttltzar• los recursos tlcnfcos 
que resulten mis aconsejables- y st· no cuenta con ellos rea11z•r• 
con terceras pers:on•s los contratos necesartos para dtsponer de.
ellos. 

La Ley Federal de Refonna Agraria tiene otras 1~rtantes tnnova• 
c1ones, peró no nos referiremos a todas porque serta largo de - -. . . 
enumerar ademls no tienen mayor t'mportancta para el desarrollo de 
nuestro tema como .es el caso de que h proptedad agrtcola o. gana
dera ¡Nra conservar su calfdad de tnafectable no 'podrl perNnecer . . 
stn explotact6n por lllls de dos anos consecutivos. (Art. 251 de la 
Ley· de Refonni Agraria. I 
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La ap11caci6n de la ley requiere de una pol~tica adminfstrat1va,
que suprima los vicios de Orden burocr4t1co en los procedimientos, . . . 
asi mismo elimine en todos sus niveles la corrupci6n y ponga en -
acci6n la Renovaci6n Moral, que sostiene la maxima autoridad agr!. 
ria, creando asf una nueva imagen de la autoridad administrativa-

. . 
frente al campesinado y la op1ni&n pOblica ademas de amplio apoyo 
econ6mico,caso contrario, los o6jetos del nuevo ordenamiento se -
van quedando en buenos pro~sitos. 

La Ley Federal de Refonna Agraria respeta al Artfculo 27 Constit.!!_ 
cfonal en cuanto a su letra esptrttu y fflosofTa, puesto que se -
perfecciona y consoltda al ejido, la propiedad comunal y la pequ!_ 
na propiedad hactendo resaltar la funcf&n social de la tierra. con 
el fin.de lograr un a1111ento en la productividad.del campo, forta
leciendo y superando la economta agrfcola de nuestro pa1s. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CARACTERISTICAS.DE'LAS.RESOLUCIONES.PRESIDENCIALES EN MATERIA AGRARIA. 

caracterizar significa, de acuerdo con el diccionario Aristas de la Le!!,; 
gua Espaflola " determinar los atributos peculiares y distintivos de una 
persona o cosa." (1) 

Las cualidades y atributos de las cosas, son precisament~ la distribu-
cf6n de otras, y en cualquier objeto de estudio técnico o cientffico, -
de cualquier 6rden. 

Las caracterfstfcas de las resoluciones presidenciales en materia agra
ria, se estudian con el objeto de diferenciarlas de otras resoluciones 
dictadas por el Poder Ejecutivo, en materias de orden administrativo C.!!_ 

ya privacidad le corresponde. 

Las Resoluciones Presidenciales en materia agraria las dicta exclusiva
mente el Presidente de la República como supr.ema autoridad agrarja, ade 
m&s tienen la forzosidad de una Ley, de una nonna, o decreto, si atend!_ 
mos a la acci6n agraria que se ejercita por los campesinos, las Resolu
ciones Presidenciales se clasifican: 

Resoluciones Presidenciales, de restituci6n, dotacf6n, a~liaci6n de eJ.! 
dos, de nuevos centros de poblac16n, reconocimiento y tftulacf6n de bie
nes comunales, de dfv1sf6n de ejidos, fusf6n de ejidos y permutas entre 
otras acciones agrarias. 

El Poder Ejecutivo, es la m5xfma autoridad agraria encontrando su mas -
remoto antecedente dentro de la Refonna Agraria, en el decreto del 6 de
enero de 1915, que fue elevado a rango constitucional, por el constftu--

(1) Aristos.- Diccfonarfo Ilustrado de la Lengua Espaftola.- P3gfna 129 
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yente de l917. 

El artfculo So. de la Ley Federal de la Refonna _Agrarh. continúa con ... 
siderando al Presidente de la Repúbli~a como suprema autoridad agraria 
y seftala las facultades que tiene, y por consfderarlo que es la base -
de la gestiOn agraria administrativa lo transcribo. 

El Presidente de la Rep06lica es la suprema autoridad ~graria, está f!, 
cultado para dfctar todas las medida~ que sean necesarias a fin de al
canzar plenamente los. o6jetiv'?s de esta Ley, y sus resoluciones definj_ 
tivas en ningún caso podrán ser modificadas. 

Las caracter~sti"cas. que encont~amo~· de las Resoluciones Presidenciales 
en materfa agrarfa del artfculo 8o. Ley Federal Refonna Agraria, son

, las sfguientes: 

DEFINITIVIDAD 

FIJEZA 

SUPREMACIA 

En tanto que las de~s ca~acterfs~icas de las Resoluciones Presidenci!. 
.les las encontramos al analizar las -resoluctones en particular public!_ 
das en e 1 Di:ari o Oficial de la "1eéleract&t. 

PlBUCIOAD 

E.JECIJTORIEDAD 

al. DEFINITIYIOAD. 

Este tfmitno, signtfica lá cali'dad_ del adjetfvo " cio.?~~.11tivo" del latfn 
definittvus: dtcese lo que dect·de, resuelve o concluye (2) • 

.. 
Lo definiUvo de la Res;>luci&I Presidencial Agraria es el acto mas im -
porhnte del ~rgano jurisdiccional, que pone fin al proceso 1gr1r10. 

<tl Pal.lares Eduardo, Qicc1onarto de ~recho Procesal C1Yil. 
Ed. Porr01, Mbfco~ 1975, plg. 223. 
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Difinitividad, es el princ1p10 que consagra la resolJJción o condición -
última de un ·pleito o una causa, por una autoridad judicial congruente, 

con esta afirmación, el maestro Eduardo Pallares (3) afirma en su die -
cionario del Derecho Procesal Civil que " Definitiva" es la sentencia -
que decida un juicio en lo principal. 

En materia civil las resoluciones judiciales son la exteriorización cte.:. 

los actos procesales de los jueces y tri&unales judiciales mediante los 
cuales. atienden a las necesidades del desarrollo del proceso y a su de
cisión. (4) 

Mi opinión es que el principio de Definitividad esta contenido en las
resoluci6nes presi'denciales que concluyen un proceso administrativo cua!!. 
do dan por temi~nado un expediente. que se niega o concede una dotación, 
resti"tución, ampliaci6n creaci6n de nuevo centro de población ejidal, -
etc. 

En materia agraria las resoluciones se di\liden en provisionales y defi
nitivas, las provisi"onales son las que dicta el ejecutivo local que es -
el Gobernador de un Estado. 

En tanto que las definitivas son emitidas por el ejecutivo federal ya -
sea en segunda instancia o en única instancia, y pueden ser de interés -
privado o de i"nterés público, por los· intereses en litigio, y no por la 
autoridad que los emite. 

De interés privado, cuando interviene una sola personsa solicitando una 
declaración en este caso se resuelve con un simple acuerdo de la máxima 

autoridad por ejemplo.en la detenninacioo de propiedades inafectables,-
entonces el procedimiento termina con un simple acuerdo, este acuerdo se 
asemeja un tanto a las llamadas sentencias declarativas y no se hacen m! 
yores consideraciones, porque aún entre los procesalistas del derecho C.Q. 

mún existe desacuerdo entre la naturaleza y esencia de las sentencias -
llamadas declarativas. 

(3) Enciclopedia Salvat. 
(4) Martha Ch&vez P. de Vel&zquez. El Proceso Social Agrario y sus Pro

cedimientos P. 102. 
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De interés público. cuando se trata de un juicio más parecido al admi-

nistrati vo en que la magistratura a~raria solamente selecciona la nor
ma aplicable al caso y las condictones de este se encuentran predeter
mi.nadas en la Ley, respondtendo su apHcaci6n a un interés pQblico y su 
perior al interés social, aunque no lo dice en forma expresa, lo que la 
maestra Martfia Chávez Padr6n, llama sentencia agraria, que es propiame.!l 
te la Resoluct6n Presidencial Agraria, 

La defi:niti.vi.dad de re.fe.rencta constste. en que las resoluciones pre.si' -
de.nci.~le.s van a resolve.r los puntos prtnci.~ales consi~nados en el expe
df.e.nte, considerando de tnterés soctal r no en cuanto al mandamiento en 
st, pues cabe la posiliilidad de ser emitidos en contrapostci6n a la -
constituci6n, en este caso las resoluciones pueden ser recurridas ante-

• ' 

la Suprema Corte de Justici'a de la Nad6n en Via de Amparo. Sin preten-
der apartarnos de nuestro objetivo, solamente agrego que st bien es - -
ci.erto que la afinnaci6n de que " Las resoluctones que no son senten -
cias son decretos", a que se ref'l-ere el C6di.go Federal de Procedimi:en -
tos Civiles, también lo es que la expres.ión del vocablo "decreto" se re. 
fiere a una resolución judicial no definitiva. 

En cambio el decreto expropiatorio al que la Dra. Martha Ch6vez Padrón, 
le llama sentencia, dado que si es la culminaci.ón de un procedimiento -

·jurisdiccional agrario en consecuencia no son equivalentes ni tienen -
eficacia positiva de comparact6n, después de que la maestra ChSvez Pa -
dr6n, los enuncia, pero de ningOn modo los explica, ni los distingue. 

La Resoluci6n Presidencial Agraria es equi.valente en cuanto al conteni
do, fonna y efectos a la se.ntenci.a judicial Onicamente porque ambos son 
nonnas individual f.zadas para un caso concreto. Ahora bi:en s"Olo compete
al Pres.hlente de la ·RepOblfca dictar resoluc16n como autori'dad agraria
en el proceso jurisdiccional agrario, sin embargo también es u~a oglig.!!_ 
ción emanada de la fracci6n XIII del artfculo 27 de la Constitución Po
lf.ti:ca de los Estados Unidos Mextcanos. 
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El principio de definitividad debe entenderse dentro del Poder Ejecuti
vo en funciones jurisdiccionales por supuesto, sin que esto quiera de-
cir que e1 Poder Judicial no pueda revisar los actos del Poder Ejecuti
vo. 

b) _illill. 

Es la "acci6n y efecto de ffjar de crear algo que no está expuesto a al
teracitin", hacer finne o estable· una cosa (5) fijo de Latfn Fixus, partj_ 
cipio pasado de figere, fijar adjetivo: firme asegurado lo no expuesto -
a la alteracitin. Fijeza, firmeza, seguridad de. opini6n, persistencia, con 
tinuidad(6). 

Como se ha planteado en el punto anterior, la norma individualizada por
el Presidente de la República puede ser recurrida por el Juicio de Am--
paro, pero si no lo es queda firme invariable, y no habrá poder jurfdico 
que la derogue, mas aún todo acto de autoridad en contra de la misma es
nula de pleno derecho, porque carece de facultad para hacerlo, siendo -
asf se violarfan las garantfas que consagran los artfculos 14, 16 y 27 -
de la Constitucitin Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

·Las Resoluciones Presidenciales Agrarias, no pueden ser modificadas aún
por el propio Presidente de la República, porque son enteramente firmes, 
pues tienen el car4cter de resoluciones judiciales que procrean Derechos 
y Obligaciones produciendo .efectos de cosa juzgada. 

Ademas el artfculo 27 Constitucional especffica claramente la definiti-
vidad al decir en su fracci6n XIV. 

" Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o resoluciones
rest1tutor1as de ejidos o aguas que se hubieren dictado en favor de los
pueblos, o que en el futuro se dictaren, no tendr4n ningún derecho, ni :.; 
recurso legal ordinario, ni podrSn promover el juicio de amparo. 

La fijeza de las resoluciones presidenciales, es de suma importancia, 

(5) .Enciclopedia Salvat. 
(6) Aristos, Diccionario Ilustrado de la Lengua Espaftola. PSgina 292 
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pues con ello se garantiza la seguridad en la tenencia de la tierra, -
Y crean derechos y obligaciones de carácter patrimonial que el estado -
debe garantizar • 

. Las resoluciones exproptatortas de bfenes ejidales, no le quitan el ca
r4cter de inmutable a otra resoluct6n emtttda con anterioridad, sino -
que en las exproptatorias st bien se afectan bfenes agrarios, ya conce
didos, lo hacen en virtud de encontrarse ante una situaci6n de interés
público superior al tnterés soci'al del campesino. 

Desde luego, la Constituci6n en su artfculo 27 segundo p&rrafo indica -
la fonna a seguir en el procedimiento de expropiaci6n al decir: 

" Las expropiaciones s61o podr4n hacerse por causas de utilidad pública 
y mediante inde1111fzaci6n. 

Es el propio arttculo 27 Constitucional el que consagra la integración 
de la propiedad privada, quien adem&s otorga a la nación el derecho de 
imponer las modalidades que dicte el interés público,(7) 

e} SUPREMACIA 

Es la calidad de supremo, del latfn supremus, adjetivo, altfsimo, que -
·no tiene superior en su lfnea, ninguno l!IAs que superioridad o grado su
premo en cualquier lfnea, preeminencia, superioridad jer4rquico. (8) 

La Constitucf6n es la norma que determina la preeminencia del sistema -
jurfdico y la suprema autoridad del Estado , nuestra propia constitución 
es la que consagra que el poder ejecutivo se depositara en una sola pe..t 
sona (art. So. de la constitución polftfca de los Estados Unidos Mexfc!_ 
nos}. 

Es precisamente el titular del Poder Ejecutivo, quien esta encargado de 
la aplicación de la Ley Agraria como suprema autoridad, condición esta-

(7) Artfculo 27 Constitucional, plrrafos lo y 3o. 
(8) Arfstos Dfccfonarfo Ilustrido·de la· Lengua Espanola. Pfgfna 592 
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blecida en el artículo 80. de la Ley Federal de la Refonna Agraria. 

Por tanto considero que las. res.oluci:ones presidenciales por emanar de -
la 112xima auto:idad agraria. tienen la calidad de supremas puesto que -
ningDn orden ni resolucHin puede contravenirlas nf estar por encima de
ellas en el ámbito admtnis.trat'fvo. 

Ninguna autoridad u 6rgano admini:strativo concretamente agrario infe -
rior jerarqu1camente, puede modificar una resolucHin del Ejecutivo Fed~ 
ral • en virtud de no ser de su competenci'a. 

Se ha pretendido concluir. expresa el maestro Lucio Mendieta y Núftez -
(91 que por el hec~o de ser el Presidente. la m!xima autoridad agraria, 
puede modificar sus propias resoluciones, pero no es posible, se romp~ 
rfa el orden jurtdico basado en la respeta~ilidad absoluta de las dis -
posfciones.~ue ponen fin a un procedimiento de esta naturaleza. 

Si el ejecutivo dicta una resoluci6n y una vez publicada en el Diario -
Oficial de la Federaci6n como cosa firme, lo reformara o lo revocará -
por otraqae a su vez pudiera realizar la misma acci6n. se sustituida -
el orden jurídico por el capricño de un homfir.e. 

De lo anterior reconocemos que las resoluciones presidenciales agrarias 
adoptan !Ms el carácter de s·upremas porque ademb de prevenir de la m!
xfma autoridad agraria. ni ella misma puede modificarlas. 

d) PUBLICIDAD 

Publicidad es la "calidad o estado de público". del lat{n pub11cus, ad
jetivo, manifiesto, notorio, visto o conocido por todos. conjunto o me
dios que se emplean para divulgar o extender el conocimiento de cosas -
o de hechos. (10) 

En razen del acto jurfsdtcctonal especial que constttuye la resoluci6n-

(9). Lucto Mendieta y Núftez. El Problemas Agrario-de MAxico.
Editorial Porrúa. f.1fu<'fco. 1978, Plg. 311-312. 

(10) Enciclopedia Salvat. 



- 48 -

presidencial agraria, es necesario hacer referencia una vez más a la -
legislación vigente, la constitución observa indirectamente que la pu-
blicación de la resolución aludida, debe publicarse en el Otario Ofi -
cial de la Federación Art1culo 27 fracción IV. p6rrafo segundo: los --
afectados con dotación, tendr!n solamente el derecho de acudtr al Go -
bierno Federal para que les.sea pagada la indemnización correspondien-
te, este. derecho deber!n ejercftarlo los interesados dentro del plazo-
de un ano, a contar desde la fecfia en que se publique la resolución - -
respectha en el Diario Oficial de la fedE:ractón. fenecido ese t~rmtno. 
ninguna reclamact6n sera aclmtttda. 

Ademls de la publicación aludida anteriormente las resoluciones prest -
den'úales deber!n !:er pub.licadas en los Diarios Ofictales, en la Secre
tarf.a de Gollernact6n, atriliuct6n consi~nada en la ley de Secretarfas y
Departamentos de Estado en su arttculo segundo fracción tercera. 

En. tanto en que la publicación de las resoluciones presidencia.les en 
los periódicos oficiales de las entidades federales correspondientes.-
es obligación de la Comisión Agraria Mixta de acuerdo con la fracción-
I 11. del artkulo 307 de la Ley de la Refonna Agraria. 

De todo lo referente a la publicidad ya anotado. se desprende la nece~
sidad de hacer pública una resolución agraria. pues con ello se hace 
del conocimiento de los interesados, la existencia de una nonna para el 
caso concreto emitida por la suprema autoridad. 

Ademls es importante tambi~n la pub.ltcidad de las resoluctones prest 
denÚales, porque es a parti.r de su pulilicact6n. cuando el interesado,
vf culminadas sus asptraciones, es dectr, en ese momento se convterte -
en proptetarfo de los bienes sena lados en el los {arUculo 51 Ley fede-
ral de la Refonna Agraria.} 

Por todo lo anterior, podemos afirmar que la publicidad de las resolu-

ctones, es una caractertsttca incuestionable ya que sin ella, no se da-
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rían a conocer los puntos consignados, llegando a coartar los derechos 
de los interesados, perjudicándolos con las mismas. 

Por último deseo expresar que el contenido del artículo 51 de la Ley -
Federal de la Refonna Agraria, tiene un efecto importante a partir de
la publicaci6n de la resolución presfdencial en el Diario Oficial de.
la Federación: el núcleo de población ejidal es propietario de las ti.!!_ 
rras y bienes que en la misma le seHale con las modalidades y regula -
ciones que esta ley establece; la ejecución de la resolución presiden
cial otorga al ejido propietario el carácter.de poseedor, o se le con
firma si el núcleo disfrutaba de una posesilln. provisional. 

La publicidad entendida en su más amplio ~entido, tiene una influencia 
extraordinaria en cuanto se refiere a la moralización del proceso. 
{11). 

e) EJECUTORIEDAD 

Ejecutoriedad. Calidad de ejecutor, del latín executus, participio pa
sado de excequi, consumar, cumplir, verbo transitivo poner en obra una 
cosa. 

Ejecutortedad 11 acción de ejecutar, de hacer una cosa, poner en obra -
una cosa." 

El maestro Eduardo Pallares nos dice " La ejecución de las sentencias 
de6en distinguirse de un cumplimiento voluntario por parte del obliga
do otras veces, la palabra ejecución se usa en el sentido de llevar a 
efecto lo mandado por la Ley", el propio autor cita a Cornelutti, el -
cual define la ejecucilln como " el conjunto de actos necesarios para -
la efectuación del mandato, o sea, para determinar la situaci6n jurfdi
ca conforme en el mandato mismo." 

En lo referente a la materia agraria la ejecutoriedad de las resoluci.Q. 
nes presidenciales, es la base en la situación de previligeio que dete.!!. 

(11) Rafael .Pina Vara. Diccionªrio de Derecho, Novena Edición 
Ed tor1al Porrua, S. A. 1980,Pág. 395. 
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ta el poder público a través de sus órganos frente a los administrados. 

Ejecutar una resolución presidencial es ponerla en práctica, es la re~ 
lizaci6n de la orden en ella consignada, como en cualquier resolución
judicial o administrativa. 

" Al igual que las sentencias judiciales que tienen tras de si el poder 
coactivo del Derecho y el Poder del Estado, las resoluciones presiden -
ciales también presentan una característica cuando expresa que deben -
ejecutarse, lo que es mSs, el procedimiento de ejecución en materia - -
agraria es mSs formal y 112s complejo, supuesto que se llegaba a inte -
grar no s61o el expediente y plano de ejecución, sino aprobarse por la-
112xima autoridad agraria, de la cual deducimos que el poder coactivo -
del derecho social, tiene tras de si el poder público representado en -
el cumplimiento de las resoluciones presidenciales efectuado por la de
pendencia que representa al Poder Ejecuti.vo de la Uni6n. 

El órgano a quien se encomienda la ejecuci6n de las resoluciones presi
denciales agrarias, es la Delegación Agraria correspondiente, cuesti6n
regida por el arttculo 306 de la l.F.R.A,, que d\ce: Las resoluciones -
presidenciales, los planos respectivos y las 1 istas de beneficfarios, -
se remitir6n a las Delegaciones Agrarias correspondientes, para su ej!t 
~uci6n, y se publicarSn en el Diario Oficial de la Federación y en los
periódicos oficiales de las entidades respectivas. 

Al tndividualizarse la norma, trae aparejado su cumplimiento ya que al
conclutrse el procedimiento, el mandato tiene que cumplimentarse. 

Contemplamos una situación muy especial en materia agraria, que es: el 
efecto acto judicati, o sea la facultad que tiene el vencedor en juicio 
de hacer ejecutar la sentencia, cuando el vencido no cumple de !"Odo vo
luntario, esta situación no es necesaria en materia agraria, porque las 
resoluciones presidenciales se ejecutan sin que medie promoción de par
te, la Ley Agraria, tiene previsiones para que las resoluciones se re--
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mitan a la De1egaci6n Agraria para su ejecuci6n. (12} 

Las resoluciones presidenciales en su orden de ejecuci6n deber& conte -
ner ciertos requisftos, como son: la notificaci6n a las autoridades del 
ejido, la notificaci6n a los propietarios afectados colindantes,, envfo
de copias necesarias a la Comisi6n Agraria Mfxta, los actos de apeo Y. -
deslinde.la localizaci.6n de las tierras laborables, parcela escolar, -
unidad agrtcola industrial para la mujer. Asf lo seftala expresamente el 
artfculo 307 L.F.R.A. 

Cabe hacer notar que las resoluciones presidenci.ales se constderan eje
cutadas en el momento enq.ie los campesinos reciben las tierras, bos - -
ques, aguas conc~didas. constando el hecho en una acta de posesi6n y -
deslinde, eri la que fiman o ponen su huella digital los miembros del -
comisariado ejidal (artfculo 308 L.F.R.A.] 

En realidad creo que la ejecutoriedad es la propiedad mls importante en 
virtud de ser la culminaci6n de los actos encaminados a la ejecuci6n de 
las Resoluciones, pues cuando en ellos se consignen derechos a los cam
pesinos, no se puede hablar de satisfacci6n del núcleo de poblaci6n - -
hasta la entrega material de los bienes a las clases necesitadas. 

En cuanto al plazo otorgado a la Delegaci6n Agraria encargada de ejecu
tar las Resoluciones, la Ley no la determina. Al respecto la maestra -
Hartha Chlvez (13) refiriéndose a una tests jurisprudencfal seftala: 
" Significa que el C:U!!Plimiento debe ser inmediato a la resoluci6n pre
sidencial stn mis retardo que el natural, debido al tr&mfte correspon -
diente y a las disposiciones, que sobre el trabajo de las oficinas de -
la dependencia de que se trate, contenga el reglamento interior, o que
se esté a lo que al respecto disponga la propia resoluc16n. •• 

(12). Chivez Pedr6n ,..rtha. El Proceso Social Agrario y un Procedi
miento. Ed. Porrúa, México 1916, PAg. 112. 

(13) ChSvez Padr6n Martha.- Ob-cit. Plg. 114, Cita Tesis Jur1spru
dencial. 
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f) CASOS DE EXCEPCION 

Lo hablado de las caractertsticas de las resoluciones presidenciales.-
pensando la forma en que dichas resoluciones resulten normas perfecta -
mente aplicables al caso concreto dando por terminado el procedimiento
agrario pero en realidad. puede que no lo sean. en.virtud de existir 1~ 

posibilidad de resultar viciadas por mala informaci6n al realizar los -
estudios preeliminares, o bien. porque dentro del proceso se realicen -
actos violatorios de garanttas consagradas por los artfculos 14 y 16 -
Constitucional de lo cual los transcribo: 

Arttculo 14 Constitucional. 

Nadie podr~ ser privado de la vida de la liliertad o de sus propiedades. 
posesiones o derechos, stno mediante juicio segutdo ante los Tribuna-
les previamente establecidos, en el que se cumplan las fonnalidades - -
esenciales del procedimiento y confonne a las Leyes expedidas con ante
rioridad al hecho. 

Artfculo 16 Constitucional. 

Nadie puede ser molestado en su persona. familia, domicilio, papeles y 

posesiones. sino en vtrtud de mandamiento escrtto de la autoridad com-
petente. que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

En lo referente a la def1nitivad podemos decir, que las resoluciones 
presidenciales pueden no ser definitivas, porque la parte afectada con 
ellas puede alegar lo conveniente a su derecho cuando sean vtolatorias 
de garantfas individuales~ por ejemplo, la garantfa de audiencta. donde 
son élllfttdas sin su conocimiento, sin darle la oportunidad de defender
se y por ende vencerlo en juicio como lo estipula el arttculo 14 cons -
tituctonal. 

La fijeza como ya lo hemos expresado denota que la resoluct6n no puede 
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ser objeto de recurso legal ordinario ni de juicio de amparo, no pueden 
ser modificadas ni por el Presidente de la RepOblica, porque se viola-
rfan los derechos creados de car4cter _patrfmonia1·, se perderfa la esta
bil 1dad ·de la propiedad. 

En materia agraria, el Presidente de la Rep0b11ca es la suprema autori
dad. pero en ·nfngGn momento puede ir mis all& de donde la Ley le penni
ta. 

En tal raz6n,_una resoluc16n contrir1a a la Ley, es recurrible ante la
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, por lo tanto no todas las reso
luciones presidenciales en materia agraria que han sido emitidas, han -· 
tenido un exacto_ cumplimiento, por la falta de su ejecuc1C5n, mucho es -
de temerse que los publicados en el Diario Oficial de la Federac16n no
lleguen a ejecutarse en su totalidad. 

En lo referente a la definf tf vidad podemos decir, que las resoluc1ones
pres1denc1ales pueden no ser definitivas, porque la.parte afectada con
ellas puede alegar lo conveniente a su derecho cuando sean v1olator1as
de garant1'as individuales, por ejemplo. la garantfa de audiencia. donde 
son emitidas sin su conocimiento,· sfn darle la oportunidad de defender
se y por ende vencerlo en juicio como lo estipula el artfculo 14 Const! 
tucional. 

La fijeza como ya lo hemos expresado denota que la resoluc16n no puede· 
ser objeto de recurso legal ordinario n1 de jufc1o de amparo, no pueden 
ser modificadas n1 por el Presidente de la RepGb11ca. porque se vfola-
rfan los derechos creados de carlcter patr1111>n1a1, se perderfa la esta
bilidad de 11 propiedad. 

En materia agr1rf1, el Presidente de la Rep0b11ca es la supré1111 autori
dad, pero en ningGn momento puede ir mls a11a de donde 11 Ley le permi
ta. 
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En tal raz6n una resoluci6n contraria a la.Ley, es recurrible ante la -
Suprema.Corte de Justicia de la Naci6n. Esta debe conceder el amparo -
para el efecto de que el Presidente reconsidere su postura y oyendo al
quejoso, resuelva lo procedente. 

Respecto a la supremecfa he afirmado que es la caracterfstica resultan-
te de su suprema autoridad agraria, quien le da esa Jerarqufa, todo lo
estud1ado se entrelaza para d1st1ngutr la excepc16n, he hablado de vio~ •· 
laciones a las garantfas individuales. hemos dicho que el Presidente --
de la RepGbltca es la suprema autoridad agrar1a •. pero tard>i~n hemos ha
blado de la 1Jq>Os1b111dad de ir mis all( de lo que la Ley le permite, -
esta no es excepci6n, pues si ya se dijo que las resoluciones Presiden
ciales pueden ser recurridas por la vfa de amparo, su supremacfa se ve-
un tanto restringida. 

La suprema corte, al tener conocimiento del recurso extraordinario pre
sentado por el afectado con una resoluc16n, en la que demuestre la vio
lac1Gn a sus garantfas 1nd1v1duale_s debe conceder el amparo y el Presi
dente previa tramitaci6n del procedimiento agrario, oyendo al afectado, 
reconsidera su resoluct6n y en caso de modificarla, darfa lugar a que -
no.tuviera la caracterfsttca de supremacta. 

En el caso de publicidad pueden resultar_ v1olactones o garantfas ind1v! 
duales por no dar la debida publicidad que estipulan los artfculos 306-
de la L.F.R.A. y 27 Constttuctonal fracc1Gn XIV, transcribo el primero: 

HArtfculo 306 L.F.R.A.: Las resoluciones presidenciales, los planos F'e!. 
pectfvos y las listas de beneficiarios se remitir(n a las Delegactones
Agrarias correspondientes, para su ejecuc1Gn y se publicar(n en el Ota
rio Offctal de la Federac16n y en los peri6d1cos oficiales de las entf
dades respectivas. 

Puede resultar otra vfolaci6n a la Ley el contravenir a lo consagrado ·
en el artfculo 307 de L.F.R.A., al referirse a la notiftcaci6n de las -
resoluciones a las autoridades del ejtdo, asf como la not1f1cac16n a --
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los propietarios afectados y colindantes que hayan objetado inicialmente 
la dotaci6n, con anticipaci6n no menor de tres dfas la fecha de la dili
gencia de posesi6n y deslinde; o bien el envfo de copias necesarias de -
la resoluci6n a la Comisi6n Agraria Mixta, para su conocimiento y publi
caci6n. 

Por último. la ejecuci6n de las resoluciones.presidenciales es el caso -
definitivo de poner en pr4ctica la norma para el caso concreto, es el -
momento de entregar materialmente, las tierras, bosques o aguas a los -
campesinos y ~sto en realidad no siempre, se lleva a efecto y no se da -
una debida cumplimentaci6n. 
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CAPITULO I 11 

CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES EN MATERIA AGRARIA. 

Para detenninar el contenido de las resoluciones presidenciales agraria~. 
es importante hacer referencia a su estructura y a los requisitos que de
ben reunir para ser tomadas como v&lidas y.ser aplicables al .caso concre
to, con el objeto de regularlo. 

El diccionario Aristos de la Lengua Espai'lola nos dice: 

• Contenido es lo que una cosa contiene dentro de si, entendiéndose para 
contener• llevar o encerrar dentro de si, una cosa a otra" (1) 

El contenido de las resoluciones presidenciales en materia agraria, son
los requisitos indispensables para quedar debidamente estructuradas y -
ser concordantes con un caso concreto, deducido de la acci6n agraria de
que se trate: dichos requisitos pueden clasificarse en dos gn.ipos: un -
primer requisito se refiere a los requisitos de fonna en los cuales se -
consignan los .puntos necesarios para la elaboraci6n de los mandatos del
ejecutivo federal. 

Un segundo requisito son los elementos indispensables, estructuradores
de las resoluciones presidenciales, son los de fondo, es decir, la cues
ti6n que regula el mandato en sf, dando por terminado el procedimiento -
agrario. 

A).- CONTENIDO DE FORMA 

Los elementos de fonna contenidos en una resoluci6n presidencial,:. 
estan consignados en el Artfculo 305 de la Ley Federal de Refonna
Agraria, cuyo antecedente es el Art,culo 252 del C6digo Agrario de· 
1942. 

(1) Diccionario Aris~os Ilustrado de Lengua Española, pág. 166 
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Por considerar pertinente transcribo el Art1culo 305 de la Ley Fe
deral de la Refonna Agraria de referencia, con el prop6sito de ha
cer un breve an!lisis a cada una de sus fracciones. 

Art. 305 "Las Resoluciones Presidenciales contendr!n": 

1.- Los resultados y considerandos en que se infonnen y funden. 

11.- Los datos relativos a las propiedades afectables para fines -
dotatorios y a las propiedades inaf'ectables que se hubieren -
identificado durante la tramitaciOn 'del eJ<pediente y localiz!. 
do en el plano informativo correspondiente. 

111.- Los puntos resolutivos, que deberln fijar, con toda preci--
si6n, las tierras y aguas que en su caso se conceden, y la -
cantidad con que cada una de las fincas afectadas contribuya. 

IV.- Las unidades de dotaciOn que pudieran constituirse, las supe!. 
fic1es. para usos colectivos. la parcela escolar. la unidad -
agrfcola industrial para la mujer y la zona de urbanizaci6n,
el nOmero y nombres de los individuos dotados, asf como el de 
aquellos cuyos derechos deberan quedar a salvo; y 

V. - Los planos co_nfonne a los cuales habrln de ejecutarse incluye!!. 
do los relativos a la zona de urbanizaciOn y a la zona agrfco
la industrial para la na.tjer. 

Al referirme a cada uno de los requisitos consignados en el artfC.!!,. 
lo transcrito. trataremos de ejemplificar en lo posible valiéndome . 
de una resoluciOn tomada del Diario Oficial de la Federaci6n. 

1.- LOS RESULTADOS Y CONSIDERANDOS 

En estos requisitos encontrllllOS nucha semejanza con lasreso
luc1ones judiciales ya que Astas contienen tambi!n dichos --
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elementos de fonna, podemos afinnar que existe una similitud 
entre ambas resoluciones. 

El maestro Eduardo Pallares (2) define los resultados como -
"La parte de la sentencia en que se detennine el litigio y -

se mencionan las pruebas que se rindieron". 

El C6digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en
vigar en su Arttculo 82 deshech6 este formulismo bastando -
con que el Juez funde sus puntos resolutivos en preceptos 1~ 
gales o principios jurtdicos en concordancia con el Arttculo 
14 de la Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexica
nos. 

Hablando de las Resoluciones Presidenciales en materia agra
ria dirA que son necesarios los requisitos de forma, necesa
rios para una mejor informaci6n de los tr!mites seguidos en
el procedimiento desde la fecha en que el interesado presen
t6 la solicitud o bien si de oficio se inicio el procedimie.!!. 
to remarcando las gestiones de las autoridades que intervie
nen en el asunto, hasta conclutr con el Presidente de la Re
pOblica que dicta la resoluci6n definitiva. 

Para ejemplificar lo antes manifestado, tamaremos del Diario 
Oficial de la Federaci6n una resoluci6n agraria que se publi 
c6 el dta 6 de julio de 1983 (3), transcribiendo lo relativo 
a resultandos¡ de la resoluci6n sobre privaci6n de derechos
agrarios y nuevas adjudicaciones de dotaci6n en el ejido del 
poblado denominado Agua de Correa, Municipio de Teniente Jo
sf Azueta, Guerrero, Registro 127. 

RESULTANDO PRIMERO: 

Por oficio nOmero 3819 de fecha 2 de septiembre de 1981, el-

(2) Pallares Eduardo.-D1cc1onario de Derecho Procesal Civil.-Editorial -
PorrOa.- Mfxico 1975.- Plgina 711. 

(3) Diario Oficial de la Federac16n.- Resoluci6n sobre pr1vaci6n y dere-
- chos agrarios y nuevas adjudicaciones de Unidades de Dotaci6n.- Pu-

blicada el dta 15 de Julio de 1983.- Plg. 22. 
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C. Delegado de la Secretarfa de la Refonna Agraria en el Est.!_ 
do de Guerrero, solicito a la.ComisiOn Agraria Mixta, inicia
ra juicio privativo de derechos agrarios en contra de los eji 
datarios y sucesores que se citan en el primer punto resoluti 
vo de esta resoluci6n por haber abandonado el cultivo perso-
nal de las unidades de dotaci6n por mas de dos años consecuti 
vos; y consta en el expediente la segunda convocatoria de fe
cha 2 de marzo de 1981 1 y el acta de la Asamblea General Ex-
traordinaria de Ejidatarios que tuvo verificativo el dia 10 -
de marzo de 1981 en la que se propuso reconocer derechos agr!_ 
rios y adjudicar las unidades de dotaci6n de referencia, a -
los campesinos que las han venido cultivando por mas de dos -
años ininterrumpidos y que se indican en el segundo punto re
solutivo de la presente resoluci6n: 

RESULTANDO SEGUNDO: 

La documentaci6n se remiti6 a la Comisi6n Agraria Mixta y di
cho organismo notific6 el 21 de Septienbre de 1981 a los eji
datarios y sucesores afectados para que comparecieran a la -
audiencia de pruebas y alegatos, misma que se 11ev6 a cabo el 
dta 13 de octubre de 1981. en la que se comprob6 legalmente -
la procedencia para la pr1vaci6n de derechos agrarios a los -
ejidatarios y sucesores propuestos de conformidad con lo dis
puesto por los Arttculos 426, 427, 430 1 y dem3s relativos de
la Ley Federal de la Reforma Agraria; la Comisi6n Agraria Mi~ 
ta opin6 que es procedente la privaci6n de sus derechos agra
rios a los ejidatarios que se señalan y el reconocimiento que 
propone la Asamblea General Extraordinaria de Ejidatarios. 

En cuanto a los Considerandos. continOa habiendo la equipara
c16n con las resoluciones judiciales pues contienen ambas los 
requisitos en cuesti6n. 
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El maestro Eduardo Pallares, (4) manifiesta que los Considera.!!_ 
dos son: La parte de la sentencia en que se expone los funda
mentos jur,dicos del fallo, se examinan las pruebas y se expr~ 
san- las razones para condenar o absolver. 

Respecto a las Resoluciones Presidenciales en materia agraria, 
en los Considerandos es donde se considera si es o no procede!!. 
te, la petici6n de los interesados, que considera que ha sido
demostrada plenamente su necesidad en el procedimiento de la -
acci6n agraria que se pretende. 

As, mismo, se hace menci6n si los bienes que se pretenden afe~ 
tar son susceptibles de afectaci6n en caso de tratarse de res_!!. 
luciones sobre dotac16n, restituci6n o amp11ac16n de tierras -
bosques y aguas, tratlndose de expropiaci6n de bienes ejidales 
se har& menci6n del beneficio de caracter general pretendido -
en creaci6n de nuevos centros de poblaci6n, se mencionara el -
lugar donde se trasladara la comunidad, la designaci6n de las
dependencias del ejecutivo federal o local que ayudaran econ6-
m1camente con los gastos de transporte, instalaci6n y cr!ditos 
para que los campesinos puedan subsistir (Art. 334 Ley Federal 
de Refonna Agraria), 

Cuando las resoluciones presidenciales agrarias se refieren a
privaci6n de derechos agrar;os individuales, deberln senalar -
las causas en que incurri6 el campesino, para dicha privaciOn
Y en su caso las nuevas adjudicaciones. 

Ahora bi~n. en los mismos Considerandos se daran a conocer los 
preceptos legales tanto de la Constituci6n Polttica de los Es
tados Unidos Mexicanos como de la Ley Federal de la Réfonna -
Agraria, en que se funden y motiven las resoluciones presiden
ciales al ser emitidas. 

j (4) Eduardo Pallares.- P&gfna 189. 
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Para seguir con la ejemplificación transcribo los Consideran
dos de la resolución anterionnente aludida: 

CONSIDERANDO PRIMERO: 

Que el presente juicio privativo se ha seguido de acuerdo cqn ~ 

los tramites previstos en los artfculos 426, 427, 429, 430 Y-
431 y demls relativos de la Ley Federal de la Refonna .. Agrarfa, 
habiéndose comprobado, por las constancias que obran en ante
cedentes, que los ejidatarios y sus.herederos han incurrido -
en la causa de privaci6n de derechos agrarios y suscesorios a 
que se refiere el Art1culo 85 Fracci6n l. de la propia Ley, -
por haber abandonado el cultivo personal de las unidades de -
dotaci6n por mas de dos años consecutivos, que quedaron opor
tunamente notificados los ejidatarios y sucesores sujetos a -
juicio; y que finalmente se siguieron posteriores tr&nites 1~ 
gales por lo que es procedente privarlos de sus derechos agr!. 
rios y suscesorios y cancelar los correspondientes certifica-
dos de Derechos Agrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO: 

Que los campesinos señalados, segQn constancias que corren -
agregados al expediente, han venido cultivando las unidades -
de dotaci6n por mas de dos años ininterrumpidos, habiéndose -
propuesto el reconocimiento de sus derechos agrarios por la -
Asamblea General Extraordinaria de Ejidatarios, celebrada el-
10 de marzo de 1981, de acuerdo con lo dispuesto por los Art! 
culos 72 Fracci6n III, 86, 200 y dem&s aplicables de la misma 
Ley, procede reconocer sus derechos agrarios y con fundamento 
en el Artfculo 69 de la mencionada Ley, expedir sus certific!_ 
dos correspondientes. 

II.- LOS DATOS RELATIVOS A LAS PROPIEDADES AFECTABLES PARA FINES: 

Este es otro de los requisitos de forma de las resoluciones -
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presidenciales para considerarlas perfectamente aplir.ables al 
caso concreto, pues mediante los estudios que se realizan, -
las autoridades correspondientes van a saber cuales son las -
tierras en particular sobre los que recaen las resoluciones. 

En lo referente a la localizaciOn de las propiedades inafect!_ 
bles, ,es un punto muy interesante porque sobre ellos no pue-
den recaer afectaciones agrarias, darfa lugar a violaciones -
de intereses patrimoniales creados, puc!iendo traer consigo, -
una situaci6n de resoluciones contradictorias susceptibles de 
ser recurridas por medio del amparo. 

Para evitar todo lo anterior, es necesario deslindar las pro
piedades susceptibles de afectaci6n, en el medio idOneo, y -

procedimiento legal, por el cual los campesinos beneficiados
obtienen de manera material, los bienes objeto de la resolu-
cf6n. 

Estos elementos constitutivos de las resoluciones presidenci.! 
les en materia agraria, son de 111.1cha importancia porque media!!.. 
te ellos se ubican plenamente las prll~dedades afectables y -

las inafectables, evitando con ello posibles confli~tos que -
puedan modificar la resoluci6n. 

111.- LOS PUNTOS RESOLUTIVOS: 

Seguiremos haciendo la equiparaciOn de las resoluciones agra
rias con las resoluciones judiciales para tener un mejor con.!!_ 
cimiento de los puntos resolutivos consider4ndolo, los mas -
importantes sin desmerecer los dem~s, ya que constituyen la -
parte medular ~n donde se conoce si tuvo éxito o no la acc16n 
emprendida por el interesado. 

El Maestro Eduardo Pallares (5) define los puntos resolutivos 

(5) Pallares Eduardo.- Pag. 671.- cita a Carneluti. 
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diciendo:" son aquellos que confieren la decisión de las cue~ 
tiones controvertidas en el juicio. 

El propio autor cita a Carneluti para qui~n sen: La comunica-
ción del efecto jurfdico querido por el juez y por lo tanto,-
consisten en el acercamiento o la confirmación de la situación 
jur1dica sobre lo que ha sido llamado a proveer". 

En atención al Art1culo 81 del C6digo de Procedimientos Civi-
les del Distrito Federal lll!>sentencias deben ser claras, preci 
sas y congruentes con la dEmanda y contestaci6n de la misma Y
con las dem!s prftensiones deducidas oportunamente en el plei
to condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos -
los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 

En cuanto a las resoluciones presidenciales en materia agraria 
los puntos resolutivos es el meollo de la resol

1

uci6n, donde el 
Presidente de la RepQblica externa su voluntad, aqu1 ya no se
considera, se define o se detennina la procedencia o improce-
dencia de la solicitud del interesado, se declara cuales son -
las propiedades afectables y su extensión y segOn sea la acci6n, 
declarar6 lo que sea conducente. 

La resoluci6n debe contener: "Una relación de las cuestiones -
planteadas, de las pruebas recibidas de las consideraciones -
jurfdicas 'ilegales aplicables al caso" deben ser emitidas con
toda claridad en espaftol; con los nombres claramente especifi
cados, lugares, extensiones, etc. (6). 

Considero necesario comentar que los puntos resolutivos de la
sentenci a, se toman ¡:rovidencias necesarias para. la publicidad 
en el Diario Oficial de la FederaciOn y en los Peri6dicos Ofi
ciales de las Entidades Federativas correspondientes, su ejec!!_ 
ci6n seftalando s1 es preciso el tiempo dentro del cual se lle
var& a efecto dicha ejecución. 

(6) Chavez Padr6n Martha.- El proceso social agrario y sus procedimientos. 
Editorial PorrOa.- M~xico 1976.- P&g. 112. 
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Es importante volver a referirse a la resolución sobre priva
ción de derechos agrarios tomada del Diario Oficial para ---
transcribir los puntos resolutivos. 

PRIMERO.- Se decreta la privacHin de derechos agrarios en el
Ejido del Poblado denominado "Agua de Correa" Municipio de T~ 
niente José Azueta del Estado de Guerrero por haber abandona
do el cult1vo personal de las unidades de dotación por m6s de 
dos a~os consecutivos a los Ciudadanos. 

1.- Cario de la Cruz 
2.- Genaro Galeana 
3.- Apolinar Guido 
4.- Mar1a Isabel Maganda Alvarez 
5.- Fidel Orbe 

SEGUNDO.- Se reconocen derechos agrarios y se adjudican las -
unidades de dotación de referencia, por venirlos cultivando -
por mas de dos años ininternimpidos en el Ejido del Poblado -
denominado "Agua de Correa" Muniéipio de Teniente José Azueta 
del Estado de Guerrero. 

1.- Celia de la Cruz Gonz41ez 
2.- Ana Marta Villegas S~nchez 
3.- Efrfin Guido Villegas 
4.- Miguel Maganda Baldovinos 
5.- Cirila 14ogueda Miranda 

TERCERO.- Publfquese esta resoluci6n relativa a la privaci6n
de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de unidades de -
dotac16n en el ejido del poblado denominado "Agua de Correa"
Hunicipio de Teniente José Azueta del Estado de Guerrero, del 
Otario Oficial de la Federación en el Periódico Oficial del -
Gobierno de esa Entidad Federativa; inscr1base y h3gase las -
anotaciones correspondientes en el Registro Agrario Nacional~ 
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Dirección Gene.ral 'de Infonnaci.ón _Agraria¡ Nottf~quese y ejecutese.. 

Dada en el Palacto del Pode.r Ejecutivo de la UniOn, en México, Distrito 
Federal a los seis dtas del mes de julto de mil ñovecientos ochenta y -

tres, el Prestdente de. los Es.tados Untdoss Mexicanos Miguel de la Ha -
drtd Hurtado;- rObrf:ca. - cúmplase el Secretario de Ta Refonna Agraria,· -
Luis Hartfnez Yillicana.- r06rica, 

8)- CONTENIDO DE FONDO 

Refertnne. al fondo de. las resoluciones Presidenciales, significa que v~ 
mos a internarnos necesariamente en el an~ltsis de todos· ellos, pues es 
la Onica fonna de darnos cuenta de. los requisitos del mandato consi~na
do y quedare! por conclufl:lo los dtsttntos procedimientos a9rarios. 

Los resqutsitos·de fondo constttuyen la parte medular del mandato, da~ 
vida a una nueva situación agrarta porque determinan si el tnteresado
·resultO lleneftciado con su acción i:ntentada. 

Pretendo que sea m!s e.xplfcito el estudio de los requisitos de fondo,:.. 
para ello dividimos las resoluctones prestdenciales en tres grupos: 

PRIMERO.- Las re.soluciones emitidas en los expedientes de tierras y -

aguas creadoras de. derechos y oh.Hgactones stendo estas; de restitución 
de dotaciOn, de e1mpHaci.ón de ejtdos, de creaci6n de nuevos centros de
poblact6n l!ji.'dal, y de expropiación de btenes ejidales y comunales. 

SEGUNDO.- Quedan comi>rendidas las resoluciones que modifican o extin -
guen drechos y obligaciones encontrando en estas la de privación de d~ 
rechos agrarios, fusión, dfvtsión y pennutas- de ejidos, nul 1 dad de fraf_ 
ctonamfentos de propfedades afectahles y nulidad de contratos y conce -
sf'ones. 
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TERCERO. -A mi parecer ubtco 1 as resol uc'\ones que conflnnan o reconocen 
derechos agrarios o determtnan la tnafectabtltdad de proptedades y son: 
reconocimientos y titulacion de bfens comunales y resolucfones sobre d!. 
terminaci6n de propiedades fnafectables, fiecña la divisf6n correspon -
diente respecto a las resoluciones presidenciales, me propongo analiza.r. 
los para reconocer los elementos de fondo que lo constituyen. 

RESOLUCIONES AGRARIAS DE RESTITUCION 

De restftuci6n para llegar al conocimtento del contenido de fondo de e_! 
tas resoluciones, es necesario en primer logar, fiacer menciftn de los S!! 
puestos de la acci6n; los supuestos de la acd6n son: la extstencfa de
un núcleo de ¡::;oblacf6n eji'dal, que mediante tttulos demuestre ser pro -
pfetario de tierras y aguas sin ser poseedores. en vfrtu de haber sido
pr1vado de esos bienes, por cualquier enajenaci6n il.egal por parte de
jefes po11ticos, goliernadores de los estados, o·cualqufer autoridad lo
cal; por concesiones, composiciones o ventas de esos bienes, realizadas 
por los Secretarios de Fomento, de Hacienda o cualquier autoridad fede
ral del primero de diciembre de mil ochocientos setenta y seis, a la -
fecha; por diligencias de apeo y deslinde, transacciones, enajenaciones 
o ventas con la fecha antes mencionada, hechos por compafttas, jueces u 
otras autoridades estatales o federales; por Oltimo las tferras que p~ 
tenden se les restituya no hayan sido tituladas en reparttmientos he -
chos con apego a la ley del vefnt1ctnco de junfo de mtl ochocientos cin. 
cuenta y seis. ( Fracci6n VIII del arttculo 27 Constituctonal.l 

No es por dem!s subrayar que el procedimiento de restituci6n es tramit!_ 
do en dos instancias la primera corresponde al Ejecutivo local y la se
~unda ante el Presidente de la Rep0b11ca en forma definitiva, adem&s de 
oficio se tramttarl la doble vfa, es decir conjuntamente con la de dot!_ 
c16n por si no procediera la primera. 

Un primer requfstto de fondo, lo encontramos en la dec1araci6n de au -
tent1c1dad de los tftulos, mediante dictlmen paleoc:irlf'fco realizado por 
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la Direcci6n de Asuntos Jurfdicos, con su secc16n de paleograffa de la 
Secretarfa de la Reforma Agraria. (Artfculo 280 L.F.R.A.) 

Un segundo requisito de fondo, es la manifestación de la fecha y la fo.!: 
ma de despojo al núcleo de población peticionario y que ha dado lugar -
a la acci6n agraria por resolver. 

Un tercer requisito de· fondo, es la manifestaci6n de haber realizado los 
trabajos técnico-informativo como son: ieal izac16n de la junta censal, -
efectuada por un representante de la Comisi6n Agra.ria Mixta y uno del -
núcleo de poblaci6n peticionaria, determinando el número y capacidad i!!. 
dividual de los integrantes del núcleo, también en caso de contar con -
ganado el número y especie con que se cuente; levantamiento del plano -
respectivo de las tierras cuya restituci6n se solicita, señalando las -
que son inafectables, acompañando al plano, las actas de conformidad de 
los linderos entre el núcleo peticionario y sus colindantes con el fin
de evitar futuras disputas; seinforma de las superficies que ya son ejj_ 
dales; por último, el dictámen de la Comisión Agraria Mixta consideran
do si es o no procedente la restituci6n. 

El cuarto requisito de fondo localizado, es la manifestación de la fecha 
en que el ejecutivo local emiti6 su resoluci6n provisional, asf como t~ 
do lo relativo a su ejecución y publicaci6n en el periódico oficial de
la entidad, la fecha en que el expediente fue turnado al Delegado Agra
rio, porque con esa fecha se inicia la segunda instancia. 

El último requisito de fondo localizado, es el mandato definitivo, en -
el cual el Presidente de la República, apoyado en el dictámen del cuer
po consultivo agrario, restituye o no, los bienes que el núcleo petici_!! 
nario·argumenta tener, la propiedad sin la posesi6n de los mismos de -
tal manera no deja de ser el requisito de fondo m&s importante, ya que
pone fin al procedimiento y es el que ordena en forma definitiva si el
núcleo peticionario es restitufdo o no los bienes que le fueron despoj! 
dos. 
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RESOLUCIONES AGRARIA DE DOTACION 

La dotaci6n de tierras. bosques y aguas. es h1st6ricamente la culmina
ci6n de los anhelos de miles de campesinos que siempre han luchado por 
que se les dote de un pedazo de tierra, en la cual ponen sus esperan -
zas de subsistencia y librarse de la servidumbre econ6m1ca a que est!n 
sometidos. 

El origen de la acciOn dotatoria, se encuentra en la Ley del 6 de enero 
de 1g1s. señalando que los pueblos necesitados de ejid~s y no puediendo 
ser objetos de restituciOn, ya sea por falta de t1tulos, por imoosibi -
lidad de identificar las tierras o por haber sido enajenados legalmente, 
podr~n conseguir_que se les dote de terrenós suficientes conforme a sus 
necesidades (artfculo tercero). 

A partir de la Ley del 6 de enero de 195 a la fecha, t~dos los ordena -
mientos agrarios se han ocupado de la dotac10n porque en la pr!ctica se 
vi6 su Eficacia para resolver la primera etapa de la.Reforma Agraria C.Q. 

rrespond1ente al reparto de las tierras al igual que las resoluciones 
restitutorias, para llegar al conocimiento de los requfsitos de fondo
es necesario hacer notar los presupuestos de la acci6n. 

Los presupuestos son: la existencia de un nGcleo de poblaci6n compuesta 
por lo menos de 20 individuos con capacidad agraria individual; que -
residan en el lugar pretendido para la dotaciOn con seis mes~s anteri2;· 
res a la fecha de publicac16n de la solicitud de dotaciOn; que no se e!!. 
cuentren los casos de imposibilidad para solicitar tierras, consignados 
en el artf~ulo 196 del L. F. R. A. y que el nOcleo solicitante no tenga 
tierras o no las tenga en cantidad suficiente para atender sus neces1d! 
des soc1o-econ6m1cas campesinas, 

Un primer requfsfto de fondo en la manffestac16n de haber realizado los 
trabajos t6cn1co infonnatfvos que son: la elevacf6n de un Com1tt Ejecu
tivo Agrario representante del nOcleo so11c1tante hasta la des1gnac16n-
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del comi.sariado ejidal (_ artí.culos. 17 y 18 L.f.R.A.) el levantamiento de 
un censo incluyendo la totali,dad de las fami.Uas. residentes en el pobla
do, con todos los datos relativos a su capacidad agraria, detenninando -
aquellos que pueden ser objeto de derechos agrarios, el levantamiento de · 
un censo de la cantidad de ganado y su calidad en caso de tenerlo; el l~ 
vantamiento del pldno infonnativo del radio legal de afectaci6n desde el 
lugar mas densamente poblado, donde se indica la zona ocupada por el nú
cleo solicitante, superficies de ejidos provisionales y definitivos, te
rrenos comunales, propiedades afectables e inafectables, la superficie -
que se pretenda afectar y su distribuci6n, ademls este plano ser~ compl~ 
mentado con un escrito detallando los terrenos antes mencionados; la pr~ 
sentaci6n de pruebas dentro de los diez dfas detenninando al censo para
hacerle observaciones; la presentacf6n de pruebas y alegatos por parte -
de los presuntos afectados hasta cinco dfas antes de que la Comisi6n - -
Agraria Mixta elabore su dictamen. 

Un segundo requ1sito de fondo, es la fecha en que el ejecutivo local, -
emiti6 su resoluci6n provisional, asf como todo lo relativo a su publfc~ 

ci6n y ejecuciOn y la fecha en que el expediente fue turnado al delegado 
agrario por ser la fecha en que se i'nicia la segunda instancia. 

Un último requ1sito de fondo de las resoluciones presidenciales agrarias 
de dotaci6n,es el mandamiento definitivo de la Suprema Autoridad Agraria, 
apoyando en el dictamen del cuerpo consultivo. De ser necesario, se to-
man las medidas conduncentes para llevarse a efecto la publicaci6n en el 
Diario Oficial y en los Peri6dicos Oficiales de las Entidades Federati -
vas correspondientes a su ejecuci6n. 

RESOLUCIONES PRESIDENCIALES SOBRE CREACION DE NUEVOS 
DE POBLACION EJIDAL 

Est& acci6n fue creada por el C6digo Agrario de 22 de marzo de 1934, 
en cuya vigencia no fue utilizada, en el COdigo Agrario de 1940 naciO -
la idea de entregar la tierra sOlo a los mexicanos por nacimiento, ya -
en el Decreto del 31 de diciembre de 1962, se tOmo una clara conciencia 
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de que la v\ej~ concetici.O.n <te colon\zaci.(ln era un tanto inadecuada por 
no productr res.ultados {>QSi,ti,vos y· s.e dec\dió darle a la tterra un sen, 
Udo revolucionarto en favor de los campesinos carentes de tierras y

recursos. 

De tal manera. por moti'vos de justi'ci'a social fidelidad revolucionaria 
y por razones de experiencia. se abandonó el estéril sistema de coloni
zac16n para comprender una mejor tarea en la distribuci6n de la tierra 
por medio de la cracf6n de nuevos centros de población ejidal. 

Siendo asf como el art,culo 58 del C6dfgo Agrario de 1942 fue modifica
do para cambiar el viejo concepto de colonizaciOn expresando: " los te
rri!nos rdsticos pertenecientes a la nación se destfnaron a construir y 
ampliar ejidos. establecer nuevos centros de población ejidal. 

La Ley Federal de la Refonna Agraria sigue regulando la creación de nu!_ 
vos centros de población ejidal en el Cap1tulo VII del Libro V de los -
Procedimientos Agrarios. 

Un primer requ1sito de fondo es la manifestación de existir un nOcelo -
de poblaci6n de 20 o mas individuos con capacidad agraria individual,-
mexicanos por nacimiento. hombre o mujer mayores de 16 anos o d~ cual -
'qufer edad si tiene familia art,culo 198, relacionado con el art1culo -
200. ambos de la Ley Federal de Refonna Agraria. 

Un segundo requ1s1to de fondo consiste en la comprobaci6n de que las n~ 
cesidades del nOcleo peticionario no se pueden satisfacer con restitu -
c16n. dotación o amp11aci6n. por no haber parcelas vagantes. ni tierras 
afectables dentro del radio legal. 

~n tercer requ1sito de fondo, es la comprobaciOn de existir tierras a -
fectables fuera del radio legal de afectaciOn susceptible de abrirse al 
cultivo, ademas de la confonnidad manifiesta del nOcleo poblaci6n de -
trasladarse al sitio donde se pretenda fundar el nuevo centro de pobla
ct&n ejidal. 
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Un cuarto requisito de fondo consiste en levantamiento del plano respec
tivo para la localización de tierras que por su calidad aseguren el ren
dimiento respectivo, para satisfacer las necesidades de los peticionarios. 

Un último requisito de fondo se encuentra en el mandato del Presidente de 
la República, manifestando su voluntad para crear el nuevo centro de po-
blación ejidal, en este punto se hace mención del régimen legal para ex-
plotar los bienes ejidales; se debe consignar la advertencia de avesindar. 
se en el nuevo centro de poblaci6n en un t~rmino de seis meses contados -
a partir de la ejecución, so pena de perder sus derechos; por último men
cionó las dependencias del Ejecutivo Federal y local que contribuirán ec.Q_ 
nómicamente a sufragar los gastos de transporte, instalación y créditos -
para la subsistencia de los campesinos (artfculos 60,68 y 334 L.F.R.A.). 

RESOLUCIONES SOBRE EXPROPIACION DE BIENES EJIDALES Y COMUNALES. 

Llegamos a la última acción agraria resueltos en los llamados expedien-
tes deTierras, el apoyo constitucional se encuentra en el articulo 27 -
constitucional segundo párrafo que dice: 

11 Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnizad ón. 11 

La fracción VI del mismo artfculo en segundo párrafo expresa: 

11 Las Leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas juris
dicciones determinarán, los casos en que sea de utilidad pública la ocu 
pación de la propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes la autori
dad administrativa hará declaración correspondiente. El precio que se
fijara como indemnizaci6n de la cosa expropiada, se basará en la canti
dad que como valor fiscal de ella que figure en las oficinas catastra-
les o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el
propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber -
pagado sus contribuciones con est:a base." 
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En estas acciones agrarias, la decisión definitiva recae en un decreto-
por tener las mismas características de las resoluciones, las tomamos -
como tales, además en lo único ~ue se diferencian es el interés privado
Y el público social perseguido. 

El primer requisito de fondo en estas resoluciones o decretos es la ma-
nifestación de existir una causa de utilidad pública superior al interés 
social. Este requisito es importante, ya que constitucionalmente estás~ 
nalada que las expropiaciones sólo se podrán llevar a cabo cuando exista 
una causa de inter~s público. 

Un segundo requisito es la indemnizaciG,, que recibirfo los afectados y -
como debe utilizarse ejemplo si es parcial la expropiación y recae sobre 
unidades de dotación en explotación, la indemnización es aplicada a ele_s 
ción de los afectados a adquirir ti~rras para reponer las afectadas o P!. 
ra invertir el monto dentro o fuera del ejido (artículos del 122 al 124-

. L- F. R. A.). 

Un tercer requisito es la manifestación de haberse llevado a efecto los
trabajos técnico informativos y la verificación de datos para confirmar
los expuestos en la solicitud. 

Un cuarto requisito es la man1festaci6n de haber notificado con oportunj_ 
dad al comisariado ejidal sobre la expropiaci6n, por medio de la Secre -
tarfa de la Reforma Agraria, con publicaciones en el Diario Oficial de la 
Federación y el Periódico Oficial de la Entidad Federativa correspondien
te. 

Por último la declaración del Presidente de la República expropiando o -
ño. los bienes en cuest16n, es decir la externación de .voluntad del .. po -
der ejeciJtivo decretando la expropiación de los bienen pretendidos. 

Considero importante hacer notar, que en el decreto o resoluc16n se hará

la previsión que de utilizar los bienes expropiados a fines distintos - -
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a los invocados y que no se haga su aprovechamiento en un término ~ximo 
de cinco años, los bienes formar!n parte del Fideicomiso de apoyo a la -
industria rural, sin ser devuelta la indemnizaci6n (art1culo 126 L.F.R. 
A.) 

Por otra parte es importante consignar que antes de realizarse la orden.:.·: 
de ejecuci6n, la Secretarfa de la Refornia Agraria se asegurará de que ~- ·~ 
se haya cubierto debidamente la indemnizaci6n o por lo menos se haya ga- ·: 
rantizado debidamente en los términos del decreto¡ otra cuesti6n impor-
tante de recalcar. es que no se permitirá la oc°upaci6n provisicinal de -
los bienes pretendidos con el pretexto de ocupaci6n provisional de los -
bienes pretendidos con el pretexto de estar en trámite el expediente (a!. 
tfculo 127 L.F.R.A.) anterionnente se permit1a la ocupaci6n provisional
del iñmueble para reá.lizar las obras de interés público en tanto se tra
mitaba el expediente ( artfculo del acuerdo del 12 de marzo de 1947). 

RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DE.PERMUTAS FUSION Y DIVISION DE EJIDOS. 

En estas resoluciones en que se trata de modificar o extinguir derechos
Y deberes agrarios encontramos mucha semejanza en sus requisitos de fon
do, pues en realidad en todas ellas el único fin perseguido al modificar 
su régimen de explotaci6n es el mayor beneficio que pueden obtener los -
ejidatarios, en estas resoluciones encontramos como primer requisito de 
fondo, la constancia del acta general de ejidatarios en la cual los ca!!!. 
pesinos expresan su voluntad en un mfn1mo de las dos terceras partes pa
ra cambiar de régimen de explotac16n. como vemos no basta la mayorfa de
los ejidatarios para cabiar de régimen sino necesariamente las dos ter -
ceras partes. 

Otro elemento de Fondo ae estas resoluciones presidenciales es la compr.Q. 
baci6n de la conveniencia econ6mica del ejido para llevarse a efecto el
cambio de régimen de explotaci6n. Esta comprobaci6n se hace oyendo la 
op1n16n de la Instituci6n Oficial de Crédito que refaccione al ejido, 
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• 
Otro punto de contenido de fondo, e.s· la menci6n de haberse analizado la 
resoluct6ñ presidenc\al que di.6 ari.gen al ejido ya sea de resti.tuci.6n,:
dotaci6n, etc., debe utiltzarse tambi.en el expediente de ejecuct6n apr~ 
bado. 

Ahora bien, hemos dicho que las resolucione~ de pennutas, fusi6n y d1vi
si6n de ejidos tienen mucña semejanza en cuanto a su contenido del fondo 
pero no lo son en fonna absoluta, pues en la divisiOn de ejidos es nece
sario que en cada uno de los que resulte dtber4 hacerse constar que es -
tan integrados por un mtnimo de 20 ejidatarios con capacidad individual
agraria. 

Por otra parte al e~ecutarse las resoluciones sobre fusi6n o divisi6n es 
importante efectuar el apeo y deslinde para saber las tierras con que -
cuenta el nuevo ejido, adem!s debe constituir el nuevo comisariado eji-
dal y el consejo.de vigilancia, porque al fusionarse o dividirse lo eji 
dos sobran o faltan autoridades ejidales. 

Considero importante hacer notar que las pennutas de ejidos se pueden -
efectuar entre nOcleos de poblact6n o entre unidades de dotaciOn, tam -
bién pueden efectuarse total o parcialmente dependiendo de ello la conv~ 
niencia de la econoin1a del ejido, ya hemos advertido que estas a::ciones
fueron creadas con el fin de mejorar las condiciones econ(Jrnicas de los -
ejidatarios. 

RESOLUCIONES SOBRE DETERMINACION DE PROPIEDADES INAFECTABLES. 

La soluc16n dada a este tipo de expedientes recae en un simple acuerdo -
del Presidente de la RepOblica, pero al igual que los decretos que tie -
nen las mismas caracterfsticas de las resoluciones las consideramos como 
tales, para ilustrar mas claramente este tema, hagamos referencia a los
bienes en materia agraria, se dividen en afectables o inafectables en -
cuanto a los afectables. ~iremos que son por exclusi6n aquellos que no -
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están comprendidos en los inafectables y en cuanto a estos a partir de
las Reformas Constitucionales del 30 de dicient>re de 1946, el artfculo-
27 Constitucional fracci6n XV párrafo segundo, como pequeña propiedad -

agrícola la que no exceda de 100 Has. de riego o humedad de primera o -
sus equivalentes conceptuándose de la siguiente manera. una hectárea de 
riego por dos de temporal , por cuatro de agostadero de buena calidad y 

por ocho de monte o agostadero en tierras &ri das. 

El mismo artículo 27 Constitucional fracci6n XV menciona otros tipos de 
ti erra que deben de considerarse pequeña propiedad y por ende i nafecta
bl es pero no nos detendremos en ellas por no afectar el desarrollo de -
nuestro tema. 

La pequeña propiedad ganadera también es inafectable y es aquella super
ficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su -
equivalente en nenor; el reglamento ·de inafectabilidad agrícola y ganad~ 

raen su artículo So. fracción V párrafo tercero indica los equivalentes 
en ganado mayor señalando que computara una cabeza de ganado vacuno ma -
yor por cinco de ganado menor pero tratándose de ganado equino una cabe
za mayor por siete de ganado menor. 

Suele suceder que el propietario con certificado de inafectabilidad agrf 
cola realice obras mejoradas de la calidad de la tierra, pero no será o!!_ 
jeto de reclasificaci6n para afectaciones agrarias, aún cuando se reba -
sen los 11mites máximos comprendidos para la pequeffa propiedad. 

Ahora el primer requisito de fondo de estas resoluciones en la declara -
ci6n de haber comprobado los datos seftalados en la solicitud del intere
sado asfmismo, se comprobará y se hará saber la autenticidad de los tít.!!_ 
los que amparan la propiedad. 

·como siguiente requisito de fondo se hará saber que se realizaron los - -
trabajos t~cn1cos informativos en los que se hace la planificac16n y se -
deslinda la propiedad señalada por el dueño para determinarsela como in -
a fectable. 
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También la resolución presidenchl hara mención del tipo inafectable ha
ciendo saber claramente si es agrfcola o ganadera, especificando la su-
perfi ci e de terreno, ordenará 1 a expedición de 1 os certificados c.iE· ina -
fectabilidad es importante que en la resolución se indique que el parti
cular peticionario no tiene m4s terrenos inscritos en el Registro Públi
co de la Propiedad, que sumados a los que se declaran inafectables re -
basen los lfmites de la pequeHa propiedad. 

C). RESOLUCIONES ABERRANTES Y CONTRADICTORIAS 

En particular respecto a estas resoluciones hablaremos de manera muy br~ 
ve, en virtud de que estas resoluciones es raro que se den ~n la reali -
dad porque es sabido que al iritegrarse un expediente agrario desde su -
primera instancia o única instancia, la Secretarfa de la Reforma Agra -
rfa realizan todos y cada uno de los trabajos necesarios para la sustan
ciaci6n del mismo y se darfan cuenta si los bienes en cuestiOn ya han si 
do objeto de otra resoluciOn. 

Pero tambien lo anterior no significa que los trabajos realizados por -
las 'autoridades agrarias sean de manera perfecta pues como en muchos ca
sos, suele suceder que existen errores principales en lo referente a la
topograffa o sea sobre los trabajos indispensables en el levantamiento-
de los planos. 

Es posible de suceder que al estar elaborando una planificación como - -
consecuencia de una acción agraria, los t~cnicos sin darse cuenta, estén 
trabajando sobre parte de otras propiedades que ya han sido objeto de
resol uci6n presidencial y tambi~n sobre las que ya se tengan derechos -
patrimoniales. 

cómo podemos darnos cuenta de que existen resoluciones contradictorias -
o aberrantes, cuando una de ellas se antopone o deroga a otra emitida -
con anterioridad, dando lugar a interponer el juicio de amparo ante la -



- 77 -

Suprema Corte de. Justicia de· la Na,ctOn, 

La Ley Agrari.a en vigor no hace menc'l6n a este tipo de resoluciones· es -
decir, nuestra ley no 'prevé una s·ttuacf6n donde susctten problemas como . . 
el caso cuando una resoluci6n sea emtti'da contraviniendo a otra, dictada 
con anterioridad, derogandola en parte o·por completo. 

Se puede decir que al no referirse la Ley Agraria a situaciones tan esp~ 
cfales como la que nos ocupamos y que son importantes en la vida practi
ca de nuestro pueblo, y que nuestra revoluci6n ·fue fincada en las injus
ticias, sobre la tenencia de la tierra y es aqu1 donde adolece, de una -
laguna respecto a las resoluciones aberrantes y contradictorias. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha asentado jurisprudencia re
lativa a la cuesti6n de resoluciones contradictorias y aberrantes hacie!!. 
do de manera muy singular, al ocuparse a la violaci6n a la garant1a de -
audiencia, es· decir cuando el afectado no fue notificado en el procedi -
miento que tennin6 con la afectaci6n de su propiedad amparada con certi
ficado de inafectabilidad proveniente de resoluci6n presidencial emitida 
con anterioridad a la afectaci6n. 

Considero importante transcribir la Tests Jurisprudencial a que hacemos
menci6n. 

JURISPRUDENCIA - RESOLUCIONES PRESIDENCIALES CONTRADICTORIAS, VIOLACION 
A LA GARANTIA DE AUDIENCIA. Si el afectado no fue citado para ser oido 
en el procedimiento agrario que culmino con la resoluci6n presidencial
que afecto el predio de su propiedad le fue reconocida por acuerdo pre
sidencial de 1nafectab11 fdad otorgado con anterioridad a la fecha de -
aquella resoluciOn, es evidente que se esta frente a dos resoluciones -
contradictorias y por lo tanto el amparo debe concederse para el efecto 
de que el Presidente de la RepQblfca, prev1a la tramftaci6n del procedi
miento agrario correspondiente en el que se cumplan las fonnal idades le~ 
gales y se oiga al mismo quejoso, resuelva lo que en derecho proceda re! 
pecto de la subsistencia o insubsistencia jurfdica del acuerdo de inafec-
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tabilidad y en su caso decrete la afectaci6n , Jlrnparo de Revisi6n 104/72 
Salvador Asaad Chemus 13 de julio de 1972, Jlrnparo de Revisi6n 6195/71 -
Ma. de Jesús· Barrera Maciel y otros, 3 de agosto de 1972; Amparo de Re -
visi6n 2507/72 E11as Nares G6mez 23 de noviembre de 1972, Amparo de Re -
visi6n 2560/71 Ma. Josefina Ciscomani de Cabañas, acumulados 7 de febre-
· ro de 1972; Amparo de Revisi6n 5372/72 Rodolfo Esquer Peiro 28 de marzo-

de 1972. (7) 

J 

(7) Lemus Garc1a Ra01. Ley Federal de Refonna Agraria comentada. 
Ed. Limsa, México 1979, Plg. 36 y 37. 
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CAPtlUL.O CUARTO 
BASES JURIDICAS DE LAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES EN MATERIA AGRARIA 

AJ. NATURAL.EZA JURtDICA, 

Considero de \lllportancta h.acer un s.eftala,mtento anal tti'co de lo que es .- · 

la naturaleza jur1dtca, antes· de apltc~rla a cualquier rnstituci6n, pa
ra evitar confustones st se itene una ·concepci'6n mb clara de la fnsti

tuci6n que s1! anal tza, nos· permtte ex,poner de manera más accesible la -
idea de que se propone como punto a tratar. 

De acuerdo con el gran Dicci:onarto Enc{clop!dico Ilustrado se Seleccio

nes de Reader•s Dtgest (ll.Naturaleza es·, " esencia y propiedad carac -
terbtica de cada ser", conjunto orden y disposici6n de todas las enti

dades que componen el universo"· pri'nci'pio uni:versal de todas las opera
ciones naturales independientes del artifi'ci'o. 

El Derecho es un elemento tndts~ensable que surge por una necesidad de

reglamentar las fonnas de vtda en sociedad, en virtud de que los hom -
bres en SijS relactones son afectos a1 confli'cto, raz6n por la cual han

tratado de resolver mediante fonnulas que eviten el aniquilamiento de -

los integrantes de los núcleos sociales. 

Corroborando nuestra afirmaci6n inicial se observa que con el transcur
so del tiempo se han transfonnado las instituciones jurfdfcas, en un 
af4n de mejoramiento y progreso social. por ejemplo: el espfrftu que -
creó la Ley del Tali6n 1 ya no tendr1a raz6n de ser en nuestros dfas, -
por lo que los sujetos pasivos ya se han olvidado, por lo brutal de esa 
institución que probablemente tuvo raz6n de ser en la época de su vige!!. 
cia. 

El Derecho es din3mtco por requerirlo las manifestaciones sociales, - -
pues no cesa en su evolucitin porque se va modificando acorde a las 
necesidades de la colectivi'dad, que con el tiempo modifica o provoca 
el nacimtento de h.i'p6tests normativas, que son necesarias para regla --

(1) Gran Diccionarf'o Enc1c16pedico Ilustrado de Selección 
Reader's Digest, Tomo V, Pig. 427. 
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mentar las fonnas de vida que el mismo grupo social va adoptando en -
aras de una superaci6n. 

l CUAL ES LA ESENCIA V CARACETERISTICAS JURIOICAS DE LOS ACTOS 
DEL PODER PUBLICO? 

La naturaleza jurtdica de los actos .el poder público se encuentran -
originariamente en un pacto social que los pueblos denominan Constit1-
tuc16n Polftica, Carta Magna, Ley Suprema, etc., que es cuerpo objeti
vo de leyes en donde se establecen las garantfas del pueblo que delega 
el poder y las facultades y obligaciones de los gobernantes o represen_ 
tantes en quienes dicho pueblo ha confiado la facultad de ser goberna
do. 

Hemos hecho este prelmbulo con el fin de analizar nuestra Constitución 
Polttica, Econt5mfca y Social o pacto federal de las garanttas que oto!. 
ga para los gobernados, en relaciOn a las facultades y obligaciones de 
los gobernantes. 

Nuestra Const1tuci6n Polftfca dicen los tratadistas que se divide en -
dos partes, una dogm4tfca y otra org4nica, dentro de la parte dogm!ti
ca, contiene un cúmulo de garantfas individuales y sociales, consigna.!!_ 
do que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo debe gozar de -
las garanttas que otorga nuestra Constitución, las cuales no podr&n -
restringirse ni suspenderse sino en los casos y condiciones que ella -
misma establezca. 

La esencia de las resoluciones presidenciales en materia agraria, es -
'de derecho social, en virtud de que en sus car&cteristicas se observa

que son emitidas para hacer una df stribuc~n mas equitativa de los re -
cursos naturales, susceptibles de apropiac16n como son: la tf~rra y -

. los frutos que en ella se pueden cultivar asf como el fomento de algu
nas especies ganaderas. 
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El fin que s.e prete.nde a.1 es.tudtar la naturaleza jurtdtca de. las res.o-
luciones pres.tdenctale~ en ma.terta agra.rta. no e.s otro que poder preci-
sar: l QuA ~on dichas resoluciones pres.tdencJales? ¿ Cual es la funciOn 
que les otorga el. orden nonnativo,? 

Las resoluciones agrarias del Ejecutivo Federal, no pueden ser conside
radas como sentencias toda vez que: " La sentencia en una resoluci6n J.!!. 
d1cial que pone fin a un proceso o juicio en una instancia o en un re -
curso extraordinario. (2). en razOn de que el Presidente de la Repúbli
ca es el representante del Poder Ejecutivo. organo polftico administra
tivo cuyas principales facultades estan establecidas en el artfculo 89 
de nuestraConstituci6n Polftica y no son precisamente las de ejercer-

• 
funciones jurisdiccionales y tAcnicamente en derecho, no pueden ser se!!. 
tenciadas cuando las emite el titular del poder ejecutivo, que no es 
organo jurisdiccional ya que las sentencias las dicta exclusivamente -
el Poder Judicial. 

. 
Las sentencias son resoluciones emitidas por el Poder Jucicial en Al- -
ponen fin a un litigio en el que necesariamente hay un actor y·un demarr. 
dado en cambio, las resoluciones agrarias son dictadas por el Poder - -
Ejecutivo y resuelven por ló ·general un procedimiento administrativo -
,niciado con una solicitud o peticiOn de adjudicaciOn ya sea, restitu -
yendo, dotando ampliando, expropiando, etc. 

Ahora bien, las resoluciones presidenciales agrarias son decisiones to
madas .en un afln de hacer una distribuci6n m&s equitativa de la riqueza 
pOblica. asimismo, las analizaremos si deben ser consideradas como de -
cretos. 

A este respecto el maestrq Gabino Fraga (3) seftala que desde el.texto -
primitivo de la Constituci6n de 1857, en su artfculo 64 se hacia una -
distinci6n respecto a las leye~ del congreso con leyes o acuerdos econ~ 
mtcos. 

(2) Rafael de Pina Vara. Diccionario de Derecho. Ed. PorrGa, s. A. 
MAxico, 1980. pagina 428. 

(3) Gabino Fraga. Derecho Administrativo, Ed. Porrlla, s. A., Nxico, 
1979, pagina 37. 
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En la dtscus.icin tlabl.da en el Co.ngres.o_s.Qb,re. el prece.pto señala.ao e1 df .. ,. 
' . . 

putado Moreno e.xprestl ta corweni'enct~ de. que las leyes del congreso ten.,. 
gan caracter de leyeS: o de.cretos.·, s.ena1ando que las· leyes se refieren -
al objeto en general en tanto.de que et decreto solo comprenae un .obje -
to en particular, sin ~argo,· en eu ocasHJn preva leci6 el criterio de.
la comist6n s.egQn 11 cual toda resoluct6n tl'ene car.1cter de ley o acuer
do econ&ntco. 

Ya en la Refonna Cons:tttuctonal. del 13 de novtembre de 1874, el artfcu -
lo en cuestfc1n fue modtftca~o. aceptando la proposfcMn del diputado Mo

reno y que aétualmente lo co~ttene al artfcu10 70 Constftucional. . 

Anterfonnente se habta dtcho que s.olo el Poder Legis lat1Vo ti ene facu 1 -
tad para expedtr leyes, pero no olvidemos que de acuerdo con los artlcu
los ii!9 y 49 de la Constitucf6n Polttica, el Presidente de la RepOblica - · 
tiene facultades extraordinari·as para emi'tir normas, reglamentos, decre
tos y 6rdenes. confonne al arttculo 29 Cons~itucional, en los casos que -
juzgue conveniente el Ejecuti'vo federal, sobre· todo para atacar una ca -
lam'fdad, desastre pObl tco o un peli'gro f·nmi'nente, procedente del exte -
rfor o de grupos i'ntemos de opos.i'ci6n, con la prontitud para el caso. 

En este caso el decreto es una norma de car4cter temporal dictada a pro
posito del peligro a que se encuentra la nación y una vez desaparecido -
no tiene raz6n de ser. 

Es menester consignar que e 1 Pres·i dente de 1 a Repúb 1 i ca ti ene faculta -
des delegadas por parte del Poder Legislativo para emitir normas y fa -
cul tades otorgadas por la propta consti'tuci~n, esto debido a que no se -
puede mantener un estrtcto sistema de división de poderes ante las exi -
gencfu de la vtda polftfca tntema y externa que demandan la realiza -
ci6n de medidas a~tnistrativas tnmedfatas. 

Tambien al aludi.r al concepto citada por el artTculo 70 Constitucional -
de acuerdo con el maestro An.drt1s Serra Hojas (4) quien señala que los 

(4) Serra Rojas Andrt1s, •Derech.o A~in1strat1vo. Ed. Porrtla Mexfco. 
1974. Plg. · 135. 
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decretos "se reducen a una resoluci.6n parti.cular o concret" del con· ~. 

greso". mismos que se denomina '' decretos del congreso: para di·feren -
ciarlos de los administrativos sobre estos últimos se emplaa el ténni
no decreto en forma genérica a todas las ·decisi'ones del jefe del Esta
do en forma escrita, oor ejemplo: el decreto que di'ó ori'gen a la Comt ... 
si6n Nacional de Subsistencias Populares (COtMSUPO). 

En materta agraria sucede una situaci'c5n muy especi-al en el caso de ex -
propiaciones, cuya resoluci6n definittva recae en un decreto sólo que -
en !!Ste caso se observa una medida fonna1mente administrativa en el que 
se antepone el interés pú51ico al interés social. 

En el derecho adjetivo se tiene una concepción diferente del decreto -
por ejmplo:· el ·código de Procedi_mtentos Civiles para el Distrito Fede
ral, en su artfculo 19 expresa que las resoluciones que son simples~
detenninaciones de tr!mites se llamarán decretos. 

El C6digo de Procedimientos Penales para el Dtstrtt<> Federal en su ar
Uculo 71 clasiff:ca a los ·decretos dentro de las resoluctones judicia
les si se refieren a simples deténninaciones de tramites. de la mtsma
manera los clastf1ca el artfculo 220 del COdigo Federal de Procedimie~ 
tos Civiles. 

Por lo antes descrito creemos que las resoluciones oresidenciales en -
materia agraria no encuadran perfectamente en el ambito de los decre -
tos. 

Por último veremos si las resoluciones agrarias del Presidente de la • 
República son normas para el caso concreto,. efectivamente es aquf don~ 
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de m4s se asemejan en virtud de crear nonnas v41fdas solo para el caso 
concreto es decir, van a crear Derechos y Obligaciones para los indi -
viduos que se especifican en los expedientes, asf como a los bienes 
agrarios en cuesti6n. que pueden ser tierras, bosques y agua~. 

B). CONCEPTO DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES.EN MATERIA AGRARIA. 

Es necesario dar una definci6n de las resoluciones presidenciales en -
materia agraria; a nuestro modo· de entender definir es fijar con clar.!. 
dad, precisi6n y concfsf6n la signfffcacf6n de una palabra o la natur!. 
leza de úna cosa. 

Lo que entiendo por resoluciones presidenciales agrarias, son las que
ponen ffn a un procedimiento administrativo agrario, en el cual una -
vez agotados los requisitos del procedimiento de la primera instancia 
ante el Ejecutivo Local, son remf~fdos a la Secretarfa de la Refonna-
Agraria y posterionnente al Presidente de la RepOblica quien emite su
decfsi6n definitiva, ya sea otorgando o negando lo que en el expedien
te se pretende en los tl!nntnos del artfculo 8o. de la Ley Federal de -
la Refonna Agraria. 

La definici6n o concepto que propongo sobre las resoluciones presiden
ciales es la Oecl.araci6n Ffnal dictada por el Presidente de la RepObli 
ca en el que se da por tenninado un procedimiento agrario creando nor
mas para el caso concreto segOn la resoluci6n de que se trate. 

Se ha dicho que el Presidente de la RepOblica como m4xima autoridad 
agraria segOn se desprende del artfculo 27 Constitucional. corre el 
riesgo de emitir resoluciones de graves consecuencias, sobre todo vio
lando derechos adquiridos de car4cter patrimonial y dando lugar a la -
inestabilidad de la propiedad. 

Al respecto la fracci6n XIII del artfculo 27 Constitucional establece: 
" La dependencia del ejecutivo y el cuerpo consultivo agrario dictami-
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naran sobre la aprobaci:6n, re.ctiftcaciOn o modificaci6n de los· dictá-
menes fonnulados por· las comisiones mixta y con las modificaciones que 
hayan introducido los gobiernos locales se infonnar~ al C. Presidente-· 
de la RepOblica, para que ~ste dicte resoluci6n como suprema autoridad 
agraria. 

Tambien la fracci6n XIV del mismo artfculo 27 Constitucional indica -
los efectos de las resoluciones presidenciales agrarias en cuanto a 
los propietarios afectados en estos tAnninos. 

• Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restituto -
rías de ejidos o aguas que se hubieren dictado en favor de los pueblos 
o que en lo futuro se dictaren no tendran ningOn derecho, ni recurso -
legal ordinario, ni podran pnimover el juicio de amparo. 

El propio artfculo 27 Constitucional fracci6n XIV tercer p4rrafo nos -
da la pauta a seguir para atemperar este principio al indicar: 

Los dueños o poseedores de predios agrf colas o ganaderos en explota 
ci6n, a los que se haya expedido o en el futuro se expidan, certifica
dos de inafectabilidad podrln promover el juicio de amparo contra la -
pr1vaci6n o afectaciones agrarias 11ega les de sus tierras y aguas." 

Por lo tanto considero que el Presidente de la RepOblica como maxima -
autoridad agraria, pero que se encuentra restringida su autoridad en -
virtud de que no puede ir mas a114 de lo que la Ley le per1111te.Y cua!!_ 
do esto suceda, el afectado con una resoluci6n presidencial violatoria 
a la Constituc16n Polftica. puede ocurrir ante la Suprema Corte de Ju.?_ 

ticf a de la Nac16n a interponer la vf a de amparo. 

C) ClASIFICACION DE LAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES 

Las ·resoluciones presidenciales agrarias las clasificaremos atendiendo 
a la pet1c16n que se cos1gna en el expedfen~e es decir la clasifica --
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· c16n la haremos de acuerdo a la materia en cuesti6n que se ha de re -
solver. 

Asf tenemos que las resolucfones presidenciales se clasifican en: 

Resoluciones Restttutorias 

Resoluciones Dótatorias 

Resoluciones Ampliatorias 

Resoluciones sobre Creaci6n de· Nuevos Centros 
de Poblaci6n Ejfdal 

Resoluciones sobre Pennutas, Fusf6n y Divisi6n de 
Ejidos 

Resoluciones Expropiatorias de Bienes Ejidales y 
.Comunales 

Resoluciones sobre Detenninaci6n de Propiedades 
Inafectables 

Resoluciones sobre Reconocimiento Tftulaci6n y 
Deslinde de Bienes C0111Jnales 

Resoluciones sobre Nulidad de Contrato y Conce
siones 

Resoluciones sobre Nulidad de Fraccionamiento de 
Propiedades afectables. 

Los primeros puntos de clasfficaci6n es decir, Resolucf6n de Restitu -
ci6n, Dotaci6n y Ampliaci6n de tierras, bosques y aguas, consta su pr.Q. 
cedimiento de dos instancias la primera se inicia por escrito ante el
Ejecutivo Local debiendo entregar copia de la solicitud a la Comisi6n
Agraria Mixta (artfculo 272 L.F.R.A.) y la segunda instancia ante la -
Secretarfa de la Refonna Agraria. 

En cuanto a la expropfaciOn de bienes ejidales y comunales los tr4mi-
tes los fnfcfan las autoridades, fnstftucfones oficiales competentes -
o la persona que tiene un fnter~s lfcfto para promoverla presentando -
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la solicitud directamente ante la Secretarfa de la Refonna Agraria, la 
cual previos los tr4mttes necesarios los ]>one ~ dfsposfé16n del Presi
dente de la RepQbltca para su resoluct6n final. 

Las aemas resoluciones presidenciales tienen tambi~n tramite de una S.2, 

la instancia, variando tan solo la autoridad ante la.que se inician ~
. los tramites, pudiendo ser la Comisi6n Agraria Mixta, la Delegaci6n -
Agraria del Lugar correspondiente o la propia Secretaria de la Reforma 
Agraria. 

Despuésde las consideraciones anteriores, considero conveniente hahlar 
un poco de cada una de las resoluciones antes referidas. 

RESOLUCIONES RESTITUTORIAS. 

Estas resoluciones proceden a dos instancias la primera, ante el ejec.!!_ 
. tivo local es decir ante el Gobernador Constitucional del Estado y la
segunda instancia, ante la Secretar1a de la Refonna Agraria, 1a consi
deraci6n final corresponde·al Presidente de la RepQblica en el sentido 
de devolver al nQcleo solicitante las tierras, bosques o aguas que les 
fueron despojados de manera ilfcita, el nOcleo de poblaci6n solicitan
te debe acreditar que efectivamente esos bienes le pertenecf an en el -
caso de no proceder la acci6n restitutoria, se debe iniciar al mismo -
tiempo de oficio el procedimiento de dotaci6n(artfculo 274 de la L. F. 
R. A.) 

RESOLUCIONES OOTATORIAS. 

Al igual que las anteriores son el producto de un procedimiento bi-in!_ 
tancial que culmina con la resoluciOn dotatoria de tierras, bosques o 
aguas al nOcleo de poblaciOn solicitante, es decir, las resoluciones -
dotatorias van a determinar que el nOcleo de poblac16n solicitante va
a obtener de manera defintiva la propiedad de ti 0 rras, bosques o aguas 
susceptibles de afectaci6n. 
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RESOLUCIONES AMPLIATORIAS., 

Son aquellas que detenninan si un nOcleo de poblaciOn que fue objeto -
de rest1tuci6n o' dotaci6n los bienes no le son suficientes para satis

. facer sus necesidades. por lo tanto va a obtener dotaciones complemen
tarias tal como lo prev~ en su artfculo 325 la L.F. R. A. que por - -
considerarlo importante lo transcribimos. 

" Si al ejecutarse una resoluci6n presidencial de restituciOn o dota -
ci6n. se comprueba que las tierr~s son insuficientes para satisfacer -
fntegramente las necesidades del poblado. se tramitar& de oficio el e~ 
~4iente de dotac16n complementario ~ ampliaciOn. El procedimiento se
sujetarA a lo prev~nido para la dotaciOn de tierras en lo que fuere -
aplicable. " 

RESOLUCIONES S.OBRE CREACION DE NUEVOS .CENTROS DE POBLACION EJIDAL. 

Estas resoluciones son la consecuencia de una resoludon dotatoria en
sentido negativo, esto es, los nOcleos de poblaciOn a los que les fue
nggada la dotaci6n de tierras, se les propone por medio del Deleyado -
Agrario, la ocupaciOn de otras tierras susceptibles de afectaci6n pa -
ra establecer ahf su nuevo centro de poblaciOn. (artfculo 326 L. F. R. 
A.) 

los tramites sobre nuevos centros de poblaci6n son de una sola instan
cia, iniciada ante el Delegado Agrario, pasando posterionnente a la --· 
s. R. A. para que a su vez cumplidos los requisitos del caso, lo ·11!:. 
ve a consideraci6n del Presidente de la RepQblica y dicte la resolu -
ci6n correspondiente. 

RESOLUCIONES SOBRE PERMUTAS, FUSION Y DIVISION DE EJIDOS. 

Primeramente hablaremos de las resoluciones que recaen sobre pennutas
Y Estas son las que regulan a los nOcleos de poblaci6n que pretenden -
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cambiar ya sea tierra~ o aguas para un mejor aprovechamiento de esos 
biene~ y la deblda sattsfacct6n de sus necesidades. 

El trámite se inicia ante la Delegacf6n Agraria correspondiente la que
satisfacfendo los requisftos necesarios lo pone a dfsposfc16n de la Se~ 
cretar1a de la Refonna Agraria. la cual despu6s de revisarlo lo remite -
al Presidente de la RepOblica para la resoluci6n definitiva. 

En cuanto a la fusiOn y divisf6n de ejidos, las resoluciones sobre eji -
dos que deseen unirse entre s1 para el mejor aprovechamiento de las tie
·rras, o bien que deseen separarse con el mismo fin. los tfamites se in! · 
cfan ante la DelegacfOn Agraria del luga~ de residencia, pasando despu~s 
a la Secretar1a de la Refonaa Agraria y posteriormente el Ejecutivo Fe -
deral para ·resolver en definftfva. 

Es importante hacer notar, que en los tres casos anteriores se debe es -
cu.char la opiniOn de la institucf6n que refaccione a los ejidos en cues
ti6n, en el se.ntido de infonnar s1 efectfvamen~e es conveniente llevar a 
cabo ya sea la pennuta, la fusiOn o la divisi6n. 

RESOLUCIONES SOBRE EXPROPIACION DE BIENES EJIDALES 

Estas resoluciones son las que van a permitir o dejar de hacerlo, que -
las autoridades, instituciones oficiales o la persona que tenga un fin -
lfcito para promover la expropiaciOn, consigan los bienes ejidales nece
sarios para satisfacer una necesidad pOblica. 

los trlmites de expropiaci6n de bienes ejidales se inician directamente
ante la Secretarfa de la Reforma Agraria, la cual satisface todos los -
requisitos y los somete a consideraci6n del Presidente de la República -
para su debida resoluci6n. 

RESOLUCIONES SOBRE DETERMINACION DE PROPIEDADES INAFECTABLES. 

Estas resoluciones son las que propiamente, van a dar origen a la pequ!. 
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na propi.edad,. \a que por e.star dent.ro de. los. Hmi.te.s de extensttln, ad~ 
mb de estar en explotact~n s.e considera como tnafectable, puesto que
nuestra constttucf6n declara que la pequena propfedad en explotacf6n -
no podra ser objeto de afectaciones agrarfas y hacer referencia de los 
lfmttes de dfcha propiedad ( artfculo 27 fraccftln XV.) 

Los tramites para detennfnar las propiedades fnafectables se inician -
ante la Comfsi6n Agraria Mtxta correspondiente.y se encarga de satfsf!. 
cer los requfsttos seftalados en la L.F.R.A. los ·envfa a la Secretarfa
de la Reforma Agraria, que despQes de revfsarlos los somete a juicio -
del Presidente de la RepQblfca, pues es qufen dicta la resolucftln def! 
n1t1va. 

RESOLUCIONES SOBRE RECONOCIMIENTO, TITULACION Y DESLINDE 
DE BIENES COMUNALES. . 

Estas resoluciones tienen por objeto, reconocer las propiedades de las 
comunidades, a la vez de ordenar la expedfcf6n de los tftulos de pro -
piedad, seftalando los lfmites por medfo de planos, de las tierras pro
piedad de los comuneros. 

J.a tramitacitln de los expedientes, se inicia en la Delegacitln Agraria
correspondiente. En caso de que los terrenos estAn entre dos o mas en
tidades federativas, la Secretarfa de la Reforma Agraria indicara cual 
Delegacftln se avocara al conocimien~o del asunto. 

En cualquiera de los casos anteriores, la Secretarfa de la Reforma Agr!. 
ria, podrl conocer directamente el asunto. Cuando alguna Delegacf6n - -
Agraria es la encargada d• iniciar los trabajos necesarios para la el!. 
boraci6n del expediente, una vez satfsfechos los requisitos. pasa a la
Seoretar1a de l_a Reforma "Agrarfa para que tsta oyendo la opini6n del -
Instf tuo Nacional Indfgenist1~·elabore un dictamen sometf~ndolo a cons! 
derac16n del Presidente de la RepOblica y dicte su resolucion. 
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RESOLUCIONES SOBRE NULIDAD DE FRACCIONAMIENTOS DE PROPIEDADES 
AFECTABLES Y NULIDAD DE CONTRA.TOS Y- CONCESIONES. 

Las resoluciones sobre nulidad de fraccfonamientos de propiedades afef_ 
tables, recaen en actos tendientes al fraccionamiento flegal una vez -
publicada la solicitud de afectact6n, asf como actos de simulaciOn de
fraccionamtento en perjuicfo de resoluciones dotatorias o ampliatorias, . . 
por parte de los propietarios de d~chos terrenos. 

El procedimiento lo inicia la S. R. A. de oficio o a petici6n del Mini!_ 
terio POblfco Federal. de la Comisi6n Agraria Mixta o de los campesinos 
interesados, llenando los requisitos del caso enunciados por la L.F .R.A 
y pos.terfonnent.eponerlo a consideraci6n del Ejecutivo Federal. 

La nulidad de contratos y concesiones de referencia, est4n determinados 
en el artfculo 27 constitucional fracc16n XVIII que dice: 

" Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por
los gobiernos anteriores desde el ano de 1876, que hayan traido como -
consecuencia el. acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales -
de la Nac10n, por una sola per.sona o sociedad y se faculta al Ejecuti
vo de la Un16n para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios gra-
ves para el. 1nterfs p0b11co." 

lo anterior Yl!lllOS que es un gran acierto, pues Asto se da lu~ar a la d~ 
sapar1ci6n de los grandes latifundios que es la consecuencia la mala 
distr1buc16n de la tierra. 

El procedi•1ento se inicia.ante la Secretarfa de la Refonna Agraria, -
por acuerdo del Presidente de la RepOblica, recabando toda la informa -
c16n y cinp11endo con los requitos lo turna a la mtx1ma autoridad agra
ria para su resoluc16n. 

. :¡ .. 



RESOLUCIONES SOBRE PRIVACION V DERECHOS AGRARIOS 

Estas resoluciones recaen sobre.ejeidatarios en particular que han 
incurrido en faltas. dando lugar a la pfrdida de sus derechos agrarios, 
Las faltas en que pueden incurrir los ejidatarios las regula la L. F. -
R. A. en su artfculo 85. 

El procedimiento se inicia ante la Comisi6n Agraria Mixta a petici6n -
de la Asamblea General o del Delegado Agrario respectivos, recabando -
toda la infonnaci6n y reuniendo las pruebas pertinentes lo turna a la
Secretarfa de la Refonna Agraria la cual lo revisa y elabora un dicta
men que pone a consideraci6n del Ejecutivo y dicte la resoluci6n pro -
cedente. 

,º;. 
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CAPITULO QUINTO. 

PANORAMA ACTUAL DEL TRAMITE DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES. 

A).- ¿ CUAL ES EL TRAMITE DE LAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES ?. 

El procedimiento de trlmite es eminentemente claro en la Ley Federal 
de Reforma Agraria siguiendo los artfculos correspondientes: 

Las solicitudes agrarias de restituci6n. dotaci6n y ampliaci6n de -
tierras. bosques y aguas. las solicitudes se presentaran en los Est!. 
dos cuya jurisdicci6n se encuentre el nucleo de poblaci6n interesado 
por escrito y directamente ante los gobernadores. 

Los interesados deberan entregar copia de la solicitud a la Comisi6n 
Agraria Hfxta. (1) 

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentaci6n de
la solicitud. el Ejecutivo Local la mandar! publ.1car en el peri6dico 
oficial de la entidad. turnar! el original a la Comisión Agraria Mi!_ 
ta en un plazo d~ diez dfas y en ese lapso expedir( los nombramien-
tos de los mient>ros del comit~ particular ejecutivo electos por el -
núcleo de poblacf6n solicitante. 

Si el ejecutivo local no realiza estos actos. la Comisi6n Agraria -
Mixta iniciar& el expediente con la copia que le haya sido entregada 
harl la publicaci6n correspondiente en uno de los peri6dicos de ma-
yor circulaci6n de la localidad. la que surtira id~nticos efectos 
que la realizada en el per16dico oficial notificar& el hecho a la S!, 
cretarfa de la Reforma Agraria. para que se tenga por iniciado el ~~ 
ejercicio de una acci6n agraria y se proceda a la instauraci6n del -
expediente respectivo bastara que la solicitud exprese si~lemente -
1~ intenc16n de promoverlo. o-que se dicte acuerdo de fnicfaci6n de
ofic1o. 

(1) Ley Federal de Refonna Agraria Pag. 107 - 112 
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Si la sol1citud poco explfcita sobre la acci6n que intente, el expe
diente se tramitara por la vfa de dotac16n. 

Si. el grupo de campesfnos presenta su solicitud de rest1tucf6n al 
mismo tiempo se seguir! de offcto el procedimiento dotatorio para el 
caso de que la rest1tucf6n se declare improcedente. 

la pub11cac16n que haga de la solfc1tud de restftuc16n con1brme al -
artfculo 279~ surtir! efectos de not1ffcac16n para f ntciar el doble
proced1m1ento de dotac16n. e iguales efectos tendr& respecto de los~ 
propietarios o usuarios de aguas destinadas al riego de tierras afe~ 
tables. 

La pub11cac16n de la solicitud o del acuerdo de iniciacf6n del expe
diente que se tramite de of1c1o. surtirl efectos de notiffcacf6n to
dos los propietarios de 1n1111ebles rOstfcos que se encuentren del ra
dio de afectac16n que esta ley seftala·y para todos los propietarios
~ usuarios de las aguas afec:tables • 

. ) 

La pub11cacf6n de la solicitud o del acuerdo de 1n1c1acf6n del expe
diente que se tramite de oficio. surtfra efectos de not1ffcac16n pa
ra todos los propietarios de inmuebles rOstfcos que se encuentren -
dentro del radio de afectaci6n que esta ley senala. y para todos los 
propfetar1os o usuarios de las aguas afectables. 

El mfslllD dfa que la Com1s16n Agraria Mixta o el gobernador dispongan 
la pub11cac16n anterior, nÓtfffcarfn este hecho al Registro POblico
que corresponde medtante of1c1o que le dirijan por correo certifica
do. para que haga las anotaciones marginales a que se refiere el ar
tfculo 449. 

Las cOlll1sfones agrarias 1111xtas deberln informar sobre el particular
ª los proptetarfos de tierras o aguas afectables llledtante oftcfo que 
les dtrtJan a los cascos de las fincas. 
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Si la solicitud es de dotaci6n y antes de que se dicte resoluci6n -
presidencial se pide restituci6n, el expediente continuará tramit&!!, 
dose por doble vfa la dotatoria y restitutoria en este caso se hará 
nueva notiffcaci6n a los presuntos afectados. 

Tambf~n respecto a la tram1tac16n de los expedientes de dotaci6n o·
restitucf6n de aguas se seguir& de acuerdo con lo que esta ley est!. 
blece para las dotaciones y restituciones de tierras. con las moda
lidades que aquellas les son propias. 

Los mandamientos de los gobernadores de los estados deberán señalar 
las superficies y los linderos de los terrenos reivindicados en ca
so de restituci6n igualmente indicarán las condiciones que guarden, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Artfculo 281 de esta ley. En ca
so de dotaci6n, señalará la extensi6n total y la clase de tierras -
concedidas la distribuci6n de la afectaci6n entre las fincas que h!, 
yan de soportarla, las unidades de dotaci6n que se constituyan con
forme al Artfculo 220 y el nOmero de individuos cuyos derechos se -
dejan a salvo, en su caso, asf como las superficies para usos cole.s 
tivos, para la parcela escolar y para la Unidad Agrfcola Indus"'f"rial 
de la Mujer. 

Si la solicitud enumera los predios o terrenos que sean objeto de -
la demanda, además de la publicacf6n se notificará de oficio a los
presuntos afectados, cuando la solicitud no enumere los predios o -
terrenos que sean objeto de la demanda la Cómisi6n Agraria Mixta h!, 
rá de oficio la investigaci5n que corresponda una vez que se fdentj_ 

.ffquen los predios, notificará por oficio a los presuntos afectados 
y el plazo de cuarenta y cinco dfas comenzará a contarse a partir -
de tal notiffcaci6n. 

La Comisi6n Agraria Mixta enviará desde luego a la Secretarfa de la 
Reforma los tftulos y documentos a que se refieren el párrafo ante
rior a ffn de que estudie su autenticidad dentro de un plazo impro-
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rrogable de tre1nta dfas la Secretarfa de la Reforma Agraria los de
volver~ de inmediato a la Comisi6n con el dict~men paleogr~fico co-
rrespondtente y la op1ntl5n que acerca de la autenticidad formule, e-
1ntc1ar~ el procedimiento que debe seguirse para satisfacer las nec!. 
s1dades agrarias del núcleo de poblaci6n solicitante. . . 

Si el estudio practicado de acuerdo con el artfculo anterior resulta 
que son autfntfcos los t1'tulos presentados para acreditar los dere-
chos sobre las tierras, bosques o agua~ reclamados y del exSmen de -
los demls documentos aparece comprobada la fecha y la ·forma ·del des
pojo de manera que la rest1tuc16n sea procedente, la comisH!n agra--. . 
ria mixta suspender! la tramitación dotatoria a que se refiere el A.!, 

' tfculo 274 y si. con los bienes reclamados no se han const1tufdo eji
dos o nuevos centros de poblac16n agrfcola, en los t6rminos de esta
ley. la propia comfsi~n realizar! dentro de los sesenta d1'as siguien_ 
tes a la fecha en que reciba el dictSmen paleogr4fico los trabajos -
que a continuacil5n se mencionan: 

I.- Ident1f1cacidn de los linderos y del terreno cuya restituct6n se 
solicita y la planificactl5n en que aparezc,an las propiedades in~ 
fectables a que se teftere esta ley. 

II.- Fornact6n del censo agrario correspondiente a la junta censal en 
este caso se constituir& con los representantes de la Com1s16n -
Agraria Mixta y del núcleo de poblac16n solicitante. 

III.- Infonne escrito que explique los datos a que se refieren las --
fracciones anteriores con un capftulo especial destinado a precj_ 
sar la extens16n Y. la clase de los bienes que.por rest1tuc16n se 
reclamen y en su caso jndicar! las fracciones que hayan pasa.do a 
formar parte de ejidos o nuevos centros de poblaci6n agrfcola. 

En el caso de que la Secretarfa de la Reforma Agraria opine que
na procede la rest1tuc16n. la ·com1si6n Agraria Mixta deber& con-
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t1nuar de oficio los tr4mites de la dotaci6n. 

La Comisi6n Agraria con vista de las constancias del expediente
fonnulara su dfct!ínen dentro de un plazo de cinco dfas, contados 
a partir de la fecha en que se concluyan los trabajos a que se.
refiere el Artfculo 281, y lo someter( desde luego a la conside
rac16n del ejecutivo local quifn deber! dictar su mandamiento en 
un plazo que no excedera de diez dfas. o cuando el ejecutivo lo
cal dicte su mandamiento enviar! el expediente al delegado agra
rio para que ~ste le d' el curso que corresponda. si el ejecuti
vo local no dicta su mandamiento en el plazo indicado se tendr!
por fonnulado mandamiento negativo y la Comisi6n Agraria Mixta.
deber! recoger el expediente dentro de los cinco dfas siguientes 
para turnarlo de inmediato al delegado agrario, quién a partir -
de este momento continuar! el tr(mite del expediente. cuando la
comisi6n no emita dictlmen dentro del plazo indicado, el ejecuti 
vo local recoger! desde luego el expediente de la Comisi6n Agra
ria Mixta, dictar( el mandamiento que juzgue procedente en el -
término de cinco dfas y ordenar! su ejecuci6n, una vez resuelto
lo enviar! al delegado agrario para que este continúe con el tr!_ 
mite del expediente. 

El delegado agrario completara el expediente en caso necesario -
en el plazo de quince dfas, inmediatamente después formular& el
resümen del procedimiento y con su opini6n lo turnará dentro de
tres dfas. junto con el expediente a la Secretarfa de la Reforma 
Agraria una vez que la Secretarfa de la Refonna Agraria reciba -
el expediente lo revisar! y en el plazo de quince dfas lo turna
ra al Cuerpo Consultivo Agrario, el cual en pleno emitir! su di~ 
dmen o acuerdo para completar el expediente en el plazo de se-.:
senta dfas. El dictlmen se someter! a la consideraci~n del Pre
sidente de la RepOblfca para su resoluci6n definitiva. 

Cuando los terrenos de labor o laborables restitufdos no·sean S.!! 
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ficientes para que todos los individuos con derechos obtengan -
.tierras en extensi6n igual a la unidad de dotaci6n, la Comisi6n 
Agraria Mixta tramitar& de oficio un expediente de dotaci6n co!!! 
plementaria, de acuerdo con las disposiciones relativas a dota
ci6n. Este expediente se iniciar& con la publicaci6n del acue.r. 
do de la Comisf6n Agraria Mixta. 

Como podemos apreciar en la Ley Federal de Reforma Agraria nos
seftala el procedimiento para que los campesinos puedan hacer V!. 
ler sus derechos,_ el problema esta en que una vez agotado el -
proc:edfmiento la Secretarfa de la Reforma Agraria lo detiene no 
dicta la resoluci6n y si la dicta no llega a ejecutarse por ra
zones de intereses creados en el asunto que se decfde, es aquf
donde exigimos que se haga valer la llamada Renovaci6n Moral y
que el Presidente de Mfxico la define: En no cad>iar las nonnas 
existentes sino en exigir su aplicaci6n rigurosa para llevar a
la Reforma Agraria a sus últimas consecuencias. 

Los mexicanos no debemos aceptar que se diga que la Reforma --
Agraria a fracasado, nf que la revoluci6n mexicana le fa116 a -
los campesinos, la verdad es que la Reforma Agraria ha sfdo·y -
es un proceso detennfnante en el desarrollo del pafs. 

En Mfxfco la Refonna Agraria es una forma de .vida y sistema de
gobierno porque la revoluc16n cumpli6 entregando la tierra a -
los campesinos, ahora le corresponde al gobierno darle los ele-

mentos necesarios para hacerla producir, ya que los hombres del
ca~ han estado siempre prestos a defender la Independencia y
la Democracia y han hecho la Historia de Mfxfco. 

B).· CUANTAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES SE EJECUTAN POR MES O POR ARO. 

Este punto es muy tmportante pero a 11 vez es muy CQllPlejo eri cuan· 
to a la cantidad de resoluciones que se ejecutan por mes o por ano-
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en virtud de que existe un problema muy difícil respecto a la ejec.!! 
ci6n de las Resoluciones Presidenciales. 

De acuerdo a un informe hecho por la Oirecci6n General de la tenen
cia de la tierra. Subdirecci6n de Derechos Agrarios, mediante una -
tarjeta informativa. nos infonna la situaci6n que guardan las Resol.!! 
ciones Presidenciales.(3) 

TARJETA INFORMATIVA 

Por medio de la presente tarjeta se infonna la situaci6n estadfsti
ca de tramitaciones agrarias sobre la reºgulari2aci6n de la tenencia 
de la tierra durante el perfodo del lo. de Diciembre de 1976 al 14-
de Mayo de 1982. de la siguiente manera: 

2. 6.365.004.98 Has. 

3. 243.175 

4. 1.371 

RESOLUCIONES PRESIDENCIALES: Sobre -
las diferentes acciones de tierras -
publicadas en el Diario Oficial de -
la Federac16n. 

TOTAL DE SUPERFICIE CONCEDIDA POR Rf 
SOLUCIONES PRESIDENCIALES de las di
ferentes acciones de tierras. 

TOTAL DE BENEFICIADOS DE las diferen. 
tes acciones de tierras durante el -
sexenio. 

TOTAL DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES 
jecutadas que corresponden a las· di
ferentes acciones de tierras menos -
expropiaciones. 

(3) Secretarfa de la Reforma Agraria. Direcci6n de Tenencia de la Tierra. 



5. 2652,315-05-48 

6. 1,224 

7. 46,276-58-20-40 

a. 142 

9. 61895-77-59.50 

10. 11,235 

11. 516.430 

12. 3,301 
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SUPERFICIE ENTREGADA que corresponden 
a las Resoluciones Presidenciales 
enumeradas en el punto 4o. 

TOTAL DE LOS DECRETOS. EXPROPIATORIOS: 
durante el sexenio. 

TOTAL DE SUPERFICIE EXPROPIADA: que -
amparan los decretos expropiatorios -
durante el sexenio. 

TOTAL DE DECRETOS EJECUTADOS corres-
pondientes al perfodo que se menciona 
en el punto sexto. 

SUPERFICIE ENTREGADA y que correspon
de a los decretos del punto a. 

RESOLUCIONES PRESIDENCIALES publica-
das en el Dfarfo Oficial sobre las -
privaciones y nuevas adjudicaciones -
de Diciembre de 1976 a Mayo de 1982. 

BENEFICIADOS: En las resoluciones p~ 
sfdencfales del punto diez. 

RESOLUCIONES PRESIDENCIALES ejecuta-
das correspondientes al punto dfez. 

Lo que se puede apreciar de esta Tarjeta Infonnatfva que durante el sexenio 
1976-1982 se dictaron 3,366 Resoluciones Presidenciales y se llegaron a ej!!_ 
cutar la cantidad de 1,371 que se demuestra que en los sets años del gobfer:. 
noaiterfor quedaron pendientes de ejecutar 1,995 Resoluciones Presidencia--
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les en materia agraria, pero ahora le corresponde al gobierno actual dar 
cumplimiento a los conceptos vertidos sobre Renovaci6n Moral en el sentj_ 
do de que no consiste en cambiar las normas existentes, sino en exigir -
su aplicaci6n rigurosa y cumplimiento estricto. 

Para confirmar lo expuesto en el p&rrafo que antecede, la Secretarfa de-
. . 

la Refonna Agraria a trav@s de la Subd1recci6n de Estadfstica nos infor-
ma sobre las Resoluciones Presidenciales pub11cadas·en el Diario Oficial 
de la Federac16n en el perfodo que lleva de gobierno el Lic. Miguel de -
la Madrid - Diciembre 1982 - Octubre 1983 en que ninguna resoluci6n·pre
sidencial se ha ejecutado. (4) 

RESOLUCIONES PRESIDENCIALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDEP~ 
CION. 

Dotac16n de tierras 

Ampliaci6n de ejidos 

Nuevos centros de poblaci6n ejidal 

Subtotal 

Privaci6n, reconocimiento y nuevas 
adjudicaciones 

T O T A L 

67 

50 

14 

1~ 

395 

526 

Los mex1canos los que nos interesa que se cumplan la medida para estar -
con las causas campesinas apegadas a las normas de derecho y a los prin~ 
cipios que se presumen favorecen a la lucha de la Reforma Agraria. 

La Renovac16n Moral de la sociedad significa el fortalecimiento de la --

(4) Secretarfa de la Reforma Agraria • Subdfrecc16n de Estadfstica. 
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acci6n poltttca y soc1al en contra de las transgresiones que atentan con 
rala moral social, cada sector deoe deftni.r la parte que le corresponde. 
en esta tarea, al estado le compete cumpltr con responsabi 1tdad, exigie!l 

- dose moralidad! asimismo y confonne a nuestras leyes prevenir y en su ca
so corregir y sancionar toda 1nmoralidad que afecte al inter~s público. 

La renovaci6n moral no implica la creaci6n de una.nueva mora, sino en el 
reforzamiento y vigorizaci6n de todo lo que asegure la supeditaci6n de -
los intereses individuales y de gremio al inter~s general de la naci6n y 
al 6rden .constitucional. 

Asimismo la renovaci6n moral ofrec1ua por el Presidente de México no se 
finca sobre las bases del castigo y la represi6n irracional, sino en la 
ed1f1cac16n de un proyecto transformador, que construya, no tan solo co
mo una demanda mas. sino como exigencia b3sica de nuestro hacer hist6ri-
co. 

El Licenciado Miguel de la Madrid indicó que la .. Renovaci6n Moral de la 
sociedad sera compromiso y norma de conducta pennanente de su gobierno. 

Se confinna la voluntad polftica del actual r~gimen para llevar a los -
hechos las palabras comprometidas al proponer iniciativas de ley que -
permitan darle cuerpo y vida jurfdica a la renovaciOn moral propuesta. 
Esto era fundamental ya que en Gltima instancia la moral social es de
recho y en su estado de derecho como el nuestro se hace necesario el -
incorporar las demandas del pueblo al orden legal constituido, pues -
hablar de renovac16n moral es sujetar a la legali°dad todos los aspectos 
de la vida nacional. 

c} RESOLUCIONES PRESIDENCIALES PENDIENTES DE EJECUCION 

Los problemas del campo lejos de resolverse, se agudizan cada dfa m3s, 
segGn un 1nfonne hecho por al Confederacf6n Nacional Campesina, revela 
la e~istenc1a de 2,245 resoluciones presidenciales ya dictadas y aGn-



- 103 -

no ejecutadas por amparos ~:nterpuestos, que i.mp'\ den 1 a entrega de 12 -

mi. llones de hectareas a 220,500 famili:as campes"\nas. (2} 

Por si fuera poco el. rezago agrarfo lo est1.ma la ConfederaciOn Nacional 
Campesina en 32,000 expedientes y los conflictos por tenencia de la ti!_ 
·rra en cerca de 100 mil expedientes m5s, adem4s que se les adeuda a lo~ 
campesinos no menos de 6,500 millones de pesos por expropiaciones a ej!_ 
datarios comuneros del pafs, advferte tambi~n la conferaci6n nacional -
campesina que las personas ocupadas én el sector agropecuario, reciben -
tres veces menos ingresos que los dedicados a otras actividades de tra -
.bajo. 

Sin embargo esta realidad del campo reconocfda en teorfa por la Confed!_ 
raciOn Nacional Campesina pero ignorada en la practica por ella misma no 
se resuelve debido a que en los 45 ai'los que Uene de existencia, bta se 
ha dedica-o exclusivamente a resolver los intereses de los pnipios empr!_ 
sarios agrfcolas a fortalecer el desarrrollo del capitalismo en el campo 
y a instrumentar una serie de mecanismos de control sobre las demas or-
ganizaciones oficiales. 

El propio Presidente de Maxico Emilio Portes Gtl, reconoci6 en su obra -
" La Crisis PoHtica de la Revoluci6n", que la selecci6n de los dirigen
tes de la Confederaci6n Nacional Campesina es generalmente opuesta a los 
estatutos de l!sta, y por lo tanto antfdemocrAtié:a," ·1a gran cantidad de -
ellos se prestan a toda clase de componendas para prostituir la Reforma
Agraria y .que utilizan a los campesinos y a la central como esca16n para 
conseguir puestos pQblicos bien remunerados p011tica y econ6micamente -
por lo que el sistema sigue operando de arriba hacia abajo, como ha sido 
tradicional siempre, sin tomar en cuenta a los campesinos ni a sus intel"!_ 
ses. 

d) MORALIDAD EN LAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES 

Las resoluciones presidenciales emttidas por la mAxima autoridad agraria
deben ser apegadas a la Ley Federal de Reforma ·Agraria y confonne a dere-

( 2} Revista Proceso No. 350 de fecha 18 de julio, paginas 26, 27 y. 28. 



- 104 -

ch.o :¡ atendi.endo a los verttdo sobre renovaci.On mQral con esto quiero
pensar que los campestnos sertn dotados: de tterra. crédito, semillas ~ 
asesorfa t~cntca para dar cumplimiento al prtncipto que se sosttene·so 
bre renovaci6n moral. 

Las resoluciones presidenciales seran emitidas atendiendo al significado 
sobre renovaci6n moral. ya que la gufa fundamental es el derecho, sfnte
sis de la moral social, de la mora repOblicana, democrática y revolucio
naria que hemos venido fonnando los mextcanos. 

La moral revolucionaria es un compromiso renovado que le dará a la pol!_
tica una imagen que sea regida por la moral revolucionaria, la congrue!!.. 
cia con los origenes revolucionari"os y con las necesidades del México -
actual, exige un apego invariable a la ley as1 como una mayor entrega -
de los funcionarios y los ciudadanos al bienestar general. 

La renovaci6n moral que demandan los campesinos consiste que en la actu! 
lidad es necesario combatir los problemas básicos del campo como el minj_ 
fundio,,el rezago de las zonas de temporal frente al sector moderno de -
la agricultra, subsiste el problema de tenencia de la tierra, de organi
zacH5n campesina, de burocratizacf6n en la Secretarfa de la P.efonna Agr~ 
ria y de rezagos en el desarrollo social, la falta de cr~dito de los cam 
pesf nos. 

No se puede concebir que habiendo una Instutucf6n Gubernamental para asf!_ 
tfr a los campesinos de asesorfa y cr~ditos, no se le d~ la importancia -
que juega dentro de la agricultura, no justifica su labor no hay suficie!!_ 
te producci6n en el campo. 

Es un compromiso del actual gobierno en terminar con el problema de te -
nencia de la tierra, la ejecuci6n de las resoluciones presidenciales pen
dientes de ejecutar y resolverlas confonne al espfritu de la Ley Federal
de Reforma Agraria, para que la moralidad se vea reflejada en la presente 
administrac16n del Presidente de M~xico. 
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Es un compromiso nacional que hagamos al campo rn4s productivo y justo en 
una estrategta del des.arrollo rural integral que por una parte. fortalez
ca la producct6n de zonas de temporal. d4ndole51>luci6n a la tenencia de
la tierra. superando el minfundio. reorganizando y fortalecfendo los apo
yos a la producci6n y los servicios que brinda el estado. fortaleciendo -
la organ1zaci6n campesina y los· esquemas de planeacf6n rural que arraigeh 
a la poblacf6n en su lugar de origen. 1111!diante la promociOn de un desarr~ 
110 social mb amplio en el campo y la dfversfficaci_6n de oportunidades -
de empleo impulsando la agroindustrfa lo que buscamos es no quedarnos en
el problema de la tferra, sino promover un desa~rollo rural integrado que 
pennita superar el nivel de vida de los campesinos. 
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CAPITULO SEXTO 

LA RENOVACION MORAL EN LOS ORGANOS EJECUTORES 

a) CONCEPTO DE RENOVACION 

La renovaciOn moral que propone el Presidente de México a la Sociedad
Mexicana. es una actitud en la cual cada persona cada grupo social ca
da gremio, cada instftuciOn. renueve su lealtad frente a los intereses 
de la RepOblica y establezca sus propias nonnas de conducta. (1) 

la moral revo1uc1onari~ es poner por encima el inter~s de la RepOblf~:a 
,de cualquier interfs individual, es evitar que el egofsmo perjudique a 
la nación, es ourar con limpieza sin tolerancia respecto a las desvia
ciones que podamos observar. 

El orden jurfdico es la moral social destacada y la preservaciOn de e,t 
te orden constituye el fundamento dt! cualquier grupo humano, 

La renovac16n moral de la sociedad no.consiste en cambiar las nonnas -
existentes sino en exig_ir su aplicac10n rigurosa. Significa que autori 
dades y ciudadanos se empenan en defender los valores esenciales de la 
sociedad y en evitar actos y conductas contrarias a su buen funciona -
miento. Significa restablecer una correspondencia entre la teorfa y la 
practica del derecho. Supeditar los intereses particulares al inter~s
superior de la RepQblfca la renovaci6n moral de la sociedad debe com -
prometer a todos los mexicanos. cClllló individuos y como grupos. cCllllO -
gremios y cOlllO clases. 

El gobierno es el primero obligado se debe gobernar con el ejemplo. 

Pero ahora con las nuevas vertientes del actual gobierno sobre la ren!!. 
vaciOn moral de la sociedad. sera compromiso y norma de conducta penn,! 
mente del gobierno, aspira a inducir con el ejemplo, que s~a compromi
so de todos los mecianos de todos y cada uno de los sectores, de todos 

(1) Cien Tesis Sobre México, Lic. Miguel de la Madrid H., P!g. 89 
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los gremios para fortalecer nuestros valores. 

P_ero la gufa .fundamental de la renovacil5n moral sera el derecho, sinti
sis de la moral social, de la moral repQblicana, democrltica y revolu-
cionaria que hemos venido fonnando los mexicanos. Actualizaremos las ba 
ses constitucionales de la responsabilidad de los servidores pQblicos -. 
y promoveremos una nueva ley sobre la materia y refonnas, y adiciones a 
la legislacil5n penal y civil, introduciremos nuevas fonnas sobre la ge!. 
ti6n pQblica ·para prevenir, detectar, corregir y en su caso.sancionar -
conductas inmorales de los funcionarios y empleados pQblicos. 

Es importante hacer referencia en que la gufa fundamental de la Renova
cion Moral sera el derecho, siendo asf queremos pensar que el trlmite -
de las resoluciones presidenciales se seguirl confonne a derecho y en -
tonces veremos favorecidas las acciones campesinas. 

En el H. Congreso de la Uni6n fueron aprobadas las reformas al Tftulo -
Cuarto Constitucional, la Ley Federal de Responsabilidades de los Ser-
vidores PQblicos y refonnas al código Penal, que podemos considerar la
trilogfa sobre la cual se sustenta la renovac16n moral. (2) 

Ya que una vez aprobados por el H. Congreso de la Uni6n se han conver
tido en leyes que permitiran al ejecutivo cumplir con el ofrecfmiento
de renovar moralmente a la sociedad en todos sus 4mbitos. 

c) CONCEPTO DE MORAL 

Lo.relativo a la moral o ciencia del bien, no apreciable por los sent! 
dos sino por el entendimiento, que no concierne al orden Jurfdico sino 
al fuero interno ciencia que trata del bien o de la bondad con 1111licia 
de las acciones humanas conjunto de facultad y del espfritu. (3) 

(2) Renovac16n Moral de la Sociedad, Diario Oficial, Secretarfa 
de Gobernaci6n 1983, Li~. HWl!berto Lugo _611, P6gs.21-22 

(3) Diccionario A~istros Ilustrado de la Lengua Espaftolla, Plg. 430 
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Los contenidos de ayer como hoy pueden ser la meta ideal de cualquier 
Gobierno. de cualquier Comunidad Democr!tica y en nuestros casos tales 
principios exi~~en y se encuentran perfectamente identificados en as -
pectos legales los cuales vienen a cumplimentarse admirablemente con -
esas otras previsiones relativ.as a la familia. a la protecci6n de las 
buenas costunt>res las llamadas Moral P6blita. 

Mas no~· el derecho la tinica f~nna nomativa sino que existen ademas -
del derecho otra fonna del control de la voluntad. estas otras formas
de control han sido denOlllinadas por una _parte la moral por otra el tr!. 
to social. (4) 

Según la designaciC!n adoptada por Reeasens Siches. El derecho no es -
una regulaciC!n 1110ral ~e la vida desde luego el tArmino moral no se re
fiere a un sentido estrictamente bueno de la conducta. pues tambien -
hay actos moralmente malos. es decir no coincide la terminolog1a popu
lar con la term1nolog1a filos6fica. 

Generalmente' se dice que la conducta es moral cuando es buena en senti 
do propio. la conducta desde el punto de vista.moral puede ser algunas 
veces buena y otras mala~ por eso tiene pleno sentido decir que hay a~ 
tos moralmente buenos. y esto no es como ~ primera vista pudiera· cree!. 
se una expresi6n pleonastica. la moral.se orienta directa e inmediata
mente hacia el sujeto obligado. se propone pura y simplemente que Aste 
CUlllPla la nonna. porque este CUlllPlimiento constituye la realizaci6n de 
un valor en la vida del sujeto y para la vida de lste. 

La .oral valora l• conducta en si miSlllO. plenamente de un modo absolu
to. radical en la signifi~ac1Cln integral y Olt1ma que tiene para la vi 
da del sujeto sin ninguna reserva ni limttacilln en car!!b1o. el derecho
valora la conducta desde un punto.de vista relativo en c~anto al ale•!!. 
ce que tenga para los demls y para la sociedad. (5) 

(4) Juan Manuel Terln.-Filosoffa del Derecho. Plg. 65 y 66. 

(5) Tratado General de Ftlosoffa del Derecho. Luis Recanses Siches. 
Plgs. 171 • 178. 
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La moral revolucionaria del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado de que ha
bl6 durante su campana polftica la defini6 en poner por encima el inte
rés de la RepOblica de cualquier interés individual, es evitar que el -
egofsmo perjudique a la naciOn, es obrar con limpieza sin tolerencia -
respecto a las desviaciones que podemos observar. 

Para empezar es necesario precisar de que moral estamos hablando si de
la moralidad en los actos de gobierno y del mismo grupo social mexicano, 
o de la moral revolucionaria mexicana fincada.sobre las ideas de la Re
voluci6n de 1910 y recogida en los textos program4ticos de la Constitu
ciOn de 1911, sin duda el Presidente de México se refiri6 a la moral r! 
volucionaria, cuya nociOn y contenidos da por conocidos, de manera que
no necesitan ni definirse, ni enunciarse siquiera, precisamente por en
contrarse en un texto tan conocido como es la Constituci6n de 1917 y -
mas en particular se hallarfan también en las diversas declaraciones de 
principios del Partido Revolucionario Constitucional. 

Efectivamente dicha constituci6n en otras leyes importantes que la des!_ 
rrollan, al igual que los diversos textos partidistas del Gobierno se -
encuentran estupendas ideas que muy bien puede ser ejemplo de los mejo
res programas de Gobierno. 

Piénsese en los ideales relativos a la justicia agraria con las previ
ciones sobre devoluciones y repartos de tierras, a favor de las clases 
campesinas; piénsese en los ideales propuestos por las clases trabaja
doras, sigu1annente el mensaje del artfculo 123 Constitucional. 

En fin ahf estan los principios de los informes presidenciales que le
han llamado principios de justicia conmutativa y distributiva, como fu!!. 
damento para la redistribuciOn de las cargas fiscales, o para lograr -
los ideales de una mas genérica justicia social por la que se derramó -
demasiada sangre en 1910. 
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El campo de imperio de la moral es la conciencia, es decir el de la -
intimidad del sujeto, el terreno sobre el cual se proyecta y quiere- _ 
actuar el derecho es el de la coexistencia y cooperaciOn sociales. 

La nonna moral valora las acciones del individuo y vista a su supremo 
y Oltimo fin, en cambio. el derecho las pondera exclusivamente en re
laci6n con las condiciones para la ordenaci6n de la vida social. 

· ··· - El orden de la moral es el que debe producirse dentro de la conciencia 
dentro de la intimidad, entre los af4nes. las motivaciones, los efec -
tos, etc., es el orden interior de nuestra vida autantica, es decir la 
vida que cada cual vive por su propia cuenta de modo intrasferible. 

La moral aspira a crear una situaciOn de paz interior la moral nos pi
de que seamos fieles a nosotros mismos, que respondamos auténticamen
te a nuestra misión en la vida. 

En cambio la regla del trato social tienen de común con la moral al c~ 
recer con una organizaciOn coercitiva para vencer la resistencia del -
sujeto y provocar forsadamente el cumplimiento. 

La caracter1zaci6n diferencial entre moral y reglas del trato podrfa-
comprenderse diciendo que la Moral es una valoraci6n de la conducta -
del individuo, como tal individuo, es su aut~ntico ser peculiar e in-
transferible en su vida plenamente responsable en su radical intimidad 
y con referencia a su Gltimo destino y que en cambio las reglas del- -
trato social constituye una forma de vida colectiva, precisamente por
constituir un mOdulo colectivo de conducta. 

El Gobierno Pos-revolucionario o el Sistema en el poder resulta res -
pensable de .la inmoralidad general que aqueja la sociedad mexicana -
por quebrantar o dejar de ejecutar los mandatos constitucionales leg!. 
les, la llamada Refonna Agraria o los programas para llevar la justi
cia a las clases campesinas han fracasado; los campesinos viven mal,
a veces en peores condiciones que antes de la RevoluciOn Mexicana es-
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palpalble; se han repartido tierras. se han sembrado millones de pesos 
en cr~ditos. y auxilios diversos. pero todo ha resultado insuficiente; 
guste o no guste el problema agrario mexicano no ha sido resuelto en -
$US aspectos mas esenciales. no digamos ya respecto a los programas P!. 
ra elevar las con~iciones de vida de las clases campesinas. 

El porque de este fracaso explica en los libros de los especialistas.
muy abundantes por cierto y por fortuna. 

El fracaso no se debe a la obra de un sexenio. es el resultado final -
de toda la acci6n gubernamental pos.,..revolucionaria y el costo del mis
mo consiste, ademas de la dependencia del exterior en materia tan delj_ 
cada como es la alimentac16n; es nuy elevado el costo que pagamos por
importar granos y por la fuga de divisas que ello representa. y consi!_ 
te en la carestfa de dichos productos en el mercado hasta constituir -
verdaderas limitaciones pat•a la misma subsistencia de las clases m4s -
necesitadas. 

los programas y los prop6sitos para destribuir la riqueza pGblica, re
presentan otro gran fracaso, los especialistas reconocen unAnimemente
que la conceniraci6n de la riqueza en Mlxico es alannante son muy po -
cos los que detentan la mayor parte de nuestra riqueza¡ frente a la i!!. 
111ensa mayorfa de la poblaci6n que sobrevive con los mfnimos vitales. -
la concentrac16n a que nos referimos es de riqueza financiera fundamen. 
talmente, frente a la concentraci6n de la riqueza. tierra del tiempo -
del Porf1r1ato. 

No obstante de esta diferencia de clase. de riqueza, el Gobierno sigue 
insistiendo en afectar esta dlttma a f1n de resolver los problemas -
soc:t.ales deli Pafs. mientras que le otorgan las m4x1ma facilidades y -

privi 1eg1os para que se acrecente la riqueza financiera a Ja que j&mas 
se le ha afectado para contribuir solidariamente a la soluc16n de di-
cho prob 1 ema • 
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La generalizada carencia de vivienda en el medio urbano los altos al -
quileres de ~sta. as1 como las viviendas que no reunen las condiciones 
mfnimas propias de la dignidad humana, ciudades perdidas por ejemplo,
son pruebas elocuentes de esa escasa redistribuci6n de la riqueza la -
falta insuficiente de los servicios y obras pOblicas a nivel nacional
son otros testimonios de que esa riqueza pGblica se invierta mal o no
llega a· beneficiar a las grandes masas populares. 

Pi~nsese en los ferrocarriles en donde ni todos los Gobiernos Pos-rev!!_ 
lucionarios juntos han hecho una mfnima parte de lo que se hizo duran
te el siglo pasado en carreteras se han alcanzado mejoras significati
vas, ~ero.son ridiculos estos logros ante las necesidades del pafs, ª.!!. 
te las necesidades sencillainente de transportar los granos. La s1tua -
ci6n portuaria. no es la misf!lll substancialmente que la existente dura!!. 
te el siglo pasado, si exceptuamos las Gltimas obras de Petroleos Hex! 
canos, hechas para sus propios servicios. 

No ha habido avances significativos en ma~eria de salud, luz y agua, -
pero quien puede afirmar que se han cubierto las necesidades mfnimas -
de toda la pob1aci6n. 

Cada sexenio quisiera hacer todo lo que no 11eg6 a hacer durante todo
el inmediato pasado para justificarse ante el pueblo, sin embargo pro
mesas van y promesas vienen pero en fin logran mantener la nave a flo
te cosa nada flcil en las Gltilllés dlcadas. 

cada Presidente demanda c0111prensi6n. paciencia en vano la desconfianza 
el desencanto se

0

ha generalizado como prueba es el abstencionismo nu -
trido en los Gltimos tiempos. 

Y esta es una de las causas de tal desconfianza y desencanto a que esa 
concentraci6n de riqueza exagerada se halle en manos de exfuncionar1os 
y de la grande y opulenta familia revolucionaria, es decir en manos -
precisamente de quienes tuvieron la obltgac16n moral y legal de repar. 
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tirla y beneficiar con ella a toda la poblacfOn mexicana. 

Mas aún tengo la triste convicciOn de que tal concentraciOn se debe a 
procedimientos ilfcitos según dan testimonios las exhibiciones de ex
funcionarios del presente y pasado régimen polftico. 

La ineficiencia y la inmoralidad del sistema es una falta de respeto y 

veneraciOn al orden legal establecido, hacia la ley la cual no solo no 
es aplicada ni se hace cumplir sino que se viola y que quebranta hasta 
por simple capricho un ejemplo claro son los cuerpos policiacos que --

• existen, el autoritarismo, el influyentismo de autoridades y funciona
rios pOblicos que penniten obtener previlegios,permisos concesiones en 
las diversas materias y campos en que se obtienen las rn.1s apetecibles
ventajas pol1ticas, econ&nicas y de prestigio personal aún en contra -
de la ley, a la clase polftica parece q~e se le está permitiendo todo, 
desde violar la ConstituciOn Polftica hasta las leyes rn.1s modestas de 
policfa o de tránsito simpre en provecho propio, siempre con la discul 
pa de la funciOn pública, siempre en perjucio de 1 a sociedad. 

Hemos visto aludido someramente a la ineficiencia y a la inmoralidad-
del sistema, ahora veamos lo que corresponda al pueblo podrfamos noso
tros comenzar rechazando tal responsabilidad, yo no creo que nuestra -
sociedad sea tan inmoral, el pueblo como gru~o social organizado siem
pre es digno y merece el mayor de los respetos, porque aún en los ca-
sos de las mayores degradaciones siempre conserva ese pueblo la levad.!!_ 
ra suficiente para autopurificarse y sobrevivir para la historia. 

Sin embargo·, podemos aceptar el reto del lema que el Licenciado de la

Madrfd y convenir en que es necesario participar e impulzar esa renov!_ 
ciOn moral en.toda la sociedad Mexicana y de esta forma combatir esa -
inmoralidad que nos reprocha. 

Reconocemos que nosotros la mayorfa de la gente hacemos g~la tambi~n de 
la prepotencia y el influyent1smo y en términos burlando la ley quebra!!. 
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tlndola siempre que convenga a nuestros intereses. obteniendo ventaja 
il1cita en provecho propio en perjuicio del pr6ji1110. 

Podemos reconocer que nosotros ofrecet111>s la • mrdida•. ofrecellOS pagar 
en favor de la licencia penniso o concesi6n. nosotros podemos robarlo,
engallarlo o simplemente ganarle esa ventaja que coloca nuestro interfs
en sftuaci6n de privilegio y hmilla a los detnas en esas 1111 ocasiones
que cada dfa nos depara. 

Lo que ocurre en la realidad cotidiana es cierto que ese influyentismo, 
esa prepotencia, ese autoritarismo es un 11al general de funcionarios y 

de todos nosotros, salvo las rans y meritorias excepciones bastante n!!_ 
merosas por cierto, que pena que esto sea verdad una gran verdad; po -

drfamos hecharle la culpa al gobie"'o por ser el encargado de aplicar y 

hacer respetar la ley,- por darnos ~1 miSlllO ese mal ejemplo pero inas i!!!_ 
portante que hecharnos la culpa ahora es pensar en donde esta el fer -
mento o la levadura que pueda hacer posible esa renovaci6n moral a que 
alude el Presidente de ~xico, e aquf lo.mis importante, vivimos inve!_ 
sos en la fneficfencia y la inmoralidad reconocemos nuestra parte de -
responsabilidad. queremos la renovaci6n, y nos preguntam:>s sera ésta -
posible y respondemos que sf la sociedad cualquier sociedad guarda -
si empre elementos vitales para superarse y perfeccionarse es posible -
podremos renovarnos. 

cómo se efectuara esta renovacf6n, d6nde en particular se halla la lev!_ 
dura que nos purifique, he aquf ·el reto concreto de Lic. de la Madrid -
Hurtado Presidente de México, quien tiene la responsabilidad y el rele
v~ en esta serie de victorias y fracasos que consituye el haber pos-re
volucionario si dtcho Presidente de '4Ax1co constgue afrontar este reto
.Que fl mfsmo ha lanzado y consigue convencernos habrl entusiasro y se -
volcara el pueblo en la lucha por la renovaci6n moral de la sociedad o 
tennfnara neglndole legitimidad al siste11a polfttco que nos gobierna. 
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c). INTEGRACION DE UNA COHISION DE CAMPESINOS 
CON CALIDAD DE AUTORIDAD 

Dicha comfsi6n deber4 contar con facultades que la Ley Federal de la-
Refonna. Agraria le otorgue. con el fin· de qu rinda ante el President~
de la ·RepOblfca como iilaxima autoridad agraria un dfct4men que el mis-
"'° Presidente debe respetar, porque proviene de un grupo de personas-
a las que se les debe otorgar proteccf6n jurfdica, econl5mica y social, 
considerando su condici6n social ante la sociedad a la que todos esta
mos obligados a contribuir para superar a un"gran nOmero de individuos 
que integran la poblaci6n mexicana. 

En virtud de que la Ley Federal de la Refonna Agraria es e11iinentemente 
social y en el caso cor.creta del Comitf Particular Ejecutivo efectiva
mente se autoriza que cuando se intcie un expediente de restituci6n, -
dotaci6n de tierras. bosques y aguas, ampliaci6n de ejidos o de crea -
ci6n de nuevos centros de poblacf6n se constituir4 el Comité Particu-
lar Ejecutivo con miembros del nCcleo de poblaci6n o grupos solicitan
tes segOn el caso el objetivo principal de representar ante las autor.:!_ 
dades agrarias a los campesinos pero en ningan momento la Ley Federal
de la Refonna Agraria seftala alguna disposicf6n que faculte al Comit~

Particular Ejecutivo a emitir alguna opini6n sobre la resoluci6n del -
expediente de que se trata. 

Es importante que los Comités Particulares Ejecutivos estén integrados 
por miembros del nOcleo solicitante pero a la vez es de suma importan
cia que se les autorice que estos Comitfs los integren los hijos de -
campesinos que hayan estudiado el derecho y que conozcan la problem.1t.!_ 
ca agraria de ~xico, 

Para que puedan dar opiniones los Comit~s Particulares Ejecutivos ape
gados a derecho y en atenci6n a las realidades de una gran mayorfa de
la poblaci6n mexicana que son lo~. campesinos de Mexico. 
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Es de derecho que dento de las facultades de los Comit!s Particulares 
Ejecutivos que seftala el artfculo 20 de la Ley de la L.F.R.A., se am
pli! una facultad donde se pueda emitir un dictamen que se ha respet!. 
do y considerado dentro de la resoluci6n que emittra la m4xima autor! 
dad agraria. 

La Ley Federal Agraria limita las funciones de los Comit!s Particula
res Ejecutivos ya que en su artfculo 21 seftala que los Comit!s Parti 
culares Ejecutivos cesaran en su funciones al ejecutarse el mandamie!!. 
to del Gobernador si fuere favorable al nOcleo poblaci6n, cuando el -
mandamiento le sea desfavorable cesaran sus funciones al ejecutarse -
la resoluciftn definitiva, tratlndose de ampliaci6n cesaran sus funci.!?_ 
nes hasta la ejecuci6n de la resoluci6n presidencial definitiva¡ con
tado !sto sin dar la oportunidad de que puedan impugnar la resoluci6n 
presidencial.el Comit! Particular Ejecutivo si lo considera necesario 
por no ser favorable a las necesidades del nOcleo solicitante, y que
pueda intervenir en la inmediata ejecuci6n de la resoluci6n que se h!. 
ya dié:tado. 

d), RENOVACION EN LA SECRETARIA DE LA REFORMA.AGRARIA 

La Refonna Agraria no debe ser considerada ni como fantasma del pasado 
ni como bandera para provocar contiendas estériles en momentos que de
be haber apoyo para vencer la crisis que nos acoge. 

La Refonna Agraria debe ser una fonna de impartir justicia, que ya no
se limite a la tenencia de la tierra, sino que en su concepto contem-
por5neo implica el desarrollo integral de la sociedad rural. 

No basta con entregar la tierra a los campesinos sino que se les debe 
pr0porcionar los instrumentos par hacerla producir eficiente~nte y -

· los medios para elevar los niveles de vida eso es renovaci6n en la S.!!, 
cretarfa de la· Refonna Agraria. 

La renovaci6n de la Refonna Agraria no consiste en cambiar las nonnas 
existentes, sino en exigir su aplicaci6n rigurosa, significa que la S! 
cretarfa de la Refonna Agraria .como Instituci6n y sus funcionarios S! 
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empenen con responsabilidad en defender el esptritu de la Reforma Agr-ª. 
ria y evitar actos y conductas ·a su buen funcionamiento. 

Es también restablecer una correspondencia entre la teorfa y la práctj_ 
ca del derecho supeditar los intereses_ particulares al interés superi.or 
de la República. 

La renovaci6n moral de la Secretarfa de la.Reforma Agraria debe compr.Q. 
meter a los funcionarios empleados, campesin~s a todos los mexicanos a 
conducirse con el ejemplo, pero el qobierno t"iene la obligación de ser 
el primero de gobernar con la verdad. 

e). NO SE TRAMITAN LAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES POR CONDICIONES PO
LITICAS, CONTROVERSIAS EJIDALES. 

En México, la propiedad de la tierra está supeditada al interés públi
co, ello pennite una gran flexibilidad para regular este derecho de -
acuerdo con las combatientes circunstancias de la sociedad y'de la ec.Q_ 
nomfa. 

Preservaremos la existencia del régimen de propiedad comunal, ejidal y 
privada pero siempre dentro del marco de la ley crearemos las condici.Q. 
nes adecuadas para facilitar la explotaci6n racional de la tierra, de
bemos volver a la idea de la unidad de dotaci6n y combatir el minifun
dio que empobrece al hombre e impide la 1110dernizaci6n de la agricultu
ra. 

Con la necesidad de alimentación los campesinos están dejando el campo, 
la ~Qricultura, la pequena ~anaderta, granjas, para llegar a las ciud-ª. 
des urbanizadas con la esperanza de que con un poco de suerte se les -
integre a la sociedad en una mejor oportunidad de seguridad y de bien
estar social; esta sucediendo un problema con las organizaciones camp!_ 
sinas, se están debilitando en los últimos anos como consecuencia de-
la industrialización y del crecimiento urbano y de los pocos benefi--
cios que dichas organizaciones campesinas logran conseguir para sus --
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afiliados y por no legrar que se ejecuten los diversos programas agr_! 
rios que cada sexenio se propone realizar el mandatario constitucional. 

Sin embargo, su funci~.n sigue siendo socialmente importante pero deben
reforzar la legitimidad de representaci6n para servir mejor a los camp!_ 
sinos de mexico, no olvidemos que el avance de la civ11izaci6n urbana -
se ha realizado a espensas de la civilizaci6n rural, el campesino ha -
visto disminuir sus ingresos y sus oportunidc1des sociales, y como cons!. 
cuencia ha emigrado a los grandes centros de poblaci6n. 

Es indispensable restaurar la dignidad de la vida campesina si quere -
mes resolver radicalmente los problemas sociales que produce el desi -
quilibrio entre el campo y la sociedad el problema agrario se ha dado
en una contienda de intereses entre los caciques poderosos unidos con
pol fticos del sistema, enfrent&ndose con los hombres mas indefensos y 
honrados que son los campesinos de México,que toda la vida se la pasan 
ante diversas problemAticas como el reparto de tierras, crédito, semi-
1 las, riego, interperie del tiempo y al fin terminan comprometidos a -
entregar sus productos a los acaparadores, en pre~ios mfn.imos sin te -
ner opc16n a estar con la oferta y la demanda.del momento. 

Es de justicia social y de renovaci6n moral que la Secretarfa de la R~ 
fonna Agraria le de r~pida ejecuciOn a las resoluciones presidenciales 
pendientes de ejecutarse en las que se encuentren de por medie interes 
polfticos,controversias ejidales en virtud de que con las mismas se ha 
causado un perjuicio irreparable a los campesinos y al mismo pa1s, - -
pues se refleja la insuficiente producci6n de granos y en la deficien
te alimentac1Cn del pueblo mexicano. 
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e o N e L u s I o N E s 

lo. Los fundamentos legales sobre la ejecuci6n de las resoluciones pr~ 
sidenciales en materia agraria estln consignados en la Ley Federal 
de Reforma Agraria en los Artfculos 51 y 52. 

2o. las resoluciones presidenciales en materia agraria son la culmina
c16n de toda la secuela procesal realizada ante las autoridades 
agrarias competentes como consecuencia de una acci6n agraria. 

3o. las resoluciones presidenciales en materia agraria son normas dic
tadas para un caso concreto porque crean derechos y obligaciones,
pero únicamente para las partes interesadas que intervienen en el
proceso y sobre bienes en él especificados. 

4o. Las resoluciones presidenciales en materia agraria las dicta el -
Presidente de la República, se consideran administrativas porque -
no provienen de la autoridad judicial sino del poder ejecutivo, -
sin embargo en la mayorfa de los acto5 jurisdiccionales realizados 
ante las autoridades competentes por raz6n de la materia se crean
derechos y obligaciones y se les d§ validez jurfdica con efectos -
de cosa juzgada. 

So. las resoluciones en materia agraria se clasifican de acuerdo a la
acci6n agraria ejercitada es decir existen resoluciones que resti
tuyen derechos y obligaciones como la restituci6n de tierras y bo~ 

.ques y aguas, que crean derechos y obligaciones como la dotacidn, 
que modifican derechos o extinguen derechos y obligaciones la nri
vaci6n de derechos agrarios individuales.donde reconocen o confir
man derechos y obligaciones como el reconocimie.nto de titulaci45n -. 
de bienes comunales. 
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60. Las caracterfsticas de las resoluciones presidenciales en materia -
agraria son: Fijeza. Supremacia, Definitividad, Publicidad y Ejecu
toriedad. · 

7o. El contenido de las resoluciones presidenciales en materia agraria
se clasifican en dos tipos de requisitos: los primeros son los re -
quisitos de fonna con fundamento en los artfculos 305 L. F. R. A •• -
donde se consignan los puntos necesarios para la elaboraci6n de -
los mandatos del.ejecutivo federal. 

Los requisitos de fondo: son los elementos indispensables estruc -
turadores de las resoluciones presidenciales es decir la cuesti6n -
que regula el mandato en si donde se decide la controversia y se -
tennina con el .Procedimiento agrario. 

Bo. Se puede dar el caso que existan resoluciones presidenciales agra -
rías ·contradictorias o aberrantes cuando una se antepone totalmen-
te o en parte a otra emitida con anterioridad, violando garantfas -
individuales protegidas en nuestra constituci6n polftica. 

9o. El Presidente de la RepOblica es la suprema autoridad agraria con -
fundamento en el artfculo 27 Constitucional fracci6n XII y en con -
cordancia con el Artfculo 8o. de la Ley Federal de Refonna Agraria. 

10. Las resoluciones presidenciales dictadas por el ejecutivo federal -
donde se viole las garantfas individuales pueden ser nulificadas 
en su totalidad o en parte mediante el juicio de amparo. 

11. La ejecuciGn de las resoluciones presidenciales se ha rezagado por
la irresponsabilidad y los beneficios obtenidos por los.funciona 
rios encargados de ejecutarlos. 
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120. Las resoluciones presidenciales agrarias son consecuencia de las -
acciones agrarias que son propias de los campesinos; es necesario
el cumplimiento del principio de renovaci6n moral vertido por el -
Licenciado Miguel de la Madrid quien lo define en no cambiar las. -
nonnas existentes sino en exigir su aplicaci6n rigurosa si se cum
ple con todo esto se debe resolver gran parte del problema agrario, 
mejorando las condiciones sociales de los campesinos. 

130. La Secretarfa de la Reforma Agraria por Conducto de su titular de
be exigir a sus colaboradores el cumplimiento estricto de la Ley -
Federal de Refonna Agraria con esto se puede justificar la renova
ci6n en la Secretarfa de la Refonna Agraria en atenci6n que ley -
es eminentemente social. 

• 1 . 

.. 

. _., 
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