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INTRODUCCI 0 IJ 

En esta época nos enfrentamos a una crisis 

mundial en materia alimentaria, situación que en --

nuestro país se ha dejado sentir en la dltima déca-

da y que se ha agravado en los últimos años. 

Ante esta situación, fue necesario enfren 

tar el problema y estudiarlo desde la raíz del mis-

mo a fin de proponer soluciones viables. 

El presente régimen de gobierno instrumu 

t6 una serie de alternativas y soluciones, de las -

cuales la principal es la Ley de Fomento Agropecua-

rio, por ser el instrumento legal que apoya y da vi 

da a esas alternativas y soluciones. 

Por considerarlo de importancia, transcrl 

bimos algunos párrafos de las palabras pronunciadas 

por el Primer Mandatario ante la Camara Baja: 

'El destino agrícola del país está ahí:-

en la organización de los campesinos, en la organiza 

ción de los muchos que poco tienen, para que tengan 

mds. Producción, productividad e ingreso es la sola 

cidn a los problemas del campo." 
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"No es 8610 un imperativo de justicia al-

campesino sino de interés fundamental para la socia 

dad toda del pueblo de México. Quisimos, pues,abrir 

la posibilidad de instituir, precisar y dar certidua 

bre a las relaciones en los distritos de temporal. 

Quisimos establecer algo que desde hace mucho tiem-

po hemos pensado, y con nosotros muchos mexicanos 

responsables: la tierra no puede estar ociosa; cual 

quiera que sea su sistema de tenencia. Dijimos, en-

alguna ocasión, hace muchos años. Y lo seguimos pea 

mando ahora: es un crimen contra la humanidad tener 

tierra y no hacerla producir." 

"Iniciamos otro esfuerzo de organización, 

el de lo que llamaríamos la recreación de las unida 

des de producción, unidades de producción que han -

de redimir la ineficiencia de los minifundios que,-

por la agregación cuantitativa de la superficie, --

dialécticamente traerá la transformación cualitati-

va de la producción y de la productividad."(l) 

Recrear las unidades de producción. Pero, 

claro, se ha reiterado que con la posibilidad de -- 

(1) ULTIMAS NOTICIAS. 2a. Ed. Martes 23, Dicbre., -
1980. Pág. 11. 
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que se integren las unidades de producción con ejl 

datarios y pequeños propietarios, se va a privati-

zar el campo. Y en torno a esta idea y a sus sími-

les geológicos: gavilán y paloma, nos han reiterado 

y manipulado la idea de que el Presidente de la R1 

pdblica mandé una iniciativa reaccionaria. 

Lo, dnico que establece la unidad de pro-

ducción es: la modesta posibilidad de que se inte-

gre en unidades de producción reguladas y vigiladas 

por el Estado, cuando convenga, cuando se acepte 11 

bremente por ejidatarios, comuneros y auténticos 

pequeños propietarios. 

Ni el ejidatario es una persona que no sg 

be lo que hace ni lo que le conviene, ni el peque- 

ño propietario por serlo, es explotador y deshonesto. 

La solución actual de la Revolucidn Mexi-

cana, para lo que se entregó la tierra, es para qua 

se trabaje con organización, y con eficiencia para 

alcanzar los tres propósitos de nuestra modernidad 

en el campo: producción, productividad e ingreso -

para los campesinos. 

En el presente trabajo pretendemos hacer 

un estudio modesto sobre las Unidades de Producción 
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contempladas en la Ley de Fomento Agropecuario, con 

el fin de hacer una pequeña aportación, en la espe-

ranza de poder contribuir en algo a la resolución -

de los problemas de nuestra Patria. 



CAPITULO I 

Las Unidades de Producci6n 

a) Concepto 

b) Origen 

c) Evolución 
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a) Concepto 
0 

La denominación "Unidad de Producción" ek 

tá integrada por dos palabras las cuales son: Unidad 

cuyo significado es "unión o conformidad"(2) y la -

palabra Producción que significa "acción de produ--

cir"(3) y se encuentran enlazadas por la preposición 

"dee la cual "cuando se emplea con un sustantivo oí 

rivado de un verbo tiene el significado de "para"(4). 

De acuerdo a definiciones contenidas en el 

Diccionario Kapelusz, la palabra Unidad viene de --

Unión siendo su significado "acuerdo o conformidad-

entre las partes de una cosa o entre varias cosas"(5) 

y la palabra Producción que viene a ser la "acción 

y efecto de producir"(6) y producir es "hacer salir 

algo de si o tener existencia una cosa en sentido -

material o figurado"(7). En consecuencia, vistos --

los anteriores conceptos, podemos dar una definición 

de la Unidad de producción que viene a ser: 

(2) Diccionario Ideológico de la Lengua Española. 
Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, España, 1959. 

(3) Ob. cit. Pág. 681. 
(4) Diccionario Kapelusz de la Lengua Espanola. Ed. 

Kapelusz. Pág. s/n. 
151 Ob. cit. 
6 Ob. cit. 
7 Ob. cit. 
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Una entidad eoondmica integrada por las -

personas, bienes, derechos y créditos encaminados a 

un objetivo comdn, que es el de producir bienes y -

servicios para la comunidad. 

Ahora bien, el concepto anterior se da en 

forma general, pero viendo el principal objeto de -

nuestro estudio y aunque la Ley de Fomento Agrope- 

cuario no nos da ningún concepto de la Unidad de --

Producción, cuya integración se da preferentemente-

en el medio rural, podemos dar la siguiente defini-

ción tomando en cuenta sus características; el con-

cepto de la Unidad de Producción la cual es una en- 

tidad de carácter económico cuyo objetivo principal 

es el agrupamiento de las diferentes clases campear 

nas(ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y 

pequeños propietarios minifundistas), con el fin de 

coadyuvar esfuerzos para lograr un mejor aprovecha-

miento de los recursos disponibles y así incrementar 

la producción en el medio rural, en beneficio de las 

clases campesinas y, en general, de la economía na-

cional. 
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Estas Unidades ya mencionadas las regula-

la Ley de Fomento Agropecuario(publicada en el Dia-

rio Oficial de la Federación del día 2 de enero de-

1981), con el fin de organizar en una forma más ada 

cuada a los ejidatarios, comuneros y pequeños pro—

pietarios para lograr un aprovechamiento más alto -

de los recursos del campo y alcanzar la autosuficiea 

cia en materia de producción de alimentos básicos -

para el consumo humano que requiere el país. 
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b) Origen 

En cuanto al origen de lo que hoy son las 

Unidades de Produccién podemos citar como anteceden 

tes de las Unidades mencionadas y remontándonos al 

México prehispánico "antes de la llegada de los Es-

pañoles los toltedas practicaban en forma colectiva 

el cultivo del Ixtie y además industrializaban la -

fibra extraída de esta planta para utilizarla en la 

confección de ropa para uso de los mismos integran-

tes de este pueblo".(8) 

"Los aztecas también al igual que los tel 

tecas cultivaron la planta del Ixtle en forma simi-

lar y conocieron los beneficios de la industrializn 

cién de la fibra extraída de esta planta, utilizán-

dola en la confección de ropa, y también crearon la 

industria del Pulque, además que la del algodón que 

practicaron en forma muy rudimentaria"(9), pero, -- 

por lo que se refiere a nuestro estudio, lo impor—

tante es que se pueden considerar como las primeras 

formas de organización que se dieron en el México -

Prehispánico con objeto de lograr un mejor aprove-- 

(8) Don Niceto de Zamacois, Historia de México, Ed. 
J, F. Farreo y Compañía. 1876, México, Tomo I. 
Pág. 715. 

(9) Ob. cit. Pág. 718. 
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chamiento de los recursos naturales y su transforma 

cién en beneficio de un pueblo. 

Otro antecedente de organización econ6mL 

ca se puede considerar el de las cooperativas de que 

nos habla Ramón Fernández y Fernández quien apunta: 

"Las cooperativas de productores de producción pue-

den ser integralee(llamadas también colectivas), o 

sea, que todo el proceso de producción es coopera--

tivo y, por ende, lo son también los servicios. Todo 

ea cooperativo. Desaparecen las unidades individua-

les de los socios y éstos se transforman en trabaja 

dores de la cooperativa, que es una Unidad de Adal-

ibutraci6q. 

Los socios aportan trabajo y reciben antj 

cipos a manera de salarios, diferenciados por jerar 

gula, cantidad y calidad del trabajo desempeñado. -

Loa excedentes o beneficios se distribuyen segdn las 

normas ortodoxas, es decir, según la participación 

de cada socio en las actividades de la cooperativa, 

o sea según los anticipos recibidos. La colectiva -

permite las economías de escala y la división del -

trabajo sin proletarizar al campesino. Permite con- 
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servar las Unidades de Produccik en las distribucig 

nes agrarias. "(10) 

De lo que acabamos de ver expuesto por el 

autor Ramón Fernández podemos concluir que las coopa 

rativas integrales que se analizan pueden ser canal 

deradas como antecedente de las Unidades de Produc-

ción por la forma en que se organizaba su funciona-

miento que es muy similar al de las mencionadas Unj 

dedeo de Producción. 

De acuerdo a lo expresado por Walter Monta 

negro quien especifica: "el cooperativismo conotity 

ye una sana y eficaz arma de defensa del consumidor, 

especialmente de las clases sociales menos dotadas 

de recursos, contra el desenfreno de las práctivas 

mercantiles. Y no menos importante es la función -

que desempeRa....al enseñar a los hombres a sumar-

esfuerzos en beneficio común. en vez de colocarlos 

uno frente al otro, en posiciones desde las cuales 

el más fuerte se beneficia indebidamente a costa -

de las necesidades del más débil".(11) 

(10) Ramón Fernández y Fernández. Cooperación agrí-
cola y Organización económica del Ejido. Coleo 
ción SepSetentas„Secretaria de Educación Pd--
blica. Pág. 40. 5/f. 

(11) Walter Montenegro. Introducción a las Doctrinas 
Político Económicas, México s/f, Fondo de Culta 
ra Económica. Pág. 99. 
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Como apuntamos en el párrafo anterior prg 

cisamente las formas de organización no sello llevan 

consigo el beneficio de un mío efectivo aprovecha -

miento de los recursos de la comunidad sino que taz 

bien es una forma de enseñanza que reciben los intg 

grantes de la misma por medio de la cual adquieren-

conocimientos que les permiten aunar sus esfuerzos-

a los de los demás para lograr objetivos de benefi-

cio comdn. 

De acuerdo a lo expuesto por el Maestro Ro 

sendo Rojas Coria quien aclara "que la sociedad en 

perativa perfile como sus principios fundamentales-

los siguientes: adhesión libre; control democrático; 

bonificación sobre las compras; neutralidad políti-

ca y religiosa; venta al contado; fomento de la en-

señanza, agregando este autor que estos puntos tuvig 

ron la virtud de poderse adaptar perfectamente a las 

condiciones humanas de entonces y perraanecer inmuta 

bles a tráves del tiempo. El cooperativismo de los-

pioneros rochdalianos era un movimiento pacífico y 

constructor pero al mismo tiempo práctico e idea 

liota. Práctico porque fue el dnico que demostro que 
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sus breves principios fueron lo mejor en cuanto a -

realizaciones se refería; e idealista porque, adn -

cuando sus recursos eran bien pocos, aspiraban a --

construir un sistema capaz de cambiar la situación-

social. "(12) 

Conforme a lo expresado por el maestro --

Rojas Coria en donde nos habla del cooperativismo - 

rochdaliano que fue una de las primeras cooperativas 

que se organizaron en el siglo XVIII y que es consi, 

derado como el primer antecedente en donde se expe-

rimentó este tipo de organización colectiva con re. 

aultados positivos y que además la experiencia por-

éstoa adquirida impulsó a otras comunidades a orga-

nizarse en forma similar dando un gran auge a las -

formas de organización colectiva en esos años en que 

se iniciaba la expansión de la industria en los pal 

Sea europeos. 

El Maestro Marco Antonio Durán al hablar--

nos de la organización del minifundio y la organiza 

ción de los ejidatarios apunta: "que para el caso -

particular de ejidos y comunidades, debe entenderse 

(12) Rosendo Rojas Coria. Tratado de Cooperativismo 
Mexicano. México 1952. Fondo de Cultura Econó-
mica. Pág. 636. 



que esas entidades se organizan económicamente cuan 

do sus miembros integrantes se asocian total o par-

cialmente con la finalidad de llevar a cabo en for-

ma conjunta una o varias actividades económicas den 

tro de lo que son sus procesos de producción, comu 

cializacidn y en su caso, la industrialización de -

los productos."(13) 

(13) Marco Antonio Durán. "El Minifandismo Ejidal y 
la Organización de los Ejidatarios", en Revista 
del México Agrario. Ndm. 5, Julio-Agosto de --
1968, Pág. 45. 
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c)Evolucidn 

En esta etapa del estudio que nos ocupa -

respecto a las Unidades de Producción tenemos que-

considerar algunos aspectos de cómo Be fueron tralla 

formando las divereaa formas de organización a tra-

vés del tiempo y a la ves de que se fueron perfec-

cionando por las experiencias adquiridas en el pasa 

do en algunas formas de organisacién que ya analiza 

mos en el inciso anterior de este capítulo. 

En nuestro pata en donde la estructura --

económica es de corte capitalista, al mismo tiempo-

de que en el medio rural nuestras gentes se encuen-

tran en un atraso económico y cultural muy grande,-

se ha visto la necesidad de buscar una forma de or-

ganización por medio de la cual las clases menos prg 

paradas se asocien con las más preparadas para de m. 

este modo lograr con el tiempo una elevación en el-

nivel cultural y la preparacién técnica, y también-

a corto plazo lograr que se eleve el nivel econ6mi-

oo de estas clases más atrasadas. 

En cuanto al objeto de nuestro estudio nos 

remontamos algunas décadas para encontrar algunas - 
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de las formas de organización que han existido y --

que se han ido perfeccionando para dar lugar a for-

mas más perfectas de organización, "primeramente en 

las leyes de la década de 1930-1940 fueron conside-

radas unitariamente, sin tomarse en cuenta la dis--

tinci6n que en loa ámbitos social, jurídico, econó-

mico y cultural ha privado entre los campesinos(ejl 

datarios y comuneros) y los llamados "productores - 

agrícolas"(pequeños propietarios de mayores recursos 

y cultura). El efecto principal de esta indistinción 

entre ambos sectores, fue la creación de sociedades 

agrícolas de naturaleza meramente capitalista en cm 

ya estructura es d!ficil imaginar la participación-

real de los campesinos. Con la Ley de Crédito Agrí-

cola de 1955. precedida por su similar de 31 de di-

ciembre de 1942, se estableció la diferenciación ea 

tre ambos sectores, resultando delineadas tanto las 

sociedades de crédito ejidal, como las de crédito -

agrícola, aunque bajo una misma normativa para su - 

constitución y funcionamiento. "(14) 

(14) Yolanda do la Cruz Mondragón. Tesis. Sociedad 
Ejidal(Proyecto). Facultad do Derecho, UMAM, 
1977, Pág. 72. 
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Examinando la-Ley Forestal(Publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el día 16 de ene 

ro de 1960) encontramos que ésta reglamenta las Umái  

dadas de Ordenación Forestal y las Unidades Indus—

triales de Explotación Forestal que en el Capitulo-

IV del Titulo V, en el articulo 106 menciona: 

•Art. 106. El Ejecutivo Federal promoverá 

y autorizará aprovechamientos en zonas que compren-

dan distintos predios para que se lleven a cabo cog 

forme a las normas dasocráticas, económicas y socia 

les adecuadas. 

Estos aprovechamientos serán de interés pg 

blico y constituirán Unidades de Ordenación Forestal 

cuando sólo tiendan a obtener mejor rendimiento fo-

restal, y Unidades Industriales de Explotación Fo-

restal cuando, además, los productos forestales qug 

den afectos como materia prima a una planta indue--

trial. 

Cuando las unidades comprendan sólo terre-

nos nacionales, ejidales o comunales, se aplicarán-

a au explotación los artículos 94, 95 y 96 de esta-

ley. 
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En los demás casos, los propietarios y p2 

•eedores de los bosques, ejidatarios, comuneros o -

particulares, tendrán el carácter de asociados entre 

si y sus organizaciones se asociarán con la indus - 

tria". 

Además - la legislación forestal en el Artj 

culo 95 apunta: 

"Art. 95. El Ejecutivo Federal organizará 

a los ndcleos de población ejidal y a los que de h2 

cho o'de derecho guarden la situación comunal, para 

alcanzar las siguientes finalidades: 

I. Lograr el aprovechamiento directo y en 

beneficio de los propios grupos ejidales y comunid& 

des indígenas, de loa recursos forestales de su pr2 

piedad, otorgándoles asistencia técnica y ayuda fi-

nanciera, y 

II. Que las comunidades indígenas y los -

ejidos puedan asociarse con los particulares propie 

tarios de bosques, para constituir unidades de ord2 

nación forestal o unidades industriales de explota-

ción forestal." 

Asimismo en el articulo 108 en su parte - 
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in fine menciona la legislación forestal, respecto 

a las unidades industriales forestales: "La asocia-

ción organizada designará a sus representantes quil 

nes intervendrán en el trámite, la organización y -

el funcionamiento de la unidad industrial forestal". 

"En la Ley Federal de Reforma Agraria apl 

rece el pequeño propietario minifundista, equipara-

do de hecho al ejidatario y comunero en atención a 

que constituye un sector del agro económicamente df 

bil y en atención a lo cual es también merecedor de 

la protección del Derecho Social, hecho que marca -

un paso de suyo importante en la evolución jurídico 

social de las estructuras asociativas del campo".(15) 

Por otra parte en la tesis de la Sociedad 

Ejidal se habla de que en cuanto a las sociedades -

locales, podrían organizarse para realizar las si--

guientes finalidades: 

"1.- Construir o adquirir y administrar --

almacenes, despepitadorao, plantas de beneficio y -

demás obras similares destinadas a la productividad 

agrícola; 

2.- Trabajar en común las tierras de sus- 

(15) Yolanda do la Cruz Mondragán. Tesis. Sociedad 
Ejidal(Proyecto). Facultad de Derecho, UNAN, 
1977, Pág. 73. 
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socios, o realizar en comdn cualquier actividad pr2 

ductiva agrícola; 

3.-Comprar para uso comdn semillas, abonos, 

maquinaria y demás muebles convenientes para los fj 

nee de su explotación; 

4.- Obtener créditos para la realización-

de los propósitos mencionados. 

5.-Obtener créditos para otorgarlos a su 

vez, a sus socios". (16) 

Como se puede ver los objetivos que peros 

guía este tipo de organización es la de sumar eufuex 

tos para un mejor aprovechamiento de los recursos y 

que en base a esta finalidad a esto se deba el vire 

je dado por el Legislador en la Ley de Crédito Ru-

ral, consistente en que, si con anterioridad a ésta 

invariablemente aceptó la explotación colectiva ---

sólo en vía de excepción, ya en ella se pronuncia -

abiertamente en su favor. De ahí que en el orden de 

preferencia para el apoyo financiero del sistema 

cional de crédito rural a los sujetos de crédito, - 

(16) Yolanda de la Cruz Mondrag6n. Tesis. Sociedad 
Ejidal(Proyecto). Facultad de Derecho. UNAN, 
1977, Pág. 46. 
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se señale, primeramente a los ejidos y a las comunl 

dados, a las sociedades de producción rural forma--

das por colonos o por pequeños propietarios minifaa 

distas, a las uniones de ejidos y comunidades, a --

las uniones de sociedades de producción rural forma 

das por colonos Q por pequeños propietarios minifua 

distas, a las asociaciones rurales de interés colea 

tivo, a la mujer campesina y a la empresa social, -

cuando operen balo el régimen de explotación colee-

1.151; y en segundo lugar a los mencionados sujetos-

de crédito que no hayan adoptado el régimen de ex-

plotación colectiva. 

Finalmente, la Ley General de Crédito Ru-

ral(Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el día 5 de abril de 1976) ratifica la identidad de 

ejidos y comunidades, de colonos y pequeños propie-

tarios, de las sociedades de producción rural y de-

lae Uniones que tales sujetos pueden formar, desta-

cando entre ellos las asociaciones rurales de inte-

rés colectivo, pues entrañan la colaboración, para-

beneficio común, de campesinos y pequeños propieta-

rios. 
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Posteriormente "al comienzo de la década-

de los setentas, surge nuevamente la idea de la or-

ganización económica en el campo, sobre todo por las 

acciones modificatorias al marco legal, hechas por-

el gobierno federal, para dar paso a la Ley Federal 

de Reforma Agraria (Publicada en el Diario Oficial-

de la Federación el día 16 de abril de 1971), cuya-

:de relevante innovación es el Libro III intitulado 

precisamente Organización Econ6mica del Ejido. Des-

graciadamente, los afanes institucionales, a nivel-

estatal y federal, por contribuir en la tarea de oz 

ganización, nan proliferado tanto, con interpretacia 

nea de conceptos diferenciales, que en la actualidad 

resulta una verdadera confusión el tema, en razón -

de que cada quien interpreta la organizaci6n del --

campo mexicano sevin sus muy particulares formas de 

comprender el problema y a veces conforme a las ca-

racterísticas concretas de la institución a que per 

tenece, con las consecuentes deformaciones del con- 

cepto de organizaci6n económica". (17) 

(17) Marco Antonio Durán. "El rninifundismo ejida1 y 
la organización de los ejidatarios", en Rey. -
cit. del México Agrario, Ulla. 5, Julio-Agosto-
de 1918, Pág. 40. 
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En consecuencia al crearse el Fideicomiso 

denominado Fondo Especial de Asistencia Técnica y -

Garantía para Créditos Agropecuarios, constituido -

en el Banco de México (PIRA), el 29 de diciembre de 

1972, las reglas de operación del mismo apuntan: 

*Los productores deberán organizarse en - 

unidades económicas de producción, integrando socia 

dades de crédito u otro tipo de asociación análoga-

o grupos de responsabilidad solidaria. Loe pequenos 

propietarios podrán ser considerados individualmen-

te, siempre que sus explotaciones puedan constituir, 

por sí solas, una unidad económica productiva".(18) 

Este resumen es suficiente para afirmar-

que la Ley Federal de Reforma Agraria proporciona -

una orientación para la organización económica del-

ejido, pero no un cauce preciso. La ya mencionada -

Ley Federal de Reforma Agraria sebón comentarios u 

puestos por el Lic. Raál Lemus García quien apunta: 

"La Ley autoriza, con objeto de fomentar la produc-

ción, la industrialización y el aprovechamiento ecg 

nómico óptimo de los recursos del ejido, la asocia-

ción de dos o más ejidos o comunidades, así como la 

amplia facultad que tienen ejidatarios, comuneros,- 

(18) Ramón Fernández y lernéndez. Cooperación Agrí-
cola y Organización Económica del Ejido. Coles 
ción Se Setentas. Secretaría de Educación Pd--
blica. Pág. 86. 
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nucleos de población ejidal o comunal de constituir 

se en todo tipo de asociaciones cooperativas, uocir 

dades, uniones o mutualidades, conforme a los reglg 

mentos que está obligado a expedir el Ejecutivo Fe-

deral. 

Con toda evidencia se manifiesta el critr 

rio que adopta el legislador tendiente a alentar y 

facilitar por todos los medios la integración de --

unidades económicas entre el campesinado". (19) 

Teniendo en cuenta que "la segunda etapa 

de la Reforma Agraria es la organización económica 

de la producción agropecuaria, que permita el mejor 

uso de los recursos técnicos, humanos y naturales, 

los más altos rendimientos con los menores costos y 

la suotancial elevación de niveles de vida en el mg 

dio rural". (20) 

La idea de la organización económica de -

las clases campesinas se encuentra en la Ley Federal 

de Reforma Agraria como una tendencia, es decir no-

se encuentra impuesta por ésta, por lo que hacía --

falta un cauce adecuado para que esta organisacidn-

económica se llevara a la realidad. 

(19) Raál Lemus García. Ley Federal de Reforma Agrg 
ria.(Comentada). Editorial LIMA, Quinta Edición 
1979, Pág. 164. 

(20) Ob. Cit. Pág. 158. 
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11 instrumento legal adecuado para la orge, 

nisación económica ya tantas veces mencionada, vie-

ne a ser la Ley de Fomento Agropecuario(Publicada ea 

el Diario Oficial de la Federación el día 2 de ene-

ro de 1981), instrumento que viene a sentar las ba-

ses jurídicas firmes para la organizicián y consoll 

dacidn económicas del medio rural que permitirán en 

un futuro no lejano elevar el nivel de vida del can 

pesinado y la autosuficiencia alimentaria en lo que 

se refiere a productos básicos, con el consecuente-

beneficio para la economía del país en ¡general. 



CAPITULO II 

Clasificación por actividades de las -

Unidades de Producción. 

a) Producción Agrícola. 

b) Producción Ganadera. 

c) Producción Agropecuaria. 

d) Producción de Recursos Forestales. 

e) Prestación de Servicios. 

f) Comercialización e Industrialización 

de Productos Agropecuarios y Foreeta 

les, etc. 
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a)Produccién Agrícola 

Estas Unidades de Producción Agrícola, sa 
ya actividad principal es la producción de alimentos 

básicos para el consumo humano, también puedeñ pro- 

ducir alimentos para ganado. 

La actividad de estas Unidades comprende 

las siguientes etapas: 

Preparación de la tierra. 

Siembra. 

Cultivo. 

Cosecha. 

Almacenamiento de los productos primarios 

del suelo. 

Esta actividad es de suma importancia, --

pues de ella dependen en gran medida otras actividl 

des y, como consecuencia de ello, se le ha puesto -

atención muy especial por ser básica en la produc--

cién de alimentos. 

Por ello, las tareas productivas de los - 

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios se -

respaldan con más y mejores apoyos del Sistema Ali-

mentario Mexicano en materia de precios de garantía, 
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crédito, seguro, asistencia técnica, semillas mejo-

radas, fertilizantes, mecanización, investigación,-

combate de plagas y enfermedades y, en general, con 

todos aquellos estímulos que el hombre del campo r2 

quiere para aprovechar al máximo los recursos natu-

rales. 

"La orientación de loa subsidios a la pr2 

ducción, impuesta por el presente régimen de gobiex 

no como uno de los procedimientos enmarcados dentro 

del Sistema Alimentario Mexicano para estimular a -

los productores de temporal, permite que éstos si—

gan recibiendo la semilla mejorada de maíz y frijol 

y los fertilizantes muy por debajo de su costo ----

real". (21) 

"Al amparo de la Ley de Fomento Agropecul 

rio, mil seis ejidatarios y 54 pequeños propietarios 

de Jaral de Berrio, Guanajuato, fueron los primeros 

que se integraron en una Unidad de Producción, en -

un acto el pasado 16 de marzo de 1981. En Jaral de-

Berrio se van a explotar 42 mil hectáreas y fungirán 

(21) Programa Nacional Agropecuario y Forestal 1981. 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Talleres Gráficos de la Nación.-México. Pág.16. 
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como socios el grupo de pequeños propietarios, va-

rios ejidos y los Gobiernos Federal y Estatal. 

Esta Unidad recibirá del sector pdblico-

los apoyos de asistencia técnica, crédito, las in-

dispensables obras de infraestructura en riego y -

temporal, tanto para agricultura como para ganade-

ría, además de otros servicios. 

Estos primeros trabajos en la aplicación 

de la Ley de Fomento Agropecuario van a constituir 

oportunidad de demostrar que la voluntaria asocia-

ción entre pequeños propietarios y ejidatarios o -

comuneros, no en.o fomentará el arraigo de los hogi 

brea a su lugar de origen, sino que permitirán al-

campesino usufructuario elevar su nivel de respon-

sabilidad, adquirir mayor conciencia de su propia-

valfa y, además, evitar el rentismo entre los pro-

ductores agricolas".(22) 

Estas Unidades de Producción Agrícola son 

de vital importancia pues su objeto es incrementar 

la producción en el campo con el fin de alcanzar la 

(22) Programa Nacional Agropecuario y Forestal 1981. 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Talleres Gráficos de la Naci611.-México. Pág.19. 
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autosuficiencia en materia alimentaria, ya que en -

esta época en que hay crisis mundial en materia de-

producción de alimentos, los países poderosos que -

controlan la mayor parte de la producción de éstos-

los han convertido en un arma política con el obje-

to de preservar su hegemonía sobre loe paises débi-

les. 
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b)Producolén Ganadera 

Las Unidades de Producción dedicadas a el  

ta actividad tienen como principal función la cría, 

engorda y el sacrificio del ganado con objeto de --

producir carne para el consumo humano tan indispen-

sable en la dieta de los mexicanos. 

"En esta actividad ae continúa impulsando 

el desarrollo de los programas orientados a estimu-

lar la producción de alimentos de origen animal y -

las acciones principales se enfocan a mejorar la ox 

ganixacidn para la producción; al aprovechamiento -

racional del recurso forrajero y mejoramiento gené-

tico; a la construcción de obras de infraestructura 

pecuaria; producción de insumos; manejo adecuado; -

fomento de la investigación y preservación de lea -

diversas especies ganaderas, contra el ataque de --

plagas y enfermedades". (23) 

"Ea llegado el momento de que la ganad• -

ría mexicana con apoyo en las nuevas disposiciones-

legislativas y la aplicación de los indices da ago£ 

(23) Programa Nacional Agropecuario y Forestal 1981. 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Tallaren Gráficos de la Nación.-México. Pág.13. 
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tadero, acelere el paso de la ganadería extensiva,-

donde se aprovechan fundamentalmente los recursos -

naturales, a una ganadería intensiva tecnificada, -

donde se hace indispensable la inversión, la infra-

estructura, el insumo evolucionado, la administra - 

ción avanzada y la rentabilidad que estimula al pr2 

duetor, sin perjuicio del legítimo derecho que so - 

bre la tenencia de la tierra le corresponde".(24) 

"El programa ganadero para el año de 1981 

pone énfasis en la conservación y almacenamiento de 

forrajes; la utilización de esquilmos y subproduc - 

tos agroindustriales para la alimentación animal; -

la construcción de hornos forrajeros y ollas de agua 

para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos 

en áreas de escasa precipitación pluvial". (25) 

Las Unidades de Producción Ganadera mere-

cen especial atención por parte de los programas de 

desarrollo emprendidos por el Gobierno Feueral y en 

coordinación con los de los Estados, pues es necesa 

(24) Programa Nacional Agropecuario y Forestal 1981. 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Talleres Gráficos de la Nación.- México. Pág.14. 

(25) Ob. Cit. Pág. 15. 
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río elevar la producción en esta área para abatir -

costos y poner estos alimentos de ori¿en animal al-

alcance de las clases populares porque así se eleva 

su nivel nutricional, ya que cuunclo se alcance ele-

var el nivel nutricional del pueblo mexicano loa la 

dices de producción y productividad se verán supera 

dos con el beneficio a la economía del pais y de la 

sociedad en general. 



34 

c)Produccidn Agropecuaria 

Estas Unidades de Producto/6n Agropecuaria 

cuya actividad comprende dos ramas de la producci6n 

que son: 

La producci6n agrícola. 

La producci6n pecuaria o ganadeta. 

Estaa Unidades tienen como función la de 

producir alimentos básicos para consumo humano y -

también alimentos de origen animal, pues comprenden 

las dos ramas de la producción ya mencionadas en li 

veas anteriores, por ello no mencionaremos las difl. 

rentes etapas de cada actividad porque ya fueron --

mencionadas en apartados anteriores de este capftu-

lo. 

•A fin de dar congruencia a las acciones 

que inciden en la producción del sector, se ha re - 

gionalisado al país en loa distritos agropecuarios-

loe cuales cuentan con sus respectivos órganos de -

consulta y programación, tal y como lo establece la 

Ley de Fomento Agropecuario, recientemente puesta -

en vigor. 

Es a partir de estos distritoa que se conl 
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tituye la base de la planeación sectorial agropecua 

ria, ya que son los mismos productores en los comi-

tés directivos, quienes participan en la formulación 

de los programas operativos de producción y amisten 

cia, exponiendo sus objetivos y necesidades de re--

cursos en un ejercicio de amplia participación de -

las autoridades municipales, para elevarse a los cia 

mitas de planeación del desarrollo estatales, en --

los cuales se integran los planes de desarrollo de 

cada entidad, con la coordinación de las dependen - 

cies y organismos del sector pdblico federal que --

ahí aotdan, con las representaciones estatales de -

los productores y encabezados por los jefes de los-

ejecutivos estatales•. (26) 

*La asociación de los productores, el roan 

cate de las tierras ociosas y su incorporación a la 

produocién, son elementos que, incorporados al cré-

dito y seguro rural, a la asistencia técnica y a la 

agroindustria, habrán de inducir un nuevo impulso -

al agro mexicano, y permitir llevar la justicia so-

cial a loe hombres del campo". (27) 

(26) Programa Nacional Agropecuario y Forestal 1981. 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Talleres Gráficoa de la Hacidn.-México. Pág.29. 

(27) Ob. cit., Pág. 31. 
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Las Unidades de Producción Agropecuaria -

deben consideraras importantes porque a la vez que-

producen alimentos t'Incoe para el consumo humano -

como granos, también producen alimentos de origen -

animal que son de un gran contenido proteínico para 

la dieta del ser humano y la importancia de estas-

Unidades radica en que los subproductos agrícolas y 

otros insumos que son utilizados en la elaboración 

de forrajes para la alimentación del ganado son pr2 

ducidos por la misma Unidad para su consumo lo que- 

le permite abaratar el costo de los forrajes y de -

la producción de carne teniendo como consecuencia -

un aumento en la oferta de los productos de origen-

animal con el beneficio para las clases mayoritarias 

y el bienestar de la sociedad en general. 
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d)Producción de, Recursos Forestales 

Las Unidades de Producción que comprenden 

esta actividad cuyas principales caracl:er/stic-s - 

son: 

Producción de árboles. 

Siembra. de árboles. 

Recolección de resinas. 

Recolección de Gomoresinas. 

Corte y aserrado de árboles para su pos - 

terior aprovechamiento en la industria. 

"En Aéxico, los bosques templados se habían 

venido aprovechando sólo mediante métodos tradicio-

nales. En 1978, se inició su cultivo intensivo en -

330 mil hectáreas, con una producción de 1.1 millo-

nes de metros cábicos en rollo. Para 1981, la supex 

ficie sujeta a este cultivo, será de 9J0 mil hectá-

reas con una woduccián de 3.6 :sillones de metros - 

cdbicou en rollo". (28) 

"Las Unidades Productoras de Materias 

nas .2oreztales nan evolucionado a forn:.s superiores 

ue or,;anisacián, ea:no Uniones i:IjiLL.leo, Asociaciones 

(28) ProLra.na nacional A„ropecu,rio y .ort11,tal 1)31. 
Secretaría de Agricultura y AecurJou nidráulicos. 
Sistema Alinentario 
Talleres Gráficos de la 1:ación.-:.6Áico. Páeg,. 41. 
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de Pequeflos Propietarios, ¿ociedades de Producción 

Rural y Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, 

mismas que ahora se enmarcarán ea la Ley de Fomen-

to kxopecuario. 

Como un ejemplo de lo anterior, los due -

.Los y poseeuores del bosque, debiiiamente orjaniza -

dos, los industriales y el gobierno, apelándose a -

la nueva Ley de Fomento ALropecuario y buscando la-

armonía de intereses, .ian hecho posible que haya --

iniciado sus operaciones la empresa Zosques y Madi 

ras ce Chignahuapan-Zacatlán, j. A. de C. V., en el 

astado de Puebla. 

Bajo este modelo de desarrollo iorestal - 

rebional, en 1981 se crearán 2 empresas similares -

donde juntos, campesinos, industriales y Gobierno, 

cultivan el bosque, producen materias primas, las 

transforman y las comercializan". (29) 

La constitución de las Unidades de Produc 

ción de Recursos Forestales es importante porque se 

le da una or„,anización a este sector que nabla per- 

(29) Pro6rama racional Auropecuario y Forestal 1981. 
secretaría de Auricultura y Recursos niaráulicos. 
sistema Alimentario Me::icano. 
Talleres Gráficos de la ..ación.-:1&xico. P. 42. 
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manecido en el olvido, puesto que no se le incluía 

en una forma vigorosa en los programas de desarro-

llo en el agro, con la consecuencia de que su expl2 

tacidn se hacía en forma rudimentaria, trayendo --

como consecuencia una erosión en las tierras y una-

merma muy grande en la extensién de las áreas bone 

ras del país. 

Esto aunado a que el bosque es un factor 

de equilibrio ecológico, de no haberse tomado decl 

sionei a tiempo las consecuencias habrían sido de-

sastrosas para el campo y la economía rural. 

Con la organización de los productores 

de recursos forestales en Unidades de Producción 

de los mismos y con la explotación intensiva del -

bosque que a partir del año de 1978 se inició es -

muy promisorio el futuro de esta área de la produg 

ción rural y en el futuro cercano permitirá incre-

mentos coneiderablea en la producción de estos re-

cursos con el beneficio económico de eutau clases-

productoras y de la economía nacional. 
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•)Preataoión de Servicios 

Las Unidades que ab,roan este renglón de 

la preatación de servicios cuya principal actividad 

se refiere a labores auxiliares en la producción y 

el principal esfuerzo se encamina a prestar servi - 

cios de carácter técnico o mecánico a las Unidades 

que se dedican a las otras ramas de la producción y 

que ya mencionamos en los incisos anteriores de --

este capítulo. 

Estas Unidades tienen como actividad la 

prestación de los siguientes servicios: 

Renta de maquinaria. 

Construcción de obras de infraestructura 

rural (construcción de bordos, mejorami•n 

to de sistemas de riego, mantenimiento de 

canales de riego, etc.) 

Inseminacién artificial. 

Asistencia médico-veterinaria. 

asesorías de tipo financiero, administra 

tivo, jurídico, etc. 

La constitución de este tipo de Unidades 

es de mucha importancia porque cubren renglones coz 

plercentarios a los do las Unidades que so dedican - 
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a las actividades primarias de la producción y su -
contribución a la misma ea benéfica porque influye:a 
en la elevación de la producción y propician el de-
sarrollo general del país. 
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nOomerolalización • Industrialización de Productos 

Agropecuarios y Forestales, etc. 

Las Unidades constituidas para desarrollar 

estas actividades dentro de la producción son un v2 

lioso auxiliar de lao Unidades que se dedican a las 

demás ramas de la producción, pues si bien es impox 

tante producir alimentos básicos, también lo es co-

mercializar e industrializar loa mismos a fin de 12 

grar beneficios mayores para loe integrantes de las 

clase., productoras, y también para integrar un sis- 

tema nacional de distribución de alimentos con el -

fin de abatir costos en la transportación y conser-

vación de los alimentos para beneficio de los coma 

midores. 

Batas Unidades cuya función es canalizar 

los productos primarios ya sean agrícolas, ganado -

roe o forestales hacia su industrialización y su c2 

mercializacidn con el fin de obtener un mayor rendí 

miento de los beneficios de estas actividades, al -

eliminar el intermediarismo y el acaparamiento de -

estos productos con el consecuente acrecentamiento-

de las utilidades. 
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Laa Unidades que tienen por actividad la 

Comercialización e Industrialización de Productos 

Agropecuarios y Forestales pueden conetituirse con 

la asociación de ejidos, comunidades, colonos y a 

queños propietarios loe cuales pueden asociarse eja 

tre si o unos con otros, pero también pueden for -

maree con la asociación de varias Unidades de Pro-

ducción que se dediquen a otras ramas de las acti-

vidades productivas y que esta Unidad maneje el al 

pesto de la comercialización e industrialización de 

loe productOs de las Unidades asociadas. 

•Iaas actividadei ahroindustriales, al --

transformar materias primas agropecuarias y foresta 

les, y producir insumos estratégicos, tales como --

agroqufmicos, semillas mejoradas y alimentos balan-

ceados, contribuyen al logro de los objetivos y me-

tas que ha definido el Sistema Alimentario Mexica -

no". (30) 

"El Programa de Desarrollo de la Agroin--

dustria Alimentaria y no Alimentaria tiene asignada 

(30) Programa Nacional Agropecuario y Forestal 1981. 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Talleres Gráficos de la Nación.-México. Pág.9. 
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la tarea de formular e instrumentar programas de --

desarrollo agroinduetrial para loa productos o gru-

pos de productos con mayores posibilidades de trant 

formación. Para la ejecución de éatoe, se han defi-

nido Programas Específicos de Fomento que, de acuex 

do al Plan Nacional de Desarrollo Industrial, cons-

tituirán la base programática conforme a la cual es 

fijarán los compromisos que los sectores produoti -

vos asumirán en relación a la generación de produc-

tos básicos derivados de arroz, azdcar„ cacao, café, 

cebada, especias, frijol, frutas, trigo, legumbres, 

hortalizas, maíz, y oleaginosas, así como carne, --

huevo, leche y miel". (31) 

"En lo que al Programa de Asistencia Ope-

racional se refiere, se continuará con las tareas -

de capacitación, adiestramiento y asistencia direc-

ta en los aspectos administrativos, financieros, --

técnicos, comerciales y jurídicos a 300 agroindus - 

trias rurales que lo han solicitado. Sobresale la - 

participacidn directa de esta Secretaria(SARH) en - 

(31) Programa Nacional Agropecuario y Forestal 1981. 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Talleres Gráficos de la nación.- México. Pág.58. 
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la reestructuración de CORDEMEI, S.A., del Complejo 
Pruticola Industrial de la Cuenca del Papaloapan, -

de la Industria Apícola de la Península de Yucatán-

y de la Impulsora Guerrerense del Cocotero".(32) 

Las Unidades que se formen con el objeto 

de manejar el aspecto de la comercialización • in - 

dustrializacidn de los productos agropecuarios y fa 

r•atales•requieren de personal muy especializado --

por las características de estas actividades que --

son más complejas que las actividades primarias, --

además de que es muy necesaria su integración en el 

medio rural para que coadyuven al buen desenvolvi-• 

miento de las actividades primarias de producción, 

pues sin este tipo de unidades los programas de de-

sarrollo quedarían incompletos, porque faltaría el 

apoyo necesario de la comercialización e industria-

lización y todos los programas quedarían sólo en --

buenos propósitos. 

Por lo anteriormente apuntado consideramos 

de vital importanéia la integración de estas Unidades 

a fin de lograr un desarrollo equilibrado del campo 

mexicano. 

(32) Programa Naoional Agropecuario y Forestal 1981. 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Talleres Gráficos de la Nación.- México. Pág.59. 



CAPITULO III 

Las Unidades de Producción enmarcadas en 

loa siguientes Programas. 

a) Alianza para la Producción. 

b) Sistema Alimentario Mexicano. 
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a)Alianza para la Producción 

Este Programa que se emprendió a iniciatl 

va del presente régimen de gobierno y que obtuvo --

una respuesta de apoyo por parte de los diferentes-

sectores que influyen en la producci6n y que el go-

bierno ofreció compartir los riesgos con éstos como 

una medida de impulso hacia loa esfuerzos de los --

productores. 

"Bajo este esquema de riesgo compartido -

que hace realidad la Alianza para la Producción ---

para ese grupo de agricultores marginados, el esta-

do cumple un compromiso pendiente que el país tiene 

con ellos desde hace, muchos aiioa y a la vez instru-

menta un mecanismo que no propicia inoficiencia 

-puesto que beneficia al que se esfuerza- y se in--

centiva la producci6n y la productividad".(33) 

De este modo, se reconoce que la Alianza 

entre el Estado y los campesinos propuesta en el --

Sistema Alimentario Mexicano, 8610 adquiere vigen-

cia al constituirse los campesinos en interlocutores 

(33) Sistema Alimentario Mexicano. 
Primer Planteamiento de metas de Consumo y Es-
trategia de Producción de Alimentos Básicos --
para 1980-1982. (ilarzo 5 de 1980).Pág. 37. 
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organizados, con pleno conocimiento de sus derechos 

y obligaciones y con capacidad de negociación fren-

te al propio sector pdblico y otros sectores socia-

les. 

El permanente apoyo a los productores y -

la genuina reapueáta de éstos al llamado de la Alían 

za para la Producción, patentizan la confianza que 

norma y alienta las tareas agropecuarias; confian-

za de los campesinos en las instituciones naciona-

les y. confianza del Estado en los ejidatarios, coma 

neros, colonos y pequeños propietarios. 

La decisión adoptada por los productores 

de respaldar sin reservas la política alimentaria -

del gobierno, es un tácito rechazo a quienes criti-

can sin aportar soluciones y parecen desear que el 

campesino siga en el atraso y el abandono. 

La aplicación de estas medidas y la crea-

ción de las Unidades de Producción integradas por - 

ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propieta 

ríos, son fórmulas que el gobierno seguirá huata --

sus ditimas consecuencias para incrementar el volu-

men de nueutrae cosechas y preservar nuestra sobera 

nia nacional. 
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"Particular importancia tiene mencionar 

que la Alianza para la Producción se hace realidad 

a triaca del binomio ESTADO-ORGANIZACIONES CAAPEZI-

HAS en torno a la autosuficiencia alimentaria, in - 

corporando el esquema de riesgo compartido. El Sis-

tema Alimentario Mexicano atiende a la estructura -

agraria en la que ce fomenta y potencia al ejido en 

alianza con el Estado en torno a la problemática --

alimentaria. Asimismo, se pugna por el respeto a la 

auténtica pequeña propiedad y por enfrentar concre-

tamente el problema de la pulverización del minifua 

dio". (34) 

Con base en las afirmaciones anteriores -

podemos concluir que la Alianza para la Producción-

llevada a cabo por el Estado con lou sectores invo-

lucrados en la producción, ha sido el mejor instru-

mento por medio del cual Be ha motivado a los ejidá 

tarsos, comuneros, colonos y pequeños propietarios-

a integrarse en Unidades de Producción con el fin -

de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos- 

(34) La Estrategia temporalera del Sistema Alimenta 
rio Mexicano y su Operación. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Dirección General de Información y Relaciones- 
Pdblicas SARM.- Julio de 1980. Pág.16. 
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naturales, técnicos, científicos y económicos pudiera 

do aól cumplir con loa objetivos programados por la 

misma. 
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b)Sletema Alimentario Mexicano 

A escaso un año de haber tomado por el -

presente régimen de gobierno la histórica decisión 

de crear el Sistema Alimentario Mexicano, para lo-

grar la autosuficiencia y mejorar los niveles nu - 

tricionales de las clases más desvalidas y las for-

mas de vida de los hombres del campo, ya se palpan-

resultados y en el presente año se amplían las pool 

bilidades de producci6n, :obre todo en granos bási-

cos, porque ya están en juego y en toda su magnitud 

loe estímulos y apoyos que engloba dicha estrategia, 

para motivar el esfuerzo de loe ejidatarios, comuna 

ros, colonos y pequeños propietarios del país. 

Las intenciones de siembra de los campes] 

nos, que se respetan y se apoyan en el programa de-

conjunto, nos dan margen para aseverar, como siem - 

pre, que los hombres del campo están conscientes --

del importante papel que deuemperian en euta hora en 

que el país lucha como nunca para satisfacer plena-

mente sus crecientes demandas alimentarias, sin ne-

cesidad de reuarrir al exterior. 
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"S1 Sistema Alimentario Mexicano es un - 

planteamiento del Gobierno Federal cuyo objetivo --

rector es recuperar la autosuficiencia nacional en-

cereales, leguminosas y oleaginosas. 

Se trata de un objetivo de mdltiplea pro-

pósitos, entre los que destacan el de poder atender 

la mala situación alimentaria de gran parte de nuali 

tra población, principalmente la del campo; remune-

rar aejor la actividad de los campesinos de temporal 

que producen maíz, frijol y otros alimentos básicos 

y eliminar las importaciones que hace el país de --

estos productos. 

El Sistema Alimentario Mexicano establece, 

en sus partes medulares, una serie de planteamientos 

estratégicos para normar las decisiones y acciones 

operativas del Gobierno Federal en relación con cáda 

una de las fases de actividad que comprende nuestro 

sistema alimentario: desde la producción de insumos 

para la agricultura, la pesca y la producción pecus 

ria, las actividades agropecuarias y pesquera como-

tales, hasta las agroindustriales y la distribución 

y comercialización de loe alimentos. 
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De aquí el cargoter totalizador del sioa 

ma Alimentario Mexicano, la estrategia, la program 

ción y las acciones operativas que contempla para -

cada una de esas fases están interrelacionadas por-

el doble propósito de elevar la productividad de --

loa productores primarios y de que aumenten sus in-

gresos". (35) 

"Como se señaló al inicio de esta presen-

tación, damos por adoptada la decisión política del 

gobierno mexicano de atender los requerimientos de 

la actividad productiva de los campesinos de las z2 

nas de temporal, los principales productores de all 

mentos básicos, política que conlleva a un mejor --

equilibrio económico, social y polilla° en el pala-

y a la negativa de agregar a nuestra dependencia --

tecnológica induatrial(en todas sus repercusiones -

en cuanto a desempleo y concentración del ingreso), 

la dependencia del país de sus importaciones de all 

mentos básicos(que tendría repercusiones aún mayores 

en la actividad económica interna y en restricciones 

a nuestra soberanía nacional). 

(35) La Estrategia temporalera del Sistema Alimenta 
rio Mexicano y su Operación. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Dirección General de Información y Relaciones 
Pdblicas SARM.-Julio de 1980. Pág. 3. 
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Ea por esto que cuando nos fijamos como - 

objetivo de nuestro pmeyecto elaborar un cuerpo co-

herente de pélíticas, instrumentos y acciones que - 

viavilicen el desarrollo del sector alimentario en-

la perspectiva de producir alimentos básicos y pro- 

tectores en cantidad, calidad y precio, y de su diu 

tribucidn-comercialización a los distintos sectores 

sociales y regiones geográficas del país, estamos -

orientando nuestros pasos a definir o redefinir una 

parte substancial de la política de desarrollo del-

pa/a". (36) 

No se trata en la estrategia del Sistema 

Alimentario Mexicano de inducir una rápida moderni-

zación introduciendo maquinaria o cualquier otro 

plemento que las unidades de producción campesina -

no estén en posibilidades de adquirir o controlar; 

se trata de incrementar la productividad utilizando, 

ante todo, fertilizantes, semillas y plaguicidas. 

El Sistema Alimentario Mexicano propone -

a los agricultores temporaleros una estrategia para 

que éstos eleven su productividad y su ingreso. 

(36) El Sistema Alimentario Mexicano.(Anteproyecto) 
Oficina de Asesores del C. Presidente de la - 
Repdblica. Marzo de 1979. Pág. 13. 
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«La estrategia consta de tres elementos -

básicos, en torno á loa malea se irán precisando -

otros y sus respectivas acciones operativas. 

El primer elemento estratégico, como ya -

se apunt6, consiste en introducir el uso de insumos 

que tienen gran respuesta productiva; el Gobierno -

Federal participa en ello subsidiando el precio de-

esos insumos a los productores temporaleros de maíz 

y frijol, y apoyando técnicamente a los productores 

a través de los exterwionistau rurales. 

Estos subsidios y el apoyo técnico a los 

productores se acompañan del segundo elemento estro 

tégico: evitar que la incertidumbre de los agricul-

tores frene sus decisiones de producción y propicie 

escasas inversiones y tierra y hoabres ociosos. Para 

ello el Gobierno Federal, en alianza con los produo 

torea, les garantizará un ingreso equivalente al vá 

lor de la cosecha que en promedio se obtenga en ca-

da distrito. Con este ingreso asegurado -en caso de 

que se pierda el cultivo por causas ajenas al esfun 

zo del productor- se pretende animar a los producto 

res a incorporar el fertilizante, las semillas mej2 

radas y los plaguicidas en su proceso agrícola. 
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£1 tercer elemento clave de la estrategia 

temporalera del Sistema Alimentario Mexicano consta 

te en propiciar una mayor autonomía de las organis 

. ciones campesinas en la conducción de su proceso --

productivo; que las mejoras tecnológicas surjan de-

sus propias neceoldades(apmovechar en todo su potes 

cial sus recursos productivos) y posibilidades de -

control. A este elemento -el control de las organi-

zaciones campesinas sobre sus propias condiciones -

de vida y trabajo- se asocia estrechamente la posi-

bilidad de los productores de retener el excedente-

que generen, ea decir, el incremento de su ingreso, 

lo que ea condición fundamental para reactivar pro- 

* ductivamente a las zonas de temporal". (37) 

"El Sistema Alimentario Mexicano, en el 

área que abarca, coadyuva al cumplimiento de los 

cuatro grandes objetivos trazados en nuestro Plan -

Global de Desarrollo: 

1. Reafirma y fortalece la independencia 

del pala al orientarlo hacia la autosuficiencia all 

• mentaria, asegurando así la soberanía nacional ante 

(37) La Estrategia temporalera del Sistema Alimenta 
rio Mexicano y su Operación. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Dirección General de Información y Relaciones 
Públicas SAAR.- Julio de 1980. Pág. 5 . 
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el llamado "poder alimentario" que cobra singular 

relevancia en la coyuntura actual. 

2. Tiende a proveer ocupación y mínimos de 

bienestar a la población al propiciar la creación -

de empleos rurales y a reorientar el consumo de las 

mayorías hacia la satisfacción de sus requerimientos 

mínimos. 

3. Busca mejorar la distribución del in - 

greso entre las personas, factores y regiones media 

te la reactivación de los productores y zonas tempa 

raleras y la reasignación de los recursos. 

4. Promueve un crecimiento económico alto, 

sostenido y eficiente de toda la cadena alimentaria 

a la vez que busca la autonomía tecnológica nacional 

en dichas actividades". (38) 

Las nuevas perspectivas de autonomía fi - 

nanciera del país, dadas por el excedente provenieg 

te de la explotación petrolera, permitirán proponer 

políticas y acciones cualitativamente diferentes a 

las realizadas hasta ahora. Estas nuevas potencial) 

(38) La Estrategia temporalera del Sistema Alimenta 
rio Mexicano y su Operación. 
Sistema Alimentario Mexicano. 
Dirección General de Información y Relaciones- 
Pdblicas SARR.- Julio de 1980. Pág. 10. 
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dados en la acción de gobernar dan características 

especiales a esta materia. 

*Las características específicas de la --

materia prima de origen a&ropecuaris, como aon su - 

perecibilidad, estacionalidad y variabilidad hacen-

que la relación wintearacidn entre las unidades --

productivas agropecuarias y las agroindustriales y 

agroalimentariaa posean características especificas: 

una de ellas, la central, es la tendencia a la int* 

graci6n vertical, la cual es creciente en loe &sin 

tos productivos, administrativos y tecnológicos. 

El crecimiento econdmico del país y el ay 

mento de la urbanización, hacen que cada vez las mg 

tercas primas de origen agropecuario y forestal ---

sean procesados en mayor medida antes de su consumo 

final. 

Las características y tendencias señaladas 

nos imponen la necesidad de profundizar el análisis 

de la relación entre la fase agrícola y la fase in-

dustrial de la producción de alimentos". (39) 

(39) El. Sistema Alimentario ilexicano.(Anteproyecto). 
Oficina de Asesores del G. Presidente de la -
República.- Marzo de 1979. Pág. 33. 
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El desarrollo de las organizaciones campa 

sinas en su forma multiactiva permite también al pl 

quefto productor tener presencia en los distintos AL 

veles de la red de comercialización-distribución, y 

en el proceso agroinduetrial, lo que aumenta su ca-

pacidad de generar y retener riqueza. Asimismo, la 

organización superior y multiactiva permite a las -

unidades de producción primaria tener acceso al de-

sarrollo tecnolégico,.el cual propicia una integra-

ción vertical equilibrada oomo base del buen Juncia 

namiento de la Red. 

Las agroindustrias integradas, permitiría 

romper el círculo vicioso de la escasez de la ofer-

ta agrícola, al integrarse equilibradamente con la 

agricultura, a tráves de régimenes de propiedad de-

lo■ productores directos u otras formas de asocia - 
ci6n, que aseguren una equitativa participación de 

los excedentes, y, consecuentemente, permitan regu-

lar el abasto, tanto a las parcelas como a las aula 

industrias. 

•El Sistema Alimentario Mexicano conside-

ra como objetivo central el satisfacer de un modo - 
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dinámico las necesidades básicas de la totalidad de 

la población, aprovechando al máximo el potencial - 

humano. y material con que cuenta el pa/e y aseguras 

do la participación de dicha población en las deci-

siones que afectan sus condiciones de vida y traba-

jo. El Sistema Alimentario Mexicano entiende la au-

tosuficiencia alimentaria como la capacidad de pro-

ducir en el país los alimentos básicos que demanda-

la población, y la necesidad de garantizar al pue - 

blo el acceso a los alimentos necesarios para una -

dieta mínima, las condiciones necesarias para con -

:cervarios y distribuirlos correctamente, as/ como -

las condiciones de salud y sanitarias para aprove—

charlos biológicamente. 

La autosuficiencia alimentaria, permite -

también preservar la soberanía nacional, elemento 

indispensable hoy como ayer para sustentar un desa-

rrollo del país fundado en el constante mejoramien-

to económioo, cultural y social del pueblo."(40) 

La estrate5ia del Sistema Alimentario Me-

xicano y su desarrollo implica la creación de ocupa 

ciones productivas, estables y remuneradoras, como- 

(40) Sistema Alimentario Mexicano. Eatrate¿ia de --
Comercialización y Distribución ue Alimentos--
Básicos e Insumos Productivoa.Diciembre 23 de 
1960.- Pág. 2. 



61. 

medio para satisfacer dintaicamente las necesidades 

vitales de la población; con ello reafirma el com - 

promiso de nuestra Carta Magna con el pueblo de Mé-

xico y le da vigencia histórica al reafirmarla como 

el hilo conducto!, de nuestro desarrollo. 

*El éxito de la estrategia de producción 

ingreso, se conseguirá sólo con la participación az 

tiva de los productores. La movilización organizada 

de los campesinos en torno a la producción de álimea 

toa y'la planificación de ésta, son procesos que d2 

ben retroalimentarse. 

La participación campesina se logrará me -

diente la organización económica y social y será el 

mecanismo que les permita dirigir todas las fases -

del proceso productivo; para ello, deberá ser multa, 

activa y abarcar la organización del abasto de insa 

mos y servicios para la producción, el financiamiea 

to, la programación de la producción, la transforma 

ción, comercialización y distribución de los produa 

tos de consumo básico. 

Las políticas del Estado para el fomento -

y apoyo a la organización y capacitación de los --- 
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productores debe integrarse operativamente a nivel 

de ejido y pequeña propiedad, obedeciendo a progrl 

mas, que wespalden la concertación de acciones en-

tre el sector pdblico y las organizaciones de pro-

ductores, tanto para asegurar la congruencia de -- 

esas acciones institucionales, como para la 	cer-

tidumbre necesaria a los productores, de los com-

promisos que el Estado adquiere frmate a ellos".(41) 

La alianza Estado-campesino, requiere que 

el primero fortalezca a las organizaciones básicas-

de produccidn(ejido, sociedad de producción rural, 

etc.) como las instancias ordenadoras de la activi-

dad económica de su comunidad y de los distritos de 

riego y temporal, a trdves de sus organizaciones su 

periores como pon las uniones de ejidos y uniones -

de sociedades de producción rural para ejidatarios 

y pequeños propietarios respectivamente y las aso - 

ciaciones rurales de interés colectivo como organi-

sumid:1 superior mixta. 

Por eso es necesario que el Estado reconol 

ca las organizaciones campesinas, su espacio polít1 

(41) Sistema Alimentario Mexicano. 
Medidas Operativas Agropecuarias-y Pesqueras 
Estrategia de Comercialización, Transformación, 
Distribución y Consumo de los Productos de la 
Canasta Básica Recomendable. 7 mayo de 1960. 
Pág. 29. 
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co institucional que permita su mejor funcionamiento, 

participando en la formulación y evaluación, en mata 

ria de políticas de financiamiento y seguro agríco-

la en la programación de obras de infraestructura, 

administrando el funcionamiento de centrales de ma-

quinaria, en la distribución de insumos y productos 

de consumo, así como en el establecimiento y opera-

ción de plantas agroindustriales. 

Las uniones de ejidos y uniones de socie-

dades de producción rural, así como las asociaciones 

rurales de interés colectivo son formas de organizj 

ción superior que facilitan la participación demo-

crática de los campesinos. 

"La agroindustria integrada, que en el en-

foque del Sistema Alimentario Mexicano implica la -

organización de los productores primarios, articulA 

rá la fase de la producción agrícola de bienes Mal 

cos, con las actividades de acopio, almacenamiento, 

comercialización, transformación industrial y dis-

tribución de los mismos, a través de la integración 

de los productores bajo distintas formas jurídicas-

que permitan estimular a la producción agropecuaria 



64 

por la presencia de un mercado seguro y el auminis-

trade tecnologías, insumos y demás servicioss.(42) 

Para lograr el desarrollo autosostenido 

del Sistema Alimentario Mexicano, •s necesario im-

pulsar una base tecnológica y de bienes de capital 

autónoma, medianti la inducción de un patrón tecno- 

lógico coherente en las diversas fases y al inte - 

rior de las etapas y clases de la agroindustria. 

"El alcance de los objetivos y metas pra 

puestas para el Sistema Alimentario Mexicano, en rg 

lacidn con la producción, distribución y el consumo 

de alimentos; requiere como componente estratégico 

indispensable la integración de una baso social paz 

ticipante y organizada, capas de concertar y aprov 

char eficientemente los recursos y servicios apor-

tados por el estado. En el sector rural doto se trg 

duce en la necesidad inmediata de impulsar y conso-

lidar el proceso organizativo integral de loe pro - 

ductores, desde sus formas básicas, hasta el forta-

lecimiento de sus formas superiores de organizacidn"(43). 

(42) Ob. Cit. Pág. 78. 

(43) Sistema Alimentario Mexicano. Síntesis de la -
Reunión Nacional del día 5 de agosto de 1980. 
Programa Nacional de Capacitación en apoyo al 
Sistema Alimentario Mexicano, en los Distritos 
Agropecuarios de temporal 1980-1982.-Instituto 
Nacional de Capacitación del Sector Agropecua-
rio, A. C. Pág. s/n. 
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A fin de dar una mejor respuesta a los --

objetivos que persigue el Sistema Alimentario Mexi-

cano, fue promulgada. el día 2 de enero de 1981 la -

Ley de 'omento Agropecuario instrumento revoluciona 

rio que vino a implementar la reglamentación jurfq, 

ca que era necesaria en el campo para llevar por --

buen camino los objetivos propuestos por el Sistema 

Alimentario Mealcano. 

Esta Ley contempla como forma de organiza 

ci6n 'de loe ejidatarios, comuneros, colonos y peque 

iba propietarios -ya sea entre si o unos con otros-

a las Unidades de producción que viene a ser lo más 

adecuado en cuanto a formas de organización se re—

fiere y que se adapta mejor a las circunstancias --

económicas, políticas y sociales que permitirán aci 

lerar el desarrollo del agro mexicano. 



CAPITULO IV 

Análisis de lae Unidades de Produccidn 

en la Ley Federal de Reforma Agraria y 

en la Ley General de Crédito Rural. 
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Ley federal de Reforma Agraria 

"El problema de la tenencia de la tierra-

ha sido factor esencial en el desarrollo político -

social de México. Su proceso de concentración Baña-

la las distintas etapas de vida del país. histórico 

mente, los partidarios del progreso se han preocupa 

do por conseguir una justa distribución de la tie--

rra, con el propósito de hacer llegar al mayor nd-

mero de mexicanos los beneficios de la riqueza na-

cional y han combatido la acumulaci6n del patrimonio 

territorial, convencidos de que la prosperidad del-

país depende del decoroso bienestar de la mayoría. 

Al nivel de nuestra evolución política y 

social no podría dudarse de la legitimidad de la --

aceitón agraria del Estado en la redistribución de -

la tierra, como tampoco de la perentoria necesidad-

de elevar la producción agrícola. 

El reparto agrario ha contribuido significa 

tivamente al increalento de la producción agropecua-

ria y al desarrollo de los sectores industriales y 

de servicios. 
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La organización de la producción fue inri 

cima en las primeras leyes, proclamas y actos de loe 

jefea revolucionarios. 

La simple restitución de las tierras a loa 

poblados tuvo que ampliarse muy pronto con la dota-

ción de ellas a numerosos campesinos que no tenían-

titulo primordial para solicitarlas. Deapués, la --

acción agrarista pasó de la restituci6n y la dota-

ción a la creación de nuevos centros de población. 

En la iniciativa se concibe al ejido como 

un conjunto de tierras, bosques, aguas y, en general, 

todos los recursos naturales que constituyen el pa-

trimonio de un ndcleo de población campesina, otor-

gándole personalidad jurídica propia para que resul 

te capaz de explotarlo lícita e integralmente, bajo 

un régimen de democracia política y económica. 

El ejido, que ea una empresa social destl 

nada inicialmente a satisfacer las necesidades agra 

rias del ndcleo de población, tiene por finalidad 

la explotación integral y racional de los recursos-

que lo componen, procurando, con la técnica moderna 

a su alcance, la superación económica y social de-

los campesinos. 
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El reparto de la tierra, meta inmediata -

de los gobiernos revolucionarios, cumple en esencia 

su objetivo, que consiste en la destruccidn del sil 

tema feudal-hacendista en que se asentaba el viejo-

régimen; pero al mismo tiempo procura establecer --

una sociedad más justa y democrática en el campo; -

sin embarco, en algunas rebioneu del país, por la -

presión demográfica, aparece el minifundismo, cuya-

falta de rentabiliaad conduce a formas ae vida que 

los principios de la Revolución Mexicana tratan de 

hacer desaparecer. La forma de aprovechamiento y --

organización de los productores acr./colas que con -

templa la presente iniciativa, tiene el propósito -

de evitar que se incremente este problema y de co--

rregirlo donde exista. 

El ejido como empresa implica la decisión-

libremente adoptada por los ejidatarios, de agrupar 

sus unidades de dotación en tal forma que el conjaa 

to de ellas se transforme en una organización renta 

ble capaz de elevar su nivel de vida. 

No hay necesidad, entonces, de establecer 

una nueva empresa agraria, sino de conformar debida 
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mente las que ha fundado la Revolución, estimulando 

formas superiores de organización para los ejidos y 

comunidades evitando la duplicación y dispersión de 

actividades mediante un bien concertado trabajo co-

munitario que acreciente la responsabilidad de sus-

miembros y distribuya justamente las cargas y los -

beneficios. 

Es preciso promover la plena explotación -

agrícola y ganadera y la diversificación de las ac-

tividades productivas como un principio de solución 

al problema económico del ejido y a la necesidad de 

que el ejidatario y su familia dispongan de ocupa - 

ción permanente en el curso del año. Sólo así podría 

solucionarse la dramática situación que resulta de 

la confluencia del ocio forzado, los niveles de me-

ra subsistencia, el abandono de la tierra y el ile-

gal alquiler de la parcela y de su trabajo. 

La compleja tarea de la organización rural 

en la producción y comercialización de sus bienes y 

servicios, impone una estrecha colaboración entre -

los diversos organismos gubernamentales que inter--

vienen en el slotor rural, ya que sólo así podría - 
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elevarse la eficiencia de la acción pública en el - 

foaento de la Reforma Agraria. 

Conviene destacar por otra parte, que las 

prerrogativas y preferencias que se otorgan a ejidg 

tarjes y comuneros se extiendan a los auténticos pg 

queftos propietarios; su identidad de condiciones --

económicas, sociales y culturales, justitica plena-

mente la adopción de tal medida."(44) 

La Ley Federal de Reforma Agraria en su - 

librotercero titulado Organización Económica del -

Ejido contiene algunas disposiciones que se refieren 

a formas de organización del campesinado con el objg 

to de incrementar la producción. 

Esta Ley en su artículo 135 al efecto dice: 

"ARTICULO 135.-Cuando la organización de 

la producción no se haya integrado en un 

sistema colectivo; la Asamblea de ejida—

tarios podrá acordar la adquisición de -

bienes para el uso comdn; la explotación 

parcial del ejido en forma colectiva; el 

aprovechamiento de maquinaria, bombas, - 

(44) Raúl Lemus García. Ley Federal de Reforma Agra 
ria. (Comentada). Exposición de Motivos. Edita 
rial LIMA. México 1979. 
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almacenes y otras obras semejantes en fa-

vor de la comunidad." 

Este articulo contempla la posibilidad de 

llevar a cabo tareas en común por parte de los cam-

pesinos adn cuaádo no se encuentren debidamente in-

tegrados en unidades econdmicas de explotación co -

lectiva. 

La Ley en su articulo 146 nos habla de la 

asociación de varios ejidos en la siguiente forma: 

"ARTICULO 146.-Dos o más ejidos podrán --

asociarse para el efecto de colaborar en 

la producción e integrar unidades agrope-

cuarias que pennitan la inversión regional 

de importantes voldmenea de capital. La 8j 

cretarfa de la Reforma Agraria, la Secre-

taria de Agricultura y Recursos hidráuli-

cos, asi como los bancos oficiales, podrán 

implantar en estos casos programas especia 

les de organización, asistencia técnica y 

crédito para apoyar el desarrollo de las-

uniones de ejidos o comunidades". 
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En este articulo de la Ley, se autoriza a 

la libre asociación de los ejidos con el fin de unir 

esfuerzos encaminados a elevar la producción en el 

campo y lograr un mejor aprovechamiento de los re-

cursos disponibles. 

En el artículo 147 de esta misma Ley au--

tori za: 

"ARTICULO 147.-Los ejidatarios y los nácleoe 

ejidales podrán constituirse en asociacio-

nes, cooperativas, sociedades, uniones o 

mutualidades y otros organismos semejantes, 

conforme a los reglamentos que para el efeg 

to se expidan y, con las finalidades eco-

nómicas que los grupos que las constituyan 

se propongan, de lo cual darán aviso a la 

Asamblea General y al Registro Agrario NI 

cional. 

Las leyes correspondientes y sus reglameR 

tos serán aplicables dnicamente en lo que 

se refiere a loa objetivos económicos de-

estas entidades, las obligaciones que pus 

dan contraer, las facultades de sus órga-

nos, y la manera de uistribuir sus pérdi-

das y ganancias." 
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En este articulo se da plena libertad para 

los campesinos, a fin de que adopten la forma ae ox 

ganización que "más convenga a las circunstancias que 

priven dentro de cada grupu de ejidatarios o de nd-

cleos ejidales porque de esta manera las posibilidA 

des de éxito en las organizaciones formadas por loo 

mismos son mayores. 

En el artículo 150 se regula el establecj 

miento de algunos servicios: 

"ARTICULO 150.-Los ejidos podrán estable-

cer centrales de maquinaria, por al o en-

asociación con otros ejidos, para propor-

cionar servicios a sus explotaciones; en 

ambos casos las operaciones serán regla -

mentadas por la Asamblea, con aprobación-

de la Secretarla de la Reforma Agraria. -

Cuando esto no sea posible, el Estado pro 

curará su establecimiento y dará el servl 

cio a través de alquileres o maquilaa me-

diante tasas económicas." 

Con esta disposicidn ae da un decidido --

apoyo a la organización de los productores del campo 
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para que vean incrementados sus ingresos y asimismo 

sus niveles de vida sean superados, al mismo tiempo 

que se incrementa la producción en el mecio rural. 

En el artículo 152 menciona algunas pre - 

rrogativas para los campesinos en la siguiente for-

ma: 

"ARTICULO 152.-Las empresas estatales o de 

participación estatal productoras de maquí 

naria e implementos agrícolas, fertilizan-

tes, insecticidas, semillas, alimentos y-

medicamentos veterinarios y, en general, 

de productos que se usen o apliquen direa 

tamente en labores de explotación agrope-

cuaria, estarán obligadas a canalizar di-

rectamente sus productos al ejido o a los 

ejidos asociados. Cuando la organización 

de los ejidos garantice los intereses fua 

damentales de la distribución, éstos ten-

drán preferencia para ser concesionarios". 

En este precepto apreciamos las preferen-

cias y prerrogativas que la ley concede a los campe-

sinos con el fin de apoyarlos técnica y econ6rnicamek 
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te a los mismos para motivarlos a organizarse y así 

proporcionarles medios para su superación económica 

y social. 

En el articulo 162 de esta misma Ley nos 

menciona lo siguiente: 

"ARTICULO 162.-Los ejidos y comunidades -

podrán constituir uniones de crédito con-

forme a la Ley. La Secretaria de hacienda 

y las demás autoridades que intervengan en 

su autorización, darán las facilidades ne-

cesarias para que operen estas organiza --

ciones auxiliares de crédito." 

No podía pasar por alto el aspecto del crj 

dito como elemento en la producción, pues debe de -

ser considerado como el más importante, por ello la 

Ley promueve la constitución de uniones de crédito-

porque con esta medida se eliminan trámites compli-

cados para los campesinos y se lea pone a su alcan-

ce este medio tan importante en la elevación de la 

producción. 

En el aspecto de la comercialización y dil 

tribución nuestra Ley apunta: 
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"liáIGULO 171.-Loa ejidos y las comunida-

des podrán por sí o agrupados en unión de 

sociedades de carácter regional, estatal 

o nacional, hacer la comercialización de-

uno o varios de sus productos agropecua -

rica. Dichas entidades se contituirán con 

intervención de la Secretaría de la Kern 

ma Agraria y tendrán plena capacidad para 

realizar las operaciones y contraer las - 

obligaciones relacionadas con su objeto -

social, ajustándose a lo dispuesto en esta 

Ley y en loa demás ordenamientos que rega 

len la producción y el comercio de los --

productos del campo." 

Este aspecto de la comercialización tan-

importante como la producción es contemplado por la 

Ley, teniendo por objeto la organización de loa prq 

ductores con el fin de que incluyan dentro de sus - 

actividadea también la de la comercialización de los 

productos agropecuarios. 

La Ley en el artículo 178 se refiere a las 

dependencias gubernamentales y organismos descentra 

lizados en la siguiente forma: 
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•ARTICULO 178.-Todas las dependencias guber 

namentales y organismos aescentralizados 

fomentarán e impulsarán, en la esfera de 

su respectiva competencia, la formacidn y 

desarrollo de industrias rurales operadas 

por ejidatarios o en asociación con el EI 

tado; debiendo además, en igualdad de con 

diciones con otros productores, preferir 

la adquisición de los productos elabora -

dos en las industrias de este tipo." 

En este artículo se promueve la formación 

de industrias rurales por ejidatarios organizados en 

asociaciones económicas y con el fin de apoyarlas 

se les conceden preferencias y prerrogativas para 

impalsar su desarrollo en el medio rural. 

La Ley en su artículo 185 apunta: 

"ARTICULO 185.-Los ejidatarios podrán as2 

ciarse con particulares para explotar los 

recursos no agrícolas, ni pasteles de los 

ejidos; en todo caso tendrán derecho del 

tanto para adquirir los bienes de capital 

que los segundos hubieren aportado, por -

lo que cuanuo sean puestos a la venta debe 
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avisarse a loa ejidatarios para que éstos, 

en el término de. treinta días, convengan-

su adquisición. Si no se respeta este de-

recho o si el precio fijado fue ficticio, 

el contrato que se celebre será nulo." 

En esté artículo de la Ley se contempla 

la asociación de los ejidatarios con los particula-

res previendo esta posibilidad para que haya una coja 

junci6n de recursos y pueda lograrse un mejor apro-

vechaMiento de los mismos, pero se concede el dere-

cho del tanto en la adquisición de los bienes de -

capital aportados por los particulares, cuando éstos 

sean puestos en venta con el fin de evitar la simu-

laci6n y el acaparamiento de la explotación de los 

recursos del campo por parte de los particulares. 

Nuestra Ley Federal de Reforma Agraria como 

lo hemos visto en los artículos analizados y la ex 

posición de motivos contempla disposiciones por me-

dio de las cuales se promueve la or,,anización de los 

campesinos en diversas formas con el fin de aprove-

char en formará racional los recursos disponibles 

y elevar los niveles económico, cultural y social -

de las clases campesinas. 
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Nuestra Ley Federal de Reforma Agraria -

contempla la organización del campesinado como una 

fórmula para lograr la justicia social distributiva 

entre las clases más desvalidas y ésta como un me--

dio para lograr la independencia política y económl 

oa nacional. 
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Ley General de Crédito Rural 

Esta Ley cuyos ordenamientos junto con los 

de la Ley Federal de Reforma Agraria forman un mar-

co jurídico que contempla a la or¿anización de lou 

productores del campo, establece dentro de su arti-

culado algunos ordenamientos tendientes a regular la 

organización económica de los campesinos con el fin 

de estimular la producción en el medio rural y fo-

mentar el progreso de la economía nacional. 

Esta Ley en su artículo 2 inciso II nos da 

referencias de los allances y propósitos de la misma 

y apunta: 

"Art. 2.-bon objetivos de la presente Ley: 

II. Auspiciar la orhanización y a la capa 

citación de los productores, especialmen-

te de los ejidatarios, comuneros, colonos 

y pequehou propietarios minifunaistas, --

para lograr su incorporación y mayor par-

ticipación en el desarrollo del país, me-

diante el mejor aprovechamiento de los ra 

cursos naturales y técnicos se que dispon 

san; " 
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Podemos deducir del texto de este artícu-

lo los objetivos que persigue esta Ley que son los 

de impulsar la organizaci6n en el campo, para auf -

obtener un mejor aprovecnamiento ce los recursos --

disponibles y elevar la producción en el medio ru—

ral. 

La Ley ueneral de Crédito Rural en su ar-

tículo 42 fracción VI se refiere al objeto de la --

Financiera Nacional de Industria Rural, 3.A. como 

institución del Sistema Nacional de Crédito Rural y 

apunta: 

"Art. 42.-La iinanciera Nacional de Indus-

tria Rural, S.A., tendrá por objeto las al 

guientes funciones: 

VI.-Promover y apoyar la organizaci6n y --

capacitación de los campesinos integrados 

en sujetos de crédito, previa delegaci6n -

de facultades de la Secretaria de la Reía 

ma Agraria y para las regiones y ramas pr2 

ductivalli que establezca esta Secretaría;" 

De lo anteriormente apuntado podemos ver -

las finalidades que persigue la Ley y que en coordl 

nación con las demás leyes de la materia se integra 

en un cuerpo de ordenamientos, jurídicos tendientes 

a lograr la integración de unidader, económicas de - 
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explotación en el medio rural. 

Para tal efecto en el artículo 54 de esta 

Ley habla de los sujetos de crédito. 

"Art. 54.-Para los efectos de esta ley se 

consideran sujetos de crédito del sistema 

oficial 'de crédito rural y de la banca prl 

vade, las personas morales y, físicas que 

se senalan a continuación: 

I. Ejidos y comunidades; 

II. Sociedades de Producción itural; 

III. Uniones de ejidos y de comunidades; 

IV. Uniones de sociedades de producción 

rural; 

V. Asociaciones rurales ae interés colee 

tivo; 

VI. La empresa social, constituida por 

avecindados e Hijos de ejidatarios con 

derechos a salvo; 

VII.La mujer campesina, en los términos del 

articulo 103 de la Ley Yederal de Refox 

ma Azraria; 

VIII. Colonos y pequeuos propietarios; y 

I. 	Cooperativas agropecuarias. 
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Asimismo, ee consideran C040 sujetos de -

crédito, a todas aquellas personas morales 

previstas por las Leyes, y que se dedican 

a actividades a¿ropecuariae. 

La naturaleza y funciones de los sujetos 

de crédito señalados en las fracciones I 

y III, se regirán por las leyes aplicables, 

sus disposiciones reglamentarias y las nox 

mas que, en su caso, dicten las Secretarías 

de la Reforma Agraria y de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos." 

La Ley hace una clasificación de loa euji 

tos de crédito del sistema oficial de crédito rural 

y de la banca privada con el objeto de darles un --

tratamiento especial en la operaciones de crédito, 

y podemos apreciar el orden de la clasificación de 

acuerdo al espíritu y objetivos que la ley persigue 

como son los de apoyar a las clases más desvalidas 

al mismo tiempo que impulzar la organización de --

los productores del campo. 

En el articulo 55 de la Ley se apunta: 
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"Art. 55.-Las uniones de ejidos y de cona 

nidades y las uniones de sociedades de pr2 

ducci6n rural, podrán tener el doble card.% 

ter de sujetos de crédito directo para el 

mismos y de sujetos de crédito para efec-

tos de distribución del mismo entre sus -

asociados cuando éstos trabajen en forma-

colectiva." 

En este articulo la Ley les da el doble - 

carácter de sujetos de crédito uirecto para sí mis-

mos y de sujetos de crédito para efectos de distri-

bución del mismo con el fin de eliminar trámites 12 

leatos y complicados para los campesinos que son en 

general personas de escasa preparación, pero pone -

como condicién indispensable que éstos trabajen en 

forma colectiva, pues el objetivo fundamental de la 

Ley es propiciar las formas de asociación colectiva 

entre el campesinado. 

La Ley General de Crédito Rural tiene un 

orden de preferencia para los sujetos de crédito de 

acuerdo a lo que menciona en el articulo 59: 

"Art. 59.-El sistema oficial de crédito -

rural atenderá a los sujetos de crédito - 
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señalados en el artículo 54, conforme al 

siguiente orden de preferencia: 

I. A los ejidos y a las comunidades, a 

las sociedades de producción rural forma 

das por colonos o por pequeños propieta-

rios minifundistas, a las uniones de ejá 

dos y de comunidades, a las uniones ue -

sociedades de producción rural formadas-

por colonos o pequeños propietarios miná 

fundiotas, a las asociaciones rurales de 

interés colectivo, a la mujer campesina 

y a la empresa social, cuando operen ba-

jo el rébimen de explotación colectiva. 

II. A los sujetos de crédito señalados -

en la fracción anterior que no hayan adoR 

tado el régimen de explotación colectiva. 

III. A los demás sujetos de crédito se-

ñalados en el artículo 54 conforme a las 

reglas de inversión de cartera a que se 

refiere el artículo 61. " 

Como se puede apreciar en el articulo an-

terior, la Ley otorL,a preferencias como sujetos de 
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crédito a todas las organizaciones de tipo colectivo 

integradas para la explotación de loa recursos del 

campo como una medida para impulsar la formación 

de este tipo de organizaciOnes en el medio rural. 

La Ley en el articulo 66 fracción I nos - 

apunta: 

"Art. 66.-Los ejidos y las comunidades, -

en su carácter de sujetos de crédito, opl 

rarán conforme a las siguientes diaposi - 

cionea: 

I. La contratación y operación del crédi-

to se realizará conjuntamente por el pre-

sidente, el secretario y el tesorero del 

comisariado ejidal. En el caso de los ejj, 

dos o las comunidades cuyas organizacio - 

nes internas prevean unidades económicas-

de explotación especializadas, la opera - 

ción se efectuará por medio de las autorl 

dades de Estas, conforme al reglamento in 

terno del ejido o la comunidad. El conse- 

jo de vigilancia del ejido o comunidad -

tendrá las facultades de supervisión en -

la operación y aplicación de crédito; " 
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En este artículo la Ley rehula el crédito 

en los ejidos y las comunidades con objeto de fijar 

claramente las bases sobre las cuales operará este 

elemento tan indispensable en la producci6n y se -

refiere a los ejidos y a las comunidades por ser -

las clases más desprotejidas en el medio rural con 

el fin de que éstas puedan contratar el crédito n2 

cesario para cumplir con los programas de produc--

cidn elaborados con antelación por las dependencias 

oficiales encargadas de ello. 

De acuerdo al artículo 68 nuestra Ley Ge—

neral de Crédito Rural establece: 

"Art. 68.-Las sociedades de producción na 

ral tienen personalidad jurídica y estarán 

integradas por colonos o pequeños propie-

tarios que exploten extensiones no mayores 

a las reconocidas en las leyes agrarias, 

siempre que constituyan una unidad econó-

mica de producción". 

De acuerdo a este artículo nuestra Ley con 

cede personalidad jurídica a las sociedades ae pro-

ducción rural pero pone como conuici6n que los pe-- 
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queñoa propietarios que se encuentren en estas so-

ciedades no exploten extensiones mayores a las rec2 

nocidas en las leyes agrarias y hace referencia al 

hecho de que constituyan una unidad económica de --

producción, pues el principal objetivo de esta Ley 

es impulsar la integración de formau asociativas en 

el campo. 

La Ley en el artículo 94 establece: 

"Art. 94.-Las uniones de sociedades de --

producción rural se constituirán por dos 

o más sociedades de este tipo, conforme a 

las disposiciones de la presente ley, para 

realizar los fines que la misma establece. 

Tendrán personalidad jurídica a partir de 

su inscripción en el Re¿latro Agrario Na-

cional. 

Las uniones de sociedades de producción ru 

ral podrán contratar créditos para si mis 

mas o para distribuirlo entre sus asocia-

das, cuando éstas adopten el sistema co -

lectivo de trabajo." 

De acuerdo a lo visto en el artículo ante-

rior podemos deducir que las uniones de sociedades 

de producción rural contempladas como sujetos de - 

crádito por la Ley, debido a la importancia que --- 
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como tornas de organización tienen en el medio ru - 

ral. 

La Ley en el artículo 100 regula las asa 

ciaciones rurales de interés colectivo y se refiere 

a ellas en los siguientes términos: 

"Art. 100.-Las asociaciones rurales de in 

terés colectivo tienen personalidad jurí-

dica y podrán constituirse por dos o más 

de las siguientes formas jurídicas recona 

cidas por esta Ley: ejidos, comunidades, 

uniones de ejidos o de comunidades, socia 

dades de producción rural o uniones d• ea 

ciedades de producción rural." 

Este tipo de organizaciones reconocidas -

por la Ley es una mezcla de organizaciones que pue-

de integrarse por dos o más de las mencionadas con 

anterioridad por la Ley, como una forma de facilitar 

las formas organizativas en el medio campesino. 

En el articulo 101 de esta Ley espelifica 

en forma clara cual será el objeto de las asociaci2 

nes rurales de interés colectivo: 

101.-E1 objeto de las asociaciones -

será la integración de loa recursos humanos, 

naturales, técnicos y financieros para el 
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establecimiento de industrias, aprovecha-

mientos, sistemas de comercialización y - 

cualesquiera otras actividades económicas 

que no sean de explotación directa de la 

tierra." 

Estas asociaciones rurales de interés co-

lectivo su fin ee complementario al de las demás --

formas de organización pues si bien es cierto que -

es necesaria la producción en el campo, también es 

indispensable la industrialización y comercializa - 

ción de los productos agropecuarios y los servicios 

por esta razón la Ley las incluye como sujetos de -

crédito en el sistema oficial de crédito rural. 

De acuerdo a los artículos que hemos men-

cionado de esta Ley en los que hemos analizado en 

forma somera los diferentes tipos de organización 

económica que son reglamentados por la misma como -

sujetos de crédito y que muestran similitud en sus 

características con las de las Unidades de Produc-

ción y alba cuando no reciben este nombre, los objg 

tivos y fines que persiguen son los mismos, pues --

éstos son los de ortAnizarse con el fin de aprove-- 



92 

char en forma 6ptima loa recursos diaponibles para 

incrementar la producción y elevar el nivel de vida 

en el medio rural, logrando al mismo tiempo el pro-

greso de la economía nacional. 



CAPITULO y 

Análisis de lao Unidades de Producción---

reguladas por el Capitulo II del Titulo--

Tercero de la Ley de Fomento Agropecuario 
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Ley de Fomento Agropecuario 

"Desde el inicio de nuestra Reforma Agraria 

hubo preocupación no solo por la tenencia de la Sil 

rra, sino también por la producción de las institu-

ciones que los regímenes revolucionarinadmitieron-

dentro de su sistema de propiedad de la tierra=, de 

esta manera el artículo 27 constitucional, del 5 de 

febrero de 1917, desde su versión original no sola-

mente concret6 el sistema de tenencia de la tierra-

proscribiendo el latifundio y admitiendo la coexis-

tencia del ejido, la comunidad agraria y la pequeha 

propiedad, sino que también sentó las bases para "el 

fomento de la agricultura", tal como se lee en el -

actual párrafo tercero del citado artículo 27 cons-

titucional. 

Era normal que si la tenencia de la tie-

rra estaba sujeta a las modalidades que dictara el 

interés pdblico, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Federal, de la misma manera y por 1611, 

ca consecuencia esas modalidades se fueran reflejan 

do en el sistema de explotación de las tierras y de 

organización de los campesinos. 
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Aol, caminaron paralelamente los Ordena - 

mientos Legales que se refirieron al régimen de pra 

piedad réstica y aquellos que se relacionaron con -

su explotación, aunque se observé desde un princi - 

pio albo que era necesario y que fue el acento pre-

dominante que se puso en las leyes relativas a la -

propiedad rural y el tono complementario de las re-

ferentes a su explotación. 

En efecto, a muy grandes rasgos podemos -

observar y asimismo con énfasis en una acción, pero 

sin excluir las otras, podemos afirmar que de 1915 

a 1934 se delinearon las instituciones del campo, -

fundamentalmente el ejido; que de 1934 a 1970 se --

efectuó el gran reparto de tierras; y que de 1970 -

a la fecha ae ha iniciado la orbanización de los --

campesinos, el ensanchamiento de las frónteras agrj 

colas, el cambio de la producción extensiva a la 14 

tensiva, la organización del abasto alimentario, la 

comercialización directa del producto agropecuario-

y el esfuerzo por elevar los niveles de vida de los 

habitantes del campo. Contemplada la Reforma Agra - 

ria mexicana dentro de esta trayectoria, era obvio- 
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que loa tiempos estuvieran maduros para Ordenamien-

tos legales que se encarguen de regir estos renglo-

nes productivos de las tierras rurales. 

Sin embargo, desde el inicio de nuestra -

Reforma Agraria podemos localizar y seguir una se -

cuela de Ordenamientos que se refirieron a la orga-

nización de los campesinos, a las formas de organi-

zación de la explotación de las tierras, a los mt--

dios e instituciones que favorecieron la explota --

cidn'de las mismas, etc." (45) 

"Cuando el análisis de la legislación me-

xicana nos indica que junto a los Ordenamientos le-

gales referentes a la tenencia de la tierra ha habl 

do otros relativos a la explotación de la misma, no 

es extraño encontrarnos con una Ley de Fomento AgrA 

pecuario que se funda en esos antecedentes, refunde 

la de Tierras Ociosas de 1920, la Reglamentaria del 

párrafo tercero del artículo 27 constitucional de -

1945, el moderno movimiento de planificación, reor-

dena lo preceptuado por la Ley de Reforma Agraria y 

contiene evolucionados conceptos como el de zonas 

productoras y el fideicomiso de riesgo compartido."(46) 

(45) Martha Chavez Padrón. Ley de comento AgropecuA 
rio. Décima ddioi6n. Editorial Porrúa, S. A. -
México, 1981. Pág. 375. 

(46) Ob. cit.,Pág. 380. 
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"Es inaplazable que el Estado y loa hombres 

del campo mexicano cuenten con un instrumento legal 

que haga posible la planeación precisa e integral -

de la producción agropecuaria, auf como que se in - 

corporen al cultivo efectivo todas las tierras uus-

ceptiblee de explotación, fortalecimiento tanto la 

organización de loa campesinos para aumentar sus prg 

pios ingresos, como la producción nacional en provl 

cho de la economía del país. 

La planeación descansa en la organización 

de los productores, y de cata suerte tiene en cuen-

ta la existencia de áreas productoras, para efectos 

programáticos y de control. Las áreas productoras -

tomarán a su cargo la ejecución de loe programas --

que se elaboren de acuerdo con loe planes de desa-

rrollo abropecuario y foreatal."(47) 

"Se contempla la posibilidad de integrar --

unidades de producción entre pequeños propietarios-

y ejidatarios y comuneros. 

Con dichas unidades de producción se contó 

rá con un mecanismo a través del cual y mediante el 

trabajo directo, se podrán conjugar los intereses - 

(47) Ob. cit., 114.383. 
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de loe pequeños propietarios y ejidatarios y comunl 

roa, en los casos en que los primeros buscan la ---

oportunidad de aprovechar con un mayor rendimiento 

recursos redundantes, y los segundos podrán contar-

con el medio adecuado de trabajo en comdn para au--

mentar loa rendimientos de la tierra, mediante la - 

unidn de esfuerzos, y no como ocurre lamentablemen-

te en numerosas ocasiones adoptando soluciones en -

pugna con el espíritu y la letra de la ley, tales -

como lo que se conoce por "rentiamon, forma de eimli 

'acidia que enajena el derecho al cultivo de la tie-

rra que se ha entregado a los campesinos para que -

la trabajen y que en esta forma resulta usufructua-

da por las empresas y particulares que así ofenden 

la ley y deavirtdan el objetivo esencial de la pro-

piedad social de ejidatarios y comuneros sobre la -

tierra que la Revolución les ha entregado como un -

patrimonio inalienable e impreacriptible. La exten-

ei6n y persistencia de este vicio obliga a atacarlo 

en sus causas. Es evidente la necesidad de or¿anizar 

la producción en áreas Ve permitan aprovechar es-

calas y sistemas imposibles de implantar en minifum 

Lios o unidades parcelarias."(48) 

(48) Ob. cit., P4E,.385. 
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Dentro de loe artículos de esta Ley encoja 

tramos los referentes a las Unidades de Yroduccién 

en loa cuales se da una adecuada reglamentacidn a -

este tipo de formas de asociación. 

En el artículo 32 la Ley se refiere a la 

facultad que tienen los ejidos o comunidades para -

integrar unidades de producción y dicno precepto --

apunta: 

"Art. 32.-Los ejidos o comunidades podrán 

integrar mediante acuerdo voluntario, unj, 

dadee ce producción asociándose entre sí 

o con colonos y pequehos propietarios, --

con la vigilancia de la Secretaria de Agrj. 

cultura y Recursos Hidráulicos. 

Participará la entidad pdblica del riesgo 

compartido sólo en los caeos que aedala -

el artículo 55 de esta ley. 

Las unidades de producción que se integren 

con ejidos y comunidades entre sí, con la 

participación del riesgo compartido, en -

los términos del párrafo anterior, se re-

girá exclusivamente por las disposiciones 

aplicables de la Ley Federal de Reforma -

Agraria." 
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En este precepto la Ley autoriza a los --

ejidos y comunidades a integrar en forma voluntaria 

unidades de producci6n y con la posibilidad de aso-

ciarse con pequenos propietarios pero especifica --

la vigilancia que ejercerá la Secretaría de Agricul 

tura y Recursos nidráulicos con el fin ce proteger-

los intereses de los ejidos y comunidades. 

La Ley en su articulo -:;3 apunta: 

"Art. 33.-Las unidades de producci6n, con-

forme a las metas de los programas, tendrán 

por objeto la producci6n agropecuaria y pa 

drán prever el uso de espacios comunes, --

construcción de obras de provecho comdn, - 

utilizacidn de equipos, prestación de ser-

vicios en mutuo beneficio y las demás moda 

lidades que mejor propicien el logro de --

las metas." 

En este ordenamiento la Ley nos habla del 

objeto de las unidades de producción y especifica - 

claramente las diferentes actividades a que pueden-

dedicarse las mencionadas unidades, pero apunta como 

principal actividad la de la producción agropecuaria 

por ser la de mayor importancia en los objetivos --

que la Ley persigue. 
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En el artículo 34 de nuestra Ley se fijan 

requisitos que deben llenarse para la constitución-

de las unidades de producción en la siguiente forma: 

"Art. 34.-Para la constitución de las unl 

dadea de producción bastará que la misma-

se haga constar en acta por los interesa-

dos ante notario pdblico, o en su defecto, 

alguna autoridad administrativa federal -

que despache en el lugar. Las uniaades de 

producción, con la conformidad de la atter' 

tarta de la Reforma Agraria, deberán re-

gistrar SUB actas constitutivas en la Se-

cretaría, las que serán examinadas por --

ésta para su aprobación. 

Las resoluciones correspondientes deberán 

emitirse dentro de los 15 días siguientes 

a las instancias relativas." 

En este artículo por medio del cual se --

hace una mención a los requisitos que deben de cu-

brirse al constituir una unidad de producción y los 

cuales son bastante sencillos por ser comunes, como 

la comparecencia ante un notario pdblico o ante al-

guna autoridad administrativa federal que despache- 
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en el lugar, esto con el fin de dar las mayores fa-

cilidades a los ndcleos camneuinos, pero también se 

refiere al registro de las actas en la 'Secretaria -

de Agricultura y Recursos Pidráulicos para su apro-

bación todo esto con el fin de ejercer una vigilan-

cia sobre estas unidades y proteLer los interesee -

de los campesinos. 

En el artículo 35 la Ley otorga capacidad 

jurídica y lo apunta en la siguiente forma: 

"Art. 35.-Las unidades de producción debí 

damente recistradas, tendrán capacidad ju 

rídica para realizar los actos y contratos 

necesarios para alcanzar sus propósitos, 

incluso contratar trabajadores. Las leyes 

reapectivas regirán en cada caso los actos 

jurídicos que resulten y la masa del pro-

ducto responderá por loa compromisos con-

traidos por la unidad como tal. 

Las unidades de producción no modificarán 

el régimen jurídico de los ejidos y comu-

nidades, ni afectarán los derechos y obll 

¡aciones de los ejidatarios y comuneros,-

tampoco podrán modificar la situación ju- 



103 

rídica de las pequenas propiedades, ni --

las causales de wiectacidn abraria." 

En el precepto anterior podemos ver la for 

ma en que la Ley otorga capacidad jurídica a las unl 

dades de producci6n, pero pone como condici6n que - 

eatén debiaamente rebistradas y aclara que en los -

actos y contratos que éstas celebren, las leyes reg 

pectivas serán las que redirán y que la masa del --

producto será la que responda por los compromisos 

contra/dos por la unidad como tal. 

En el artículo 36 la Ley establece la ---

obligaci6n de que los ejidatarios y comuneros trabl 

jen directa y personalmente la tierra y lo apunta -

en la siguiente forma: 

"Art. 36.-Será condici6n inexcusable para 

establecer unidades de producci6n, que --

los ejidatarios y comuneros que en ella -

se integren, trabajen directa y personal-

mente la tierra, excepto en los casos au-

torizados por la Ley Federal de Reforma -

Agraria. 
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Se propondrá en el proyecto de la unidad-

correspondiente la forma en que convenga, 

en su caso, recibir anticipos por su tra-

bajo." 

En este ordenamiento se aclara como una -

condición indispensable de que los ejidatarios y c2 

muneros que se inte;j,ren en unidades de producción -

trabajen directa y personalmente la tierra, con el 

fin de evitar que en la integración de las unidades 

participen persona. ajenas al medio rural y porque 

además uno de los objetivos de la Ley es proporcio-

nar trabajo a los ejidatarios y comuneros para ele-

var el nivel de vida de los mismos. 

En el artículo 37 de la Ley data apunta: 

"Art. 37.- Las unidades de producción ten-

drán un término fijo, prorrogable por acuez 

do de las partes y con aprobación ae la S2 

cretaría. 

Cuando se prevea la amortización de inver-

siones, la Secretaría autorizará los plazos 

que en cada caso se requieran." 

En este precepto se nabla de que las univa 

des tendrán un término fijo, pero que este término-

podrá ser prorrobuble por acuerclo de iis partes y - 
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con la aprobación de la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, esto se hace con el fin de 

evitar que el funcionamiento de estas unidades se -

prorrogue indefinidamente precisamente afectando --

los intereses de lós ejidatarios y comuneros. 

En el artículo 38 de la Ley dice: 

"Art. 38.-En el caso de conflictos o inda 

finicién de derechos, relativos a las uní 

dades de producción, antes de acudir a --

las autoridades competentes que de acuer-

do con la materia deban intervenir, aerl-

menester agotar el procedimiento adminis-

trativo ante la Secretaría, que, a solicl 

tud de las partes, podrá actuar además --

con fines de conciliación y arbitraje." 

En el ordenamiento anterior se obliga a -

los integrantes de las unidades de producción a que 

en caso de conflicto agoten el procedimiento adminia 

trativo ante la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos con el fin de que ésta intervenga a so-

licitud de las partes como conciliadora y evitar --

en repetidas ocasiones que éstos tengan que acudir-

ante las autoridades competentes de la materia por-

que ello propiciaría la desintegración de las unida 

des. 
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En el artículo 39 se apunta: 

*Art. 39.-Podrán integrarse unidades de -

producción respecto de tierras de explota 

ción ganadera, cuando cumplan con las dilt 

posiciones del presente titulo que lee --

sean aplicables, a juicio de la Secreta--

ria. 

En este artículo se habla de la integración 

de unidades de producción respecto de tierras de --

explotación ganadera, y en estos casos la Ley pre--

veé esta posibilidad siempre y cuando cumplan los -

requisitos que se marcan para ello, pero también --

da amplia facultad a la Secretaría de Agricultura y 

Recursos hidráulicos para que vigile loa aspectos -

legales en la constitución de las mismas. 

Respecto a recursos que la Ley concede se 

refiere el articulo 40 de la misma que dice: 

*Art. 40.-Las partes en las unidades de --

producción podrán interponer el recurso a 

que se refiere el articulo 100 de esta ley 

en lo conducente. Cuando el recurso sea in 

terpueato individualmente sólo se tendrá -

en cuenta el derecho que asista al recurren 

te, sin afectar a la generalidad de las -- 
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estipulaciones de la unidad. 

La Secretaria tendrá facultades para in - 

terpretar, a solicitud de parte, los ncueL 

dos de las unidades, son efectos adminis-

trativos." 

En este articulo se concede a las partes 

el recurso de que podrán hacer uso en caso de incoa 

formidad, pero aclara que cuando el recurso sea in-

terpuesto en forma individual, sólo se tendrá en --

cuenta el derecho del recurrente. También se otor-

gan facultades a la Secretaria de Agricultura y Re-

cursos Hidráulicos a fin de que ésta pueda interprt 

tar los acuerdos de las unidades con efectos adminia 

trativos, todo esto con el fin de proteger los intl 

reses de los integrantes de la unidad, principalmla 

te de aquéllos que carecen de preparación y medios-

económicos. 

En el artículo 41 Be habla de la integra - 

ción de las unidades en la siguiente forma: 

"Art. 41.-En la integración de las unidades 

de producción se tendrá en cuenta lo siguiea 

te: 

I. Los ejidos y comunidades que deseen --

participar expresarán su consentimiento y 

decisiones por conducto de las autoridades 

que reconozcan las leyes. 
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II. Loe ejidos y comunidades solo podrán-

participar como unidades integrales pre-

vio acuerdo favorable de cuando menos las 

dos terceras partes de la asamblea de ejl 

datarioa o comuneros. 

III. Idas partera podrán aportar en uso 

equipo, maquinaria, asi como los demás in 

sumos al objeto que especificamente acuez 

den, mismos que serán valorados conforme-

con las tarifas o tasas de rendimiento --

que la Secretaria establezca. 

IV. Cualquier aportación de las partes, -

de la naturaleza que sea, deberá regia --

trarse en un libro especial que se lleva-

rá para tal efecto. 

V. Las determinaciones serán tomadas por-

mayoria, asignando previamente un valor -

especifico a la tierra, insumos, capital-

y trabajo que aporten las partes. 

Tanto para la distribución de utilidades 

como para los casos de liquidación se ten 

drán en cuenta exclusivamente las aporta-

ciones registradas. " 
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De lo visto anteriormente en este ordena- 

miento deducimos la forma en que se deberán inte -- 

gran las unidades de producción y la Ley lo regla-- 

menta en forma muy clara sin descuidar ningún aspes, 

to, asimismo habla de la valoración que se deberá - 

dar a los elementos materiales que sean aportados - 

oor éstas e incluye el elemento "trabajo" como una-

aportación que deberá tomarse en cuenta en la ajo--

tribucidn de utilidades y en los casos de liquida--

ci6n, pues este elemento será aportado por los eji-

datarios y comuneros exclusivamente porque uno de -

los objetivos de esta Ley es proporcionar trabajo -

remunerado a éstos durante todo el año a fin de que 

los mismos aumenten sus ingresos y el de sus fami—

lias consiguiendo al mismo tiempo elevar el nivel -

de vida entre el campesinauo. 

En el artículo 42 de la Ley se apunta: 

"Art. 42.-En las unidades de producci6n -

los votos de las partes integrantes se --

computarán en proporción a la uniaad de - 

superlicie de terreno que a cada uno co—

rresponda. La operación de las unidades - 
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de producción se sujetará a las siguientes 

normas: 

I. Idas partes podrán designar, por acuerdo 

de la mayoría, uno o más administradores-

que se acreditarán ante la Secretaría y -

estarán investidos de las facultades de - 

adminietración que en cada caso se estima 

le y tendrán las siguientes obligaciones: 

a)lheberán convocar a reuniones Radiante -

notificación a los interesados, cuando su 

nos para aprobar loe planes de trabajo y 

de crédito e informar del resultado de --

las operaciones registradas en el ejerci-

cio. 

b)Comunicarán a la Secretaria las fechas-

de las reuniones. A estas sesiones podrán 

asistir representantes de la delegación -

agraria y de las dependencias y entidades 

de la administración pablica relacionadas 

con la producción, el crédito, la indus - 

trializacién y la comercialización de los 

productos del campo. 

II. Las partes tendrán derecho a las uti-

lidades, de conformidad con el reglamento 
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y las siguientes normas: 

a)La tierra, recursos materiales y traba-

jos aportados serán valorados de acuerdo-

con su importancia en la producción a que 

se encuentren afectados. 

b)La Secretaria vigilará el cumplimiento-

de los plazos y fechas en que deban cubrir 

se las utilidades a que tengan derecho las 

partes, comprobando en cada caso las can-

tidades que por este concepto lea corres-

pondan. 

c)Los ejidatarioa y comuneros y loa peque 

dos propietarios participarán en la elab2 

ración del programa de liquidación de utl 

lidades que deberá remitirse oportunamen-

te a la Secretaria para los efectos del -

inciso anterior. 

III. Los ejidatarios y comuneros, o sus -

familiares en su paso, no podrán ser suba 

tituidos en el desempeño del trabajo per-

sonal que les corresponda realizar confor 

me a la ley; en el concepto de que dicho-

trabajo será retribuido conforme a la ley, 
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que tengan derecho en las utilidades y -- 

otros rendimientos de las unidades. 

IV. Las partes podrán convenir la termina 

cidn anticipada de la unidad, siempre que 

no afecte a los resultados del ciclo pro-

ductivo que se hubiere iniciaao". 

En este precepto se regula el funcionamien 

to de las unidades de producción, pero en primer la 

gar se hace mención a la forma en que Be computarán 

los votos de las partes integrantes y es muy /latera 

sante ver que los votos de los intebrantes se campa 

tarán en proporción a la superficie de terreno que-

a cada uno corresponda, porque con esta medida se -

evita el que una minoría controle las decisiones --

que en un momento dado pueden ser fundamentales para 

la buena marcha de la unidad. 

En los incisos de este ordenamiento se ha 

bla de la designación de administradores y de las -

obligaciones que éstos deberán cumplir, así como 

la forma en que serán repartibles las utilidades --

entre los miembros de la unidad. 

En otra parte de este mismo artículo se ha 

ce mención al impedimento que tienen los ejidatarios 
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y loa comuneros de ser substituidos en el desempeño 

del trabajo personal que les corresponda realizar - 

dentro de la unidad, con el fin de responsabilizar- 

los dentro de los trabajos que lleve acabo la uni- 

dad, esta medida prevista por la Ley ea de mucha -- 

importancia porque se evita el que los ejidatarios 

y comuneros eludan estas obligaciones que tienen --

por objeto incluirlos dentro de loa beneficios que 

reportan el trabajo compartido y desde luego en foz 

ma responsable, que les permitirá en el futuro adqul 

rir una disciplina la cual contribuirá a la elevación 

de los niveles de vida entre las clases campesinas. 

También se conviene en este artículo que -

las partes podrán acordar la terminación anticipada 

de la unidad, siempre y cuando no afecte a loa resul 

tados del ciclo productivo que se naya iniciado, --

pero da libertad a los integrantes de la unidad para 

que puedan dar por terminada ésta cuando así conven-

ga a sus intereses y desde luego con la vigilancia 

de la Secretaría. También ésta vigilará el cumplimisa 

to de loo plazos en que deban cubrirse las utilidades 

a las partes integrantes de una Unidad de Producción. 
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La Ley de Fomento Agropecuario se ofrece 

como un estimulo a las inversiones en el campo, a-

la creación de nuevas fuentes de empleos, el aumen 

to de la productividad y la producción, el logro -

del autoabastecimiento de productos básicos del --

campo, la corrección de importaciones sumamente --

gravosas para el erario nacional, sin perder de --

vista el objetivo fundamental de la elevación del-

nivel de vida de los campesinos, y el incremento -

del ingreso de quienes trabajan y hacen producir -

la tierra. 
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CONCLUSIONES 

I.- La Unidad de Producción en la Ley de 

Fomento Agropecuario,es una entidad -

de carácter económico cuyo objetivo -

principal es el agrupamiento de las -

diferentes clases campesinati(ejidata-

rice, comuneros, pequeños propietarios 

y pequeños propietarios minifundiataa), 

con el fin de coadyuvar esfuerzos para 

lograr un mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibleo e incrementar la 

producción en el medio rural para eli 

var el nivel de vida del campesinado. 

II.-Las cooperativas son formas de asocia-

ci6n de personas quo se ensayaron en -

el pasado y cuyos resultados fueron -

positivos, de ahí que se puedan cornij, 

derar como antecedentes de las Unida-

des de Producción. 

III.-La organización económica del campo se 

inicia con las modificaciones al marco 

legal llevadas a cabo por el gobierno fl 

deral, dando por resultado la expedición 

de la Ley Federal de Reforma Agraria(pu- 
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blicada en el Diario Oficial d• la Fe- 

deración el día 16 de abril de 1971, - 

habiendo entrado en vigor el lo. de %a  

yo del mismo liño), la cual contiene -- 

disposiciones relativas a la organiza- 

ción-en el campo, en el Libro III tity 

lado Organización Económica del Ejido. 

IV.-Las unidades de producción agrícola son 

nuevas formas de organización porque - 

esta actividad es básica en los proce- 

sos económicos y repercute directamente 

en las demás actividades de la economía 

nacional. 

V.-Las unidades de producción ganadera me- 

recen especial atención porque proporci2 

nan alimentos de origen animal que son 

indispensables en la dieta del ser hu- 

mano, además contribuyen a elevar el nj, 

vel nutricional de loa habitantes del - 

país, aumentando loa rendimientos en - 

todas las actividades teniendo conse- 

cuencias favorables a la economía nacio 

nal. 

VI.-La actividad de las Unidades de Produc- 

ción Forestal es necesaria a la prouervacidn. 
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de la riqueza silvicola en nuestro país,-

porque el objetivo de estas unidades es -

la explotación racional y el cultivo del-
bosque, éste como factor de equilibrio --

ecológico en la naturaleza es fundamental 
en base a la riqueza que benera como re--

curso renovable. 

VII.-La actividad de prestación de servicios 

por las Unidades de Producción ea necesa-

ria porque la especialización de éstas --

trae como consecuencia un incremento en -

los rendimientos de las mismas, repercu-

tiendo directamente en la elevación de la 

producción. 

VIII.-La comercialización y la industrialización 

son aspectos tan indispensables como el de 

la. producción de alimentos básicos porque 

sirven de apoyo a la producción de éstos-
logrando metas económicas de mayor cuan--

tía con el beneficio directo para la eco-

nomía nacional. 
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IX.-La Alianza para la Producción se hace res, 

lidad a través de la asociación de los 

productores y el estado con el fin de unir 

sus esfuerzo, para incrementar la produc-

ción. 

X.-E1 Sistema Alimentario Mexicano es la es-

trategia adoptada por el gobierno federal 

para llevar a cabo un replanteamiento de-

la política en materia alimentaria que --

apoyada por las disposiciones legales ne-

cesarias lleve al pais a la autosuficien-

cia en materia alimentaria. 

II.-La Ley Federal de Reforma Agraria contie-

ne disposiciones en las cuales se promue-

ve la organización de los ejidatarios, cº 

muneros y pequeños propietarios para el --

mejor aprovechamiento de los recursos dig 

ponibles y elevar la producción y la pro-

ductividad. 

XII.-Las formas de asociación reguladas por la 

Ley Federal de Reforma Agraria contienen 

en sus caracterfeticas muchas similitudes 

con las do las Unidades de Producción que 
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viene a ser una forma de asociación actua 

lizada a las condiciones imperantes en el 

agro mexicano. 

IIII.-La Ley General de Crédito Rural en su ar-

ticulado contempla las formas de organiza 

ción colectiva como un medio más eficaz -

de llevar a cabo la explotación de los rg 

cursos del campo, por ello establece un -

orden de preferencias dentro de la clasi-

ficación de los sujetos de crédito dentro 

del Sistema Oficial ce Crédito Rural. 

XIV.-Las formas de asociación colectiva son --

promovidas por nuestra Ley General de Crf 

dito Rural a través dasus Instituciones -

con el fin de lograr un aprovechamiento -

óptimo de los recursos disponibles e in-

crementar la producción en el campo. 

1V.-Las Unidades de Producción es la forma de 

asociación que regula la Ley de Fomento -

Agropecuario y se encuentra más adecuada-

a la realidad económica y social del cam-

po mexicano, para alcanzar las metas de - 
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progreso fijadas en los programas nacionz 

les de desarrollo agropecuario, forestal-

y de pesca y la producción de alimentos -

básicos que se ha propuesto el gobierno -

federal para lograr la autosuficiencia en 

materia. alimentaria. 

XVI.-La Ley de Fomento Agropecuario es el ins-

trumento legal que viene a actualizar y -

complementar las disposiciones de la Ley-

Federal de Reforma Agraria y de la Ley (111 

neral de Crédito Rural, en cuya reglamen-

tación se incluye a las Unidades de Pro--

ducci6n que viene a ser una innovación --

la cual permitirá alcanzar las metas de -

desarrollo, producción y productividad --

en el agro mexicaho. 

XVII.-Es necesaria la expedición a la mayor bre 

vedad del Reglamento de la Ley de Fomento 

Agropecuario por el Ejecutivo Federal, a-

fín de que la aplicación y observancia de 

la misma sea una realidad y sus beneficios 

y logros puedan ser palpables. 

• 
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XVIII.-Deberá promoverse la formación de "cuadros 

productores" a fin de instrumentar estra-

tegias en la producción. 

Eatoa serán de carácter estatal o rebio--

nal y se integrarán por miembros de loa -

diferentes núcleos a6rarioa, representan-

tes de las dependencias de los Gobiernoa-

federal, estatal y municipal, además de -

las empresas paraestatales, tonos ellos -

relacionados con la producción agrícola. 

El objeto de estos "cuadros productores" 

será llevar a cabo una planeación más ---

acorde con la realidad y las condiciones-

que privan en el campo. 

Las estrategias formuladas por éstos serán 

de carácter consultivo y estarán apegadas 

a lo dispuesto por la Ley de Fomento Agr2 

pecuario. 



B IBLIOURAFIA 



124 

1.- Martha Chavea Padr6n. Ley de Fomento Agropecul 

rio. (Comentada). Décima Edición. Editorial --

Porrda, S. A. México 1981. 

2.-Yolanda de la Cruz Mondragón. Tesis. jociedad -

Ejidal (Proyecto). Facultad de Derecho. UNAN. 

1977. 

3.- Diccionario Ideológico ce la Lengua Española. 

Editorial Gustavo ciii, .5.A. Barcelona, Espa-

ña. 1959. 

4.- Diccionario Kapelusz de la Lengua Española. 

Editorial Kapelusz. 

5.- Marco Antonio Durán. "El Minifundismo Ejidal y 

la Organización de loa Ejidatarios", Revista -

del México Agrario. 11dm. 5. julio-agosto 1968. 

6.- Ramón Fernández y Fernández. Cooperación Agrí-

cola y Organización Económica del Ejido. Colel 

ci6n SepSetentas. Secretaría de Educación Pd--

blica. 



125 

7.- Radl lemus García. Ley Federal de Reforma Agrá 

ria. (Comentada). Editorial LIMSA. México 1979. 

Quinta Edición. 

8.- La Estrategia temporalera del Sistema Alimenty 

rio Mexicano y su operación. Sistema Alibanta-

rio Mexicano. Dirección General de Información 

y Relaciones Páblicas SARH. Julio de 1980. 

9.- - Walter Montenegro. Introducción a las Doctri-

nas Político Económicas. Fondo de Cultura Eco-

nómica. México. s/f. 

10.- Programa Nacional Agropecuario y iorestal 1981. 

Secretaria de Agricultura y Recursos hidráuli-

cos. Sistema Alimentario Mexicano. Talleres --

Gráficos de la Nación. México. 

11.- Rosendo Rojas Corla. Tratado de Cooperativismo 

i•iexicano. Fondo de Cultura Edonómica. México. 

1952. 



126 

12.- Sistema Alimentario Mexicano. Primer Plantea--

miento de metas de consumo y Estrategia de Pr2 

ducción de Alimentos Básicos para 1980-1982. - 

(W:rzo 5 de 1980). 

13.- El Sistema Alimentario Mexicano (Anteproyecto). 

Oficina de Asesores del C. Presidente de la R1 

pdblica. Marzo de 1979. 

14.-Sistema Alimentario Mexicano. Estrategia de Co-

mercialización y Distribución de Alimentos Bá-

sicos e Insumos Productivos. Diciembre 23 de -

1980. 

15.- Sistema Alimentario Mexicano. Medidas Operati-

vas Agropecuarias y Pesqueras. Estrategia de -

Comercialización, Transformación, Distribución 

y Consumo de los Productos de.la Canasta Básica 

Recomendable. 7 de mayo de 1980. 

16.- Don Niceto de Zamacois. aistoria de México. --

Editorial J. F. Parres y Compañía. 1876. Méxi-

co. Tomo 1. 



127 

17.- Sistema Alimentario Mexicano. Síntesis de la - 

Reuni6n Racional del d/a 5 de agosto de 1980. 

Programa Nacional de Capacitación en apoyo al 

Sistema Alimentario Mexicano, en los Distritos 

Agropecuarios de temporal 1980-1982. Instituto 

nacional de Capacitación del Sector Agropecua-

rio, A. C. 



LEGISLACION 



L L t 1 SLACI U 24 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

2.- Ley General de Crédito Rural. 

3.- Ley Forestal. 

4.- Ley Federal de Reforma Agraria. 

5.- Ley de Fomento Agropecuario. 
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