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I N T R o D u e e I o N 

Complejos y ~Gltiples son los problemas del pa!s. -

i;nos, secu larmcntc~ arrosteados; otro;,, han aparecido como -

respuesta dialéctica il la búsc:llccla de soluciones. Huestro

interés po;· subr,1yar cllcJUl10 de ellos, no ha obedecido a una 

insusti1ncial y an~rquicJ censura, sino al deseo de trunsrni

tir el sincero intcr~s por aquellas cuestiones que afectan

la vida de la Nación. 

Jar.iás ha eBLado en nuestro .'inimo aoumir el prctcn-

cioso papel de jueces frente a ura obra on la que particip! 

ron centenares de ho~ilircs, en calidad de rectores de los -

destinos del pafs; la histo~ia se encargarj de juzgarlos, o 

y.:i los hu juzgado. En el curso de siete capítulos examina-

mas con la brevedad impuesta por el carácter de este traba

jo, los aspectos cruciales del origen, tanto del cooperati

vismo como de la instituci6n cjidal; la naturaleza y const! 

tuci6n de la cooperativa, asf tambi~n hemos analizado al 

ejido como forma de tenencia de la tierra, examinamos en 

una forma somera la evolución de los principios cooperati-

vos en materia nyrfcola; deseando conferir un sentido posi

tivo a la exposici6n, dejamos al Gltimo la actividad pesqu~ 

ra ejidal por ser ésta, una figura relativamente nueva en -

el campo de nuestro derecho positivo agrario, proponiendo -

algunas medidas enderezadas a sentar las bases para la SUP! 
raci6n de los conflictos surgidos, con motivo de la concu-

rrencia del ejido a la actividad pesquera. 
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Opinar respecto al futuro no es, a nuestro juicio,

un derecho que arbitrariamente nos arrogamos, sino un deber 

indeclinable cuando la invcstigaci6n se inspira en una fina 

lidad constructi.va, producto de una sincera y reflexiva ac

titud frente a esta realidad social, actitud que en todo m~ 

mento ha sido inspirada por Ja ideoloqfa revolucionaria que 

profesamos. Por otra parte, no tenemos la pretensión de -

ofrecer soluciones originales y dnicas, porque estamos con

vencidos de qu6 f6rmulas absolutas y dogmáticas, no pueden

resolver mágicamente, problemas trascondentah~s, en un país 

tan hetl~rogéneo como el nuestro. Es menester r,or supuesto -

definir la dirección, pero las acciones corresponden a las

condiciones particulares, sin perder de vista las metas de

seadas. 

Estamos de acuerdo en introducir actividades cornpl~ 

mentarias, para aprovechar el tiempo libre del campesino y

para darle trabajo al que no lo tiene, pero estas activida

des no deben afectar, a grupos socialmente d6biles corno son 

los pescadores, nunca el beneficio debe ser a costa de otro 

grupo igual o menos d6bil. 

Reconocemos con toda sinceridad, que este ensayo 

adolece de graves defectos, como toda obra humana, pero pu~ 

de ser perfectible; otro obst11culo serio ha sido la falta de 

precursores en un camino donde, por inexplorado, es fácil -

extraviarse con frecuencia. 

Sin embargo, nos aventurarnos n la elaboraci6n de es 

ta tesis, con el &nimo de contribuir a la investigación del 

tema, a provocar discusiones sobre el mismo y a perfeccio--

nar sus cauces. 



III 

No podemos conc.lu.ir esta explicaci6n preliminar sin 

dejar constancia de nuestra fe y la esperanza, del papel -

que habrdn de jugar los cooperativistas, pues ~stc será de

cisivo en el cambio de estructuras, que nos conducirán in-

flexiblemente a una sociedad rnfts justa, donde las rclacio-

ncs de producc.i6n no se caract:erizarfm por el dominio y la 

subordinaci6n, sino por la colaboraci6n amistosa y la ayuda 

mutua entre hombres libres de la explotaci6n. De ello esta 

mos convenci.dos. 



CAPI'l'ULO PRIMERO 

EVOI,UCION HISTORICA DEI, COOPERATIVISMO 

A) ANTECEDENTES 

B) PIUOCIPIOS CI.A5ICOS Y M:>DEmcG DEL 
COOPERATIVISl·D. 

C) l\PLICJ\CIOO Y DESAROOIJ..O flll NUESTRO 
PAIS 
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A) AN'f'EXE)ENI'F.S 

Casi todos los autores que se refieren al cooperati

vismo en su aspecto hist6rico, se concretan a estudiar el

caso de la cooper~tiva de Rochdale, olvidando que la coop! 

ración de producci6n se conoció casi al mismo tiempo, y n! 

ció, no como fenómeno de imitación, sino debido a situacio 

nes sociales, económicas y polfticas an5logas. 

Es decir, han olvidado hacer un estudio más o menos

arnplio de las instituciones cooperativas en su conjunto y

sobre todo, en sus proyecciones hacia el dominio de la - -

actividad econ6mica. 

Trataremos en el presente capitulo referente a la 

cronologla histórica, hablar no solo de la cooperativa de

Rochdale, sino de otros notables ensayos cooperativos casi 

simult~neos, originados en otros paises, que han creado el 

movimiento cooperativo que conocemos hastas nuestros dfas. 

La Revolución Industrial al poner de relieve las in

justicias sociales de la !§poca, confirmaba la falsedad de

las premisas sustentadas por los economi.stas cl.1sicos. 

Ya que Astes sosten!an la libertad econ6mica y la l! 
bertad de iniciativa sin la intervenci6n del Estado. Podemos 

cont~r entre los cl5sicos a: Adam Smith, David Ricardo, -

Roberto Malthus, John Stuart Hill, quien se apartaba un -

tanto de sus predecesores para reconocer las imperfeccio~

nes existentes en el sistema econ6mico de su tiempo. 
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Apuntaremos unicamente las teorias de Adam Smith y de 

John Stuart Mill para darnos una somera idea de su pensa-

miento y la repercusión de ~ste, en la configuración hist6 

rica del cooperativismo. 

Sostenla Adam Smith que en el mercado se producfa la

ley de la oferta y la demanda y que los int~rescs de pro-

ductores y consumidores se conciliaban por la f.ijaci6n de

un precio justo para unos y para otros con lo cual se pre

tendía probar que el intor6s de un individuo era id~ntico

al de la Sociedad. 

En consecuencia, si es esa libertad la que, trae con

sigo la justiciil opinaba 61, deberfa existir la libertad -

económica sin la intervención del Estado. Creemos junto -

con los tratadistas que estas ideas vinieron a acentuar -

los abusos sociales, aparejados con la influencia de David 

Ricardo y Hoberto Malthus. 

John Stuart Will quien escribi6 un libro que lleg6 a

ser el clásico tratado de Bconomía Política inglds y que -

tituló "Principios de Economía Política", pensaba que la -

humanidad no estaba sujeta a la alternativa entre el comu

nismo que ya empezaban a predicar algunos y el capitalismo 

moderno. El creia que la sociedad podria encontrar alg6n

escape fomentando la producción cooperativa, aumentando 

los impuestos a las utilidades y limitando la herencia. 

Por otro lado, en Alemania, Prince Smith, al defender 

los principios smithianos, decía que es absurdo pensar que 

el problema social se pudiera resolver por otros medios -
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que no fueran los naturales. 

A este pensamiento hay que aqregar la escuela de los

f isi6crata~ fundada por Francisco Qucsnay, que pretendía -

el establecimiento do un orden "natural" en el que el ind_! 

viduo por sus propias fuerzas buscaría lo m~s conveniente

para si y para la sociedad; teoría que di6 origen a una 

frase que fue la directriz del liberalismo econ6mico de to 

do el siglo XIX; "dejar hacer, dejar pasar'' (laissez faire, 

laissez passer) . 

Respecto de la Revolución Industrial, como la causa -

más responsable de la miseria de los trabajadores, podemos 

decir, que consisti6 en un complejo de factores que reem-

plazaron la mano de obra con maquinaria y al mismo tiempo

desplazaron viejos procedimientos por haber encontrado ma

teriales nuevos y mejores. Al sobrevenir fistos hechos, 

una cantidad enorme de personas era desplazada y tentan -

que alquilarse como asalariados al scrvidio de los indus-

triales. Los patrones encargados de las fábricas, en su -

afán de lucro utilizaban mano de obra de mujeres y de ni-

fios que por su bajo costo era más conveniente. 

Durante los primeros afias del siglo XIX se llegaron a 

encontrar nifios de 5 y 6 afias de edad, trabajando 12, 14 y 

16 horas, o a veces más por dfa, o sea, que laboraban las~ 

mismas horas que las personas adultas. 

Como reacción al estado de cosas existente , apilrecieron -

grupos de teóricos a qui.enes se les llamó en t{;rminos gen~ 

rales "socialistas utópicos", que pretendieron a través de 

sus pensamientos y de sus ensayos, resolver el problema. 
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Un movimiento que a semejanza de la burguesía indus

trial que obtuvo rcprcscntaci6n en el Parlamento pugnaba 

por que éstt:! conccd.iera el rrnfragio masculino en general -· 

para los traba'jadores, fue en esa época el denominado "M.9_ 

vimicnto Cartista". El c¿¡rtismo proponía que los trabaj~ 

dores ;ll tener representaci6n en el. Parlamento, se dieran 

leyes protectoras para ellos mismos, y redactaron en 1858 

una carta qua contcnfa seis puntos, la cual fue inspirada 

en las ideas de William Cobctt. 

Los puntos del plan del cartismo eran: 

1.- Sufragio Masculino 

2.- Votación por C6dula 

3.- Parlamentos Anuales 

4.- Abolición de los Requisitos de Propiedad para 

los Miembros del Parlamento 

5.- Paqo a Estos 

6.- Distritos Electorales Iguales. 

Uno de los procursores del Cooperativismo fue Rober

to Owcn, socialista utópico naci6 en Gales en 1771 y mu-

ri6 en 1858: coincidiendo as! su vida con la revolución -

industrial. Despu~s de que en su juventud trabaj6 en di

ferentes actividades que le permitieron conocer de cerca

la situación de los trabajadores llegó a ser a la edad -

de 28 afios, uno de los patronos de una fábrica textil si
tuada en Ne~ Lanark. 

Cuando Owen se hizo cargo de la gerencia de dicha fá 

brica, pudo darse cuenta de la situación miserable en que 
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se t~11contrt1b.:rn l(HJ t.rahaju.donw de la Uibrica. AlU'. limi 

t6 el trab<lJO Je los niílos y, fund6 una escuela para dar

les instrucción prim<Jria; en los períodos de paralizaci6n 

do trab¿¡jo, continuó pagando a los trabajadores; suprimi6-

el trabajo ,1octur110 para todos los hombres y mujeres; red!!, 

jo las hor;ls de trabajo diurno; estableció scquros contra

cnfermcdadcs; construyó habitaciones para los obreros; or

ganizó unu. bibliotecd y una sala de lectura, y estableci6-

un aJmaccfi pé.tri.1 expender productos baratos y de buena cali 

daJ para los trabajadores. 

~1 &xito que tuvo con 6stc motivo, le capt6 la sirnpa

t!a de los obreros; y 6sta circunstancia le convenci6 de -

que era preciso iniciar una reforma social y legislativa 

que pudiese poner t6rmino ~ la situación de angustia en -

uue se encontraban Jos obreros industriales. 

Cnn la .:1yuda de S.i 1.· nobcrt Pce1 (padre) obtuvo des- -

pu6s de algunas gestiones, que el parlamento promulgara -

una ley nuP en forma muy limitada alcanzaba los objetivos

propucstos; pero no obstante, Roberto Owen continuaba es-

cribiendo sus reportes a la c~mara de los comunes para con 

vencerlos de aue las ttVillas de la Cooperaci6ntt, o las "Co 

munidades" como otros le llaman, eran el ideal para resol

ver el problema social. 

En enero de 1821 apareció un nuevo periódico llamado

El Economista, a través del cual se pudo constatar qu~ - -

Owen hab1'.a creado di.scfpulos que intentaban popularizar -

sus ideas. El Economista era editado por George Mudie y -
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utilizó quiz& por primera vez, la palabra "cooporativa" . 

Hobert Owcn alentado por sus partidarios, proclamaba 

la necesidad de acabar con el viejo mundo inmoral y subs

tituirlo por "el nuovo mundo moral", cuyo advenimiento -

traerla la adopci6n de su sistema. Pero al ir m6s all~ -

de las criticas y comenzar a atacar a la Iglesia Anglica

na y a los aristócratas y en qcneral a la Burguesía Encum

brada, comenzaron sus decepciones, puesto que le retira-

ron su apoyo alqunas gentes de bien. Decepcionado se maE 

ch6 a Estados Unidos, donde creyó encontrar un ambiente -

mSs favorable para sus ideas, y con el apoyo del gobierno 

norteamericano fundó la colonia cooperativa de New - -

Harmony, sobre la base de propiedad colectiva, trabajo 

colectivo y provecho común. Habiendo cmph'!ado en ése pr2_ 

yecto casi toda su fortuna fracasó al poco tiempo debido

ª las deserciones. A pesar de ello, Owcn cre!a ferviente 

mente que su fórmula era justa. 

A su regreso a la Gran Brcta~a, pudo constatar que -

muchas de sus ideas estaban tratando de ser ensayadas por 

los propios trabajadores y se vi6 convertido en l[dcr del 

movimiento obrero. No obstante lo anterior y prcscindie~ 

do de ensayos tan interesantes, comenzó a abogar por el -

establecimiento de "bolsas de trabajo" que se orqaniza- -

r1an sobre bases cooperativas,y las que cntreqarían bo-

nos de trabajo a cambio de mercancias producidaa. 

Se9Qn 61, el precio de las mismas sería equivJlcnte

al trabajo social o tiempo de trabajo empleado en su pro-
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ducci6n. Sobre 6ste plan realizó un ensayo que si bien -

al principio fue visto con simpatía, acabó f inctlmcntu en

el fracaso más rotundo. 

El Dr. William King trabajó en Inglaterra con la mis 

roa finalidad de Owen. Por encima de su carácter de médi

co, su espfritu profundamente religioso le inclinaba a lu 

char contra la pobreza que minaba a su pacria. Fue asi 

que en 1828 iniciaba la publicación de un periódico "El -

Cooperador de Brighton" donde expone sus ideas incitando

ª los obreros a trabajar por su propia cuenta y a ayudar

se mutuamente para poseer fábricas y almacenes. 

Inspirados por su llamado, algunos grupos comenzaron 

almacenes cooperl1tivos y haci.a 1829 estuvo en condiciones 

de anunciar la orqanizuci6n de muchus sociedades de uyuda 

mutua. Trató de guiarlas y puso especial 6nfasis en la -

educación de los miembros en la contabilidad precisa y en 

las ventas al contado. En realidad fue el primero que re 

veló la gran importancia de la organización entre los con 

sumidores. 

Pareció que las cooperativas iban a tener éxito, pe

ro en 1830 ya no exist1a en Inglaterra una sola en funcio 

narniento, creemos que se debió mti.s que nada, a que éstos

pensadores tenían una idea un tanto imprecisa del cooper! 

tivismo, pero sus ideas tuvieron una profunda influencia

en los obreros m&s inteligentes. 

Sus pensamientos llegaron poco a poco a la masa obre 

ra apareciendo así las primeras realizaciones. 

Las causas del fracaso de la mayor parte de las - --
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cooperativas y de los ensayos mencionados, fueron varias, 

entre las que se pueden mencionar: el bajo nivel cultural 

de los obreros que las intcg~aban, la inexperiencia de -

ellos en los negocios, la fnlta de cohesión observada en

tre sus miembros, la poca claridad de los fines y medios

ª emplear por el movimiento cooperativo, las premisas se~ 

tadas por owen, que concluían inevitablemente en un cho-

~uc con la realidad econ6mica y social etc. 

A pesar de los fracasos, las ideas del Dr. William -

King eran más prácticas que las de Roberto Owen. 

No obstante los fracasos a que hemos hecho mención,_ 

en Rochdale, villa cercana a manchester Inglaterra, unos

tejedores de franela organizaban un intc11to más para - -

crear una cooperativa que contribuyese a mejorar su situa 

ci6n. 

Despu6s de haber iniciado una primera reunión, por -

el pesimismo los obreros no respondían. Sin embargo, se

volvieron a reunir para cambiar impresiones acerca de los 

medios más eficaces para salir de la situación tan deses 

perada. En dicha reunión los abstemios creían que la so

luci6n era la de no consumir bebidas alcohólicas, para- -

destinar el dinaro ahorrado en beneficio de la familia. -

Los cartistas presentcs 1 insistieron en que debia de lu

charse una vez más para obtener la Carta del pueblo, Qni

ca vía de salvación. 

En cambio otro grupo proponia la creación de un alma 

cen cooperativo de Consumo. Los tejedores que eran 28 -

habian reunido con muchos esfuerzos 28 libras esterlinas. 
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Finalmente decidieron constituir l.:1 sociodnd y sus estatu 

tos fueron certificados por John Tidd Pratt, en octubre -

24 de 1844, ~ajn el título de "Rochdalc Society of 

Eqtti table r ioners". 

Pero no fue f.;ino hcista el 21 de dici.cmb1·e del mismo

a5o que los Pioneros decidieron abrir su tienda. Ese pe

quefio cilmcic6n se interesaba más en mejorar el aspecto mo

ral del comercio que en realizar grandes ganancias. Los

prirncros miembros ~el almac6n de Rochdale eran cooperado

res sinceros, cornprabnn en la cooperativ.::i todo lo que ne

cesitaban, sin fijarse en la distancio que dcbian rece- -

rrcr, o si los precios eran rn(ls altos o más bajos que en 

otras partes, o sí la calidi.ld era buena o mala. Esos - -

hombres estabar1 canvc~cidos y sus esposas no menos entu-

sü1stas, estaban de acuerdo cnn el los. Todos cxpcrimcnt~ 

ban cierto orc¡ul lo 'h' h.icer sus compras al contado, sen-

tian quC' el :ilmacén cr<i de su ¡n:opicd:1d y ~,;cntian por 6l-

9ran interé:s. 

nos rcícnrrnns más adelante nl plan de los pioneros -

de nochda le pero si qtwrernos subrayar, que uno de los -

pr:incipios que so consülc:ri.l corno 1<1 basr::! fundamental del

éxitn de lc:s socie(:cKics coo¡;cr,1tivaF, e:; el de regresar -

los e>:cedentcs 11ua les en r~n:ón de l.Js cornpras efectuadas 

por cada socio. ~stc principio fue sostcniJo desde la -

iniciación de la coopcrativil por el pionero Charles 

llowarth. 

Si bien Inglaterra es la cuna <le las cooperativas de 

consumo, Francia viene a serlo de las cooperativas de - -
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producción. Charles rourier por los ahos de 1830 elaboró 

su teoria de los falanstcrios como sociedades autónomas -

de producción y de consumo, mas sus teorias se considera

ron como paradisiacas. 

El falansterio ideado por Fourier y a travós del -

cual pretendía establecer el modelo para resolver el pr~ 

blema social, comprendía mas o menos mil acres de ticrra

que cultivarla el trabajo conjunto de la comunidad; sus -

miembros vivirian en forma comunal en un enorme hotel - -

cooperativo. Las ganacias de la empresa se divirlirían en 

la proporci6n siguiente: cinco duod6cimas partes al trab~ 

jo, cuatro duod6cimas partes al capital y tres duodócimas 

al talento, por el cual Fouricr parece haber querido sig

nificar, sobre todo, el trabajo de dirección. Todas las

tentativas hechas para poner en práctica el sistema - - -

fouieri.sta fracasaron rotundamente. 

Al mismo tiempo que las ideas anteriormente descri

tas se extendían, apareció Luis Dlanc, quien profesaba -

las ideas de Saint Simon y de Fourier, cscribi6 en 1841 -

una obra que fue muy popular entre las clases trabajado-

ras y que se llamó "La organización del trabajo". En 6s 

te libro sostenía que era preciso reemplazar el sistema -

de libre competencia por alguna forma de esfuerzo cooper~ 

tivo, no corno pueblos comunales, sino a trav6s de talle-

res sociales poseídos y administrados por los trabajado-

res mismos. El Gobierno deberia establecer y dotar un -

gran número de 6sos talleres y, en ésa forma, de modo len 

to transformar la sociedad. Sus ideas tuvieron alguna 

aplicaci6n parcial en la Revolución Francesa de 1848. 
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Se fundaron cerca de 60 cooperativas, pero para - -

1855 sólo 16 sobrevivían, de lus cuales dos atravesaban

por dificultades financieras. Los fracasos se debicro11 -

a las siguientes causas: i11cxpcricncia e ínsubordinaci6n

dc los trabajadores y a la embestida dcls~undo imperio -

contra ellos, que hizo desaparecer muchas de las mismas -

por decreto administrativo. 

En Alemania el propagador del cooperativismo fue -

Víctor Amadco lluber; hombre de cultura e interesado por -

la solución del problema social de su tiempo, viajó a - -

Inglaterra y conoci6 personalmente el 6xito de los pione

ros de Rochdalc; por 6so al retornar a su patria propag6-

ardientementc la idea de la cooperación, pues estaba fir

memente convencido de que la acci6n cooperativa al mejo-·· 

rar la condición económica de los hrnnbres, mejoraría su -

carácter y ln convivencia humana seria más armoniosa. Se 

puede decir que los principios de Huber fucro11 los que 

prepararon el camino a los grandes organizadores del cr6-

dito cooperativo en Alemania: llcrman Schulze Delitzsh y 

Federico Guillermo Raffeiscn. 



12 

13) PRINCIPIOS CI¡\SlcaJ Y rt::lDEl'WOO DEL COOPEAA'l~IVISMJ. 

Los principios cl~sicos del cooperativismo, derivan 

fundamentQlmente de los principios de Rochdale, que fueron 

elabort1dos por ]as cooperativas de consumo, pero son en -

general válidos para las cooperativas de productores. 

Dichos principios son: 

1 • - LIBPJ; 1\CCESO Y l\DHESIOO VOWNl'ARIA. 

Esta regla supone que el registro social de la - -

cooper{Jtiva ha de er.ta.r abierto a aqucll::rn personas que lo

solicitcn, las que dcber6n ser aceptadas siempre que ellas 

reunan lM> condiciones c:-:ic3idas por los rcqlamentos. 

Este principio fue impuesto en los Estatutos (Arta. 

13 y 14) por los organizadores de la cooperativa de 

Rochdale en 1844. 

2 • - CCNTI~L DEtt::CR.l\'rICO. 

Los pioneros de Rochdale como ha quedado asentado,

habiendo estado fuertemente influenciados por las ideas -

del cartisrno, que pugnaba por el sufragio universal, esta

blecieron desde el principio la igualdad en cuanto se re

fiere a aue cada hombre vale solamente un voto. 

Este postulado que a primera vista hoy nos parece -

simplista, en aquel tiempo era una verdadera medida revolu 

cionaria, puesto que implicó lo siguiente: 

... ,-. .,,,. ',. 
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lo. Dcp6sito de la soberanía en manos del pueblo, -

queriendo d;ir a entender con ello, en manos de los pro- -

píos <1Soci~1do:;, s.in dist.inción de sexo, de raza, de credo

religioso o c1e posición en ln vi.da socLll; 

20. Establecimiento de l~ democracia econ6mica, 

puesto que cada homhrc vale un voto independientemente del 

capital aportado. Esta consecuencia es definitiva en el -

Cooperativismo, puesto que nunca se acepta en éste sistema 

económico, guc un grupo de personas sea cual fuere contro

l e oconomicamcntc a la Sociedad Cooperativa. Junto con és 

te postulado fluosto en prjctica, debemos recordar el prin

cipio del inter6s limitado al capital que veremos más ade

lante; 

3o. La facultad de Jecidir acerca de quienes deban 

dirigir la Sociedad Cooperativa, lo cual pone en manos de

los propios asociados el destino de la empresa misma: 

4o. El derecho al iota, finalmente, significó la 1! 

bertad de expresión puesto que en las asambleas gen.erales, 

cada socio puede decidirse por lo que más acomoda a su con 

ciencia. 

De todo ello se desprende que el control democráti

co establecido por los Pioneros de Rochdale era, como se -

ha dicho justificadamente, una medida humanística, puesto

que en 6ste tipo de Sociedades lo que cuenta es el hornbre

y no el capit,:-.il. Pero además debemos subrayar el hecho de 

que 6sta igualdad de votos, di6 oportunidad por primera 

vez a la mujer, de situarla desde el punto de vista de los 
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derechos sociales, en plano de igualdad con el hombre. 

3 • - RE"I'Omü DE 1:-:xcEDFNTES. 

Se ha dicho con raz6n que 6sta regla es la "Regla -

de Oro" de los pioneros de Rochdale. 

Se atribuye al pionero Charles llowarth, y es po-

sitivamente cooperati.vista y anti-capitalista. 

De acuerdo con el mencionado Howarth, los exceden-

tes cooperativos han de repartirse en proporci6n a la ac

tividad realizada por el miembro con la sociedad a que -

pertenece. 

4 • - LIMITACIQll DEL INTERf:S. 

Los pioneros de Rochdale reaccionando en contra de

quienes sostcn!an el principio de que no debe pagarse nin 

gún interés al capital, establecieron un interés limitado 

para el mismo, con el objeto de estimular la capitaliza-

ci6n. 

En efecto, deberá recordarse que mueres de los so--

cios de la primitiva cooperativa de Rochdale, eran -

owenistas y socialistas, y por consecuencia eran enemigos 

de que se pagase ninguna renta al capital, puesto que 

siendo éste el origen de las injusticias sociales por el

privilegio de que disfrutaba en otro tipo de sociedades,

el nuevo sistema deberla suprimir esa renta "ganada sin -

trabajar''. 
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No obstante, la opini6n de la muyorfa prevaleci6-

en el sentido de r¡uo, tomando en cons.idcraci6n la sH.ua 

ci6n por la que atrilvesaban y el réqimcn capitalista de 

la economía, dcbcrf.:rn estimular cd ingreso de capital,

prc.~cisamcnte par<1 disponer de mayor poder firwncicro p~ 

ril hacer frente a 

m6 en cuenta que, 

ninq(1n cr6cJito ni 

l .:i. 

ele 

en 

compctenci.u. 

otro modo, no 

los banco!> ni 

Por otro lt1do, se to 

era posible obtcner

dc otras institucio

nes, para aument<ir c:l volumen de sus operaciones; y por 

lo mismo debería estimularse, como queda dicho la invcr 

si6n de ca¡1ital y la rcinvcrsi6n de excedentes pot los

socios. 

Este principio aleja completamente las doctrinas

cooperativista y capitalista. Esta regla supone dese~ 

nocer al capit.:il corno amo y set1or y, por el contrario,

se le considera como un elemento necesario pero no pre

ponderante para al funcionamiento de la cooperativa. 

Por óste principio el capital pasa a ser asalariado --

del hombre y no este de aquel. 

5. - NElJl'P.liI.lDM POLITICA Y REr,IGIOOi\. 

Este principio no fue previsto en el estatuto, -

original de Rochdalc. El mismo se resolvió en asamblea 

realizada en febrero de 1850. 

Los pioneros de Rochdalc tuvieron 16gicamente, la 

necesidad de seguir una conducta neutralista con rela-

ci6n a las distintau confesiones religiosas y las Jife

rentes tendencias o partidos políticos existentes en su 
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tiempo. En ef(:)Ct.o, debo recordarse que en la Cooperat.!_ 

va de Rochdale militaban personas de diferentes maneras 

de pensar: habfa carlistas, owonistas, agn6sticos, - -

presbiterianos, socialistas, cte., y por consecuencia,

no podí.an dcc .lürasc en favor de ninguna relig i6n ni paE_ 

tido polltico, sin que estubiera de por medio la vida -

de la propia Cooperiltiva. Pero además, desde el comien 

zo 1os pioneros de Rochdalo definieron su programa como 

un nuevo si.stema económico-socia l., ajeno por completo a 

las lucilos r.el.iqiosas y de partidos. 

Esta politica de neutralidad le atrajo grandes -

sLílpatias entre las masas de trabajadores que pertene-

cian a las diferentes denominaciones confesionales o p~ 

lfticas, y ello permitió la expansión de la propia -

cooperativa en todo el pueblo de Rochdale. 

6 • - OPEWICICl'IBS AL CCNI'AOO. 

Est12 pd11ci.piu surge del Art. 21 de los estatutos 

aprobados en Rochdale en octubre de 1844. 

Es una exigencia absoluta de dicho artículo a tal 

extremo que impone una multa da 10 chilenos al directi

vo que no ltl cumpla, aparte de su incapacitación para -

el ejercicio de la función. Está basado en el hecho 

irrefutable de que el cr~dito encarece el precio de las 

cosas 

La sociedad cooperativa de Rochdale tomando en -

consideracion los fracaAos resentidos por las cooperat! 

vas de consumo organizadas con anterioridad, las que --
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habian entre otras cosas quebrado por la concesión de -

cr6ditos a los socios, estableci6 desde el principio la 

regla de vender a sus asociados al contado. Al princi

pio no fue fjcil educar a los socios en ésta práctica,

en razón de que siendo ellos de pocos recursos econ6mi

cos no dispon'íiin del efectivo suficiente para adquirir

las mercancías do que tenían necesidad ~ por consecuen

cia, en muchas ocasiones recurrieron al comercio priva

do, q11e si bien aumentaba los precios, sin embar90 canee 

dfa crt!ditos. 

No obstante que para la Cooperativa de Rochdale -

las condic itm~s d.-.:scri tas eran un obstáculo para su ex

panci6n, pudo a travAs de los afias probar lo saludable

de dicha medida, puesto que aunr¡uc el progreso era lento, 

sin embnrgo su solidez financiera quedaba a la vista de 

todo el mundo. 

7 • - EDl.JC'.ACICN !:x::ructlICA Y SOCIAL 

En la fecha en que fue fundada la Cooperativa de

Rochdale se consider6 que era preciso levantar el nivel 

de cultura general de los asociados¡ pero no fue sino -

hasta 1853 y dcspu6s de 9 a~os <le existencia, que dest! 

n6 por primera vez, un dos y medio por ciento de sus -

excedentes al mantenimiento de una biblioteca y una sa

la de lectura. 

rns SIETE Pftl'NCIPIC:S J'1lJERNCS.- Sobre los que descan

sa el funcionamiento de todo el Movimiento Cooperativo

Universal, fueron fijados por la Alianza Cooperativa --
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Internacional, que es la Asociaci6n que agrupa a todos

los Organismos Nacionales de Cooperativas de la mayor -

parte de los pafses del mundo. 

El origen de 6stos principios se debi6 a la Dele

gaci6n Francesa al Congreso de la Alianza celebrado en 

1930 en Viena, la cdpital de Austria,la cual lanz6 la -

pregunta de "si los principios rochdalüinos eran aplic~ 

bles a las cooperativas de todas las latitudes del mun

do". para atender a tan importante cuesti6n, el Congr~ 

so de referencia dcsign6 un Comité especial encargado -

de investigar las condiciones en que se aplicaban los -

principios rochdalianos en los demds países y en su po

sibilidad de generalizarlos. Este comité fue integrado 

por siete miembros representantes de los siguientes paf 

ses: Estados Unidos, Espafia, Hungría, Lituania, Polonia, 

Rumania y Suiza. 

Una vez que el citado comit6 terminó sus investi

gaciones realizó juntas sucesivas entre 1931 y 1934 en

Strasburgo, Praga, Ginebra, UJrcelona, Bruselas, Viena

y Parfs, habiendo presentado definitivamente su pr~ 

yecto de »neclaraci6n de Principios de la Alianza" en -

la reunión celebrada en Londres en 1934. El docwnento

de referencia provocó grandes discusionoe no habi6ndose 

puesto de acuerdo enteramente los Delegados. 

Por esta raz6n se resolvió que el Comitó Especial 

consultara nuevamente con todos los tipos <le cooperat! 

vas que fuese posible, para llegar a mejores con el usio 

nes, habiendo presentados.u "Declaración de Principios". 
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al congreso de la Alianza celebrado en París en 1937. 

Una vez que el Comitó expuso sus razones y rin

dió c~lido homenaje a la memoria de los Pioneros de -

Rochd<ile, concluy6 de la siguiente manera: después de

un profundo ex5mcn de los datos puestos a su considera 

ci6n el Comit~ Especial encontró que los siguientes -

siete puntos pueden ser considerados en su aspecto hi! 

t6rico como los principios esenciales de Rochdale y e~ 

mo características del Siotema Autónomo formado por -

los famosos Pioneros: 

1.- Libre adhesión 

2.- Control democrático 

3.- Retorno de excedentes de acuerdo con las --

operaciones realizadas. 

4.- Intereses limitados al capital 

s.- Neutralidad pol1tica y religiosa 

6.- Ventas al contado 

7.- Educación cooperativa 

Los cuatro primeros pincipios so consideran como 

de observancia obligatoria para todas las cooperativas 

del mundo, dejando los otros tres en libertad de que -

los movimientos cooperativos los apliquen o no, scgGn

las condiciones sociales de su propio desenvolvimiento. 

En 1966, la Alianza Cooperativa Internacional -

revisó dichos principios y los estableció como sigue: 

(1) 

( 1) Watldns, W. P., "Teoría cooperativa" en el Bc'Jletín Informati 
vo, Fondo de Garantía y Farento para la Agricultura, Ganade= 
da y Avicultura, vol. IV, ntím. 34, ~~xico, enero ele 1970. 



1.- Inscripci6n voluntaria y libre. 

2.- Un hombre, un voto. 
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3.- Inter6s limitado para las aportaciones de e~ 

pital (como posibilidad, no como ímposici6n). 

4.- Excedentes dedicados a capitalizar en servi

cios sociales y a su distribuci6n en propor

ción a la participación de cada socio y en -

actividades de la cooperativa. 

5.- Labor educativa. 

6.- Colaboraci6n con otras cooperativas. 

Desaparecieron de la lista la neutralidad pol!t! 

ca y religiosa y el pago al contado (que es circunsta~ 

cial y se refiere específicamente a las cooperativas -

de consumo, coincidiendo en la esencia de los princi- -

pios de la Alianza Cooperativa Internacional, podemos -

afirmar que los principios modernos que norman la vida

cooperati va son los siguientes: 

A) U\S O..')'.)PERi\TIV1\S Sal ASCCil\CI<J.lES DE PER.Sawl Y NO DE

CAPI'l'J\LES • 

r.a persona pertenece a la cooperativa debido a que partic.f. 

pa en sus actividades, y nunca meramente como inversio

nista. 

Esta la podemos considerar una característica bá 

:.ica inviol~ble. Los derechos de membrec!a no se here

dan y las aportaciones no son transferibles, no son - -

acciones despersonalizadas como en las sociedades anóni 

mas. El carácter de socio, por lo demás, no estriba en 
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hacer una aportación, lu cual puede no existir, sino en 

participar en las actividades de la cooperativa. En 

los siete principios del cooperati.vismo mundinl, adopt~ 

dos en 1937 y revisados en 1966 por la Alianza Coopera

tiva lnten1'1cional, ésta car.:ictcr1'.sU.ca se expresa como 

"inter6s limitado al capital (como posibilidad, no como 

imposición)", lo cual no es una expresi6n clara de éste 

principio b5sico. 

B) CJ\Dl\ MII'lmRO DE Ll\ LWPEMTIVA HI::PRESEN'l'A UN varo. 

Cada mi~mbro de la cooperativa representa un vo

to en la asamblc~ general de socios, que es la autoridad 

m5~ima de ln cooperativa. Esto es lo ortodoxo, pero -

pueden encontrarse modalida<k~s di\1er::;v;. Por ejemplo, -

la votación de acuerdo con la participación de cada - -

quien en las actividades de la cooperativa el afio ante

rior. Lci votación de acuerdo con las partes sociales(2' 

contrarfael espfritu cooperativo. 

De paso conviene anotar aue las llamadas en nue! 

tro medio cooperativas de participación estatal, en las 

que se cjcrccm por el Estado actos de gobierno dentro de -

la cooperativa violan este principio y desnaturalizan -

la cooperativa. 

Son más bien empresas de Estado con distribuci6n 

de utilidades entre los trabajadores. 

1~ Certificado de aportación. 
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C) PUERI'l\ ABIERTA PARA U\ AJ:MrSICN DE NUE.'VCE SCCIOS. 

Es un principio general, pero puede estar sujeto

ª diversas restricciones; amplitud de las instalaciones, 

pago de una cuota de ingreso, firma de una garantía soli 

daria, etc. 

Este principio es aplicable sobre todo en las -

cooperativas de consLmlidores y en las de productores. 

En los siete principios de la Alianza Cooperativa 

Internacional, a éste se .le llama "libre acceso y - - -

adhesión voluntarian, y en los seis adoptados en 1966, -

ninscripci6n voluntaria y libren. 

D) SOCIALIZACim DEL CAPITAL 

El capital de una cooperativa no está dividido en 

partes que correspondan individualmente a los socios o -

puedan asign5rseles individualmente. 

No es distribuible ~ntre los socios ni cuando la

cooperat iva se disuelve, pues entonces se dedica a fun-

dar otra o a engrosar un fondo de fomento cooperativo. -

Esto es lo ortodoxo, pero se encuentra la modalidad fre

cuente de devolver, a la separaci6n de un socio o disolu' 

ci6n de la sociedad, s6lo la aportaci6n hecha por el so

cio, lo que no pugna tanto con lo ortodoxo como la dis-

tribuci6n de todo el capital en caso de disoluci6n. 

El capital inicial de una cooperativa puede estar 

formado por participaciones nominativas de igual o 

. '"' ,-,:_, 
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diferente valor hechas por los socios. Pero 6sto debc

intcrprotarse como un préstnmo temporal hecho por los -

socios a la cooperativa, y de hecho se les suele asi~¡-

nar a éstas aportaciones ur¡ interés llmitado. El ver

dadero capital social de la cooperativa se va a ir for

mando a base de la capitaliza~i6n de remanentes, y en-

tonces ya no est~ compuesto por partes de propiedad in

dividual: es simplemente de la cooperativa. 

Podemos decir que se lla .lo<¡rado plenumente la so 

cialización del capital, cuando la cooperativa ya es de 

todos y no es de nadie, o sea en eu etnpa m5s avanzada. 

Esta característica no aparece entre los princi

pios de la Alianza Cooperativa Internacional, pero ha -

sido postulada por algunos de los grandes idc6logos del 

movimiento. 

F) I.A COOPERl\'l'IVi\ NO PEHSIQJE PlNl\UD/\DES Il!CRA'l'IVAS. 

No significa que la cooperativa no persiga el ma 

yor bienestar material y el mayor ingreso monetario de

los socios. Significa que no es un negocio en que se

invierta dinero buscando utilidad~s para ese dinero. 

Este principio no aparece on los seis de la Alian 

za Cooperativa Internacional, pero es uno de los postu

lados originales del movirniento1 quizá la Alianza lo con 

sidere como corolario de "el interés U.mitado al capi-

tal". 
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G) NI DISTINGOS NI ~ILITANCIA EN CUESTIONES

RELIGIOSAS O POLITICAS, 

Bl cooperador tiene completa libertad de pen

sar y de opinar en lor 6rdcnes polHico y religioso, ~ 

ro es conveniente que sus creencias no sean llevadas al 

seno de la asociación, para evitar que el apasionamien

to pueda desviar el objc!to o provocar choques entre p~ 

sanas quebrando la uni6n (Cooperativas Nos. 37, 38, C.-

I. E. $ •). 

Lo expuesto concierne~ indudablemente, a las

reldciones entre afiliados. Pero en lo que se refiere

ª la sociedad, como persona jurídica: 

Pcn:;amos con Antonio Pr izzi. Cuando sostiene 

que el cooperativismo no puede circunscribir su acci6n

a la mera esfera econ6rnica, sino que debe ampliar su mi 

ra y encarar la cuestión en sus mOltiples fases (3) ¡ y; 

conLiHUctnuu cun el mismo autor: "Para el cooperativis-

mo, ser neutral es entregarse a las fuerzas contrarias, 

pues tanto más se tendrá en menos su significación, 

cuanto menos interfiera en la discusi6n que alrededor -

de la cuesti6n µolftica se suscite" (4) 

En la práctica vemos que en Inglaterra, desde 

1919, las cooperativas están afiliadas a un partido po

lítico, el Partido Cooperativista, vinculado al fuerte

Partido Laborista. 

(3) El cooperativismo y la neutralidad 
Ed. cooperativa salud pública. ~ontevideo 1960 pá
gin<l 10. 

(4) :-.Hsmo autor. El cooperativismo y la cuesti6n so -
cüll 1951. Pág. 96 



En todo caso esto no afecta a la esencia de la 

cooperaci6n. 
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Aparocia entre los principios de la Alianza como 
11 independencia política y rcl igiosa" '· y fue eliminado -

en la revisión de 1966. 

En M6xico tuvimos un Partido Cooperativista. 

Frecuentemente el movimiento cooperativo trata de con-

vertirse en un apoyo de un sistema de vida democrStico

y liberal, lo que ya es una posici6n política. Los so-

cialistas usan las cooperativas de produ~ci6n para eli-

minar 01:1presarior.:, lo que tilr:lbi.6n es una posici6n pol!

tica. Dificilmente se sostiene la ortodoxia de conside 

rar a las cooperativas políticamente incoloras. 

Sobre este punto debemos decir finalmente que en 

muchos paises, con excepción de la neutralidad religi~ 

sa, ya no se observa práticamente el principio de neu

tralidad política. 

H) DISI'RIBUCirn DE I.OS REMANEITTES O EXO::DEN'l'ES 

Respecto de 6ste principio, y con objeto de com

prender su trascendencia es necesario explicarlo en los 

siguientes puntos: 

1.- La devolución de excedentes, llamados en el 

comercio capitalista utilidades, o sea la diferencia 

que existe entre los ingresos brutos y el precio de co~ 

to, representa en sí misma un acto de justicia social¡

puesto ~ue para el cooperativismo cualquier excedente -
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debe retornar a los asociados que son los que verdadera~ 

mente le dieron origen con sn8 propios recursos econ6mi

cos. 

2.- La devolución de dichos excedentes, tambi~n -

significa un ahorro para los asociados, puesto que en 

otras condiciones ir!an los mismos a parar a manos de 

las empresas privadas. 

3.- En las Cooperativas de Consumo el hecho de de 

volver dichos excedentes es reconocer el precio justo de 

las mercancías, realizándose asl el viejo ideal, por lo 

menos en materia de comercio, acerca del precio justo. 

4.- En las Cooperativas de Producción la devolu-

ci6n de excedentes significa el pago del valor justo del

trabajo. 

5.- Y por cuanto hace a las Cooperativas de Créd! 

to, de servicios, agrícolas, etc., es devolver simpleme~ 

te lo que pertenece a los asociados o que éstos han pag~ 

do de más. 

Pero en lo que concretamente éste principio proc! 

de con toda justeza, es cuando dice que en las cooperati

vas de consumo, Cr6dito, Servicios, Agrícolas, etc. la -

devolución mencionada es de acuerdo con las operaciones

realizadas por cada socio con la Sociedad; y en las 

cooperativas de producción, dichos retornos se hacen to

rnando en cuenta el trabajo aportado por cada uno de los 

asociados. 
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Por otro lado, existen diversos sistemas o modos 

de entrega de excedentes: en algunas cooperativas se -

devuelve sólo el 50% y el otro 50% se abona a los so- -

cios en acciones o certificados de aportaci6n. En fin, 

en otras ocasiones se acostumbra devolver la totalidad

de dichos excedentes a los asociados. Sobre el partic~ 

lar se puede decir que no existe una regla en cuanto a

la manera de entregar dichos excedentes, puesto que la

entrega o retenci6n total o parcial, depende completa-

mente de la soberan!a de la Asamblea General. 
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C) API.JCACICN Y DESAROOLW EN NUE.S'r.RO PAIS. 

A6n cuando en M6xico se conocieron instituciones

más o menos con características cooperativas a principio

del siglo pasado, no se puede decir que ellas estuviesen

inspiradas en las ideas rochdalianas, que de paso no -

existian; así por ejemplo, en 1839 se organizó una caja -

de ahorros en la ciudad de Orizaba, Ver., que en su Regl! 

mento expedido el 20 de noviembre del afio mencionado, y -

reformado en 1841, mostraba en su organización caracterls 

ticas de las cooperativas de cr6dito modernas. En su ar

tículo 1 indicaba que la sociedad no tan s6lo se consti

tuia para beneficio de los asociados, sino tambi6n para -

fomentar el bienestar de la sociedad en general. 

El articulo 91 que es muy revolucionario para su

tiempo, dec1a asi: 

"Si vinieran individuos que no sean socios a re-

presentar en las juntas los derechos de los que lo sean -

(acreditada su representación), tendrán voz y voto en - -

ellas, pero no podr5n obtener cargo ni comisión alguna de 

los de la sociedad, y nadie tendrá m4s de un voto sea 

cual fuere el número de las acciones propias o ajenas que 

representen". 

En el articulo II, en su cláusula relativa, indi
caba que •mediante el fin que se ha propuesto la Sociedad 

de ser benéfica con sus capitales y presentar una contra

ª la usura escandalosa de algunos ... " En el artículo 19-

se mandaba que "de las gananciasl!quidns que rinda la 
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ncigociaci6n, SQ descontar~ y cntrl}CJurri il fin de cada año

ill tesorero del llospi.tal de San Ju~n de Dios de 6sta ciu 

dad (OrizalJa) un 2'i, que se cede <l benef.icio de d.icho hos 

pital". E11 sfntesis la cstructuru de 6sta Caja de Aho-

rros ero 1c1 siqui.entc: en el aspecto interior haLíu un

control dcmocrjtico, cada hombre tenía voto independien

temente de las acciones propias o ajenas que representa

ra, y el capital y las utilidades eran tomados como - -

instrumento de beneficio pGblico; y en el aspecto exte-

rior. sus funcionen eran el combate a l<.1 usura, impulsar 

a la industriJ y operaba como caja de ahorros con servi

cios ~ratuitos al p6blico. 

Debido a las constuntes revoluciones que se suc! 

dieron por 1850, había miseria en los obreros y en los -

artesanos mexicanos. 

Y para aliviar 6stos males, se comenzaron a org! 

nizar sori0d~d0s mutualistas por los afios 1853 y 1854 al 

canzando su explendor en 1870 más o menos. 

•ran s6lo en Méxi.co la fuerza de éste movimiento

con sus ci.en sociedades que comprendían mfts de 50,000 -

afiliados, cubrÍi:in aproximadamente una quinta parte de -

la población de la ciudad de M6xico. 

No obstante que las sociedades mutualistas, - -

aunque sea en modesta escala, lograron llevar un pequefio 

alivio a los pobres, ya a partir de 1872 el gran precu! 

sor cooperativista mexicano don Jujn de Mata Rivera, pe

riodista, dccfa en un memorilhl0 discurso del ;o de -
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noviembre de 1872, en el aniversario de lct Mutualista del 

Ramo de Sastrería y ante el Presidente de la RepGblica, -

Don Sebastian Lerdo de •rejada: " .••• No debemos circuns-

cribirnos a ayudarnos s6lo en las enfermedades; debemos -

ir nds allj,. tender una mano carifiosa a ~uestros herma-

nos que la desgracia haya llevado a las cárceles; necesi

tamos movilizar los fondos que comenzamos a acumular, co~ 

virti6ndolos en empresas lucrativas, creando sociedades -

cooperativas, fundando talleres y estableciendo por Glti

mo un gran bazar nacional adonde puedan ir a vender sus -

efectos los artesanos sin tener que sacrificarlos en ma-

nos de los especuladores ... " Por su parte el joven car-

pintero Ricardo D. Valeti en su candente discurso en la -

torna de posesión de la nueva mesa directiva del Circulo -

Obrero de M€xico el 16 de septiembre de 1873, decía ernocio 

nado: 

" ... No es el socorro mutuo donde la juventud -

obrera tiene fundadas sus lisonjeras esperanzas; no es 

eso lo que ella ambiciona; el mutualismo no ha de ser, 

por más que se quiera decir, el que ha de levantarnos de

la abyecci6n en que hoy estamos postrados. Ya no más co

fradías, FUNDEMOS SOCIEDADES COOPERATIVAS, DE CONSUMO Y

SOCIALES E INTERNACIONALES, y €stas sí, no lo dudeís, nos 

levantar5n y engrandecerán,; por todas partes talleres, -

fábricas, molinos y empresas de :ferrocarrileros, ver€is

gracias a ésas benéficas sociedades que convierten al - -

obrero en propietario y que lo impulsan al estudio del ar 

te y oficio que se ha dedicado, para su más perfecta cons 

trucción ... " 
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"Por su parto el zapatero y líder. r,oopcrativista -

de la época, Fortino c. Diosdado sentenciaba en agosto -

de 1873: "Las sociedades mutualistas m.'.is tarde o tempr~ 

d <! • • " no ten ran que convertirse en cooperativas. 

En 1873 Luis G. Miranda, Tip6grafo, describía 

en el periódico llamado "El Socialinta" lo siguiente: 

"Lo repetimos, el 6nico medio que tenemos para -

remediar 6stos males, es formar asociaciones. Pero 6stas 

sociedades no deben ser sólo los socorros mutuos. Deben 

girar en un círculo m~s extenso. Deben ser Sociedades -

Cooperativas. Es decir, deben ser reuniones de artesa-

nos que con sus economfas formen capitales para estable

cer talleres y trabajar por cuenta propia. De ósta mane 

ra los empresarios no abusarían de la miseria de los obre 

ros". POR SU PARTE Jos6 Ma. González en el peri6dico -

llamado "El hijo del Trabajo", escri.b1'.a en 1876 lo si- -

guientc: 

"Hay un modo que en nuestro humilde concepto pu~ 

de conciliar el auxilio mutuo y la utilidad coman, habla 

mos de las compai15.<ls cooperativas ... " 

Se cree fundadamente que las ideas cooperativas

vinieron despu&s de 1867, fecha en que concluy6 victori~ 

samente para M6xico la guerra contra Francia. El libro

que en M~xico popularizó y divulg6 la existencia de las 

cooperativas europeas, fu~ el de Fernando Garrido, escri 

to en París y publicado en Barcelona el 28 de mayo de --

1864. Debemos al espafiol Fernando Garrido el conocimien 
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to preciso del cooperativismo en MAxico y es Al, principa! 

mente, quien influy6 de un modo decisivo en la manera de -

pensar de los primeros líderes obreros. 

Fernando Garrido desde su juventud fue un enamora

do de la HC>for111<1 Social y Política de España; con frecuen

cia tomaba parte en la organizaci6n de los obreros y en 

los partidos politices republicanos. Ello le vali6 ser en 

carcelado en diferentes ocasiones, e incluso su destierro

por haber simpatizado con los que pretendían derrocar a -

Isabel II. Se fue a París allí trabó conocimiento con al

gunos lideres obreros europeos. 

Ello le movió a hacer un recorrido por toda Europa para e! 

tudiar el movimiento obrero y reafirmar su posici6n ideo_hó 

gi~a. En ~ste viaje visit6 a los famosos pioneros de - -

Hochdale, Inglaterra y su éxito le llam6 poderosamente la

atenci6n y le movió a escribir el libro que hemos menciona 

do. 

Al derrocamiento de Isabel II en 1868, regresó Ga

rrido a Espafia para servir a la Rep6blica; habiendo sido -

electo Diputado a las cortes, desde donde pugnó incesante

mente por sus ideas. 

Proclamada la Repdblica en 1B75, el Gobierno le -

envió a la Intendencia en Filipinas, para donde marchó de 

inmediato; pero habiendo durado el Régimen Republicano 

apenas un a~o, rcnunci6 al puesto y regresó a Espafia. Can 

sado de las luchas sociales y políticas, se retir6 a la -

vida privada y murió en 1883. 
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La propaganda en favor de que las Sociedades Mutua 

listas se tranfonnaran en Cooperativas era intensa. 

El resultado de 6ota propaganda ideológica fue que 

los dirigentes del gran circulo obrero de México aprobar6n 

en una sesión 1lc 1873, la creación de una sociedad cooper! 

tiva. La propuesta partió de Juán de Mata Rivera y fue -

apoyada por el sastre Victoriano Merclcs. El propio Mere

les que fue el ejecutivo de la sociedad, unido al pintor -

Benito Castro, reuni6 a un grupo de sastres para que figu

raran como socios obreros y poco después consiguieron un -

local con vista a la calle de 5 de Mayo en el NQm. 1 Mata

Rivera estableció lao oficinas del taller cooperativo en -

su domicilio, situado en la callo de Corchero Ndm. 13. 

A 6sta primera sociedad Cooperativa le siguió otra 

más organizada por la Sociedad Progresista de carpinteros

el 3 de marzo de 1874. Otro ensayo más lo di6 la Coopera

tiva organizada por la Mutualista Fraternal de Sombrereros 

a fines de 1874. r.os dos ensayos anteriores todav1a eran

una mezcla un tanto rara de Cooperativas de Consumo, de -

Producci6n, de Vivienda, cte. 

No obstante que los ensayos cooperativos de refere~ 

cia fracasaron lastimosamente a los pocos a~os de inicia-

dos, continuó intensamente la propaganda en favor del - -

Cooperativismo Jurante los afios de 1877 a 1890. 

Los ensayos cooperativos que se llevaron a la pr•~ 

tica bajo el entusiasmo de ésta propaganda cooperativa fue 

ron los siguientes: 
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El Banco Social del Trabajo en 1877, La Caja Pop~ 

lar Mexicana el 11 de septiembre de 1889, El Banco Popu

lar de Obreros de 1883, La Colonia Cooperativa de - -

Tlalpizalco, Municipio de Tenancingo, Edo. de M6xico, 

en 1886; la Cooperntiva de Consumo "Los l\nügos de la ViE_ 

tudtt en 1880, la Cooperativa "La Minerva", tambi6n en -

lBBO, la Cooperativa de Tipoqraffa organizada en el mis

mo afio, La Sociedad Cooperativa Mexicana de Consumo en -

1890, la Sociedad Nacional Cooperativa de Ahorro en -

construcci6n de casas, de 1896, "La Protectoru", Cooper~ 

tiva de Ahorro y Cr6dito de 1903; las Cooperativas de -

CrAdito Rural Sistema Raiffeisen ensayadas en 1900 a - -

1910 por el Lic. Miguel Palomar Vizcarra y el Ing. Alber 

to Garc!a Granados, cte., etc. 

Las causas del fracaso de todos 6stos ensayos la -

podemos encontrar en la falta de convicci6n y conocimie~ 

to de lo que es el Cooperativismo; pero, además, porque

el ambiente social y económico de la ~poca porfirista -

( 1876-1910), asfixiaba al Movimiento Cooperativo en ra-

z6n de que inmpcraban las teorías sustentadas por el Li

beralismo Econ6mico. 

Cuando volvió Porfirio Dfaz al poder desde 1884 -

hasta el fin de su gobierno en 1910, se implantó en M6xi 

co, con la protección oficial, el sistema capitalista. -

Durante todo ése tiempo el cooperativismo vivió una de -

sus etapas más difíciles, puesto que el ambiente social

y oficial no le favorec1a, y su posición se debilLt6 - -

cuando optó el camino de la paz, pues permaneció limita

do en su actividad, espetando mejores situaciones para -

el futuro. 
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La prueba social evidente de la fuerza del coope

rativis~o al terminar la rcvoluci6n, la tenemos en el he

cho de que los r6gimencs posteriores al de D. Feo. l. Ma

dero (con excepción del de Victoriano Huerta} desde el en 

cabezada por D. Vcnustiano Carranza hasta el general Ma-

nuel Avila Camacho, fueron ferviontes simpatizadores del

coopcrativismo. 

La &poca contcmpor~nca del movimiento cooperativo 

de M@xico, comienza en el r6gimen del General Abelardo L. 

Rodrlguez, durante el cual se expidi6 la Ley General de -

Sociedades Cooperativas, considerada por la doctrina como 

la m5s ortodoxa, ya que se consider6 en su tiempo la que

estructuraba aut6nomamcnte al sistema cooperativo en los

aspcctos ccon6micos, social y jurídico. 

Es decir la citada ley vino a aclarar algunas con 

fusiones, y a partir de ella podemos ver ya perfilado el

sistcma cooperativo mexicano con toda claridad y conforme 

a las reglas mjs modernas del cooperativismo. 

El General Cftrdcnas sucesor de Abelardo L. Rodrí

guez llevó la practica del cooperativismo hasta terrenos

poco sospechados, i.mpulzando con su apoyo decidido el mo

vimiento cooperativo. 
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Los lcqisladoros de 1917 consignaron en lct constit~ 

ci6n Política del Pafs, el reconocimiento expreso de las so 

cicdades cooperativas con fines de beneficio colectivo. 

El Diario de los Debates del Congreso en el Tomo II 

editado bajo la <lirccci6n del C. Fernando Romero García, 

Oficial Mayor en 6sa 6poca narra las discusiones que surgi~ 

ron a ralz del Artículo 28 Constitucional modificado por la 

iniciativa de ley que presentó la diputación yucatcca refe

rente a no cons i.dcrar como monopolios las asociaciones de -

productores que en defensa de sus intereses o del inter~s -

general, se constituyeran para vender directamente en los -

mercados extranjeros los productos naturales o industriales 

que fuesen la principal fuente de riqueza de la regi6n don

de se produjeran; 6sto hizo que el proyecto original fuese

modificado y que se hablara de cooperativas adem8s de aso-

ciaciones, autoriz5ndolas para vender sus productos al -

extranjero siempre que no s~ tratara de artículos de prime

ra necesidad y que estuviera bajo la vigilancia o arnpar0 -

del Gobierno Federal o de los estados, previa autorizaci6n

de las legiGlaturas respectivas, las cuales quedaban facu! 

tadas para derogar Jas autorizaciones concedidas cuando las 

necesidades pGblicas así lo exigieran. 

Al principio del Gltimo p~rrafo de 6ste artículo -

que se ocupa de proscribir los monopolios nos encontramos -

con que la ley expresamente exonera a las cooperativas de -

la mancha de los monopolios, pero el Estado se reserva tan

to las facultades para derogar las autorizaciones concedi-

das para la formaci6n de dichas socicdade~como la vigilan-
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cia cercana de las mismas, con ~sto queda desvirtuada la

acusación qua los comerciantes y empresarios particulares

hacen a las cooperativas en el sentido que constituyen un 

monopolio indebicio en mwstro p.'tis. "'l'ampoco consti.tuyen

rnonopo.l ios l.:is asociaciones o sociedades cooperativas de -

productores para que, en defensa de sus intereses o del in 

terés general, vendan directamente a los mercados extranj~ 

ros los productos naturales o industriales que sean la pri~ 

cipal fuente de riqueza de la regi6n en que se produzcan"-

( 1) . 

En la sesión que celebr6 con fecha 23 de enero de-

1917 el Poder Constituyente, fueron puestas a votaci6n las 

Fracciones XXIX y XXX del Articulo 123, de la Constituci6n, 

mismas que se interrelacionan, en la Gltima de las cuales

se hace explícita mención de las cooperativas. 

Originalmonta las fracciones quedaron de la si- -

guiente manera: 

Fracci6n XXIX: "Se consideran de utilidad social:

el establecimiento de las Cajas de Seguros Populares, de -

invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, -

de accidentes y de otros con finos análogos, por lo cual -

tanto el gobierno Federal como el de cada Estado deberán -

fomentar la organización de instituciones de @sta indole,

infundir e inculcar la previsi6n popularu. 

(1) Constitución Política de los Estados Unicos Mexicanos, Editorial -

Porrúa, s. A., México 1975, texto vigente. 
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Frac. XXX. "Asimismo, sertin consideradas de utili

dad social las Sociedades Cooperativas para la construcci6n 

de casas baratas e higi~nicas, destinadas a ser adquiridas

en propiedad por los trabajadores en plazos determinados". 

( 2) • 

Como corolario baste decir que el establecimiento -

de las sociedades cooperativas ha sido beneficio patente de 

la evolución social que se deriva de la Constituci6n de ---

1917, puesto que anteriormente no se habfan organizado las

cooperativas ni existía una ley especial a la que debieran 

sujetarse. 

Con el pro¡::ósito de perfeccionar los cauces del - -

cooperativismo qu~remos dejar sentadas las siguientes obser 

vaciones. 

El último párrafo del art1culo 28 Const. no corres

ponde a la realidad contemporánea, ya que 6ste fue elabora

do cuando M~xi~o iniciaba su etapa constructiva y teniendo

en cuenta el desarrollo de la industria henequenera de Yuca 

tán en ~sa época. 

Creemos que si los artículos 28 y 123 declaran que

las sociedades cooperativas no constituyen monopolios y en

cambio se consideran de utilidad social, el Art. 73, Fracc. 

X, de la constitución debe reformarse junto con el Art. 28 

para quedar 6stos como a continuaci6n se expresan. 

(2) Ob. cit. 



3 !) 

Art. 28 .... (párrafo final): 

" •.• Tampoco constituirán nonopolios los organis

r.los que funcionen de acuerdo con las normas del derecho 

cooperativo; serán considerados de utilidad social y el Es 

tado otorgará protecci6n y ayuda para su desarrollo ... " 

Articulo 73. "El Congreso tiene facultad": 

"X. Para legislar en toda la República sobre hi 

drocarburos, minería, industria cinenatográfica, comercio, 

juegos con apuestas y sorteos, instituciones de crddito, -

energ!a el~ctrica y nuclear, para establecer el Banco de -

Emisi6n Unico en los términos del articulo 281 para expedir 

las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 DE -

LA PROPIA CONSTITUCION Y PJ\RJI. DF.CRE'I'AR LA LEY FEDERAL DE -

COOPERATIVIS:-10". 
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B) DIST!NCI°" E:N'I'HE DERECHO COOPEHATIVO Y DERECHO tlEOCJ\l'lI'IL 

Juzgamos pertinente referirnos aunque sea somera

mente, a algunos antecedentes sobre el tema que nos ocupa, 

con la finalidad de dar mayor consistencia a las conclu~

siones que habremos de establecer. 

Debernos al alemán Otto Gierke haber empleado por -

primera vez la expresi6n "Derecho Cooperativo" y haber e! 

crito un libro con éste nombre en el que hacia referencia 

al primer Código Cooperativo expedido por el parlamento -

prusiano en 1867, y comentaba algunas leyes complementa-

rias alemanas, precedidas de otras europeas. Aunque la -

obra no constituía un estudio metodo16gico y sistemático

del derecho cooperativo, sino más bien un comentario a -

las leyes de su tiempo, sin embargo, tenia el mérito de

haber iniciado las investigaciones sobre un tema que hoy

es preocupación de los tratadistas modernos de cooperati~ 

vismo. 

La necesidad de establecer normas jurídicas espe-

ciales para el movimiento se dejó sentir plenamente a fi

nes del siglo pasado; pero no fue sino µoco antes de la 

primera guerra mundial cuando el movimiento cooperativo -

reclamase en tono imperativo leyes especiales, en virtud

del avance que había adquirido en las diferentes nacio-

nes europeas. La petición era clara: las normas de dere 

cho civil no satisf acian su aspiración porque jamás se --
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acept6 que el sistema cooperativo fuese s6lo una idea de -

bencf icencia o meramente un impulso hacia la mutualidad; -

tampoco consentía el movimiento que eu sistema fuese regi

do por el derecho mercantil. Si bien en sus orígenes en -

algunos pa1~;cs hubo <:onf rníón sobre su posición jur1dica,

antes de \d prü1c~r;1 qUt.~fJ"'i mu1h1ial sus perfiles eran bien

claros:cl sistcn~ cooueralivo era un~ nueva activírl~d dís

ti~ta de la civil y Ja mcrcantil,aunquc particip3se en cier 

to sentido de ambas para l') cual precisaba legislar espe-

cialmcntc, tomando en consideraci6n las tendencias de éste 

movimiento nuevo. La demanda del cooperativismo era justa 

y pronto el mundo pudo conocer legislaciones de ~ste tipo

cn diferentes naciones. (3) 

Hasta lo expedición del Código de 1884 y cinco afias 

despu6s, los juristas discut1an la posición del sistema -

cooperativo. Los puntos de vista de los legisladores fue

ron en el sentido de que las cooperativas no eran socieda

des mercantiles y, por consiguiente, no podrían ser in- -

cluidas en el Código de Comercio. Pero el conflicto se- -

gu1a en pie. ¿Eran sociedades Civiles? Aunque los juris

tas y los legisladores no lo declarasen, sin embargo, en -

la realidad as1 ocurrfa: las cooperativas ten1an que aco-

gerse para su funcionamiento legal a los ordenamientos del 

Código Civil. 

"El movimiento cooperativo se encontraba 1nc6modo

en ésta situaci6n. No parece sino que la influencia de J2 
sé Barvier, recien venido en ése tiempo de Europa, influyó 

( 3) ROJAS CORIA RCGENOO 
Tr<1tado de cooperativismo mexi.cano 
Editorial forrJo de cultura econ6nica 
México 1952 pag. 661 
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para que las sociedades cooperativos pensasen en ronstituirse 

conforme a las normas mercantiles, sin cambiar por ello su

idea de beneficio social. El experimento de Barvier de 

1879, denominado 'Caja Popul.ar Mexicana", que era una espe

cie de banco cooperntivo, "El Banco Popular de Obreros" de 

1882, el "Banco de Empleados" de 1883, las colonias cooper~ 

tivas de 1886 y 1887, en fin,la serie de cooperativas form! 

das por distintos gremios antes y dcspu~s de 6sas fechas, -

cambiaron el punto de vista de los legisladores que, al 

aprobar el nuevo código de Comercio de 1889, incluyeron a -

las cooperativas corno sociedades mercantiles". (4). 

El movimienlu cooperativo, que se hallaba en sus 

primeros balbuceos, no protestó por la nueva situaci6n; si

no estaba conforme, por lo menos lo consolaba que siquiera

algunas leyes se ocupasen ele él; pero además, parece que ~!'!. 

ta. situación jurídica cuadraba a los puntos de vista de Jo

s6 Barvier, ya que él y muchos otros mexicanos, por supues

to preferian en la alternativa derecho civil o derecho mer

cantil competir en su terreno legal con el capitalismo. Y

el cooperativismo, que nada podía hacer en ése tiempo (has

ta fines del siglo pasado), se adaptó a ~sas disposiciones 

legales. 

Pero 6sta situación no podía durar mucho tiempo. Ya 

a fines del siglo pasado y a principios del actual, las so

ciedades cooperativas de consumo y de construcci6n de ca-

sas especialmente, afirmaban gue se vefan precisadas a aco

gerse a la legislación mercantil por no haber otra especial 

para las mismas; pero qufyy éso lo'recalcaban en su propa

ganda, en el fondo era una idea de beneficio social la que -

les impulsaba en zus actividades. 

---
(4) ROJAS CORIA, ob. cit. pag. 662. 
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El primer intento formal por crear normas jurídi

cas que rigieran las actividades del movimiento cooperat! 

ve fue hecho en 1927, cuando se aprobó la primera Ley Ge

neral de Sociedades Cooperativas. 

No obstante la buena intención, no convenció al -

cooperativismo, pues sus normas obedecían a las disposi-

ciones de tipo mercantil que para cooperativas estatuía -

el Código de Comercio. 

Cuando se realizó un impulso vigoroso para crear

las normas de derecho cooperativo de un modo definitivo,

fue durante el r~gimen del General Abclardo I,. Rodríguez. 

Comprendi6 el Ejecutivo de ése tiempo que eran justas las 

protestas del movimiento cooperativo cuando se pretendla

confundir a las sociedades de su tipo con las mercanti

les; y como no hubiese disposición constitucional que ha

blase claramente de las facultades dol legislador (las -

cámaras del congre.'.'io) p¡u·u expcdi.r leyes de cooper.:ltivis

mo de tipo general, solü:i.t6 y obtUV() del f~obP.ranu Con••_:::: 

so de la Uni6n facultades extraordinarias ~uc le fucron

otorgadas en decreto especial de 6 de enero de 1933, para 

expedir una Ley General de Sociedades Cooperativas. 

La citada ley, publicada en 27 de mayo de 1933, -

ha sido la más ortodoxa que hemos tenido en materia de -

cooperativismo y, en términos generales, dejaba complaci

do al movimiento cooperativo; puesto que desde ése - -
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momento se consideraba que habia nacido formalmente el ae·
recho cooperativo, cuyas normus no obcdec1'.an de n:í.ngún modo a 

las disposiciones del Código de Comercio, pues su articulo 

61 disponia, terminantemente, la abrogación del Capitulo -

VII, del Titulo II, Libro Segundo, del mencionado C6digo,

que se r.eferia a las sociedades cooperativas. De modo que, 

en mayo de 1933 se hizo el mayor intento para que las -

cooperativas mexicana dejaran de ser sociedades mercanti-

les. 

La publicación de la tercera Ley General de Soci! 

dades Cooperativas de 1938 di6 motivo a controversias jur! 

dicas que aún no terminan. Esta ley fue dictada por el -

Congreso de la Uni6n fundándose en la facultad que tiene -

de legislar en materia de comercio y cooperativas que le -

otorga el Código de Comercio en su Capítulo VII, Titulo II 

del Libro Segundo que se consideraban vigentes, puesto que 

un decreto como el de 1933, no podiil abrogar las disposi-

ciones mencionadas, que habían sido aprobadas por el Con-

greso de la Unión, y en todo caso la Ley de 1933 s6lo sus 

pend!a en su aplicación las disposiciones del Código de -

Comercio por lo que se refería a las cooperativas, en vir

tud de las facultades extraordinarias otorgadas por el Con 

9reso al Ejecutivo Federal. 

De modo que al revocarse dichas facultades, de -

hecho dejaba de regir la ley de 1933. El intento de crear 

definitivamente el derecho .cooperativo fallaba una vez más. 

Esta ley de 1938, no obstante derivarse del dere-
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cho mercantil, está en abierta contradicción con 61. 

La solución al problema, está, como proponemos -

en el inciso (A) del presente capítulo, en ir al fondo y -

reformar la constitución. Es decir, una reforma constitu

cional que cree el derecho cooperativo como la norma jurí

dica apropiada para dar cauce a su propio empuje, potenci~ 

lidad y estructura. 

Las ideas que exponemos a continuación aclaran -

sin duda la distinci6n que planteamos entre Derecho Coope

rativo y Derecho Mercantil. 

El Derecho Mercantil pertenece al dominio del d! 

racho privado; por lo mismo, el inter6s de los particula-

res es el objeto de su protección. 

El Derecho Cooperativo lo clasificamos como una

rama del derecho pGblico, atendiendo principalmente al - -

carácter colccti·.,,,·o dü lüs intereses que protege. 

El contenido del Derecho Mercantil es la econo-

m!a capitalista, en tanto que el Derecho Cooperativo es -

un derecho de organización exclusivo para la clase trabaj! 

dora. 

La esencia del acto mercantil es el lucro y la -

intermediación; mientras que el acto cooperativo se proye~ 

ta como una función de servicio social. 
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Frente al t6rmino accionistas empleado en el Dei. 

Mercant i 1, para deni.11nar a los i.ndi.vi<luos que represen

tan el dinero manejado por las sociedades que organiza, el 

coo?er,1tivismo utiliza el nombre de "socio de las coopera

tivas", con lo que se expresa que no es el dinero el que -

se agrupa sino las personas, concientes de sus derechos y

sus deberes para mejorar sus condiciones económicas y so

cia les. 

Adn cuando el articulo I de la Ley General de So 

ciedades Mercantiles incluye en su enumeración a las coop~ 

rativas, es necesario, sin embarqo, insistir en que ambas 

instituciones no solamente son ~istintas, sino contrarias

en su forma y en su contenido. 

Las acciones de las sociedades mcrcatiles están

sujetas a las alternativas de la oferta y la demanda, con

virti6ndose en objeto de especulaci6n. En las organiza

ciones cooperativas, los certificados de aportaci6n son de 

valor inalterable, raz6n por la cual no se puede lucrar 

con ellos. 

En el Derecho Mercantil, las utilidades se re- -

parten en proporción al capital aportado. En el Derecho -

Cooperativo, los rendimientos se distribuyen "a prorrata -

entre los socios en raz6n del tiempo trabajado por cada -

uno, si se trata de cooperativas de producci6n; y de - - -

acuerdo con el monto de op~raciones realizadas con la so-

ciedad en las de consumo" (Articulo I, Fracción VIII, de -
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la L.G.S.C.). 

lJJs socios fundadores de las sociedades m('rcantilcs pue

den tener preferencia y privilegios. En los organismos -

cooperativos "no podrá concederse ventaja o privilegio a -

los iniciadores, fundadores o directores, ni preferencia a 

parte alguna del capital, ni exigirse a los socios de nue

vo ingreso que susc.t'iban mtis de un certificado de aporta-

ci6n,o que contraigan cualquiera obligación ccon6mica su

perior a la de los miembros que ya forman parte de la so-

ciedad" (articulo 3 de la ley). Es decir, practican un -

principio <lemocrdtico de ic¡ualdad entre todos sus miembros 

Las so~icda<lcs mercantiles deben pertenecer a -

las Cámaras de romcrcio y de Industria, asf corno a las Aso 

ciaciones y Uniones de Productores. 

En el Derecho Cooperativo, "Las Sociedades Coo

perativas no deben pertenecer a las C5maras de Comercio ni 

a las Asociaciones de Productores" (Articulo 12 de la Ley) . 

En el r6gimen mercantil, un nGmero reducido dc

propietarios del capital explota a grupos numerosos de asa 

lariados. 

En el mecanismo cooperativo, los socios deben -

realizar, directamente, las funciones de dirección y de ª! 
fuerzo personal que se requieran para el cumplimiento de -

los fines sociales con prohibición de emplear asalariados; 
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y s61o podrán hacerlo excepcionalmente: 

a) Cuando circunstancias extraordinarias o imprevi! 

tas de la producción lo exijan; 

b) Para la ajecuci6n de obras determinadas; y 

e) Para trabajos eventuales o por tiempo fijo, dis

tintos de los requeridos por el objeto de la so 

ciedad. 

Los asalariados que utilicen las cooperativas en -

trabajos extraordinarios o eventuales, del objeto de la so

ciedad, serán considerados como socios, si así lo desean y

prestan sus servicios durante seis meses consecutivos y - -

hacen, a cuenta de su certificado de aportaci6n, la exhibi

ci6n correspondiente. (Art. 62 L.G.S.C.). 

La misma Ley General de Sociedades Mercantiles se -

ve obligada a reconocer éstos hechos en su articulo 212: -

"Las sociedades cooperativas se regirán por su legislaci6n

especial". 

Estas observaciones nos permiten llegar a la concl~ 

sión de que el estudio de la organización cooperativa no e~ 

rresponde al Derecho Mercantil; sino que hay elementos suf! 

cientes para declarar la existencia de principios propios y 

de instituciones que fundamentan la autonomía jurídica del

Derecho Cooperativo. 



C) lCI'A, BA.SES CONS'l'I'IUI'IVAS Y FUOCICNNUENTO DE Il\ COOPE:HA'l'IVA · 

La constituci6n de toda cooperativa debe hacerse me

diante la reuni6n de la asamblea general de los presuntos

socios ( 5). En el la se discutirnn los finos de la sociedad 

(distribución de artículos de consumo, explotaci6n de alg~ 

na indu~-;tria, cultivo de la tierra, etc.); se eligirá el-

nombre de la aqrupación; se f ijar6n las diversas operacio

nes so~iales (compra-venta de artículos de consumo diario

cn beneficio exclusivo de los socios, o del pGblico en ge

neral, elaboración de esos mismos productos; servicios de

pr6stamos o de rcfaccionamiento a los equipos de trabajo -

que on3dnic0 con sus propios socios, etc.); se establecerá 

el valor d0 1~s ~0r~ificados de aportación y la forma en -

que se ha ele cubrir ese Villor; se cstudíartin y aprobarán to-

das las bases constitutivils, y se eligirán e instalarán los 

consejos directivos y las comisiones permanentes necesa- -

rias para el buen funcionamiento do la cooperativa. Todos 

estos hechos habr4n do quedar claramente asentados en el -

acta constitutiva de la sociedad, insertando Integras las

bascs constitutivas aprobadas, y legalizando el documento

con Ja f .i.rrna de todos y ca1.1il uno de los socios fundadores. 

Estas firmas han de ser certificadas por la autoridad mun! 

cipal del lugar, o por notario pGblico, corrcJor titulado, 

o funcionario federal con jurisdicción en el domicilio so

cial de la cooperativa de que trate. 

La asamblea general constitutiva debe efectuarse de

acuerdo con la Orden del Día (lista de asuntos que deben -

tratarse) que previamente ha de hacerse conocer a los inte 

resadas. Esta 6rden del día puede contener los siguientes 

( 5) (ll.rt. 14 L.G.S.C.) 
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1.- Discusión y aprobación de los fines do la coope

rativa y de las 09eraciones sociales que habr§ 

de realizar. 

2.- Elección del nombre de la agrupaci6n y del grado 

de responsabilidad personal de los socios. 

3.- Estudio del valor de los certificados de aporta

ción y de la forma en que los socios deben cu--

brir el importe de los que suscriban. 

4.- Formación de la lista de los socios fundadores. 

5.- Discusi6n y aprobaci6n de todas las bases consti 

tutivas. 

6.- Elección del Consejo de Administraci6n. 

7.- Elección del Consejo de Vigilancia 

8.- Designación de las comisiones permanentes. 

9.- Protesta y toma de posesi6n de los consejos y co 

misiones. 

10.- Firma del acta constitutiva y legalizaci6n de 

las firmas. 

No se debe olvidar que los fines de las cooperativas 

pueden ser los de consumir o los de producir, según la Ley 
General de Sociedades Cooperativas mencionada; pero, al s~ 

ñalar las operaciones sociales que se pretendan realizar,

las cooperativas de consumidores pueden establecer la for

maci6n de "secciones de trabajo", integradas por sus so- -

cios, para la elaboración de a~guno o algunos de los pro-

duetos de consumo que necesitan sus agremiados. 
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El nombre de la cooperativa debe ser breve, no igual 

al de otra cooperativa ya registrada, y sin que sugiera un 

campo de operaciones mayor que el autorizado. Art. 60. - -

L.G.S.C. 

La responsabilidad personal de los socios, por las 

operaciones que realice su cooperativa, puede sor, segGn -

la ley de la materia, limitada o suplementada. Se conside 

ra corno responsabilidad suplcrnentada,scgGn dicha ley, la -

que obliga a los socios a responder a prorrata por las ºP! 

raciones que hace su cooperativa hasta por una cantidad -

fija que se sefiale en el acta constitutiva, o que dcspu6s

se acuerde por la asamblea general. Es de hecho,una res-

ponsabilidad también limitada pero que debe afectar los -

intereses particulares de los socios en una cantidad de di 

nero mayor que el Vdlor de los certificados de aµortaci6n

suscri tos por cadC1 uno, mientras que la rcsponsabi. lidad l.!:_ 

mitada a que se refiere la ley, y que generalmente es la -

acostumbrada en las cooperativas de consumidores, afecta -

solamente el valor de los certificados de aportación sus-

critos por los socios. 

Los certificados de aportación serán de igual valor

en cada cooperativa, indivisibles, inalterables en su va-

lar; se extenderán a nombre del socio que los suscriba, y-

sólo pueden ser transferidos a otro socio 

los requisitos que para el caso establece 

la Ley General de Socieda~es Cooperativas 

cuando se llenen 

el Reglamento de 

vigente. El 
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plazo para pagar el valor de estos certificados nn debe ser 

mayor de un a~o, y en todo caso ha de ser cubierto el diez

por ciento de ese valor en el momento de suscribirse cada -

certificado, haciéndose este pago en moneda, en bienes, en

derechas o en trabajo, segGn las posibilidades de los so- -
cios y los fines de la cooperativa. 

La lista de los socios fundddorcs debe contener el 

nombre completo de c~da uno, su domicilio, nacionalidad, 

edad, estado civil, ocupación, el ndmero de certificados de 

aportación que suscribe y la cantidad que exhibe en efecti

vo desde luego (no menor del 10% del valor de los certific! 

dos suscritos) . Cuando la exhibición no sea en efectivo, -

debe anotarse la valuación pericial que se haga <le las - -

aportaciones de cada socio. 

Las bases constitutivas deben contener, claramente -

expuestos, los puntos siguientes: 

1.- Denominación de la sociedad cooperativa (Art.15)

al que se agregarán lus letras s.c.L. (s.i es de -

responsabilidad limitadn) o s.c.s. (si es de res

ponsabilidad suplementada), así como el nGmero de 

registro, que debe comunicarle la Secretaria de -

Industria y Comercio o la dependencia del gobier

no federal que controle ese registro. 

2.- Domicilio social d~ la agrupación, que debe ser -

el lugar donde tenga mayor volumen de sus negocios 

Art. 15 Fracc. l. 
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3.- Objeto o fines de la sociedad (consumo o produc~ 

ci6n) , expresando concretamente cada una de las

c'lctiv idadcs que pretende realizar, lil forma en -

que va a desarrollarlas y el campo de sus opera

ciones. Deben sei1ularse las secciones de crédi

to, de producción, cte., que vayan a crearse, 

asl como las reglas para su funcionamiento. -

Fracción TI. 

4. - Duración de la sociedad. (No se debe olvidar - -

que estas agrupaciones han de vivir indefinida

mente; por lo que se organizan siempre por tiem

po i 1 ,;,\ilad.:-1). 

5.- Réqimen de responsabilidad que se adopte (limit! 

da o suplementada) . En caso de adoptarse la res

ponsabilidad suplementada, se debe determinar -

con precisión el límite de responsabilidad pers~ 

nal de los socios, así como la mayoría necesaria 

de votos ¡~r~ que la asamblea general pueda modi

ficar ese limite. Fracc. III. 

6.- Forma de constituir o incrementar el capital so

cial. Fracc. IV. 

7.- Valor y forma de pago de los certificarlos de - -

aportaci6n, así como las condiciones en que de-

ben cancelarse algunos de estos certificados - -

cuando la asamblea general resuelva reducir el -

capital social. El plazo para cubrir el valor -



S4 

de los certificados no debe ser mayor de un aao. -

8.-Rcquisitos para la admisión, exclusión y separa- -

ci6n voluntaria de socios. Debe expresarse con 

claridad qua los extranjeros que ingresen a la -

cooporat.i.va han de s.omctcrse :i.ncondicionalmcnte a 

las lcyQs del pa:ís, · curnpl irniento de lo que dispone 

la fracción 1 del articulo 27 constitucional, in-

sertando integro el certificado que debe expedir-

les la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

9. Derechos y obligaciones de los socios. 

10. Condiciones en que un socio o sus familiares pue-

dcn retirar de la cooperativa lo que constituye la 

propiedad particular de oquel (valor de los certi 

ficados de aportación suscritos y totalmente pag~ 

~o~; rnnnto de los intereses vencidos sobre ese va
lor, si está totalmente pagado y se acordó pagar -

intereses, y monto do los reembolsos que le corre~ 

penden por las operaciones practicadas con la so-

ciedad. En ningdn caso deben autorizarse intere-

scs mayores del 6% anual. 

11. Indicaci6n de los fondos sociales que debe consti

tuir la cooperativa, su monto en caso de ser limi

tados, la forma de integrarlos y las condiciones -

en que deben ser aplicados. Fracc. VI. 
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12.- Forma en que la cooperativa debo ser dirigida y 

administrada. 

13.- Atribuciones de la asamblea general, modo de 

convocarla y votos necesarios para la validez 

de los acuerdos que tome. 

14.- NGmero de miembros que han de constituir los 

consejos de Administración y de Vigilancia, así 

como las comisiones permanentes que se deben 

designar; duraci6n del ejercicio social (no ma 

yor de un afio) Fracc. VIII; atribuciones de ca

da uno de los consejos y comisiones, y requisi

tos que deben llenar los integrantes de 6stos -

grupos. Se debe indicar la composición de loo

consejos (designación del carqo que desempefiar4 

cada uno de sus miembros) y las condiciones o -

requisitos que so deben llenar para revocar su

designaci6n. Igualmente se deben se~alar los -

honorarios gue habr5n de percibir los miembros

de los consejos y las comisiones (cuando 6sto -

se acuerde) ; los requisitos para nombrar geren

te o gerentes, determinando sus facultades, y -

forma en que deben caucionar su manejo quienes

tengan a su cargo fondoso bienes de la coopera

tiva, en la inteligencia de que l~ garantfa de

be ser otorgada por persona solvente. Cuando -

la garantía pase de mil pesos s6lo la podr' 

otorgar quien ten~a bienes rafees inscritos en

el registro póblico de la propiedad con un valor 
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que realmente garantice las obligaciones contraí 

das por el asegurado. 

15.- Forma en que deben ser distribuidos los rendi- -

mientoH liquidas que obtenga anualmente la coop! 

rativa. 

16.- Causas por las cuales puede ser disuelta la so-

ciedad, y forma en que se debe hacer la liquida

ci6n. (1xJ. 

17.- Disposiciones generales sobre requisitos para la 

modificaci6n de las bases, para el ingreso de la 

cooperativa en cooperativas de segundo 6rden o -

federaciones, y otras relativas al mejor funcio

namiento de la sociedad. 

Despu6s de aprobar las bases constitutivas, la asam-

blea general procederá a la elección del primer Consejo de 

Administraci6n y del primer Consejo de Vigilancia, y a -

designar las comisiones permanentes que se haya acordado 

crear. 

El Consejo de Vigilancia representa a la minoría de -

la cooperativa; por lo que debe ser integrado con los cand! 

datos propuestos por ésa minor1a para el Consejo de Adminis 

traci6n. 

A continuación se debe tomar la protesta a los miem-

bros de los consejos y de las comisiones; se les dará pose-
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si6n de sus puestos y terminará el acto de la constituci6n 

de una cooperativa con la firma del acta y la 1egalizaci6n 

de lns finn,1s. 

De acuerdo con lo dispuesto por el Rcglaml~nto de la 

Ley de Sociedades Cooperativas vigente, cuando un socio 

fundador no sepa firmar el acta constitutiva será suscrita 

por otro socio en su nombre, haciendo constar este hecho -

ül funcion«lrío que ccrtHiquc In aute.nticüL1d de las firmas. 

Esta certificación se deberá hacer precisamente en cada -

una de las hojas donde constc11 las firmas de los socios. -

La autenticidad de las firmas puede certificarla cualquier 

.:iuto1idod municipal, Notario Público, Corredor Titulado o

Funcionario Federal con jurisdicción en el lugar donde ten 

ga su dornicili.o social la cooperativa. (/\R'l'. 20. Reglamento 

L.G.S.C.) 

El ucta constitutiva será levantada por guintuplic! 

do y se firmarán y legalizarán todos los ejemplares, los -

cualP5 h~br~n rie ser remitldos a la Secretaria de Indus-

tria y Comercio directamente o por conducto de su agencia

más pr6xima, para su aprobación y para el registro de la -

cooperativa. 

Con el levantamiento del acta constitutiva y la le

galización de las firmas de los socios fundadores, queda,

de hecho, organizada y establecida una cooperativa; pero -

para que pueda funcionar legalmente es necesario que reci

ba la autorización oficial que debe otorgarle la Secretaria. 

de Industria y Comercio indicándole el número de registro-
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que le corresponde. Este nnmero debe agregarse al nombrd

propio de la cooperativa, dcspu€s de las iniciales con que 

se expresa el r6gimen de responsabilidad que adopte. La -

autorización expedida por Ju Secretaría de Industria y Co

mercio surte afectos a partir de la fecha en que la coope

rativa es registrada. 

La dirección, administración y vigilancia de toda -

cooperativa est5n a cargo de la asamblea general, del Con

sejo de Administraci6n, del Consejo de Vigilancia y de las 

comisiones permanentes que nombre la asamblea de acuerdo 

con lo que dispone la ley de la materia. (Art. 21). 

~ada uno de 6stos organismos es reponsable del desa

rrollo y progreso de la agrupaci6n, lo mismo que lo son to 

dos y cada uno de los socios en particular. 

La asamblea general representa la autoridad máxima -

de la cooperativa y sus acuerdos obligan a todos los so- -

cios, presentes 0 ausentes, siempre que se tomen de canfor 

midad con lo que disponen la Ley de Sociedades Cooperati-

vas, su reglamento y las bases constitutivas de la agrupa

ción. (Art. 22). 

La asamblea general torna acuerdos y resoluciones so

bre los negocios y problemas de mayor importancia de la 

sociedad, especialmente con relación a las garantías que -

deben otorgar los funcionarios que manejan fondos y bienes 

de la cooperativa, respecto a los honorarios que deben peE 

cibir los miembros de los consejos y comisiones (si las --
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condiciones cconáni.cns de la socicrlad lo penniten) y con referencia a 

las bases para la constitución de los diversos fondos so-

ci<iles. 

Toda asamblea general queda constituida legalmente -

con la presencia de la mitad mjs uno de los miembros de la 

coopera ti vn excepto en los casot.; especiales en que la ley, 

el reglamento o las bases constitutivas de la sociedad es

tablecen determinadas nwyorías para la resoluci6n de los

casos que deban tratarse: aumento o separación de socios,

aumento o disminución del capital social, etc. Por consi

guiente, la propia asamblea general es responsable de los

fracasos de la cooperativa. 

Si por complacencia o descuido aprueba resoluciones

contrarias a los intereses de la sociedad o que violen las 

leyes vigentes en el pafs. 

El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo

de los acuerdos de la asamblea general. Tiene la represe~ 

taci6n de la sociedad y usa la firma social; por ésto y 

por representar tambi6n a la mayoria de los miembros de la 

agrupación es el principal responsable de los 6xitos o fra 

casos de la cooperativa. En consecuencia, el Consejo de -

Administración debe estar inteqrado por elementos de los -

más honrados, laboriosos y competentes de la coopcrativa,

porque en ellos delega la asamblea general muchas de sus -

facultades, y porque las cualidades de honradez, laboriosi 

dad y competencia constituyen los tres aspectos f undament~ 

les de la actuaci6n de todo dirigente de una cooperativa. 
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El Consejo de Administraci6n debe estar integrado

por un nGmero impar de miembros no mayor de nueve, quienes 

desempefiarán los puestos de presidente, secretario, teso

rero, y comisionados de educación y propaganda, de organiz! 

ci6n de la distribuci6n ( o de la producci6n) , de contabi

lidad y de inventarios. Si el nGmero es menor de cinco de 

sempefiarán los tres primeros puestos¡ los que excedan de -

cinco tendr~n el carácter de vocales. Los miembros de €s

te Consejo serán designados por la asamblea general en vo

tación nominal, expresando cada votante el nombre de la -

persona por quien vota y el puesto que 6sta debe descmpe-

fiar. Durarán en su cargo dos aAos cuando mSs, y pueden 

ser reelectos despu~s de un período de haber desempe5ado -

el puesto. Sus faltas temporales ser5n suplidas en el 6r 

den progresivo de sus designaciones. 

El consejo de Administración puede designar uno o 

m~s gerentes, siempre que para ello lo autoricen las bases 

constitutivas. 

Todos los acuerdos que tome éste Consejo deben ser 

aprobados por unanimidad de votos de sus miembros o cuando 

menos por mayoría. Los asuntos de trdmite o de poca impof 

tancia serán despachados por sus miembros bajo su personal 

responsabilidad, determinada por el puesto que cada uno -

desempeña; pero deben dar cuenta del uso de éstas faculta

des en la primera reuni6n del Consejo. 

El Consejo de Vigilancia constituye el 6rgano ins

pector de la marcha de la cooperativa. Es el defensor de-
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de Administración, y debe, por 6sto, examinar escrupulosa-

mente todas las inversiones de cliiwro, todas las cuentas y

balanccs que formulo o ~pruebe el Consejo de Administración, 

asf como intervcn.i r en todils la~; operaciones sociales pa-

ra nprobar l.1s o para oponenw d .1 as que ·juzquc pcrjudic.ia-

les para los intereses colectivos. Ejerccrfi, como queda~! 

cho, la supervisión de todas las actividades <le la sociedad 

y tcnclr5 el derecho de vc!':o, pc~ro sólo para que el Consejo

dc Administración reconsidere las resoluciones vetadas. 

El derecho de vc~:o deberá ejercitarse linte el Presi 

dente del Conse)o de 1\dmi,ni:-;tr<lción dentro de las 48 horas

siguientes a la rcsoluci6n de que se trate. Sin embargo, -

el Consejo d8 Administraci6n podrá, bajo su responsabilidad, 

ejecutar d.ichi1 rcso.luci.6n; pero la asi.lmblea qeneral inmedi!!_ 

ta estudiar& y rcsolverj en definitiva el conflicto. 

Para que el Consejo de Vigilancia pueda ejercer el

derecho de veto, el de A<lrninistraci6n deber5 comunicarle por 

escrito, oportunamente, las resoluciones que tome. 

El Consejo de Vigilancia representa a la minoría de 

los socios de la cooperativa, y debe estar integrado por un 

número impar de miembros no mayor de cinco, con igual núm~ 

ro de suplentes. Los miembros de este Consejo dosempefiarán 

los cargos de presidente, secretario y vocales. Cuando al

efectuarse la elección dol Consejo de Administraci6n se cons 

tituya una minoría equivalente al 25% cuando menos de los -

presentes en la asamblea C)encral, el Consejo de Vigilancia -

será designado por esta minoría, en la misma forma y con -

la misma duración que el Consejo de Administraci6n. 
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Colaborarán con los Consejos de Administraci6n y de 

Vigilancia las ~comisiones permanentes" que nombre la asam 

blea general de acuerdo co11 la ley. Generalmente son tres 

estas comisiones: la Comisión de Conciliaci6n y Arbitraje

encargada de s~lucionar los problemas de trabajo que se 

presentan entre len; consejos directivos y los socios de la 

cooperativa, o entre 6stos solamente; la Comisi6n de Prev! 

si6n Social, encargada de los servicios de higiene, salu-

bridad, educación y asistencia de los socios, y la Comisión 

Tficnica de Trabajo, obligada a orientar t6cnicamente las -

actividades <le las diferentes secciones rle ln cooperativa: 

almac6n, distribución, producción, ahorro, etc. 

En las cooperativas de productores la Comisión TA2 

níca de Trabajo recibe el nombre de Comisión de Control -

Técnico, de acuerdo con la ley. 

Los miembros de las mencionadas comisiones deben -

reunir las mismas cualidades que los de los consejos direc 

tivos y, como 6stos, Hon responsables directos de la mar-

cha de su cooperativa. 

Las comisiones permanentes son designadas por la -

misma asamblea general que elige los consejos directivos, 

duran el mismo tiempo que éstos y son integradas general-

mente por tres miembros: presidente, secretario y voca~. 

El gerente es nombrado por el Consejo de Administr~ 

ci6n de la cooperativa, con·aprobaci6n de la asamblea gen! 

ral, porque en fil delega aquel consejo casi todas sus fa-

cultades; y por tratarse de un técnico se puede nombrar --
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aunque no pertericzca a la cooperativa, cuando entre sus so

cios no exista persona que llene los requisitos que se re-

quieren para el descmpefio del cargo. Adcm6s, el gerente d! 

be percibir la justa rctrihuci6n de su trabajo, proporcio

nalmente al monto de las operaciones sociales de la agrupa

ción y en forma equilibrada con la garantía que se exija co 
mo caución de su manejo. 

Los libros y registros que debe llevar una coopera

tiva, son los siguientes: 

a) Los guc el C6digo de Comercio hace obligatorios

para toda contabilidad mercantil: Diario, Mayor y de Inven

tarios y Balances; 

b) Los libros sociales que establece la ley: de - -

Actas de Asambleas Generales, de Actas de Consejo Je Admi-

nisttaci6n1 de actas de cada una da las comisiones permane~ 

tes, de actas del Consejo de Vigilancia de Registro de so-

cios y el Talonario de Certificados de Aportación; 

c) Los ibros auxiliares de la contabilidad, como el 

de Caja, el de Almac6n, el de Dep6sitos, etc., y, 

d) Las libretas en que se registran los ahorros de 

positados por los socios y el consumo que los mismos hacen 

en el almacen, (cooperativas de consumo) las cuales se en-

tregan a los interesados. 

Todos los libros y registros mencionados han de en

contrarse al dfa, limpiamente llevados y con datos exactos-
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y precisos, pues con ellos se debe demostra~la importancia, 

legalidad y nGmero de las operaciones practicadas por la - -

cooperativa. 

En el libro Diario se anotan las operaciones que se

practican diariamente por la cooperativa, en el 6rden en que 

aqu~llas se efectuan realmente; para ser pasada después al -

Mayor. En @ste se abre una cuenta especial por cada clase -

de operaciones: Cuenta de Caja, Cuenta de Deudores, Cuenta

de Acreedores, etc. Y en el libro de Inventarios y Balances 

que se abre con la anotación del capital social de la coope

rativa, se consignan todos los bienes y propiedades de la -

agrupación y todos los balances que se efecaan periódicamen

te en la misma. 

Los libros de actas deberán estar autorizados por la 

Secretaria de Industria y Comercio sin cuyo requisito no te~ 

drl validez las que se levanten. Tampoco tendrán validez 

las actas que carezcan de las firmas correspondientes. 

Las actas serán numeradas y llevarán al margen un -

extracto de los acuerdos que se tornen en las reuniones; deb! 

rán asentarse una a continuación de otra sin dejar espacios

libres y cada acta habrá de indicar por lo menos: la fecha

de la celebración de la junta, las personas presentes en - -

ella, las resoluciones tomadas respecto de cada punto y las

firmas del presidente y del secretaría de la asamblua o jun

ta de que se trate. 

Los libros de actas estarán a cárgo de los secreta--
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r ios corrc~1pond i entes, 1::11 c;Jda uno de los organismos cu

yos acuerdos debi:~n !?C!r consign.:1<.los en ta les actas. 

El libro de Rcqistro do Socios, el más importante 

de una cooperativa, debcr5 ser autorizado en la misma for 

ma que los de actas, y serj llevado por el Secretario del 

Conse30 do i\clmini st1«Jci611. Cada una de las hojaB de éste 

libro se destinar<l a un sólo socio, y en ellas se anotarán 

los siguientes datos: 

a) NGmero de órden 

b) Nombre completo del socio 

e) Domic1lio 

d) Nacionalid.:id. 

e) Edad 

f) Estado Civil 

9) Pr0fesi6n 

h) Fecha de la asamblea en ~ue fue admitido como 

socio. 

i) Certificados de aportaci6n suscritos. 

j) Exhibiciones a cuenta de su valor. 

kJ Nómero Je cuenta en Caja y especificaci6n de -

las operaciones practicadas con la cooperativa. 

1) Lo que constituye la propiedad personal del s~ 

cio (capital exhibido, intereses devengados, -

reembolsos a que tiene derecho) . 

m) Cantidades retiradas por el socio (capital, in 

tereses, reembolso)-

n) Saldo a su favor. 

o) Beneficiario en caso de muerte. 

pi Firma del socio o huellas digitales si no sabe 

firmar. 
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El talonario de Certificados de Aportaci6n deberá 

ser llevado por el Tesorero de la Cooperativa. Los certifi 

cadas estarán numerados progresivamente y contcndr5n los s! 

guientes datos: nombre de la sociedad, valor del certifica

do, fecha de constituci611 <le la cooperativa, nombre del so

cio titular, fecha de cxhibici6n del valor del certificado, 

derechos que adquiere el socio y firmas de los representan

tes de la cooperativa. 

Ln contabilidad de la cooperativa deberá llevarse en 

libros autorizados por la Secretaría de Industria y Comer-

cio y por la Oficina Federal <le Hacienda de la jurisdicción. 

Estos libros yuodarSn a cargo del Comisionado de Co~ 

tabilidad e Invantarios, quien tendrá obligación de cuidar

que la contabilidad se lleve en forma legal, correcta sene! 

lla y al d1a. Para que la Secretarla de Industria y Comer

cio autorice nuevos libros es indispensable que se le pre-

senten los anteriores, ya terminados. 

Los Balances Generales se practicarán anualmente, y

de cada uno de ellos debcr5 enviarse un tanto a la Secreta

ria de Industria y Comercio agregando un detalle de cada 

cuenta y la lista de los socios. En ésta debe indicarse el 

monto de los reembolsos a que cada socio tiene derecho y 

mencionarse el sistema que sirvi6 de base para la distribu

ción de los rendimientos. 

Los balances generale~ deberán sor sometidos al estu 

dio y dictamen del Consejo de Vigilancia con treinta d!as -
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de anticipaci6n a la fecha en que habrán de s0r conccidos~ 

por la asamblea general ordinaria de fin do a~o, a efccto

de que éste consejo pueda emitir su opinión acerca de cada 

balance y sobre la memoria o informe que el Consejo de Ad

ministración debe presentar .1 cada asamblea gctwral. Mí.en 

tras se reune la asamblea, el balance, los estados mensua

les, los libros y el archivo do la cooperativil estar5 a -

disposici6n de los socios para que los estudien, examinen

y consulten a fin de que est6n en condiciones de aprobar o 

no, concientemcntc, el informo que rendirá el Consejo de 

Adrninistraci6n y el dictámcn del Consejo de Vigilancia. 

El d1a sefialado para que se reuna la asamblea gene

ral, en el local y a la hora indicados por la convocatoria 

respectiva, estarán presentes todos los miembros de los -

consejos directivos así como los socios ~e la cooperativa. 

El Presidente del Consejo de Administración o quien los re 

presente hará que se pase lista de presentes y, si hay ma 

yor!a procederá al desarrollo do Ja Orden del Día, que 

siempre debe principiar por la elecci6n del presidente do

la asamblea. Si s6lo hay presentes menos de la mitad de -

los socios se levantar5 una acta para hacer constar el 

hecho y se acordará publicar una nueva convocatoria. 

Si en Ja fecha fijada en la segunda convocatoria -

tampoco se reúne la mayoría de socios de la coopcr.1tiva, -

la asamblea deberá efectuarse con el número de miembros -

presentes, excepto en el caso de que se vaya a tratar al-

gOn asunto que requiera asistencia especial para l~ vota-

ci6n. 
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Las asambleas generales son ordinarias o extraordina 

rias. 

Las prin1eras se efectGan peri6dicamcnte, cuando me-

nos una vez al afio, en la fecha que sefialan las bases cons 

titutivas, y en ellas se estudian el informe y el balancc

general que presenta el Consejo de Administración, así co

mo el dictámen que sobre el balance presenta el Consejo -

de Vigilancia; las extraordinarias se reunen cuando lo exi 

gen las circunstancias, previa convocatoria especial que -

se publica. 

Deberá convocarse la asamblea general para una reu-

ni6n extraordinaria cuando se presenta un asunto urgente y 

de gran inter€s para la cooperativa, o simplemente cuando

el Consejo de Administraci6n haya aceptado provisionalmen

te hasta diez nuevos socios, a ffn de que el ingreso de -

&stos sea definitivamente resuelto por la asamblea. Esta

convocatoria debe hacerse dentro de los diez días siguien

tes a la fecha de admisión del Gltimo de los diez socios -

provisionalmente aceptados. 

Corresponde al Consejo de Administraci6n hacer las -

convocatorias; pero si no las hace, tratándose de las ordi 

narias, en la época fijada por las bases constitutivas, o 

cuando, tratándose de las extraordinarias, se completa la

admisi6n de diez nuevos socios en forma provisional, o la

piden el 20% de los miembros de la cooperativa, o lo soli

cita el Consejo de Vigilancia, entonces éste hará la 
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convocatoria. Si el Consejo de Vigilancia tambi6n se rehu

sa a hacerlo, la asamblea general ser~ evocada por el 20% -

de los ~Jcios. 

Las convocatorias se entregarán a los socios cuando 

menos con cinco alas de anticipación a la fecha en que debe 

reunirse la asamblea, haci6n<lose la entrega personalmente -

si es ponible y recabando recibo, o por correo certificado

con acuse de recibo. En las convocatorias debe incluirse -

la 6rde11 del Jia. Si los socios radican en lugar distinto

de aqu61 en quo haya de reunirse la asamblea, el plazo de -

13 convncatoria se ampliará en relaci6n con la distancia, -

pero nunca debe exceder de otros cinco d!as. 

Las asambleas serán presididas provisionalmente - -

por alguno de los rni~nbros del Consejo de Administración o

del Consejo de Vigilancia, en el 6rden que les corresponda7 

pero s6lo mientras los socios presentes designan presidente 

definitivo de la asamblea. 

Si ninguno de los miembros de los consejos directi

vos está presente la presidencia provisional corresponderá

al socio cuyo apellido ocupe el primer lugar en el 6rden al 

fabético. 

Los socios de una cooperativa aprovecharán toda reu 

nión de la asamblea general para emitir su parecer sobre -

los diversos asuntos que se sometan a su consideraci6n; los 

discutirán ampliamente para que puedan votarlos a concien-

cia, y para ~sto solicitar~n previamente todas las aclara-

cienes, o~plicaciones y datos que estimen necesarios. 



7-0 

Scr5 nulo todo acuerdo que se tome sí no ost.'.i in-'

clu!do en la Orden del Dfa, salvo en el caso de que se en

cuentren presentes la totalidíl<l de los miembros de la coop! 

rativo y por unanimidad acuerden gue se trate el asunto. -

No se considcr~r~ que un socio está presente para los efec

tos de: éi; tn resol ucí6n, cuando esté rcpn~sentaclo por otro. 

No se permitir~ incluir en una 6rden del Día el -

punto "asuntos generales" ni otro semejante, pues todos los 

socios deben conocer claramente cada uno de los asuntos que 

se van a tratar en la asamblea a que se les convoca. 

Los acuerdos gue tomen las asambleas generales de

la cooperativa (o las efectuadas por las secciones o distri 

tos si en 6sta forma funciona la agrupaci6n) serán válidos

cuando est6n presentes la mitad m6s uno de sus miembros, -

excepto en los casos previstos por la ley exigiendo la con

currencia de las dos terceras partes o más de los socios. -

Se requiere la conformidad de las dos terceras p~rtes de los 

socios para acordar la dieoluci6n de la cooperativa, para -

el cambio de nombre y domicilio de la misma, para la fusión 

de la sociedad con otra cooperativa, para acordar modifica

ciones al monto del fondo de reserva, para la formaci6n de

fondos especiales no previstos en las batics constitutivas,

para el aumento o la reducción del capital social y para -

cualquier otro acuerdo que implique modif icaci6n a las ha-

ses constitutivas. Cuando se acuerden modificaciones a las 

bases constitutivas, se enviarán a la Secretaria de Indus-

tria y Comercio cinco a~tas de la asamblea que las aprob6,

firmadas por los miembros de los dos consejos directivos, -
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para que se autorice lo reforma. 

En éstas actas deber~ transcribirse [ntegramente el

tcxto de las refonnas, se har~ constar el nGmero de socios -

de la cooperativa que haya concurrido a la asamblea y se ha

rá constar el sentido en que emitieron sus votos. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas establece

que las bases constitutivas pueden autorizar el voto por po

der, siempre que 6ste recaiga en otro socio de la misma -

cooperativa, sin que el apoderado pueda representar a más de 

dos socios. Para 6sto, el socio representado debe otorgar -

poder ante dos testigos, y dar aviso al Consejo de Adminis-

traci6n o a quien convoque la asamblea, antes de la fecha en 

que ésta se reuna. 

Tambi€n autoriza la ley que cuando los socios pasen

de quinientos y vivan en lugares distantes de aquél en que -

habr~ de reunirse la asamblea, ósta se efectué con delegados 

socios, elegidos por secciones o distritos. 

La elección de ~stos delegados se hará por cada una

de las asambleas a que deben concurrir en representación de

sus secciones o distritos, y deberán comprobar su represent~ 

ci6n con mandato Axoreso escrito en que se haga constar el -

parecer de sus representados con relación a cada uno de los

puntos contenidos en la convocatoria. Estos delegados ten-

drán tantos votos como socios representen, y los emitirán en 

el sentido en que vote la mayoría de la asamblea. La mejor

credencial que puedan exhibir ·estos delegados es una copia -

del acta en que se acord6 nombrarlos, haciendo constar en --
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.ella el número de socios de la socci6n o distrito cuya re

presentación se les confiere. 

SegGn el reglamento de la Ley General de Socieda-

des Cooperativas vigente las votaciones pueden ser econ6m.!_ 

cas, nominales o secretas, de acuerdo con la naturaleza de 

los asuntos que se traten en las asambleas y de conformi-

d~d con lo que al respecto establezcan las bases constitu

tivas. 

La votación econ6mica consiste en que los miembros 

de una asamblea manif iestcn su aprobación para el asunto -

que se vota levantando la mano, poni6ndosc de pie o hacien 

do cualquier otro signo convenido. 

La votación nominal se realiza haciendo que cada -

asambleista personalmente al olr su nombre, o pronunciando 

él mismo su nombre, diga "s!" o"no", seqún que su voto sea 

afirmativo o negativo para el asunto que se someta a vota

ción. 

Y la votación secreta se hace por medio de cédu--

las, en las cuales se anota el nombre de la persona por -

quien se vota, la palabra "sf" o "no", o la expresi6n con

creta del sentido en que se vota, según el caso. 

En caso de empate en una votación, el miembro que

preside la asamblea tendrá voto de calidad. 

Una cooperativa para tener la personalidad legal-
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:'que necesita para comprometerse y obligarse, es indispensi

ble que satisfaga los requisitos establecidos por la Ley G! 

neral de Sociedades Cooperativas: Constituirse, legalizar

y remitir las actas constitutivas para su aprobaci6n y re

gistro, organizar su funcionamiento de acuerdo con las teo

rias y principios cooperativistas, observar los bandos de -

?Dlicfa y las leyes fiscales vigentes, llevar la contabili

dad en regla, dar facilidades a los representantes de la -

autoridad para que le practiquen las visitas de inspecci6n

que estimen convenientes, etc. 
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D) DISOUJCIC.'N Y LI(..1.JIDACIOO 

Para los e(cctos de la Disolución y L).quidaci6n de 

una cooperativa La Ley General de Sociedades Cooperativas

sefiala en su Articulo 46 las causas que conducen a su extin 

ci6n expresando que 6sta debe realizarse I.- Por voluntad 

de las dos terceras partes de los socios. II.-Por la dismi 

nuci6n del nGmcro de socios a menos de diez. III.- Porque 

llegue a consumarse el Objeto de la Sociedad. IV.- Por -

que el Estado Económico de la Sociedad no permita conti- -

nuar las operaciones y v.- Por cancelación que haga la Se

cretaria de Industria y Comercio de la autorización para -

funcionar, de acuerrln con las normas establecidas por la -

Ley, ( 1) . 

El proceso de la liquidaci6n continuar&, comunica~ 

do: (ART. 47) la sociedad o la Srta. de Industria y Comer

cio al Juez de Distrito o al de primera instancia del 6r-

den común de la Jurisdicción. Y en cada caso el Juez con

voca~á dice la Ley~ a 10s reprosuntantes de la Federaci6n

Regional Cooperativa correspondiente o en su defecto a la

Confederaci6n Nacional" y al Agente del Ministerio PGblico, 

a una junta que tendr~ lugar dentro de las 72 horas siguie~ 

tes en las que designará una comisión liquidadora, que es

tar& formada por un representante de la federaci6n o Con

federac i6n de Cooperativas, otro de la Secretaría de Indus 

tria y Comercio y un tercer representante que nombre el -

conjunto de acreedores. 

Treinta d!as después de que los liquidadore~ ~aya~, 

tornado posesi6n de su cargo, presentarán al juzgadp un - ~ 

(1) (OB.CI'l'.) Porrúa Vigésima cuarta edición 1975. 
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proyecto para la liquidación de la sociedad. (ART. 48) . 

El juzgado, con audiencia del Ministerio PGblico y 

de la comisión liquidadora, resolverá, dentro de los diez -

d!as siguientes, sobre la aprobación del proyecto. (ART. 49). 

El Agente del Ministerio PGhlico y la cornisi6n li

quidadora que sertín considerados como partes en la tramita

ción establecida en los artículos anteriores, vigilar5n que 

los fondos de reserva y de previsión social, y en general -

el activo de la cooperativa disuelta tengan la aplicación -

debida conforme a ésta ley. (AH'r. 50) . 

Al iniciarse el procedimiento de liquidación, el -

juez del conocimiento dar5 aviso a la Sccretarfa de Indus-

tria y Comercio para que se anote el registro do la sacie-

dad de que se trata con las palabras "en liquid.::ici6n". Al

concluir el procedimiento ordenar~ a la propia Secretaría -

la cancelación de dicho registro y su publicaci6n en el Dia 

rio Oficial de la Federación (ART. 51). 

Al disolverse la cooperativa, se devolverá a los -

socios el importe de sus certificados de uportaci6n o la -

cuota que proporcionalmente corresponda si el activo es in

suficiente para hacer la devolución íntegra (Fracción II -

Art. 69 del Reglamento). 

En caso de que exista un remanente despues de la -

devolución íntegra del importe de los certificados, se dis

tribuirá de acuerdo con las reglas sobre el reparto de ren

dimientos ene.re los socios (Fra1:ci6n III). 
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A) EPOCA PRECORrESIANA. 

Al arribo de los cspafioles a M&xico, a principios del 

siglo XVI, las distintas comunidades n.:itivas se encontraban

en etapas muy diversas de progreso y orqanizaci6n. 

No es el fin de la presente t6sis, el análisis deta-

llado de la organizaci6n agraria en todos sus aspectos, ni -

tampoco el estudio de la cuestión relativa il la tendencia de 

la tierra, entre todas las tribus que poblaban el territorio. 

Unicamente nos referimos suscintamente a los azte---

cas y a los mayas, como una breve ilustraci6n, con objeto de 

examinar la evoluci6n que han venido observando las institu

ciones agrarias en nuestro pa!s. 

Entre los aztecas, eran tres las formas básicas de 

tenenc~a: 

1.- Tierras comunales. 

2.- Tierras PGblicas. 

3.- Tierras de los Sefiores (1). 

De 6sas formas de tenenciil de la tierra, la que tiene 

mayor trascendencia para nuestro estudio es la comunal, por
los vlnculos que guarda con el ejido actual. 

En la forma de tenencia comunal, se distinguen dos -

tipos fundamentales: 

(1) LEMJS GARCIA MUL 
DERECHO AGAARIO MEXICANO (sin6psis hist6rica) pags. 88, 89. 
EDITORIAL LIMSA MEX. D. F. 1975. 
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a) CALPULLALLl, tierras del Calpulli, que se dividían 

en parcelas cuyo usufructo correspondía a las fa

milias que los detentaban y las que eran transmiti 

das por herencia entre los miembros de una misma -

L.mlilin; 

b) 1\L'l'EPE'l'Li\LL I , que erc'.ln las tierras de los pueblos. 

Estas se cncontrabnn en las afueras, y su disfrute 

era comunal. Ni el calpullalli ni el Altepetlalli 

eran susceptibles de comercio ni enajenables en -

forma alguna. 

La tierra del Cdlpullalli se daba al habitante del -

Calpulli con la obligación de trabajarla. Si durante dos -

afies no lo hacia, se le quitaba para entregarla a quienes -

estubieran dispuestos a realizar la tarea productiva. De

modo que el Calpullalli tenfa aspectos de propiedad en fun

ción social. El duefio del terreno no lo era en realidad -

del terreno mismo sino solamente del usufructo. 

"Calpulli o chinancalli, que es todo uno, quiere de-

ci r barrio de gente conocidü o linaje antiguo, que tiene de

muy antiguo sus tierras y t~rminos conocidos, que son de -

aquella cepa, barrio o linaje, y las tales tierras llaman -

calpulalli, que quiere decir tierras de aquel barrio o lin~ 

je ... Las tierras que poseen fueron repartimientos de cuan 

do vinieron a la tierra y tomó cada linaje a cuadrilla sus

pedazos o suertes y términos señalados para ello y para sus 

descendientes, eans1 hasta hoy los han poseído, e tienen --
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nombre de calµullcc, y óstas tierras no son en particular ~ 

de cada uno del barrio, sino en coman del calpul1i, y el -

que las posee no las puede enajenar, si.no que yozu de ellas 

por su vida y la~, puedo dejar a sus h:i jos y herederos. Cal 

pulli C'S sinc¡ulílr <' Calpul lL"c plural. 

De 6stos calpullis o barrios o linajes unos son mayQ 

res que otr0s, scc¡Gn los antiguos conquiotadores y poblado

res las rcp~rticron entre si a cada linaje, y son para sí y 

para sus descendientes, y si alguna casa se acaba, o acaba

muriendo todos, quedan las tierras al coman del calpulli, y 

aquel señor o pliriente mayor (el chinncallec) las dá a -

quién las ha menester del mismo barrio, como se dirá adelan 

te. Por manera que nunca jam~s se dabar1 ni dán las tierras 

a quien no sea natural del calpulli o barrio. Pod!anse dar 

6stas tierras (las del calpulli) a los de otro barrio o cal 

pulli a renta, y era µara las ncccsiJades pQblicas y comu-

ncs rlcl cnlpulli. Si alguno habfa o hay sin tierras, el P! 

riente mayor, con pilreccr dü otros viejos, les daba y d<'i 

las que han de menester conforme a su calidad y posibilidad 

para las labrar, y pasaban y pasan a sus herederos en la -

forma en que se ha dicho. Si uno tenla tierras y las labra 

ba, no se le poJfil entrar en ellas otro, rü el princi

cipa 1 se las podla quitar ni dar a otro, :.. ·. i no eran bue-

nas las podla dejar y buscar otras mejores y pedirlas a su

principal, y si estaban vacas y sin perjuicio, se las daban 

en la forma que se ha dicho. Cada calpulli tenia sus tie-

rras propias, y ast ning6n calpulli tenia que ver en las -

tierras g~e pertenecían a los demás ni los otros podían in-



79 

miscuirse en lo relativo a sus tcrnmos" (2). 

El conse10 de ancianos conservaba un mapa exacto dcl

Calpullalli, y con sumo cuidado registraba todos los cam- -

bios de poscsi6n que se presentaban. 

La tenencia de la tic~rra entrn los mayas sc9uia patrQ_ 

nes diferentes. 

La propiedad privada, aQn la limitada del tipo azteca, 

no era conocida entre ellos. Toda la tierra era propiedad

comGn y no se distribuía permanentemente entre los campesi

nos. Esto se dcbfa principalmente a la baja calidad de los 

suelos de la Península de Yucat~n, que obligaba a los ma-

yas a buscar continu¿¡mente nuevas ti.erras aptas para el cu.~ 

tivo. Una vez que la cosecha se levantaba, cualquiera po-

d1a escoger la percela que consideraba más adecuada para -

los cultivos del afio entrante. Sin embargo cada poblado, o 

provincia, tenfa, segan parec0, derechos, sobre sus propias 

tierras, las cuales eran negadils a los campesinos cxtrafios. 

(2) Alqnso de Zurita, en su breve y sumaria relación de -
los sefiores de la nueva Espafia, citado por Jcsas Silva 
Herzog. 
El agrarismo mexicano y la reforma agraria.P~g. 14 
Fondo de cultura económica 1964 Méx. 
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B) LJ\ c:rn(.XJISTl\. 

Durante la conquista espafiola se destruy6 la estruct~ 

ra agraria de los indígenas, se estableci6 el choque origi-

nal entre el sist0na de propiedad privada espa~ola y el sis

tema colectivo de los pueblos abortqenes, quienes cl(~fendían

el derecho perdido en ésas tierras de donde obtenían su sus

tento. 

Los espafioles quisieron dar a la Conquist<l lograda -

por la fuerza de las armas, una apariencia de legalidad inv~ 

cando como argumento supremo la bula óc Alejandro VI expedi

da el 4 de mayo de 1493, con motivo de la disputa que enta-

blaron Espafia y Portugal sobre la propiedad de las tierras -

descubiertas. 

Di.cha bula se llam6 "Novcrint Univcrsi", en la cual -

establec!a que todas las tierras descubiertas o por descu- -

brirse más alld de cien leguas al occi.dente de las Islas Azo 

res y del Cabo Verde, "por la autoridad del Omnipotente Dios, 

a Nos en San Pedro concedida, y del Vicariato de Jesu -

Christo, que exercemos en las tierras, con todos los Sefiori

os de ellas, Ciudades, Fuerzas, Lugares, Villas, Dercchos,

Jurisdicciones, y todas sus pertenencias, por el tenor de -

las presentes, las damos, concedernos y asignamos a Vos, Re-

yes de Castilla y de León Vuestros herederos y sucesores .... 

con libre, lleno y absoluto poder, autoridad y jurisdicción" 

(3). Al amparo del discutible derecho papal para distri- -

buir el mundo terrenal entre la nobleza de la €poca, se est! 

bleci6 el derecho de propiedad absoluta de las Coronas - - -

(3) SILVA HERZOG, op cit., pp. 17 y 18. 
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Española y Portuguesa sobre el Nuevo Continente. En ésta for 

ma, se legalizíl la ocupación, a nombre de los reyes, de las 

tierras descubiertas. ílajo el pretendido propósito de paci

ficación, colonizílci6n y evanqclizaci6n, se envuelve el ca-

r6cter real (rcyio) de la conquista; pues con el respaldo m~ 

rél 1 del Pélpa, la~¡ expediciones de los serv i.dores de la Coro

na obcdecian ;11 ejercicio natural de un derecho concedido -

por el representante de Dios en el mundo. 

Las expediciones hacia la nueva España fueron finan-

ciados por capital privado; consecuentemente los conquistad2 

res tenian el derecho a una recompensa por sus esfuerzos, la 

cual L0Cibijn de sus capitanes pero que estaba sujeta a con

firmación del rey. La recompensa tomó la forma de concesio

nes de tierras, que variaban en magnitud de acuerdo al grado 

militar y los m6ritos especiales de cada soldado: los peones 

rccibian "peonías", que después recibieron el nombre de - -

"ranchos''¡ los "hombres a caballo" rec.ib'.Lrn "caballerías", -

que después se llamaron "haciendas" adem5s de los "sitios de 

ganaJ0'', lus ofi~iale~ recibián varias caballerías, sitios -

o grandes extensiones de tierra inculta. nan cuando el tama 

fio de óstas unidades se estableció en forma precisa por de-

creta real, no necesariamente pcrmanecian estáticas ya que -

los decretos reales a su vez estaban sujetos a cambios de -

tiempo en tiempo. 

Hernán Cortés recibió un regalo especial del rey Car

los V: las villas de Oaxaca, Cuernavaca y Toluca, que compre~ 

dian 18 pueblos y 23000 indios. Concesiones semejantes fue

ron otorgadas a otros altos ~uncionarios. 
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El resultado fue usurpación constante de las tierras de los 

pueblos que empezaron con lns primeras concesiones a los -

conquis tadorcs a in~luycron, corno antes se mencionó, tanto

µobladns como indíqenas. 

L.:i orden¡¡nza decía que las "composiciones" no deb.1'.an 

real.izarse con tierr,1s pertc.necientes a los poblados, sino-

sólo sobre "realengas" pero ~sto no fue observado. Todos -

los medios legales e ilegales fueron utilizados para despo

jar a los indfgonQS de sus derechos sobre la tierra, a pesar 

de las leyes bien intencionadas y cuidadosamente reglament! 

das que se recibifin de la Metrópoli. 

"De!:idf:• el pr inci.pio del perf.odo, la Corona trat6 de

proteger los pobladoe indfgcnas de las ambiciones sin lími

te de los colonizadores espa~oles, y los tres siglos del -

periodo colonial son pródigos en decretos reales urgiendo a 

la administración de lil nueva Espafia a respetar no sólo las 

posesione!> indiqcnas, sino adcmfis el sistema de tenencia -

que los indiqenas tenlan antes de la conquista; sin embargo, 

el hecho de que 6stas instrucciones tuvieran que ser repet! 

das tan a menudo, hace resaltar el poco valor que se les da 

ba en la pr6ctica y la influencia mínima que ejercieron en

la conformación de la estructuro agraria de 6sa ~poca u (4): 

Las leyes cspafiolas reconocían cuatro tipos de pro-

piedad comGn entre los indígenas: Fundo legal, ejido, pro-

píos y tierras de común repartimiento. 

A) El Fu'NIX) I.E(',.l\.L o coz:¡junto de solares urbanos fue

concebido como la tierra necesaria para las habitaciones de 

los indigenas. Se medfa como un cuadrado de 600 varas 

(4) ECKSTCIN SALOMON 
El Ejido Colectivo en M6xico. 
Fondo de Cultura Econ6mica 1966. 
mh:ico. 
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hacia los cuatro puntos cardinales a partir de la Iglesia, -

gue se encontraba ~n el centro del poblado. Era generalmen

te el 6nico pedazo de tierra que aGn pcrtcnecfa a los indios, 

después que todos los otros tipos de propiedad hablan pasado 

a manos de los terratenientes. 

B) &JIOO Don Felipe lI mand6 en primero de diciembre 

de 1573, que "los sitios en que han de formar los Pueblos y

Reducciones tengan comodidad de aguas, tierras y montes, en

tradas y salidas y labranzas y un ejido de una legua, donde

los indios puedan tener sus ganados, sin que se revuelvan -

con otros de espnfioles". 

Esta cédula formó más tarde la Ley VIII, t!tulo III,

libro VI, de la Recopilación de Leyes de Indias. 

Escriche defina el ejido diciendo que es "el campo a

tierra que está a la salida del lugar, y no se planta ni se 

labra, y es común a todos los vecinos; y viene de la palabra 

latina exitus, que significa salida".{~) 

La cédula transcrita fue la que di6 origen en la Nueva 

España a los ejidos, que, por otra parte, existfan también -

en España con el carácter de tierras de uso común, situadas

ª la salida de las poblaciones. 

C) IA TIERRA m; CCMJN REPARI'IMiml'O, era similar al calp~ 

lalli ind!gena, y las leyes españolas conservaron todos los

reglamento nativos. 

(5) MENDIETA Y NU~Z UX::IO 
El problema agrario de México y la Ley fo:leral de Reforma Agraria-
pag. 72. 
F.clitorial PorrGa, s. A. Ducdécima Edición. México 1974 



8.4 

La tierra, como un todo, ern consHler;1Ja ch; prop.í.eclnd 

exclusiva del poblado; por lo tanto no podf.:i ~ier vendida ni -

fr<wcio1hid11: debí.a di.vidirse y cult.iV.:lrnc indivülualmcnt0 por 

los campesinos del pobladn, cuyos Jercchos cr<ln herc<litarios

y cesaban únicamente cuando se· ausentaban n dejaban de traba

jar sus parcelas. La única difer.nncia introducida fue que la 

redistribución de las p;:1rceLrn v.\cirnle~1 pa~;6 él sor rcsponsub.:i:_ 

lidad del Ayuntamiento, que tom6 1..'l luqar del Consejo de An-

cianos. 

D) Subsistió tambi6n otro tipo de tenencia entre los-
• 1 l /,; 
indígenas: los prop:l.os, tierra comun,'.ll para el rnantcnimiento-

de los servicios pdblicos, que originalmente se trabajaba on

comGn, pero que posteriormente se rentaba a los campesinos -

interesados. 

A pesar dol hecho de que~ éstos cuatro tipos de tenen

cia constitu!an propiedad comunal, que no podr.'.i ser vendida a 

un individuo en particular, y de que, adem~s, la ley cspafiola 

requerfa un permiso especial para la compra de tierras perte

necientes a los indios, las ventas continuaron constantemen

te sin que hubiera necesidad de comprobarlas. Un decreto es

pecial de 23 de febrero de 1781 del Virrey Dtrn M;•.rt!n de Ma-

yorga tratando de refor2ar las medidas existentes para la -

protccci6n de los inJ!uenas, describe y sirve como prueba del 

estado a que hablan llegado los hechos. De acuerdo con 6stc

documcnto, los indígenas habían sido r<iducidos n la miseria,

se les habían arrebatado casi todas sus tierras y desesperad! 

mente se aferraban a su Gltim6 reducto, el solar urbano. (6). 

(6) Mendieta y NG~ez Lucio 08-CIT pags.eG,87,88,89,90 
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Hacia el final del período colonial, ol Clero era el terrate

niente individual más importante. Las propiedades de la Igl! 

sia eran Jlarnndas de "manos muertas", ya que una vez adquiri

da la propieddd dificilrncntc podría ser vendida y por ello -

automáticamente se retiraba del mercado. nan la Espafia cató

lica, reconociendo el peligro de'ªª concentraci6n e inmovili 

dad, prohibió desde 1535 la venta de tierra a organizaciones

eclesi.\'.íst:ic:as¡ pero este decreto, como tantos otros, fue - -

ignorado en la pr5ctica. 

Hacia el final del siglo XVIII, el Clero en la Nueva

Espaha había acumulado una considerable riqueza en propieda-

des urbanas y rurales, al mismo tiempo que se convertía en el 

prestamista m~s importante del país. Por lo tanto, además de 

las propiedades que directamente controlaba, disponía, media~ 

te hipotecas, de otras propiedades y ejercía una influencia -

dominante, ccon6mica y social en todos los sectores de la po

blación, incluyendo los grandes terratenientes, que a menudo

tenían deudas considerables con el Cler.o. 

De acuerdo con el bar6n Von Humboldt, que realiz6 un

estudio muy acucioso en la Nueva España en los comienzos del 

siglo XIX, cuatro quintos de la propiedad en el Arzobispado -

de Puebla pertenecían al Clero. 

Lucas Alamán, historiador y escritor cat6lico, estima 

que, en el año de 1810, la mitad de todü la propiedad y el ca 

pi tal estaba en poder de la Iglesia. ( 7 ) . 

(7) Mendieta y Ndfiez Lucio OB. CIT pag. 62 
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Desde el punto de vista agrario, el periodo colonial 

se caracterizó por la lucha const.1nte entre los poderosos t~ 

rratenientos, generalmente de oriqen espafiol y los pcquefios

campesinos localizados en los alrededores de los poblados i~ 

dfgcnas y de población mestiza, ya que 6stos sucesivamente -

se velan privados de sus tierras, para lo cual se utilizaban 

tanto medios legales como ilegales. 
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C) LA Th'DEPENDENCIA 

Afirma Mcndieta y NGfiez con justa razón, que uno de -

los principales motivos que originaron el movimiento de In

dependencia, fue la cuestión agraria, puesto que el nGmero -

de indfgenas despojados era ya muy grande; y llegaron a for

mar una masa de individuos sin amparo, favorable a toda cla

se de desórdenes (8). 

La independencia de Espafia no cambió esencialmente -

la estructura agraria del país. Como carga heredada del r~

gimen colonial, la tierra continuó en poder de cuatro gru-

{X)S: clcro,terratenientes ¡:X")]utmos propietarios 'l pueblos. Medio

siglo debió pasar antes que las Leyes de Reforma desposcye-

ran al primer grupo, y otro medio siglo antes que la Revolu

ción desafiara abiertamente al segundo. 

La política seguida por los gobiernos después de la -

Independencia consistió en buscar una migración adecuada - -

hacia los lugares poco habitados o deshabitados, y tratar de 

hacer producir 109 bienes de la Iglesia nacionalizándolos,

para que asf dejaran de ser "manos muertas". 

La primera ordenanza relacionada con la colonizaci6n

se di6 en marzo de 1821, un mes después de consumada la Inde 

pendencia. Fue de índole muy especial, ya que beneficiaba 

ünicamente a los soldados veteranos. 

Una ley de colonización más completa se expidió cua-

tro afios más tarde, proseguida por una larga serie de leyes, 

reglamentos y disposiciones, algunos de los cuales restable

c1an y otros anulaban los anteriores. Lo común en todas - -

(8) Ob. citada 



as 

éstils medidas legales fue: lo. Dot.:ic iones de t(;1rrenos ba ld:l'.os 

a los futuros colonos; 2o. Concesiones a los colonos extran 

jeras, y 3o. Preferencia para L1 di~;tr:ib11ci6n de tc:rrenos -

baldíos a los campesinos que vi.vHin on la reqj6n. 

Ninguna da 6stus medidas, sin embargo, demostró ser 

efectiva. Los indios sin tierra, (a quienes la lcgisl;Jci6n 

consideraba como colonos en potencia), no entendieron las le

yes, y lo que es m~s, algunos ni siguiera oyeron hablar de 

ella, y no estaban preparados cultural ni psicológicamente P! 

ra abandonar ni su pueblo natal ni su santo patrono. Las deu 

das con la tienda local y el malestar político en el país era 

también, a no dudarlo, un impedimento para su traslado. La -

inestabilidad polf tíca fue tambi6n l~ causa principal de quc

la inmigración de extranjeros no tuviera el éxito esper<1do, -

ya que las condiciones ofrecidas parecían ser muy favorables

y atractivas para ellos. 

Otro punto más1 <lebe considerarse. Cuando la disparidad 

entre los niveles culturales de los inmigrantes y los nativos 

es muy alta, la influencia Je los colonos extranjeros puede -

ser negativa por un período considerablemente largo. En lu-

gar de estimular la introducci6n de nuevas t~cnicas entre los 

nativos, puede intensificar Ja cxplotuci6n de manos de los re 

cién llegados que prefieren utilizar al máximo fuerza de tra

bajo barata e ignorante, en su beneficio. Precisamente mu- -

chas de los hacendados y sus administradores eran de ascenden 

cia europea. Como lo afirma Silva llcrzog. 

Hacia la mitad del siglo, la ptenci6n fue Jirigida hacia las-
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vastas propiedades del Clero, y los proyectos de colonizaci6n 

se relacionaban con su comercializaci6n. 

Mencionamos anteriormente la fuerte concentraci6n de -

propiedades urbanas y rurales, asf como de bienes de capital

{molinos de harina, refinerías, rlcstiladoras- cte.) en las -

"manos muertas" de la Iglesia durante la dominación espafio

la. Cuando se proclamó la Independencia en 1821, la posici6n 

y la propiedad de la Iglesia Cat6lica Romana quedaron garant! 

zadas, y por lo tanto, la misma tendencia persistió bajo los

gobiernos independientes, debido a las mismas razones que la

hicieron prosperar durante los afies de coloniaje: ninguna prQ 

piedad adquirida por la Iglesia fue objeto(casi nunca) de 

transacciones ccmerciales, o donaciones. Los diezmos e inte

reses sobre crSditos, llegaban mucho mjs allá de las necesida 

des de las instituciones cclesidsticas, aumentando en forma -

notable su ya considerable riqueza. 

En 1830 al antagonismo entre la Iglesia y el Estado se 

hizo abierto y enconado . Varias proposiciones fueron envia

das a la Cámara para cubrir las deudas internas y externas m~ 

diante la confiscación de las propiedades eclesiásticas; pero 

fueron realizadas bajo la presi6n del Clero y de su más fer-

viente patrocinador, el presidente Santa Ana. 

Fue s6lo durante la guerra entre Estados Unidos y Méx! 

co en 1848, cuando el ejército se ehcontraba desnudo y ham- -

briento, y la tesorería en completa bancarrota, que el Presi

dente en funciones, Valentin G6mez Parias, obtuvo, despu~s -

de un largo y dificil deb~te, que la Cámara aprobara la - - -



90 

confise;1ci6n de lu propiedad de la Iglesia hasta por 15 mill~ 

nes de pesos, para poder solventar las necesidades mAs aprc-

micntcG. (La propicdild e.le la Ig lcsia estaba calcnladil en ésa 

6poca entre 250 y JOO millones do pesos ) . G6mez Farfas fuc

derroL1do por Santn Ana, que rcqres6 al poder algunos meses -

mas turde. Pero la lucha se hiz6 más aguda y obstinada; el -

descont0nto ':JCncrd l contra Santa Ana y los intereses e ideas

que 61 representaba, dieron finalmente por resultado la revo

lución de 1854 y el f!n <le su mandato, con lo que se abri6 

una nueva época en 1 a lüs t.or ia de M~xico: La Reforma. 

En el período comprendido entre 1821 y 1854 MAxico tu

vo 42 diferentes Gobiernos, un emperador y 20 Presidentes. 

Santa Ana ocupó la prcnidcnc1.a 8 veces y domin6 la situación 

durante un cuarto de siglo. Indudablemente fue un periodo de 

ini.ciaci.6n dificil para nuestro pafs. 
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O) LA REFO!ff\ 

El Gobierno liberal expidió en 1856 la Ley de Desamort! 

zaci6n, la cual ordenaba la venta inmediata, preferentemente

ª sus arrendatarios, de todas las propiedades de las corpora

ciones civiles y eclesiásticas en toda la República1 a un pr~ 

cio igual al valor capitalizado de la renta previamente paga

da, al 6% de inter6s. 

Si el arrendatario no podía hacer uso de ése derecho en 

tres meses lo perdía, y entoncés cualquiera podía proceder a 

presentar una denuncia contra el propietario, recibiendo como 

premio la octava parte del valor de la tierra vendida en subas 

ta pQblica. Esta cláusula resultó desastrosa para las propi~ 

dades de los pueblos, como veremos m5s adelante. 

Eran tres los propósitos perseguidos por la ley: 

1.- Poner nuevamente en el mercado las grandes extensio 

nes de •propiedad muerta", estimulando el desarrollo econ6mi

co general. 

2.- Alentar la formación de pequeñas propiedades priva

das, ya que se tenía la esperanza de que los arrendatarios y 

los campesinos sin tierra aprovecharan la oportunidad de -

adquirirla a precios bajos, y por lo tanto el problema agra-

ria serla finalmente resuelto, y 

3.- Obtener ingresos fiscales de propiedades hasta en-

tonces excentas de impuestos por ser propiedad del Clero. 
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El prop6sitoen 6sc momento no era desposeer de su 

riqueza a la Iqlc;ia0ibrcmentc pedía invertir los pro

ductos de 6sa vent<l en acciones de empresas agrícolas, 

industriales o comcrciale~, sino más bien cambiar la na 

turaleza y calidad de ésa riqueza. 

Durante 6se mismo afio 1056 se convocó una sesión 

especial del Congreso - La Asamblea Constituyente Extr~ 

ordinaria y en 1857 fue aprobada una nueva Constitu- -

ci6n la cual iba a estar en vigor durante los siguien-

tes 60 afies. Las ideas agrarias fundamentales de la -

ley de 1856 fueron incorporadas al Artículo 27, que di

ce lo siguiente: 

"La propiedad de las personas 110 puede ser ocupada 

sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pGbl! 

ca y previa indemnizaci6n. La ley determinará la auto

ridad que debe hacer la cxpropiaci6n y los requisitos -

en que ella haya de verificarse. Ninguna corporación -

civil o eclesi~stica, cualquiera que sea su car&cter, -

denominación u objeto, tcndrj capacidad legal para adqu! 

rir en propiedad o administrar por si bienes rafees, -

con la Qnica excepción de los edificios destinados inm! 

diata y directamente al servicio u objeto de la institu 

ción" (9). 

La reacción fue vehemente. El Papa Pío IX lanzó -

un severo anatema contra el nuevo régimen y su Constit~ 

ci6n pagana; y los cl~rigos se negaron a reconocer la -

legalidad de la ley, declarando que cualquiera que 

(9) SILVA HERZOG, 00 CITADA. 
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adquiriera proptcdad eclesi~stica por medio de compra -

quedaba autom5ticamcntc excomulgado. Además, empezaron

una lucliú 5in cuartel contra el nuevo Gobierno liberal. 

A rafz de esto estalló Ja Guerra de Reforma, la cual du

r6 tres .:ii1os y qolpc(i cruel y despiadadamente todos los

rincones del pals. 

El repudio de la Iglesia a la ley de 1856 oblig6 al 

Gobierno liberal -que tenia todavfa su sede en el puerto 

de Veracruz- a tomar medidas más radicales, que se tra

dujeron en la Ley de Nacionalizaci6n de 1858. 

Esto fue muy atortunado para el pafs, ya que, como

Silva llerzog lo hace notar, si los clérigos hubiesen - -

aceptado la primera ley, hubieran continuado siendo una

fuerza económica muy poderosa, aOn cuando su capital - -

hubiere adquirido una forma diferente. La segunda ley,

sin embargo, confiscó sin derecho a indemnizaci6n toda -

la propiedad del clero, con la s6la excepción de los ed! 

ficios que estaban siendo utilizados para el culto reli

gioso. Las fuerzas liborales triunfaron en el campo de

batalla en 1860 y Ju.1rez aplic6 las J,eyes de Reforma en

tado el ámbito del pafs. 

Con ésta medida se elimin6 en forma definitiva a la 

Iglesia como propietaria de tierras. 

Según se mencionó anteriormente, se tenfa la espe-

ranza de que los arrendatarios, que de hecho cultivaban

las tierras pertenecientes al clero, aprovecharian la 

opottunidad de adquirirlas en propiedad privada, a -
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precios relativamente bajos y con las facilidades ofrcci 

das por el Gobierno, tal como habfa sucedido en c~sos si 

milarcs en Europa. Pero en México, durante lc1 pri.mera -

etapa da L:i Ley de Desarnortizaci6n, J.os arrendatarios -

creyentes rehusaron entrar en conflicto con la Iglcsia,

y sobre todo exponerse, por el hecho de comprar sus tie

rras, a una excomunión. 

Aquellos que se atrevieron a afrontar el reto de 

la Iglesia no tcnfan s11ficicntc dinero para las compras. 

Por lo tanto, los tres meses transcurrieron rapídamcnte, 

los arrendatarios perdieron su prioridad y se abri6 la -

puerta P<ffa aceptar 1 as dcnunc ias. Los qrandes terrate

nientes se aprovecharon de la ocasión y dcspu~s de obte

ner como premio la octava parte, adquirían el resto ~ 

un precio mf.nimo. No se preocuparon mucho por la amena

za de excomunión ypostcriorrnentc no les fue difícil reco~ 

ciliarse con la Iglesia, mediante qencrosas dádivas para 

prop6sitos caritativos. Por lo tanto, la desaparición -

de la Iglesia como terrateniente JJ6 como resultado sola 

mente la transferencia de sus propiedades a los grandes

latifundios, haciendo a sus due~os m~s grandes y podero

sos. La posición de los arrendatarios y de los pegucfios 

campesinos permaneci6 sin alteración. 

Los efectos negativos, comparados con las ínten-

ciones originales, no terminaron aqu1. La Ley de Desa 

mortizaci6n declaró ilegal la posesión de tierras por -

corporaciones civiles y religiosas;por lo tanto, se apl! 

ca también a las tierras comunales propiedad de los -
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poblados, lo cual estaba explícito en las disposiciones, 

exceptuando unicamcnte las conocidas como "fundo legal". 

La teoría de la "dcscolcctivización" de la propi~ 

dad de la tierra se basaba en la doctrina de la libre em 

presa individual, y fue tambien 6sta la razón que susten 

t6 otras medidas de tipo ccon6mico que se tomaron duran

te 6sa 6poca. Se creía que la agricultura indígena es

taba subdesarro1L:icli1 y estancada, porque le faltaba el -

motivo poderoso de la iniciativa privada, por lo tanto -

no podía f lorccer mientras no se entregara La tierra en

propiedad irrestricta. Para superar el estancamiento, -

la propiedad comunal debía romperse, us.::rndo la fuerza si 

era necesarit1, y la tierra dividirse en pequefias parce-

las y venderse preferentemente a los campesinos que la -

habian estado cultivando hasta entonces. Una vez trans

curridos sus tres meses de prioridad, todos podían hacer 

una solicitud de cornpn1 para promover la competencia y -

dar una oportunidad ~ los 2ampesinos m5s capaces para 

tomar un lugar a la van9uardia, con lo cual servirían de 

ejemplo y los demfis lo imitarían, esos eran los criterios 

liberales. 

Un resultado similar se esperaba al poner en cir

culación las tierras del Clero y al ofrecer los terrenos 

baldíos en venta. Pero el resultado en todos los casos

fue el mismo: se intensif ic6 la concentración de la tie

rra y se hizo más poderosos a los latifundistas, aumen-
tando en forma anormal el tama5o de sus latifundios a 

expensas de las tierras de los poblados y de los pequeños 
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campesinos. Ya hemos visto cuál fue el mecanismo en el 

caso de las tierras del Clero; la desamortizaci6n de 

las tierras de los poblados siguió modelos semejantes. 

Los indígenas no captaron el significado de las 

leyes de desamurtizaci6n, cuando se aplicaba11 a sus tie 

rras comunales; y ciertamente nu11ca entendieron su ideo 

logra y su propósito: (la individualización en aras del 

progreso). Objetaron la ley en una forma intuitiva, al 

qunas veces en forma pasiva, otras con la violencia. 

Su intuición parece que estaba en Jo cierto, ya que la

ley tuvo efectos contrarios exactamente al revés de la

que se buscaba. Su oposición fue i11dtil, y contraprod~ 

cente. Las rebeliones abiertas eran reprimidas cruel-

mente por la fuerza. 

La tierra era pagada a la Tesorería, no al po-

blado o a los campesinos, porque, de acuerdo con el uso 

legal espafiol, la tierra rntenida ilegalmente (por el -

poblado en Este caso, al no individualizarla o al rehu

sarse a hacerlo) era considerada propiedad del Estado,

contrariando esto, usos y costumbres ancestrales de - -

nuestros antepasados. 

Los campesinos que si redimieron sus parcelas,

como no conocían las responsabilidades de la propiedad

privada y las artimafias legales de sus poderosos veci-

nos, r5pidamente se encontraron privados de sus tierras 

al verse urgidos a venderlas cuando tenían necesidades

de efectivo, o a perderlas cuando no podían cumplir con 
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Jos plazos de sus hipotecas. Tampoco 6stos Hspeclos l~ 

gales los entendían plenamente, ya que nunca habían ni

siquieru vislumbrado la remota posibilidad de que pudiQ 

ran perder la tierra. 

Lo mismo aconteci6n con las comunidades, ya que, 

de acuerdo con reglamentos posteriores expedidos para -

impedir los abusos, de los denunciantes, deberían divi

dirse en forma equitativa entre lo:,; jefes de familia. -

Estas ticn·as desaparecieron rápidamente de los mapas -

de los poblados. 

En ósta forma, lo que realmente se consigui6 

fue no la explotación individual de las parcelas por 

los campesinos de los poblados, sino el traspaso de - -

grandes extensiones a poJer da los terratenientes, des

pojando con ello los derechos irrefutables de los camp! 

sinos, por medio de triquifiuelas jurídicas, absurdas e

i16gicas. 
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E) EL PORFIRIATO 

A la muerte de Juárez en 1872, Sebastlan Lerdo

de Tejada fue designado Presidente; pero en 1876 fue 

arrojado del poder por Porfirio Dlaz que permaneci6 en 

la Presidencia (posteriormente reelegido) por 34 afios,

excepto un intervalo de 1880 a 1884. Este periodo nota 

ble por la paz polfticallograda por la represi6n), y -

por el impulso al desarrollo económico en varias direc

ciones: construcción de ferrocarriles {mediante conce-

siones liberales a compañfas extranjeras), desarrollo -

de las industrias mineras, textil y otras, y por el em

bellecüniento de la capital y otras ciudades del inte-

rior. Sin embargo, en lo que respecta a distribuci6n -

de la propiedad y del ingreso, se intensificó la tenden 

cia hacia la concentración de la tie~ra, y se agudizó -

definitivamente la lucha al aumentarse considerablemen

te la distancia entre los grupos rurales antag6nicos -

que quedaron después de que la Iglesia fue eliminada. -

Ni siquiera ln paz era tan comvleta como aparec1a en la 

superficie, pues estallaron rebeliones una y otra vez -

en diferentes regiones y en diferentes periodos: 1878,-

1879, 1881, 1882, 1896, culminando con la gran revolu-

ci6n de 1910, que di6 fin al régimen de Dlaz. 

Las luchas prolongadas, contra los yaquis de So 

nora y los mayas de Yucat<ín, as1 como las crueles medi.:.. 

das tomadas contra ellos, obligándolos a ceder sus pro

piedades comunales y a someterse al individualismo, son 

otra indicaci6n del continuo malestar y de la resisten-
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pia al régimen y a sus leyes. 

Una vez que el gobierno se di6 cuenta, al prin

cipio del periodo, de que las Leyes de Desamortizaci6n

no habían alcanzado los resultados buscados, nuevamente 

se volvió a la idea de la colonizaci6n y 6sta vez en -

gran escala. 

En 1875 se promulgó una nueva ley de Coloniza-

ci6n, posteriormente respaldada por un decreto en 1885. 

Esencialmente era similar a las leyes anteriores, con -

el objeto de promover la migración interna y la inrnigr! 

ci6n extranjera hacia los terrenos baldíos, que todavta 

se encontraban disponibles en grandes extensiones por -

todo el pais. 

Para disponer de las tierras necesarias para 

éste proyecto, el Gobierno ordenó levantamientos, -

fraccionamientos y avalGos de todos los terrenos nacio

nales que se encontraban ociosos y los adjudicó a colo

nos nacionales o extranjeros siempre y cuando llenaran

cualquiera de las tres condiciones siguientes: 

lo. La adquisición por compra dentro de un -

plazo de diez afias 

2o. La compra al contado n un precio especial

reducido. 

Jo. La adjudicación gratuita (previa solicitud), 

otorgando el titulo definitivo de propiedad después que 

el colono hab1a cultivado durante cinco años consecuti

vos su parcela. La superficie máxima adjudicada en - -
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cualquiera de las dos primeras condiciones era de 2500 

has. y de 100 has. en la tercera. 

Esta ley sin embargo, introdujo una innovaci6n 

muy importante en relaci6n con las anteriores; la eje

cuci6n del plan estaba confiado a concesionarios priv~ 

dos llamados "Compañías Deslindadoras", cuya funci6n -

era explorar el país, localizar, medir y delindar to-

das las tierras baldfas, subdividirlas en parcelas de

acuerdo con el límite de 2,500 has. y supervisar su -

venta a los futuros colonos. En compensaci6n por los

gastos en que incurrían, las compañías estaban autori

zadas a retener un tercio de toda la tierra deslindada. 

Esto iba de acuerdo con la política del dictador de -

estimular el desarrollo econ6mico mediante concesiones 

liberales a grandes compañ!as privadas, con frecuencia -

extranjeras, que estaban a cargo de empresas definidas, 

como era el caso de los ferrocarriles y de la minería. 

Posteriores modificaciones a la ley, especial

mente una en 1894, (Ley de terrenos baldíos) redujeron 

las restricciones impuestas anteriormente a las compa

ñías, como la de las 2,500 has. como límite, y la 

obligaci6n de colonizar o cultivar todos los terrenos

baldios adquiridos o concesionados. Esto se hizo por 

que se deseaba reducir la interferencia en las activi

dades económicas a un mínimo, y garantizar completa li 

bertad a la iniciativa privada, considerada dicha li-

bertad como requisito indispensable para el desarrollo 

y la prosperidad. 

La ley 20 de Julio de 1863 defini6 los terre-

nos baldios en la siguiente forma. 
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"l>Js terrenos de lu HepúbUca que no hilyan sido destinados a -

un uso púlil.ico por la autoridad f.1cultada para ello - -

por 1•1 ley, n.i ccd.idos por la nüsma a título oneroso o 

lucrativu a imlividuos o corporaciones autori.zadas para 

adquir.i.rlo!o;". l';~:r tanto, fueron denunciables como bal

díos, los terrenos no ocupados y los ocupados por quie

nes no tenfJn derecho para ello, ya por carecer de t1tu 

lo o porgue el título en que fundaron su posesión, pro

viniese de autoridad incrnnpctentc, y tambi~n los ocupa

dos por las personas incapacitadas por la ley para ad-

g u Lr ir ti e r ras ba l d fo s . { 1 O) . 

Siguiendo la costumbre espa~ola, toda la tierra 

que cafa bajo 6stos preceptos era considerada de domi-

nio públ íco y, por lo tanto, podía ser vendida por el 

gobierno al mOJor postor. "Con profunda confianza en -

la doctrina económica de laisscz-faire, se argumentaba

que, concediendo a la empresa privada tal tarea, que -

implicaba el levantamiento y la parcelación de toda la

RepGblica --- y haci6ndola suficientemente atractiva y 

remunerativa darra como resultado una asignaci6n --

6ptirna de los recursos de la tierra a aquel.l.os que po- -

dtan darle el uso mas productivo. Se pensaba, adem!s,

que las condiciones ofrecidas a los colonos eran tan -

atractivas, que se iba a promover una migración interna, 

de las regiones m4s densamente pobladas, hacia las tie

rras vírgenes (cuya fertilidad siempre ha sido muy exa

gerada) para promover una agricultura próspera, basada

en explotaciones de tamafio familiar sobre una superfi-

cie de 100 has., y propiedades eficientes de tamafio - -

(10) ~~dieta y Núñez ob. cit. págs. 142, 143. 
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Ul(;.'Clio con 2,500 has. carv mf.tXi.rrn. 

S.in c!nbarqo, cc~no habfa sucedido anteriormente, -

no se hicieron esperar los resultados contrarios a la

que se buscaba. Por razones similares a las enumera-

das anteriormente, no se clesarroll6 ningún tipo de co

lonizaci6n, ni la interna nj la externa. 

Los campesinos indíqcnas y mestizos no estaban 

preparados ni soc.í.al ni psicolÓg.icamente, y además, no 

estaban dispuestos a abandonar sus poblados para tras

ladarse a reyioncs desconocidas; los peones, ademas, -

estaban atados, por sus deudas en las tiendas de raya

de las haciendas. Por otro lado, las condiciones sani 

tarias y clim~ticas de las nuevas regiones eran gene-

ralmente hostiles a los colonos, y ni las compañ!as ni 

el gobierno contribuían a su mejoramiento. Los colo-

nos extranjeros, los pocos que vinieron, encontraron -

rapidamente ocupaciones más remunerativas como especu

ladores de tierra~;, como administradores de haciendas, 

o como empleados de las grandes compañías concesiona-

rias". {11). 

La influencia de la ley para prumQver la con-

centr~ci6n, y para ahondar las diferencias entre los -

grupos agrarios, fue decisiva y de trascendental :i.rrqx>r

tancia; no así sus efL-ctos colonizadores que fueron nulos. 

Los poblados que logr~ron escapar o sobrevivir 

a las denuncias, generalmente de sus propios vecinos,-

( 11 ) OCKS'I'EIN Sl\LC.MN • 
El ejido colectivo en la reforma ugraria. ~gs. 22 y 23 
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n? escapaban a la acci6n do las compafi{as deslindadoras, 

ya que por ~.wr cornpañfas grandes y bien on3anizadns, rec9_ 

rrfan sistematicamcntc el territorio, palmo a palmo, sin 

dejar fuera el m5s pcqucfio villorrío. Se apropiaron de 

mucho m!s de lo que les correspondía, deslindando inclu

sive los terrenos comunales, los cuales debían respetar

se, de acuerdo con la ley. Los aldeanos no podfan hacer 

nada en contra de las poderosas compafiías, que tenían -

grandes influencias dentro del mismo sistena jucticial, y 

que en dltima instancia era el que dictaba la decisión -

final en todos las conflictos. 

Las grandes haciendas y los latifundios - -

eran, en el mayor nBmcro de los casos, inmunes, o bien -

lo suficientemente fuertes para resistir las manipulaci2 

nes judiciales de las compafitas deslindadoras. Ellos -

más bien se beneficiaban da los valores depreciados de -

la tierra, resultantes de la incertidumbre creada de to

da la propiedad rural y del aumento de la oferta de las

nuevas tierras que se ofrecfan en venta. Ocasionalmente 

absorbieron pacte de las tierras que dejaban en libertad 

las compañías. 

Entre 1881 y 1889, 29 compafifas deslindaron 

aproximadamente 32.2 millones de hectáreas --- 16% del

territorio nacional --- de las cuales recibieron como -

compensación 12.7 millones y 14.6 millones fueron compr~ 

das al gobierno a precios muy reducidos. Por lo tanto,

dejaron únicamente 4.7 millones como "terrenos naciona-

les" (propiedad del gobiernq que serian utilizadas para

prop6sitos de colonizaci6n). Para 1906, cincuenta fir--
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mas, entre comp.:iñ1'.as y grandes propietarios, tenfan bajo 

su dominio una superficie de 47 millones de hcct5rcas--

aproximadamcntc la cuarta parte del total de la superfi

cie del pa1s (12). 

Nos parece que sorfa dif1'.cil encontrar -

otros casos de concentraci6n tan extraordinaria de la 

tierra como la de México al comienzo <le éste si9lo, en -

la cual ocho individuos poseían -- en propiedad privada 

absoluta e irrestricta -- una superficie semejante a la 

superficie total de la Gran Bretaña, y en la cual cada -

uno de llos pose1a, en promedio, una extcnsi6n mayor que 

la de Israel. 

(12) SILVA HERZOG Y MENDIE'l'/\ Y NU~EZ OBRAS CI'l'AOAS. 
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F) EPCCJ\ PC6'r-Hf.\'OUJCICNJ\RIA. 

La miseria y la servidumbre imperaban en el 

pafs,apoyadas en un ré9.imen de terror, por éso los cam

pesinos y los obreros se sublevan una y otra vez, lu-

chando contra las condic.iones de opresi6n y explotaci6n, 

a que los sujetaba el Porfiriato. 

E;.; asf como la 'Hevoluci6n de 1910 debe su -

6xito al descontento de las masas rurales, estimulado,

ª su vez, por la pésima distribución de la tierra; no -

obstante que su iniciaci6n fue de carácter político, -

pues en apariencia se trataba simplemente de la suce- -

si6n presidencial. 

Don Francisco J. Madero no tuvo una visi6n

amplia del problema, ya que personalmente insisti6 en -

declaraciones hechas al pcr16dico El Imparcial el 27 de 

Junio de 1912; en el hecho de c¡uo <:iún cuando él era paE_ 

tidario de la pequcüa propiedad, creía que debería ser

promovida s6lo con el esfuerzo constante, pero nunca -

por Ja divisi6n de los grandes latifundios, ni por cua! 

quier acto de expropiación. Su gobierno trat6 de resol 

ver el problema de tres manera: Fraccionam.i.nto de las 

tierras ejidales entre los habitantes de los poblados,

compra de las tierras de las haciendas por parte del 92 

bicrno y su reventa en pequeños lotes, a los que así lo 

requieran para estimular el desarrollo de la propiedad

privada en pequeñas parcelas. 
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lln co111.it6 nombrado por el 'JObicrno para asesorarlo 

en Asta ~atoria objetó ~stc procedimiento. Principalmente -

la subdi.visi6n ele los terrenos ejidalcs y su conversión en-

propiedad privada. 

El descontento por la falta de acci6n de ~adero se 

disemin6 hasta que comenzaron a estallar ~ocas de revuelta -

tanto en el ~arte como en el Sur. 

Bmiliano 7apata, el campesino surefio, entre los re 

volucionarios el mns destacado de los lf<leres agrarios, pu-

blic6 en 1911 ül "Plan de Aya la", donde trataba a Hadero de

traidor, por no haber cumplido sus promesas y proclamaba un

prograrna de acci6n con los puntos si~uientes: restituci6n de 

las tierras a los pueblos, 0xpropiaci6n de un tercio de las

gra.ndes Haciendas dcspu6s ch la debida indemnizaci6n a los -

duefios, para proveer a los pueblos v a sus habitantes con -

ejidos, colonias, terrenos urbanos y de labor. (Hay mucha -

similitud con la el a si ficaci6n de la tierra en la época colo 

nial), y la nacionalizaci6n de las Haciendas que se opusie-

ran a la reforma. 
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Mi.entras que las diferentes faccion<ls revoluciona-

rias continuaban luchando ontre a1, se hizo Más evidente ~ue 

el punto de discusión era l~ cuestión agraria. Proyectos y-

.proposiciones se publicnron en qran namoro sefialando o recha 

zando cada uno sobro 6eta situación, 

"Para nl Sur, la principal preocupací6n era la r~ 

tituci6n y dotación de tierras comunales a los pueblos. As!

lo confirma ol Plan de Ayala, traducci6n fiel dél pensamien-

to suriano". 

~Para los norte~os desde San Luis l?otosl'., .Tal is 

co, Zacatecas hacia arriba ---, la soluci6n radicaba en el -

fraccionamiento de los enormes latifundios y en la creación-

de gran nümero de pequeijas propiedades, con extensión sufi--

ciente para soportar el costo de una buena explotación aqrf-

cola, realizada con recursos suficientes para garantizar 
,, 

abundante producción y perspectivas de progreso. (11). 

Los acontecimientos se sucedieron r~pidaMente. La 

oposici6n a ~adcro, tanto en el ~ortc cono en el Sur, se hi-

zo cada vez m&s intensa. Fué derrocado en Fehrero de 1913 -

por Victoriano Huerta, al que tarnbi6n se opon1an los grupos-

políticos. En Julio de 1914 Huerta ~ué obligado a renunciar 

por Venustiano Carra~a, que era el jefe <le la oposici6n. 

{13) l1ENDIETA Y NUf1EZ LUCIO. ob. cit. pág. 184. 
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Poco tiempo dcspuAs surgie~on tres campos <lislin-

tos y antaq6nicos que lucharon enconadamcntc entre si: Ca--

rranza como jef0 de los constitucionalistas, Prancisco Villa 

en el Norte y Zapata en el Sur. 

El 6 de Enero de 1915 el Presidenta Carranza decre 

t6 una nueva ley agraria, considerada cono la contribuci6n -

más importante desdo las leyes de reforma de 1856 v que !u6-

incorporada a la Constitución dos aílos más tarde. 

La ley contiene dos puntos importantes y básicos:

la cor.tpleta res ti tuci6n de las tierras que tuvieran la no si 

bilidad legal de demostrar sus derechos y la dotación de -

ejidos a aquellos poblados que no la pudieran probar satis-

factoriamente o que simplomentc tuvieran necesidad de tie--

rras. En ~ste Bltimo caso la~ tierras necesarias deber1an 

expropiarse de las áre~s circu~vecinas. 

Las tierras del ejido, va fueran restituidas o do

tadas , serian de propiedad coMunal, hasta que una ley espe

cial, que sería emitida posteriormente, estab1~~1era el nro

ceso exacto por ~edio del cual pasarían a ser propiedad ;>ri

vada. 
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"Una ley reglamentaria determinarA la condici6n en 

que han de quedar los terrenos ~ue se devuelvan o se adjudi-

quen a los pueblos y la manera y ocasión de dividirlos en--

tre los vecinos, quienes entre tanto, los disfrutarAn en co-

mlln" (14). 

Rs importante mencionar que con 6sta ley se inicia 

el proceso legal de la Reforma Agraria, y polariza las in---

quietudes y esperanzas de la poblaci6n rural de aquella dpo

ca, el m~rito de la redacci6n de ~sta ley corresponde al 

Lic. Luis Cabrera. 

Carranza reunió un Congreso Constituyente en sep--

tiembre de 1916 con el propósito de reformar la Constitución 

de 1857 en todos lom puntos pertinentes. DEspuEs de prolon-

gadas deliberaciones la nueva Cunstituci6n de la República -

Mexicana fu6 promulgada el 5 d~ Febrero de 1917. 

Las reforraas mjs revolucionarias e i~portantes son 

las que se refieren a la reforMa ~graria (Articulo 27) y las 

relativas al obrero (Artículo 123}. 

Corno dejamos asentado anteriorMente el art. 27 de-

la Constituci6n de la Repóblica, elevó a la categor1a de ley 

constitucional la del 6 de Enero de 1915 y estableció, ade--

(14} LEY OE 6 DE ENE~O DE 1915. 
citada por LEMUS GARCIA RAUL. ob. cit. pág. 290. 
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Más, en materia de propiedad, innovaciones que han merecido

la aprobaci6n ele muchos y la crítica de quienes vieron lesio 

nadas sus intereses. 

El artículo 27 constitucional considera el pro~

blema agrario en todos sus aspectos y trata de resolverlo 

por medio de principios generales que habrán de servir de 

norma para la redistribución del suelo agrario mexicano y el 

futuro equilibrio de la propiedad rastica. 

Establece como principio central, que la propie

dad de las tierran y aguas comprondidns dentro del territo-

rio nacional corresponde originariamente a la Naci6n, "la -

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

de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad pri

vada". Para evitar que, como en el pasado, vuelva a conc~ 

trarse la propiedad de la tierra en unas cuantas manos o se 

haga de ella un instrumento de opresión y explotaci6n. 

El art!culo 27 constitucional delinea vigorosa-

mente el carácter de la propiedad como funci6n social, ade-

lant~ndose a las constituciones modernas europeas, algunas -

de las cuales tomaron como ejemplo o modelo. Sobre ~ste 

principio y con apoyo, además, en los antecedentes del pro-

l>lema agrario mexicano, se levanta toda la construcci6n ju

ridica del mandamiento citado. 
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"Los punblos, h ~ · 1 1 .. ranc cr.1.as y comunuaces que carcz 

can de tierras y aguas, o no 1.as tengan en cantidad sufici~ 

te para las necesidades do su poblaci6n, tendrán derecho a -

que se les dote de ell;is, tom:indolan de las propiedades in~ 

diatas, respetando siempre la pequefia propiedad. Por tanto, 

se confirman las dotaciones que se hayan hecho hasta ahora -

de conformidad con el decreto del 6 de Enero de 1915. La --

adquisici6n de las propiedades particulares necesarias para-

conseguir los objetos antes expresados, se considerará de --

utilidad pGblica". Nace aquf un nuevo concepto sobre utili-

dad pGblica. 

En relación con la disposici6n que faculta al ~ 

tado para regular el aprovechamiento de los elementos natura 

les susceptibles de apropiaci6n, para hacer una distribuci6n 

equitativa de la riqueza pdblica y cuidar de su conserva----

ci6n, estimamos que constituye un derecho de la mayor rele--

vancia, por cuanto permite al I·:stado orientar su política --

hacia la plena realizaci6n de la jus;~icü1 social distributi-

va, tan necesaria para el pueblo de ll'.~xico, abrumado de • • -

necesidades y carencias. Para lograr tal propósito el pár~ 

fo que analizamos ordena que se dicten las medidas necesa---

rias para el fraccionamiento de los latifundios, para el de-

sarrollo de la peque~a propiedad agrícola en explotación, --
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para la creación de nuevos centros de poblaci6n aqrícola con 

las tierras y aguas que les sean indispensables, para el fo

mento de la agricultura y para evitar la dcstrucci6n de los

elementos naturales y los daBos que la propiedad pueda su--

frir en perjuicio de la sociedad. 

La última de las facultades permite al Estado ~1exi 

cano afectar la propiedad privada, con la sola excepci6n de

respetar la pequeña propiedad a0rfcola en explotaci6n, para

hacer efectivo el derecho dotatorio de tierras y aguas que -

establece la propia disposici6n ~n favor de los núcleos -

de población necesitados. 

Esta norma constitucional, por los términos gene~ 

les en que está concebida y redactada, por su evidente esp1-

ritu de justicia social, otorqa al Estado ~exicano las m~s -

amplias facultades para dictar todas aquellas m0didas legis

lativas y administrativas, según el caso, que tiendan a lo-

grar el bien común, como una de las metas supremas del siste 

ma jur1dico mexicano. 

Las orientaciones constitucionales en materia de -

propiedad han sido, obviamente, adoptadas por la legisla- -

ci6n reglamentaria. Como es de observarse en las disposicio 

nes que consideramos a continuaci6n. 
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Bn materia ejidal los articulas 85, 86 y 89 de la

tey Federal de la Reforma Agraria, reglaMentan la privaci6n

de derechos agrarios <lel cjidatario, cuando durante dos afios 

consecutivos o rntís falte a la obli9ací6n de cultivar perso-

nalmente su parcela o de realizar los trabajos que le corres 

pandan, cuando el ejido se explote colectivamente. 



CAPITULO CUJ\~TO 

EL E,J IDO co~o FO'l"!A nE TENENCIA nE LA TIE:qRA 

A) lJ\ DOCTRINA 

Jl) Ll\ LEY 
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t\) f.J\ DOC'P!HNl\. 

Cl sistema cjidnl es la parte máq importante de -

nuestr.:l estructura ,1qrar.in, pero creemos qu.e la Doctrina se

ha quedado atr5s, en el propósito de determinar la naturale

za del ejido. 

No existe claridad, ni uniformidad entre quienes -

cultiv~n la disciplina agraria, por cuanto se refiere a la -

caracterizaci6n jurfdica del ejido. ~icntras unos sostienen 

que se trata de una propiedad limitada que la hace diferente 

al usufru~to, a la µropicdad privada y a los bienes pertene

cientes al Estado, otros argumentan lo contrario. 

Ocupanw del aspecto ej ida 1, analiz¿1r éste, . a la -

luz .Oc~ las instituci.ones jud.d.ic:ns tradicionales y puntuali 

zar su contenido, si0nificado y formas de manifestaci6n, es

cada día más necesario. 

Por la gran importancia que tiene en la doctrina,

como una rcacci6n contra el individualismo exacerbado.del 

lib~~ali~~o francés, nos referirnos en primer t~rmino a la 

teoría de la propiedad en funci6n social de Le6n Duguit, con 

objeto de plantear en una forma ordenada las diversas conclu 

siones a que habremos de llegar en el presente capitulo, d~ 

pu~s de examinar los Más importantes puntos de vista vertidos 

respecto de ~sta situaci6n. 
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Le6n Duguit es el priner tratadista que expone la

teorfa de la propiedad en funci6n social, revolucionaria en

el derecho y m:is concn~tamcntc en relación con la propiedad; 

formulando un concepto de propiedad m5s de acuerdo con las -

nuevas y modernas orientaciones del derecho. 

Dugui t considera que el den:?cho de propiedad no 

puede ser innato en el hombre y anterior a la sociedad. El

hombre jarn:is ha vivido fuera de la sociedad y, por tanto, es 

inadmisible imaginarlo como ocurre !rll.o en hip6tesis en el 

Contrato Social de Rousseau, en estado de naturaleza, aisla

do, con sus derechos absolutos, innatos, y posteriormente ce 

lebrando un pacto social para unirse a los deMás hombres y-

1 imitar 1 en la medida ncc(!saria para la convivencia social,

aquellos derechos absolutos. 

Como el hombre siempre ha vivido en sociedad, ten~ 

drá que estudiársele como miembro de un qrupo, y sus dere--

chos, por tanto, tendr:in que referirse a este estado social

indiscutible. Sí el hombre al nacer y reconoc6rsele dere--

chos, es miembro de 6sa colectividad, en concepto de Duguit, 

es en ocasión de éstos deberes como se le confieren derechos 

En otras palabras: los derechos no pueden ser an~ 

riores a la sociedad, ni sociológica ni jurídicamente, por-

que el derecho no se concibe, sino implicando una relaci6n -

social, y no puede haber por consiguiente, ese derecho abso

luto antes de formar parte del grupo, ni ésa limitaci6n vO--:-



116 

luntaria para lograr la convivencia social. 

7ampoco ptwde con:>idorar~;n qtw i:l cst(ldo o la !30-

ciedad, por medio de la ley (lflt6n impedido!; pnra 1 imi tt:1r, --

organizar o restrinr¡ir la propied<1d, porqtw nl hombn~ la ten 

ga antes do formar parto de la sociedad y ne le reconozca en 

atención a su calidad de ser humano. 

Según Dugui t, como no es fundada la tnsis rle que-

el hombre tenga derechos innatos anteriores a la sociedad, -

debe desecharse 6stc fundamento ~ue ne invoca en la dcclara

ci6n de los Dc~rechos del Hombre ven las primeras constitu-

ciones francesas para hacer inviolable la propiedad. Tampo

co la propicdud es un dcrncho subjetivo, anterior al objeti

vo. En la Doctrinil I'rances:1 oie corn>.ider6 qur! como el hombre 

tenía derechos innatos, eran .:rnteriores ;i la normi.l ~jur.idica, 

y que 6sta s6lo podía reconoc6rselos y armonizarlos para 

evitar los distintos choques en las esferas jurídicas indi-

viduales. 

Para Duguit, el derecho objetivo es anterior al -

subjetivo, y especialmente al de propiedad. 

Si el hombre, al formar parte de un grupo tiene -

principalmente un conjunto :lc: deberüs irnpucstos por la norma 

jur!dica para lograr la solidaridad social, es la ley la que 

vendrá en cada caso a reconocer y otorgar ciertos poderes, -

para que el hombre pueda cumplir con el tlebcr social funda-
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mental que tiene de realizar la interdependencia humana. 

su tesis se funda en el concepto de solidaridad -

social. rara 61, el derecho objetivo tiene corno finalidad -

realizar 6sa solidaridad, y todas las normas jur!dicaR, di-

recta o indirectamente, tienden a ése fin. 

Todas ellas imponen ciertos deberes fundamentales, 

tanto a los gobernantes como a los gobernados. Estos debe-

res fundamentales son: 

r.- Realizar aquellos actos que impliquen un perfecciona--

miento de la solidaridad social. 

2.- Abstenerse de ejecutar actos que lesionen la solidari-

dad social. 

Son éstas normas, pues, de contenido positivo en -

tanto que imponen obligaciones de hacer, para lograr en for

ma cada vez más perfecta la solidaridad social; y de conteni 

do negativo en cuanto que imponen obligaciones de no hacer,

para impedir los actos que puedan lesionar o destruir la so

lidaridad social. Dentro de ~stos dos órdenes de normas, 

Duguit elabora tanto su Doctrina del Derecho P~blico como 

del Derecho Privado. En una forma 16gica siem?re deduce de-

6sta finalidad del derecho, y de ftsta doble naturaleza de --
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las nor~as jurídicas, las consecuencias que estima pertinen

tes a propósito de cada instituci6n. 

En la propiedad hace una distinción 16gica: Consi

dera que si el hombre tiene el deber de realizar la solidari 

dad social al ser poseedor de una riqueza, su deber aumenta

en la forma en que aquella riqueza tenga influencia en la -

economía de una colectiv.idad: A medida que tiene mayor riq~ 

za, tiene mayor responsabilidad social. ~mayor posesión de 

bienes se impone una tarea social más directa, más trascen-

dente, que el hombre no puede eludir manteniendo improducti

va ésa riqueza. 

Dugui.t piensa que al hombre se le imponen deberes

de emplear la riqueza de que dispone, no s6lo en beneficio -

individual, sino cole~tlvo, y es en ocasión de éstos deberes 

como se le reconoce el derecho subjetivo de usar, disfrutar

y disponer de una cosa: pero no se le reconoce el derecho de 

no usar, no disfrutar. y no disponer, cuando ~sta inacci6n 

perjudica intereses individuales o colectivos. 

Por lo tanto el derecho de propiedad, en la tesis

de éste autor, es una funci6n social y no un derecho suhje!,!. 

vo, absoluto, inviolable, anterior a la sociedad y al Estado 

y que la norma jurídica no puede tocar. Es, por el contra--

rio, consecuencia de un deber social que todo hombre tiene -

para intensificar la interdependencia humana. 
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Desde el punto de vista negativo, Duguit tambi6n -

sostiene una tesis que ya se esboza en el Derecho Romano, y

que despu(!s so dcsarrollu a partir del C6diqo Napole6n para

impedir el uso abusivo o ilícito de la propiedad, aOn cuando 

se obre dentro de los lími. t(~s clel derecho. I~n el Derecho Ro 

mano era dif:l'.cil resolver 15sta cuesU6n, porque si el propie 

tario obraba dentro de los limites de su derecho, pero al -

hacerlo causaba perjuicio a un tercero, se consideraba ilíci 

ta su actitud. 

Supongamos que al practicar una excavaci6n en mi -

predio perjudico al del vecino; estoy actuando dentro de mi

predio, pero causo un perjuicio a tercero. Perforo un pozo

para obtener agua y occo el pozo del vecino. 

En Derecho Romano la propiedad debfa ejercitarse-

conforme a la razón y a la natura le za, y no se! consideraba -

l!cito el ejercicio que se hacía con el Gnico fin de perju~~ 

car a tercero; pero cuando se obtenía un beneficio, (practi

car una excavación para abrir un pozo V. qr. ), aGn cuando -

se perjudicara a tercero el acto era lícito, porque no había 

intención dolosa, ni eiercicio inútil del derecho. 

Duguit llega a la misma conclusión haciendo un es

tudio de ése otro aspecto de la solidaridad social que impone 

a todo sujeto obligaciones de no hacer, en cuanto a aquellos 

actos que puedan lesionar la inte~dependencia humana. Dice -
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que se ha discutido mucho si es uso o abuso dol derecho, y -

que se han empleado tftrminos contradictorios, porque ei hay

uso no hay abuso, y porque si se está dentro del derecho no

puede haber ilicitud. 

Sin embargo, sicr.i?rc que en al9una forma se lesio

ne la solidaridad social al ejercitarse un derecho (el de -

propiedad o cualqaier otro) , debe considerarse 6sa actitud -

como ilícita. Por tanto, si hay una intcnci.6n dolosa de ?~ 

judicar sin obtener utilidad en el ejercicio del derecho de 

propiedad, éste ejercicio dehe rcput~rse il!cito, y el pro-

pietario debe ser condenado a pagar daijos y perjuicios. 

nespu~s de haber fornula<'to la cr!tica a la doctri

na individualista francesa de la propiedad, elabora su con-

capto al sostener que la propiedad es una func16n social. 

Esta idea la toma de Augusto Co~te ("Sistema de Pol!tica ~o

sitiva"), para quien el hombre tiene principalmente deberes, 

funciones sociales <!UC cumplir como miembro de una colectivi 

dad, y en ocasión de ~stos deberes la norMa jur!dica dehe ~ 

conocerle derechos para desenvolver su rer-;onalidad f1'.sica,

moral e intelectual, y para ejecutar todos aquellos actos -

que en forma directa o indirecta tiendan al cumplimiento de

'sas funciones sociales que necesariamente debe realizar co

mo mieJ'l'lbro de un grupo. 
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Casi textualmente reproduce Duguit 6ste concepto -

de Contn, pan1 considerilr q¡1e la propiedad, es una funci6n -

social, y Jccir 4ue fundamentalmente es, m1s que un derecho, 

un del.>t~r aunque? parezc.1 contr,:l'lictorj.o. S.i la propiedad -

es una f;.i11ci6n HociaJ, ar¡rr!•J<l DU<JUit, y;.1 no puede consider.0!.. 

s<é:! ni co:iio un derecho absoluto, porque la ley poclr.1 limitar

lo de ;icuc: rilo con las ncc(·~> id acles que lil i.nterdependenc ia 

i~ponqa; ni la riqueza podrj ser empleada sino para fines 

principalmente sociales. Ya no prevalecerá el inter6s indi

vidual sobre el colectivo, sino ~ste sobre aqu~l. 

Por otra p;irtc, dice nur;uit que dentro de la con-

cepci.6n rO!'li.lna no fu~ posible que la ley impusiera obligacio 

nes al propietario, ni taMpoco la forma de usar su propiedad 

Se acor.)taha. :ujs bien l:i teorfo de absoluta libertad para de

jar hacer o Jcj~r pa3ar, co~o dir!an los fisi6cratas; para -

que el hombre con autonomla plen1 ra3olviern la forma co~o -

empleara sus bienes, o los ~antuviara improductivos. 

esta aspecto de imposibilidad jur!dica para inter

venir, queda conplet<lmentc desechado en la toor!a de Duquit, 

que es, en nuestro concopto, la que inspira el art!c~lo 27-

constitucional, y ~uc puede servirnos para desarrollar, par

lo menos en nuestro derecho, el concepto moderno de propia-

dad. Si la propiedaa es una función social, el derecho si -

podrti intervenir imponiendo obliqaciones al propietario, no

solo de carjctcr negativo, como ya lo esbozaba el derecho --
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romano, sino positivo también. ~o solo el derecho podrá de

cir que el propietario no debe abusar. ele la propiedad caus~ 

do pcrjuicio3 a tercero sin utilidad 9arn 61, sino que tam-

bién podrá, scqan las necesidades de la interdependencia so

cial, indicar la forma co:-io et propietario debe usar de la -

coga, y no mantenerla improductiva. Esto permiti6 al legis

lador <le 1928, disponer en el art!culo 16 del C6digo Civil -

11ue "los habitan tes del Distrito y Territorios Federales 

tienen obligaci6n de ejercer sus actividades y de usar y 

dispon~r de sus bienes, en forna que no perjudique a la co-

lectividad, bajo las sanciones establecidas en éste Código -

y en las layas relativas~ 

~q~l ya francaMcnte el legislador ordinario irnpo-~ 

ne la obl irJaci6n de usar y disponer de los bienes en forma -

que no perjudique ~ la colectividad. Ya no hay un estado de 

libertaJ absoluta que pueda implicar acci6n o inacci6n; ya -

el propietario no es libre de abandonar su riqueza o emple~ 

la en forMa que perjudique a la colectividad. 

Az:í el artfoulo 830 del C6cligo Civil vigente expEE_ 

sa lo siguiente: que "el propietario de una cosa puede qozar 

y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que -

fijen las leyes". 
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El articulo 840 reglamenta el aRpecto negativo: 

"No es lfcito ejercitar el derecho de propiedad de manera 

que su ejercicio no d~ otro resultado que causar perjuicios

ª un tercero, sin utilidad para ~l propietario". 

El artículo 1912 consagra un principio no s6lo para 

el derecho de propiedad, sino para el ejercicio de todo de~ 

cho, impidiendo el perjuicio a tercero, cuando el titular, -

no obtiene utilidad alguna al ejercitarlo. "Cuando al ejer

citar un derecho se causa daño a otro, hay obligaci6n de in

demnizarlo si se demuestra que el derecho s6lo se ejercitó a 

fin de causar el dafio sin utilidad para el titular del dere

cho". 

neglanenta el aspecto positivo nl articulo 836, al 

decir que no sólo procede "la expropiaci6n", cuando se trate 

de evitar perjuicios a la colectividad, sino tambi~n para lo 

grar un beneficio colectivo. 

Articulo 836 del Código Civil vigente: "La autori 

dad puede, mediante indemnizaci6n "ocupar" la propiedad par

ticular, deteriorarla y adn destruirla, si éso es indispen~ 

ble para prevenir o remediar una calamidad pública, para sal 

var de un riesgo inminente a una población o para "eiecutar

obras de evidente beneficio colectivo". 

Después de hecho el análisis del derecho de propie 
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dad en el li1:ibito civil, hnrefflon an br~ve estudio para ver ~i 

6sta instituci6n jurídica cncnin o encuadra totalmente, o -

con alqunas variantes en la 6rbita de lo a~rario. 

En Aste teMa tratarenos de precisar si hay propie

dad con respecto al ejido o no lu hay. Si hay propicdart en

que condiciones opera 6sta, si no la hay, entonces descubrir 

o aclarar qu6 fi<Jura jurídica existe al respecto. Principia 

remos por ver que dicen los diferentes autores y escritoreA

dentro de la doctrina, en materia aqraria. 

El licenciado Victor llanzanil la Scha ffor nos dice 

en su libro, que "existe en relaci6n con la tierra (ejido) -

una verdadera propiedad con las rnodalidadcq 1uc la propia -

legislación scfiala. Rs una propiedad y hay que entenderlo -

as! para defenderla de todos los ataques que continuamente -

está sufriendo. 

Es una propiedad, que el Estado entre~n a un na--
cleo de poblaci6n y cuando se parcelan laA tierras de culti

vo la entrega de éstas se hace en forma individual, con las

caracteristicas señalarfos en el propio Código '\qrilrio: 

a).- ine~bargablc 

b) .- inalienable, e 

e). - imprescriptible 
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r:s decir, un<1 propiedad fuera del comercio o bien, 

una propiedad social. Expresa el nutor citado "no podeMos-

concebir la propiedad ejidal como un Usufructo, ya que ten-

driamos que prequnt:.:irnos a qui6n pertenece la ru:ia propicdad

de la tierra. En primer t6rmino, contestar1amos, no le per

tenece al Estado, le pertenece, repito, al MQcleo de Pohla

ci6n. 

Ah1 precisamente encuentro la base, para afirmar -

que el nQcleo de poblaci6n es el propietario, lo cual llena

la funci6n de ~stc tipo de propiedad". 

Termina expresando el licenciado Manzanilla, "que

considera al ejido, al sistema ejidal, como una verdadera -

propiedad. Las modalidades establecidas la quitan del com~ 

cio para evitar precisamente la especulación con la tierra -

y, además, la concentración de la propiedad ejidal en pocas

man cxs". (1) 

Ram6n Fernández y Fern~ndez y Ricardo ~costa en su 

obra expresan que: "el ejido está constituido por las tie--~ 

rras y aguas dotadas o conf irmadaa a los nücleos de pobla---

(1) Reforma Agraria Mexicana. Universidad de Colima. 1966,

Pág~. 213 y 214. 
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ci6n, de acuerdo con la legislación agraria expedida de 1915 

a la fcch.:i. 

En sn conjunto es una Propiedad Permanente e in--

transferible de un cierto grupo de campesinos habitantes de

un poblado. Se trata de una forma peculiar de propiedad pri 

vada restringida, pues las tierras cjidales no pertenecen a

la Nación sino "originalmente", conforme lo establece el ar

t!culo 27 de la Constituci6n para todos los recursos natura

les. 

La parte del ejido consistente en tierras de labor 

puede parcelarse y transferirse por el nacleo propietario a

las campesinos co'Tlponentes, en lo individual, como una forma 

de propiedad restringida, es docir, dicha transferencia no-

implic~ que la t1er.r~ Aalg~ del dominio primario del n~cleo

de poblaci6n. 

Otra forma de indicar lo anterior es la siguiente: 

1.- En las tierras ele labor del ejido coexisten. -

tres derechos: 

a) El dominio eminente de la Naci6n 

b) La propiedad del ndcleo de población 

e) La posesión condicional para el usufructo del

ejida tario. 
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Los componentes del nBcleo propietario cambian por 

herencia de los derechos, privación de 6stos o admisi6n de -

nueros ejidatarios: pero el ntlc.lco y su personalidad jurídi

ca de propietario de las tierras permanece, y s6.lo cuando di 

cho ndcleo se extingue la tierra revierte a la Naci6n. 

La tierra de labor, cuando es de propiedad indivi

dual, no es transferible internamente entre los mier.ibros del 

nOcleo, por compra-venta o arrendamiento. 

Si el titular desaparece o es privado de derechos, 

la tierra de la correspondiente parcela revierte al nOclco

de población. 

Contintlan diciendo los citados autores; el ejido -

no se considera ni dehe considerarse una forma de propiedad

temporal o transitoria, en evoluci6n hacia la propiedad pri

vada plena. Por el contrario, es una forma permanente de 

propiedad ( hasta donde son permanentes las instituciones 

sociales), y el carácter ejidal de la tierra, una vez adqui

rido, debe mantenerse como invulnerable, y no se puede per-

der sino excepcionalmente, por bien calificadas causas de in 

terés ptlblico. 

Terminan diciendo que el ejido mexicano a pesar de 

su permanencia e invulnerabilidad, barrera defensiva de.los

derechos revolucionarios de los campesinos legítimos, no ---
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constituyo una forma coercitiva de propiedad, sino una forma 

voluntaria dentro del más amplio concepto dc1 la democracia, -

ya que no se obliga a ningdn campesino a formar parte do Al, 

ni a permanecer dentro de éste sistema de tenencia especial

de la tierra. ( 2) 

Estos autores no son muy precisos, ya que a veces 

hablan de propiedad en el caso de los ejidatarios y otras -

veces de usufructo; pero en general coinciden que existe el

derecho de propiedad con determinadas caracterfsticas pecu-

liares en relación con el ejido como totalidad y en relación 

con algunas de sus partes, de 6sa totalidad llamada ejido. 

Carlos Reyes P6rez en su Tesis Profesional, consi

dera que con respecto al ejido y alguna de sus partes hav 

una verdadera propiedad con la variante singular, de ser 

•propiedad Especial". 

Expresa, "que la propiedad agraria se concibe como 

una propiedad especial (como lo es la propiedad do las aguas 

la propiedad de las minas, la propiedad intcl.edu;il y la PEE, 

piedad industrial), ya que se distingue y caracteriza por la 

naturaleza particular de su objeto; los bienes agrarios 

(tierras, bosques, aguas, montes, pastos, etc.), que sirven

de materia a ése derecho de propiedad, y se encuentra regula 

(2) J:lol:Ctica Aqr'.l'.cola, ensayo sobre normas para M~xico. Pon 

do de cultura ccon6mica Méx. 1969 pfigina 26 y sigs. 
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do por reglas le<Jales distintas, precisamente por leyes agra 

rias, que estnblecen las limitaciones y modalidades para el-

ejercicio y aprov ~chmniento de dicha propiedad, motivando el 

interés pOblico la constante tutela del Estadow. 

El licenciado Reyes Pércz, tambi~n cree que la na-

turaleza de éste derecho es la de ser Propiedad, con la va--

riante de ser Especial, (3) terminologia que usa el maestro-

nafacl ne Pina (4), entonces se desprende que Reyes Pérez no 

hace rnae que adherirse a ésa corriente y explicar en su te--

sis Profesional el por qué de su adhesión. P.n stntesis ---

tanto Rafael de Pina como Reyes Pérez consideran que es pro-

piedad el derecho que se ejerce sobre los bienes ejidales, -

pero ünicaMentc con la caracteristica de ser Especial. 

Desde lu~go no1mtros no estamos de acuerdo en que-

la naturaleza de ése derecho sea el de hPropiedad Especial", 

ya que ésta figura pertenece al derecho administrativo y no-

encuadra en el Derecho Agrario. 

(3) La propiedad especial agraria. Tesis Profesional. Pacul 
' -

tad de Derecho de la UNAM. México 1960. P~ginas 135 y 136. 

(4) Derecho Civil •1exicano. Primera Edición, Volumen Segun-

do. México, 1958. Página 163. 
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Con objeto de sentar las bases de nuestra asevera

ci6n hareMos unas breves consideraciones de lo que entienden 

diversos autores por propiedad ospccial. 

Existe una corriente que dice que hay ciertas pro

piedades que en razón de su objeto no representan al tipo -

normal de propiedad, constituyendo el grupo de las llamadas

~Propiedadcs Especiales". 

Clemente de Diego, sostiene: "la naturaleza del -

objeto sobre el que recae o respecto del cual se establece -

un derecho subjetivo, influye la estructura y funcionamiento 

de ~stc; así, nada tí.ene de particular que haya formas de la 

propiedad que en razón do su objoto no representan el tipo -

normal, abstracto de la propiedad, con sinqulares modalida-

ci.;>s, dignas de estudio y consideraci6n, constituyendo el g~ 

po de las llamadas propiedades especiales. En éstas se acen 

tila mucho el elemento social de toda propiedad; hállanse mlls 

intervenidas por el poder pOblico, ofreciendo un caráoter -

administrativo; sus reglas están consignadas en leyes espe-

ciales de general vigencia en todo el territorio nacional y

algunas bien puede decirse que emigran tanto del tipo coman

de la propiedad que se conciben y construyen como derechos -

subjetivos de distinta naturaleza e índole. Han quedado f~ 

ra del C6diqo Civil; tiene su legislaci6n especial y su estu 

dio en bueno parte corresponde al derecho administrativo"JS) 

(5) Instituciones de Derecho Civil Espafiol Páginas 491 y 492 
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Se ha conGiderado dentro del grupo de las llamadas 

propiedades especiales, 11 propiedad de las aguas, la pro--

piedad de las minas, etc •. El Doctor Rafael de Pina, dice - . 

que a su juicio, debe considerarse tambi6n como propiedad es 

pecial a la agraria. 

Con base en 6sta corriente que habla de la Propie

dad Especial, hay otros autores que han pretendido equiparar 

el derecho del cjidatario y del ndclco de poblaci6n, c0n el

derecho que se tiene sobre lae propiedades de minas y aguas, 

es decir, como un derecho de hpropiedad especial", dado que 

éstas Bltimas al igual que los bienes agrarios, son inalie-

nables e imprescriptibles. 

No consideramos suficiente el criterio para deter

minar que el derecho del ejidatario y del nacleo de pobla--

ción sea un derecho de Propiedad Especial, por el hecho de -

que los bienes agrarios al igual que los de minas y aguas -

sean inalienables, e imprescriptibles. 

En el párrafo sexto del articulo 27 constitucio--

nal, se establece que el uso y goce de minas y aguas, por -

parte de los particulares, no podr~ realizarse sino mediante 

Concesiones, otorgadas f)Or el Poder Ejecutivo Feder·al. Por

el ~ontrario en materia de dotaciones y restituciones el éji 

datario no recibe las tierras mediante concesión, sino que-

el Estado al otorryar éstas, realiza un acto de soberan1a, su 

jet~ a la discreción de la administraci6n .. 



La doctora Martha Ch:ivez P. de Velázqucz reconoce

con relaci6n al tema que estamos tratando que tambi~n existe 

el derecho de propiedad, pero 6stc, sujeto a modalidades, di 

ciendo que se entit:.mde por MODO la "forma variable y determi 

nada que puede recibir o no un ser", en dstc caso significa

el modo de ser del derecho de propiedad que puede modificar

se en ampliaciones o restricciones, con cargas positivas o -

negativas, en forma nacional o regional, general o para un -

grupo determinado, bien transitorio o permanente, segan lo -

vaya dictando el interés püblico. 

La modalidad no merma la esencia del derecho de P!º 

piedad, no su fondo sino s61o su forma o ejercicio" (6). 

Angel raso, nos expresa en una parte de su obra -

que • la inalienabilidad de las Propiedades, una vez dividi

das, hace que ~stas pierdan su verdadero carácter de propie

dad, y se conviertan en un usufructo Ad-Perpetuarn. 

En otro lado de sa libro nos dice l~ siguiente: -

"que por existir tantas limitaciones en la llamada propiedad 

agraria nos llevan a negar la existencia del rlerecho de pro~ 

(6) El Derecho Agrario en ~·1éxico. Primera Edici6n. México,-

1964. P~gs 216 y 217. 
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piedad de la parc(?la cj idal n favor del ej idatario y a clasi

ficarlo co~o "un derecho renl sui g6ncris". (7) 

Edmundo Flores nos dice ,t' que el r~g imen de propie

dad abarca dos clases de derechos: Los de los ndclcos de po

blaci6n, y los do los individuos que forman parte de tales -

nt1cleos. 

El ndclco de población os propietario y poseedor-

de las tierras y agu.1. Este puede perder sus derechos de -

propi.edad sobre las tierras, bosques o nguas que se les ha-

yan concedido cuando se niegue a recibirlos, cuando se ausen 

te defini.tivamente del nt1cleo un nt1mero de cjidatarios tal -

que aqu61 quede rcduciJo a menos de diez capacitados o cuan

do desaparezca l0lal~an~c. 

r.os pastos y montes pertenecen siempre al nacleo -

de poblaci6n, salvo cuando ~e abran al cultivo y sean obje

to de fraccionam~nto y adjud!caci6n individual. 

rn derecho al uso y llprovecharniento de las aguas-

ej idales ~ertenece al ndcleo ~e poblaci6n. El ejidatario 

puede ser privado de sus derechos agrarj.os solamente en caso 

de que deje <le trabajar p~rsonalmente su parcela durante dos 

años consecutivos, o de realizar los trabajos que le corres-

(7) Derecho Agr~rio. ~@xico 1950. Páginas 152, 253 y 254 -

respecti v<>~,1ente. 
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pandan en caso de que su ejido se explote colectivamente. 

La propiedad ejidal no se puede gravar mas que con 

un impuesto predial. 

El ejidatario recibe un titulo que le confiere un

dcrecho de propiedad limitado sobre su parcela, pudiendo 

transferirla a una persona que dependa econ6micamente de 61. 

Termina diciendo éste autor, que el ejidatario co

munal recibe un certificado de derecho agrario, el cual no -

le confiere derecho a ninguna parcela especifica sino a par

ticipar en la C!l\)rcsacolectiva, pero también puede transferirlo 

a un heredero". ( 8) 

Como hPmns viRtn ~~ntro de la doctrina, los dife-

rentcs autores no se han puesto de.acuerdo en precisar, en ~ 

delimitar cuál es la naturaleza jurídica de los derechos que 

se ejercen sobre el ejido y sus partes; tampoco quién es el

titular de tales derechos. 

(8) Tratado de ~conom!a Agrícola. Segunda Edici6n. ~~xico--

1962. Páginas 307 y 308. 
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As! hay algunos autores y estudiosos del derecho-

que configuran la naturaleza jurídica de 6sos derecho:. en -

una forma de propiedad con limitaciones y modalidades; otros 

dicen que se trata de un usufructo; algunos hablan de una -

simple posesión precaria; otros expresan qua se trata de un

derecho real sui géncris; unos declaran que es una propiedad 

especial; algunos autores consignan que en realidad hay una

propiedad agraria; otros con la variante de propiedad ejidal 

y asl sucesivamente sin ponerse de acuerdo, habiendo inclusi 

ve otras denominaciones que no viene ~l caso ya mencionar. 

Consideramos en relación con éste tema que tanta -

pol@mica ha suscitado entre los diversos autores y estudios

de la materia agraria, que la naturaleza de 6se derecho es -

da ser un derecho con caracter!sticas propias, diferentes a

la concepción que de propiedad tiene el Derecho Civil, y que 

debe darse un nuevo t6rmino, una nueva tcrminologfa más ac~ 

de y apegada a los lineamientos del derecho agrario, llamando 

a !sa figura "Derecho Ejidal" dnicamente. Por encontrar que 

el t~rmino es más correcto y conciso ya que hace una referen 

cia a la Instituci6n ejidal. 

La Instituci6n ejidal tiene integrado su régimen

jur!dico a trav6s de limitaciones y modalidades que suponen

su conservaci6n, se puede extinguir 6se d~recho o substituir 

se como alqunos autor.es lo llaman, por medio del acto expro

piatorio. Reciben tambi6n ciertas garantías. En suma todas 

6sas notas le dan s.irlilitud con la propiedad en Derecho Ci--
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vil y de ah! que se desprenda que se haya tomado el t6rmino

para configurar la naturaleza de 6se derecho en materia aqi:-~ 

ria, mas aclaramos, nosotros no nos solidarizamos con dicha

terminologfa por las razones que aduciremos en el curso del

presente capítulo. 

La institución ejidal difiere de la propiedad en-

Derecho Civ:i. l, ya que la primera contiene n atas y peculiari 

dades dife~entes a la propiedad en Derecho Civil, notas que

en alguno1·1 aspectos son substnncialcs y hasta rnodifícativas

en cierto~ elementos esenciales contenidos en la propiedad-

civil, englobados en la disponibilidad de la misma. 

El que tiene el derecho de propiedad, en la pro9ie 

dad de tipo civil, puede disponer de su cosa en la forma que 

quiera y guste (arrendarla, gravarla, venderla, donarla etc) 

y puede inclusive hasta destruirla, estas notas son caracte

rísticas y perfilan la propiedad en derecho civil. 

En el aspecto ejidal ha recibido por el legislador 

verdaderas modificaciones, como son: Inalienabilidad, Impr~ 

criptibilidad, inembargables e intransmisibles. 

Al respecto Vicente Lombardo Toledano, citado por

el maestro Manzanilla Schaffer en su libro, expresa lo si--

guiente: "una propiedad que NO puede ser embargada, que no -

prescribe, que no se puede vender, rio es una propiedad. ~ar

que precisamente la propiedad se define como el derecho de -
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disponer de una cosa libremente, y el propietario, fuera de-

las modalidades que la ley pueda establecer, dispone de la--

propiedad, porque de otro modo no sería el duc~o de ella. U-

na propiedad fuera del comercio, unn propiedad que no pres--

cribe jam.1s y un.J propj.edad que resulta inembargable, es p~ 

cisamente IJO una propiedad, sino el derecho al uso de la p~ 

piedad." 

Bn otra parte de su exposici6n nos dice: "En el ~ 

so concreto de lns ejidos se trata de una propiedad tan sui-

g6neris que NO se puede disponer nunca de ella". (9) 

"Aquf como se puede notar, hdy v11rdadcras madifi~ 

cienes y no modalidades, ya que ésta altima va unida a la 

esencia o suhstancia de cualquier acto, hecho o situaci6n 

jur.fJica "sin 1110Jifi1.:ut lc.1", si 1-'.l modifica ya no habrá moda

lidad sino modificaci6n. 

llay modifici1ci6n en cuanto que se está transforman 

do uno de los elementos esenciales contenidos en la propie--

dad civil como lo es el de la disponibilidad (el .Jus Abuten-

di del Derecho Romano) " (10). 

(9) Víctor Manzanilla Schaffer. Ob. citada. Páginas 223 y -

224. 

(10) Garcfa Carmena Rodrigo. ~N3turaleza de los derechos --

. b ] 1 . . 'd 1 ~I que se B)crcen so re .. os J1enes EJl a es. 

México 1969. Edit. A. Mija1:es y Hnos. 
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Con ohjcto de que queden bien claros los conceptos 

de distinci6n entre lil ínstituci6n jurfdica ejido y la pro-

piedad civil, ahondaremos un poco más, en referencia a ésta

postura. 

Juzgo que los principios de derecho agrario justi

fican la individuali zaci6n del rnismo, sin necesidad de tomar 

tftrminos y conceptos jurfdicos, monos de la Rama civil, par

ser ~sta una rama muy opuesta a la agraria. 

uesdu luego, vemos ~UP ~l Ejido y la propiedad --

Civil se adquieren en forma muy diferente. En efecto, el -

Ejido se adquiere por un acto administrativo consistente en

la resolución definitiva que pronuncia el Presidente de la -

Repablica como culminaci6n de un procedimiento administrati

"º· En carnhio, 1.1 prop.iedad civil se adquirir por la volun

tad, como es el acto jurfdico, o bien, por un hecho jurtdi--

co. 

El Ejido se adquiere por los procedim.ientos si---

guientes: por restítuci6n, por dotaci6n, o por ampliaci6n. 

Por tanto como el Derecho Agrario es una rama aut6 

noma del derecho, precisa como ya lo hemos dejado asentado,

de figuras excusivas relativas a la materia agraria. 
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Es por 6so que intentamos clnhorar un concepto que 

encuadre mejor con la nattll"ulez<1 del c:Jido y lo!; derechos -

que se ejercen ~;obn! f>J. Concluyendo diremos acnpL1ndo la -

teorfa d(~ Hodriqo CilrcL1 Carrnona q1w 1 el cj.i.do no cstil sujc!

to a un r6g.imcn de propied.id, nino il un rl'!<]imen c•jülal, as!

pues }¡1 in:1titucU5n jurfd.ica t:otill n1~ llarnar.1 R6gimen Ejidal 

o Ejido (El ejido e>s la extens16n tota.1 de tierra con l.:i que 

es dotado un ntícleo de poblaci6n). Toda instítuci6n jurídi

ca precisa de personas jurldicas titulares de derechos. El

ejido está compuesto de muchos bíene'>, el ti tul.:ir de ésos -

bienes o del Ejido en sf como totalidad, serj el nGclco rlc -

poblaci6n, y el titular de algunas de las partos componentes 

de 6se Ejido como lo es la unidad individual de dotaci6n, 

primero, y después la Parcela lo scrn o es el Rjidatario. 

Entonces ya tenemos a una persona jurídica titular 

de un derecho de tipo ejidal que es el nCicleo de pobl aci6n -

con respecto a los bienes que constituyen el Sjido, desde -

luego ése derecho ejidal tiene la variante de que cuando cs

ejercido por el nCicleo de poblaci6n de ser Colectivo, y~ que 

dicho derecho ejidal es ejercitado por el nCicleo, poro ése -

nllcleo de poblaci6n está formado por cuando menos 20 indivi

duos capacitados y ya dentro de éso ndcleo de población vc-

rnos que 6sos individuos cap.::icitados ejercen ése m.ismo dore-

cho ejidal sobre otros bienes cjidales como lo es la parce-

la, pero ése derecho ejidal toma la variante de ser indivi-

tlual, cuyo titular es el cjidatario. 
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Al hablar de los derechos ejidales con sus dos va

riantes, colectivos e individuales, ya no habrj necesidad de 

hacer referencia a la propiedíld cjidal. 

11 1,os derechos de los individuos capacitados pnra -

obtener tierras en dotación pueden clasificarse en dos cla-

ses: Derechos Proporcionales y Derechos Concretos. Los pri

meros son los que les corresponden sobre la totalidad del -

ejido antes de que sea fraccionado y sobra los bienes indivi 

sibles como son .los montes, pnstos, etc., y los s<~gundos re-

caen precisamente en la parcela asiqna~a a cada uno cuando-

se lleva a cabo el fraccion.::imicnto.11 (11) 

La naturaleza jurídica de 6se derecho cjidal que -

ejerce ~l naclco de población tiene un contenido propio, e~ 

creto, preciso y exclusivo qu0 lo dintinque de la propiedad

civ11 y de todas las demás instituciones y fi9uras jurídicas 

dentro del Derecho. .1~s pues una noci6n típica y única del -

Derecho .1\grario con semejanza y parecido a otras Uguras iu

r1dicas, ya que la ciencia del Derecho es Gnica. 

(11) GARC!A CARMONA RODRI~O. Ob. cit. Pág. 175. 
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B) I.A LEY 

El articulo 27 constitucional menciona pero muy -

brevemente (fracciones X y XlV) el t6rMino jurídico de cji-

do, mas no se prr:cisu n.i i:;c dice cu<'il ser:~ el r6qirr1en jurfdi 

co co11 que opere clichil írrnti.tuci6n, dejando a la Lc<Jislaci6n 

rcglarnontari3 del misno art. 27 constitucional, en 6ste caso 

a la I.cy I·'edcr.al. de Reforma l\CJraria publicada en el Diario -

Oficial de ln Pcdcrnci6n el 16 de Abril de 1971, misma que -

serlala ~sta forma de tenencia de la tierra, pero no hay pre

cepto const ituc.í.ona l que consaqrc la 2ropiedad ejidal; sus -

caracterfst.ic<is. los derechos individuales y los derechos ~ 

lectivos dentro del ejido. 

El articulo 27 constitucional en la fracci6n X ex-

presa: 

"Los nOcleos de poblaci6n que carezcan de ejidos

º que no puedan lograr su restitución por falta de títulos 

por imposibilidad de identificarlos, o ~orque legalmente -

hubieren sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas 

suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades

de su poblaci6n, sin que en ningdn caso deje de conceddrse

lcs la extensión que necesiten, y al efecto se cxpropiard,

por cuenta del ~obierno Federal, el terreno que baste a ese

fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pueblos

interesados". 
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La fracción XVI, declara: "Las tierras que deban -

ser uhjcto do adjudicaci611 individual dohcrán fraccionarse -

precisamc'ntn en (d momcnt:o de t'jecut.1r l<1~l resoluciones pre

sidenciales, conform1~ .1 la~; lQVt~!> ruqlament.1rias". 

Nuestra Constitución consigna las autoridades y --

6rganos aqrar íos (fracción XI), menciona tambi6n el procedi

miento~ scquir en las solicitudes de rcetituci6n o dotaci6n 

(fracci6n XII) y J~ otras bases esenciales para la reglamen

taci6n del ejido. Pero evidentemente no consiqna en ninquna 

forma cu~l es la naturaleza del Derecho que se ejerce sobre

la totalidad del ejido, y la de sus partes componentes. Por 

lo tanto a 6ste respecto nuestra Carta Fundamental no aclara 

nada, no dice nada y deja a una ley reglamentaria de la mis

ma, que nos d6 lRs luces. 

En nuestra opini6n, ne deben elevar las caracterís 

tic as del ejido al r6<Jimen Constitucional, ya que su artícu

lo 27 no menciona en forma amplia y clara dicha instituci6n. 

La Ley Federal de Reforma Agraria plantea el con-

capto jurídico del ejido como una propiedad con modalidades

y as1 lo expresa en el art. 51 que a la letra dice: "A par

tir de la publicación de la resoluci6n presidencial en el 

"Diario Oficial" de la Federación, el ndcleo de población 

ejidal es propietario de las tierras y bienes que en la mis

ma se sefiale con las modalidades y regulaciones que ~sta --

ley establece. La ejecuci6n de la resoluci6n presidencial -
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otorga al ejido propietario el carácter de poseedor, o se lo 

conf irmil si el naclco disfrutabu do una posesi6n provísio- ... -

nal". 

Esta es lo base legal de la institución del ejido: 

la comunidad, o nacleo de poblaci6n es por sobre todo el p~ 

pietario de las tierras ejidales, aunque nosotros preferimos 

el término derecho cjidal al de propietario, por las razones 

que ya hemos dejado sentadas anteriormente. 

Las principales modalidades a que se refiere el -

art. 51 son las que enumera ol art. 52 que dice: 

"Los derechos que sobre bienes agrarios adquieren

los ndcleos de poblaci6n serán inalienables, imprescripti--

bles, inembargables e intransmisibles y por tanto, no podrán 

en ningdn caso ni en forma alguna enajenarse, cederse, trans 

mitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse, en todo o en -

parte. Serán inexistentes las operaciones, actos o contra-

tos que se hayan ejecutado o que se pretendan llevar a cnbo

en contravenci6n de éste precepto". 

con las excepciones contenidas en los arts. 63, 71 

87, 93, y 109; que a la letra dicen: 

Art. 63.- Cuando convenga a la economía ejidal o 

comunal, los n<lcleos de poblaci6n podrán efectuar permutas-
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parciales o totalc~~• d(! sus ticrra!1, bosques o MJuas por las

de otros c~j idos. Cuando sr~ tra t:c' de permutas de aguas en los 

Distritos de Riego se tomar5 en cuenta la opinión de la sn-

cretarL1 de Recursos !!idr<'iul i cos. 

ART. 71.- En caso de que ocurran cambios en las -

condiciones de los terrenos comprendidos dentro del ejido, -

se observarán las siguientes di3posiciones: 

I.- Si el ejidatario ha mejorado por su propio e3-

fuorzo 13 calidad de sus tierras, su unidad de 

dotación no podr~ ser reducida y, en consccuen 

cia, conservar~ todos sus dercchoq sobre la --

misma: 

I!.- S.i ha mejorado li! c.11idad d1;! las tierras por -

trabajos y aportaciones colectivas de los eji

datarios, la asamblea qeneral decidir~ sobre -

la nueva diotribuci6n de las tierras ojidales

con intervención y aprobaci6n de la Secretaría 

de la Reforma Agraria¡ 

III.- Si el cambio en la calidad de las tierras no -

es atribuible a los ejidatarios, la Secretaría 

de la Reforma Agraria fijará la nueva extnn--

sión de las unidades de dotaci6n, conforme a -

las disposiciones de ésta ley. 
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J\RT. H7.- "I,a mrnpcnsi6n de los derechos de un 

ej idatar io o co1nu1wro podr;\ dccretilrsc cuando durante un año 

deje de cultivar l~ ticrril o de ejecutar los trabajos do fn-

do.le comuna 1 o a•¡u61 los q11e le correspondan dentro de una --

exp1otaci6n colectivn, sin motivo justificado. 

Tarnbión proccdü la mrnpcnsi6n respecto del ejidata 

rio o comunero contra quien se haya dictado auto de formal -

prisión por sembrar o permitir que se siembre en su parcela, 

mariguana, a~apolü o cualquiera otro estupefaciente. 

La sanci6n serd aplicada previa comprobaci6n plena 

de las causas antes indicadas por la Comisi6n J\~raria ~ixta, 

y abarcará, scgdn el c~su, un ciclo agrícola o un afio. 

En éstos casos, la unidad de dotaci6n se adjudica-

rá provisionalmente por el tiempo que debe durar la sanci6n, 

al heredero legítimo del cjidatario". 

ART. 93.- "Todo ojidatario tiene derecho a recibir 

gratuitamente, como pntrirnonio familiar, un solar en la zona 

de urhanizaci6n cuya asignaci6n se hará por sorteo. r,a exten 

si6n del solar se determinará atendiendo a las característi-

cas usos y costumbres de la regi6n para el establecimiento -

del hogar campesino, pero en ningan caso exederá de 2,500 

2 
r.1 • Los solares exced~ntcs podrán ser arrendados o enajena-
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dos a pcrson!s que dosecn nvccindarso poro en ningan caso se 

les per~itir5 adquirir dcrechoA sobre más de un solar, y de

berán sor n0xicanos, dedicarse a ocupación Citil a la comuni

dad y estar~n obligados a contribuir para ln realizaci6n de

obras de beneficio social en favor de la comunidad. 

Cl ejidatario o avecindado a quien se haya asiqna

do un solar en la zona de urbanizaci6n y lo pierda o lo ena

jene, no tendrá derecho a que se le adjudique otro". 

ART. 109.- La divisi6n de los ejidos podrá hacer

se en los siguientes casos: 

I.- Cuado el nCicleo esté formado por diversos 9!,!! 

pos que posean distintas fracciones aisladas; 

II.- Cuando habiendo unidad en el ntlcleo de pohla

ci6n, el eji.do cstl'! formado por diversas frac 

cienes de terrenos aislados entre s!: 

III.- Cuando el ntlcleo de población est~ constitu!

do por varios grupos separados que exploten -

diversas fracciones del ejido, aan cuando ~s

te constituya una unidad; y 

IV.- Cuando habiendo una unidad topogr~fica y uni

dad en el nOcleo, por la extensi6n del ejido 

resulte conveniente la división. 
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El articulo 55 prohibe la celehraci6n de contratos 

de arrendamiento, aparecería y, cualquier acto juridiro que . 
tienda a la explotación indirect3 de los terrenos eiidales;-

excepto (art. 76) cuando la mujer con familia a su cargo, se 

encuentre incapacitada para trabajar directamente ln tierra, 

por atender a sus hijos menores y las labores dom6sticas, --

siempre que vivan en el nGcleo de población, o ct,ando se t~ 

t2 de menores de 16 aijos o incapacitados, y cuando los culti 

vos no se puedan realizar oportunamente; aqul pensamos que 

si tiene que darse ésta excepci6n1 1a explotación indirecta 

se d~ a un ejidatario con derechos salvo y no a una persona-

ajena al ejido. 

Las ti.erras ejidales se dividen en 4 partes: la zo 

na urbana, los terrenos de cultivo, los pastizales y los ---

bosques. 

"hoS pastos, bosques y montes ejidalcs y comunales 

pertenecerán siempre al nOcleo de poblaci6n, en tanto no se-

determine su asignación individuill serán de uso coMCin" art.-

65 L.F.R.A. 

El ejido pero no los ejidatarios en forma indivi--

dual tiene derecho de explotar comercialmente los montes y -

bosques, así como la transformaci6n industrial de sus prod~~ 

tos (art. 138 inciso C.). 
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Los dorochos dol ejidatario individual, frente a -

los del ntlcleo de poblaci6n del cual fama parte se estable

cen con toda claridad: 

ART. 66.- ttAntes do que se cfectGcn el fracciona

miento y la adjudicaci6n de parcelas, los ejidatarios en P~E 

ticular tendrán los dorechog que proporcionalmente les co--

rrespondan para explotar y aprovechar los diversos bienes -

cj idales, de acuerdo con los preceptos de 6sta ley, con la -

forma c.ie organización y de traba jo que en el oj ido se ado!>-

te, y se les respetará en la posesión de las superficies que 

les hayan correspondido al efectuarse el reparto provisional 

de las tierras de labor, 'ª menos que tnl asiqnaci6n no se hu 

biesc hecho conforme a los 3rt!culos 72 v 73. 

h partir del fraccionamiento de las tierras de la

bor, los derechos y obliqilcíones ej ida les scbrc éstas, Pª!!~ 

rán con las limitaciones que esta ley estahlece, a los eji~ 

tarios en cuyo favor se adjudiquen las parcelas". 

"Los derechos de ejidatarios, sea cual fuere la 

forma de explotaci6n que se adopte, se acreditar.in con el 

respectivo certificado de derechos agrarios, que deberá ex~ 

dirse por la Secretar!a de ln ~eforma ~graria en un pla?.o -

de seis meses contados a partir de la depuración censal co-

rrespondiente". ART. 69. 
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Es principio fundamental <lo la ley de que los tc-

rrenos ejidalcs deben trabajarse directamente por eiidatario 

no admitión<lose el cultivo indirecto s6lo con la cxccpci6n -

que ya apunt1rnos. 

Otra disposición encam.inac!a a 6:;tc ffn es la que -

prohibe el empleo de mano de obra asalariada, excepto para -

ciertas labores r¡ue al cjidatario no pueda ejecutar, pero -

ésta disposici6n es a menudo descstinuda en la práctica dcsvir 

tuando la función Gocial del ejido, pues óstc es ante todo -

una fuente de trabajo ~arsenal para el ejidatario. 

"Sl ejidatario o comunero perderá sus derechos so

bre la unidaJ de dotación y, en general, los que tenga como

rniembro de un ndclco de población ojidal o comunal, a cxcep

~i6n do los adquiridos sobre el sulnr que le hubiere sido ad 

judicado en la zona de urbanización, cuando: 

l.·· !lo trabaje la tierra personalmente o con su -

familia, durante dos ~~os ~onsccutivos o más, 

o deje de re3lizar por igual lapso los traba

jos que le correspondan, cnando se haya det~ 

minado la explotación colectiva, salvo en los 

casos permitidos 9or la ley; 

ll.- Hubiere adquirido los derechos ejidales por -

sucesi6n y no cumpla durante un año con las -

obligaciones ccon6micas a que qued6 comprome!i 

do para el sostenimiento de la mujer e hijos-

'··· ·' 
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menores de 16 afias o con incapacidad total 

permanente que dependían del ejidatario falle 

cido. 

En ~stos casos, la nueva adjudicaci6n se hará si-

guiendo el orden de sucesi6n del anterior titular, autor de

la herencia; 

III.- Destine los bienes ejidales a fines ilícitoR;

IV.- Acapare la posesi6n o el heneficio de otras -

unidades de dotaci6n, en los oiidos va consti 

tutdos; y 

v.- Sea condenado por sembrar o permitir que se 

siembre en su parcela, mariguana, a~a~ola o 

cualquiera otro estupefaciente". l\R'I'. 84). 



CAPITULO OUIN~n 

LA ORGANIZ/\CIO\J E,TIDl\l, Y EL COOPERl\TIVIS"10 AGRICOLA 

M i\U'l'OIUOADES ZJIDl\LES Y DI\'!m<'lAS 

CJJ\SES ns E,JIDOS. 

B) PHI'lCIPIOS COOPERATIVOS F.N M.T\.'1'8 

P.I A EJ IDJ\.L • 
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l\) l\UTOIUDADES J.;,JIDALES Y DI\Tf~T~SJ\S CLASES DE EJI

DOS. 

Conforme a lo pn~visto por el capítulo sequndo, 

del. libro sequntln, de la Ley Federal de neforma Agraria, 

las autoridades oncarqadas tle regir enteramente el funciona

miento de l.os nOclco de poblaci6n cjidal son los siguientes: 

l\~~T. 22 ••. 

I.- Las asambleas generales 

II.- Tos cxmisariados P.jidales y de Bienes Comuna 

le3¡ y 

III.- Los Cons0joH de Vigilancia. 

De acuerdo con el art. 23 (L.F.!LA) la asamblea ~ 

neral es la autoridad suprema, dentro del ejido, y ~sta se -

integra con todos los cjidatarios o comuneros en pleno goce

de sus derechou, ya qua guiones se encuentren suspendidos 0-

sujetos a juicio privativo de derechos no p:xtrtin formar parte 

de la misma. 

Bl o::rnisar.iado ejidal (art. 37) electo por mayoría -

de votos en asamblea general extraordinaria, mediante voto -

secreto y escrutinio pablico e inmediato; tiene la rep~esen

taci6n del ejido y es el responsable de ejecutar los acuer-

dos de las asambleas generales, est:i constitul'.do por un pre

sidente, un secretario, y un tesorero, con sus respectivos -

suplentes; <dem<is de Secretarios l\.u:ciliares de Cr6dito, de -
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comercial :í.zación, de acción soci<ll y los que seila.la el reqln 

mento interno del ej.ido. !lay que hacer notar que los secre

tarios auxiliares duran en su c1ir90 un afio y pueden ser subs 

titufdos o confirmadas 011 la asamblea general de Balance y -

programación respectiva. 

Acorde con el art. 44 los inteqrantes de los comi

sariados y de los consejos de Viqiloncia durar~n en sus fun

ciones tres años. 

Y por una sola vez pueden ser electos para el mis

mo o diferente cargo, en el si9uümte periodo, obteniendo -

para ello la m11yoria d(~ las ¡}os terceras partes de lu asam-

blea. En adelante s6lo pueden ser electos hasta que haya 

transcurrido un lapso igual a aqu61 en que estuvieron en 

ejercic.io. 

Consideramos plé.iusiblo 6sta innovaci6n de la ley -

ya que elimina al menos en su disposición, la reelección in

definida de los dirigentes, dando paso a la formaci6n de nue 

vos cuadros con objeto de eliminar verdaderos cacicazgos que 

en muchos casos han soportado los ejidatarios. 

El consejo de Vigilancia (art. 40) está constitui

do por tres propietarios (Presidente, Secretario, Tesorero)

y tres suplentes nombrados por la asamblea general. Estos-

se designan por la minor!a opuesta electoralMcnte al comisa 
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riada, pues el mismo artículo dice que cuando haya más de u

na planilla en la elccci6n del comieariado, la planilla que

ocupe el segundo lugar integrar~ el consejo da vigilancia. 

Las facultades y obliqaciones de la Asamblea Gene

ral, son de acuerdo con el art. 47 las si~uientes: 

I.- Formular y aprobar el reglamento interior del 

ejido el qua deber~ regular el aprovechamien

to de los bienes comunes, lag tarens de bcnc

f.i1;io colectivo gue deben emprender los ej ida 

tarios indcpendienterncnte del régimen de ex-

plotaci6n adoptado, v los demds asuntos que -

señala 6sta ley; 

II.- glt~gir y remover los miembros del Comisarii:ido 

y del Conse10 de Vigilancia, de acuerdo con -

lo dispuesto en ~sta ley, y acordar en favor

de los mismos un est!mulo o recompensa cuando 

considere conveniente, con aprobaci6n del --

Pelegado Agrario: 

III.- f'ormular los pror¡ramas y dictar las normns 

necesarias para organizar el trahajo en el e

jido, con el objeto de intensificar la prod~~ 

ci6n individual o colectiva del mismo, mejo-

rar los si.stemas de co'llercializaci6n y alle-

garse los Median econ6micos adecuados, a tra

vés de las instituciones <JLl(' correspondan r::on 

la asistencia t6cnica y aprobaci6n de la Se--
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cretaria de la Reforma Agracia; 

!V.- Dictar los ncucrdos relativos a la forma en -

~uc deben disfrutarse los bienes cjidales y -

de las comunidad es, los que dchcrán ser apro

bados y reglamentados, en su caso, poi la --

Secretaría de la ~efarma Agraria; 

v.- Promover el estabh,cimiento dentro del ejido, 

de industrias destinadas n transformar su --

producción agropecuar.iil y forestal, así como

la participaci6n del mismo en aqu611as que se 

establezcan en otros ejidos y aprobar las ba

ses de dicha pnrticipaci6n; 

VI.- Autorizar, mod.i.f.icar o rectificar, cuando PEE, 

ceda legalncnte, las determinaciones del Comi 

sariaclo; 

vrr. - niscut:ir y aprobar, en su caso, los informes

Y estados de cuenta que rinda el comisariado, 

y ordenar que sean fijados on lugar visible-

del poblado; 

VIII.- Aprobar todos los convenios y contratos que -

celebren las autoridades del ejido; 

IX.- Conocer de las solicitudes de suspensi6n o -

privación de derechos de los miembros del ei.!_ 

do, oyendo a los interesados, y someterlas a

la Comisión Agraria Mixta, si las encuentra

procedcntes; 
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X.- Acordar, con sujcci6n a ~eta ley, la asiqna-

ci6n individual rle las unidades <le rtotaci6n y 

solarcs,conforme a las reglas establecidas en 

ol artfculo 72; 

XI.- Opinar ante el Delegado Aqrario sobro permu-

tas de parcelas entro ejidatarios y en las 

disputas respecto de derechos hereditarios 

ejidalcs; 

xp .. - !loterminar, 0'ntre los caMpcs.i.nos ciue por rHs

posición de 6sta ley tienen preferencia para

prestar trabajo asalariado en el ejido, aqué

l los que deben contratarse para las labores -

del ciclo aqr1cola; y 

XIII.- Las demás que 6sta ley y otras leyes y regla

mentos lea scfialon. 

Cl artfculo 48 enumera las facultades y obligacio

nes de los Comisariados Ejidales las cuulcis son: 

l.- Representar al ndcleo de población ejidal an

te cualquier autoridad, con las facultades de 

un mandatario general; 

II.- Recibir en el momento de la ejecución del m~ 

damiento del Gohernador, o de la resolución -

presidencial, los bienes y la documentación -

correspondiente; 
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III.- Vigilar los frnccionnmiontos cu;1ndo las <lU-

torídadcs compotcntcR hayan determinado que

las tícrraR deban sor ob)cto de adjudicaci6n 

!'.ndividu.:11; 

rv.- Respetar y hilccr quo f:W re~;peten e~1tríct.11n2~ 

te loe derechos de loR ejidatarios, mante--

niendo a los interesados en lo posasi6n de -

las tierras y en el uso de las aguas que les 

correspondan; 

v.- Informar a las autoridadeR corrcspondicntos

dc toda tentativa de invasión n despojo de -

terrenos ej ida les o comuna1c!; por pnrte do -

particulares, y ospecinlmcnte del intento de 

establecer colonias o poblaciones que pudie

ra11 contravenir la prohibición consti.tucio-

nal sobre adquisici6n, por cxtrnnjoros, dcl

domin10 de zonas fronterizas y costeras; 

Vl.- Dar cuenta a la Sacrctarfa do la Reforma A-

qrarl.a de t:odos aquül los .:1sunto:1 qui:! i1npl i-

quen un cambio o modificaci6n do lo~ dero--

chos oj ida los o comuna le~>; 

VII.- Administrar los bienes cj:i.dalcs en los cusos 

previstos por ~sta ley, con las facultades -

de un apoderado general para actos de domi-

nio y admínistrnci6n, can las limitaciones -

que ésta ley establece; y r~alizar con torce 

ros las OfH~rüciones y contraer las oblig<wio 

nes provistas en 6sta ley; 
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VIII.- Vigilar que las explotacionns individuales y 

colectivas se ajusten a L1 l1!y y a las dü;~ 

siciones generales gua dicten las depcndcn-

cias fcdnralcs competentes y la asamblea ge

neral; 

IX.- Realizar dentro de la ley todas las activi-

dades necesarias para la defensa de los inte 

roses oj:í.dnles; 

X.- Citnr a asamblea general en los tfrmlnos dc

~sta ley; 

XI.- Form\llar y dar a conocer el orden del dfa de 

las asamblctrn generales ordinarii\s ·¡ extraor 

<linarias, dentro da los plazos cstablecidos

en el articulo 32 de ~sta ley; 

XII.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de sus atri

buciones, los acuerdos que dicten las asam-

bleas generales y lan autoridades agrarias: 

XIII.- Proponer a la asamblea general los programas 

de organización y fomento econ6mico que con

sidere convenientes; 

XIV.- Contratar la prcetaci6n de servicios de pro

fesionales, t6cnicos, asesores y, en gene--

ral, de todas las personas que puedan reali

zar trabajos Btiles al ejido o comunidad, -

con la autorizaci6n de la asamblea qeneral; 
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XV. - formar !Hlrtu del conrwjo de administraci6n ,

y vigílancin de l<is sociedades locales de -

cr6dito ejidal en sus ejidos; 

XVI.~ Dar cuanta ;1 LH> airnmbleas gener.:iles de las

lnbores efectua~as, del movimiento de fondos 

y de lns iniciativas que se juzquen convc--

nícntns; 

XVII.- nar cuanté1 a la Secretar.fa de la Reforma A-

qrar 1'.a y o 1 a Secretnr:!a de 1\gr icul tura y Ga 

nadería, cuando se pret:enda cambiar el sis te 

ma de expiob11.:i611 1 orqanizaci6n del trabaio

y pr:íctici\s de cultivo, así como de los obs

táculos que existen para la correcta explo-

taci6n de los bienes; 

XVIII.- lnformilr n la i1i;;1rnblea general cuando un e1!. 

d;1tario dej<~ de cul ti.var la unidad de dota-

ci6n índi.vülual on u11 cíc1o a9d'.cola o dur~ 

te <los años cons1~cutivos, sin causa justifi

cada; 

XIX.- Prestar su auxílio para la realizací6n de -

los trabajos sociales y de comunidad que or

ganice el ~stado en honeficio de los ndcleos 

de población: 

XX.- Aportar al Registro Agrario Nacional, quince 

días dcspu6s de la primera asamblea qeneral

dc cada afio, todos los datos a que se refie

re el artículo 456; y 
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XXI.- Las demás que 6sta ley y otras leyes y regla 

mentos les señalen. 

El consejo de Vigilancia est~ encargado de: 

I.- Vigilar que los actos del Cornisariado se a-

justen a los preceptos de ésta ley y a las -

disposiciones que se dicten sobre organiza-

ci6n, administraci6n y aprovechamiento de -

los bienes ejidales por la asamblea general

Y las autoridades competentes, as1 como que

se cumpla con las demás disposiciones lega-

les que rigen las actividades del ejido; 

II.- Revisar mensualmente las cuentas del Comisa

riado y formular las observaciones que ameEJ. 

ten, a ftn a~ darlas a conocer a la asamblea 

general; 

III.- Contratar a cargo del ejido, los servicios -

de personas que lo auxilien en la tarea de -

revisar las cuentas del Comi~nriado, cuando

sea necesario, con aprobaci6n de la asamblea 

goneral; 

IV.- Comunicar a la Delegación Agraria todos aq~ 

llos asuntos que impliquen un cambio o modi

f icaci6n de los derechos ejidales o comuna~-

les; 

v.- Informar a la Secretaría de la Reforma Agra

r1a y a la Secretaría de Agricultura y Gana-
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daría los obstáculos pare lu correcta cxplo

ti\ci6n de los hicnc~3, ast como cuando ne PEE_ 

tenda cambiar c~l sis tema de explotacH'.in, 

prjcticas de cultivo, etc.; si el Comisariado 

no informa sobre tales hechos; 

VI.- Convocnr a •Hiamblca qeneral cuando no lo ha

ga el Comisariado y firmur de recibida la -

siguiente convocntoria en su caso; 

VII.- Suplir autom5ticamentc al Comisariado en el

caso previsto por el articulo 44 de ésta 

ley; y 

VIII.- Las demás que ésta ley y otras leyes y regla 

mentes le sefialen. (ART. 49 L.F.R.A.). 

Por lo que atañe a las diversas clasos de ejidos, 

tinicamente vamos a referirnos a ellos en una forma breve y

limitada, pues no es el objeto de nuestra tesis su análisis 

integral y completo. 

E]l ejido agdcol~ es aqu~l que resulta de la dota 

ci6n o res ti tuci6n de t.ierras de rieqo, de humedad o de tem 

poral, y que está destinado al cultivo. Casi la totalidad

de los ejidos creados se han dedicado a la agricultura y -

son los más incrementados, constituyendo la mayorfa. 
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El ejido Ganadero se establece sobre superficies

inadecuadas para la agricultura. Viene a ser de menor im-

portancia que el agrícola, ya que para formarse es necesa-

rio que haya tierras afectables de pasto, monte o agostade

ro. 

Conforme al arttcult'.> 224 (t.F.R.A.) cuando en los 

terrenos afectables pueda desarrollarse econ6micamente una

explotaci6n pecuaria o fo~estal, deben entregarse en canti

dad suficiente para que los campesinos puedan cubrir sus -

necesidades con el aprovechamiento de los recursos que di-

ches terrenos proporcionen. 

De acuerdo con el artículo 225 (L.F.R.A.). El--

monto de la unidad de dotaci6n en los ejidos ganaderos, es

t~ no será menor a la superficie necesaria para mantener -

cincuenta cabezas de ganado mayor o sus equivalentes, y se

determinará teniendo en cuenta la capacidad forrajera de -

los terrenos y los aguajes, aplicando en lo conducente lo-

establecido en el art. 259. 

Tanto los ejidos ganaderos corno los forestales -

que se creen, deberán explotarse en forma colectiva, salvo

que se demuestre que es m~s conveniente desde el punto de -

vista econ6mico otro sistema de explotaci6n. 
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El cj ido f'orestal. r.as regiones boscosas no sus

ceptibles µara la agricultura o ganadería, y~ sea por sus -

condiciones climatol69icas o por la mala configuración dcl

terrono son transformadas en ejidos forestales cuya cxtcn-

si6n de la unidad de dotación se fija tomando on cuenta la

calidad y el valor de los recursos forestales. Goneralmen

te d 8jid.-1t.-1rio fore~1t.aJ se ha dc~dicado exclusivamente a -

alquilar los bosques a grandes compa~ían que disponen de -

capital y <le instalaciones para la industrialización. 

Cl -~j_:~~~!_1dur;trfol. Es necesaria la transforma

ci6n del ejido aqr[cola, ganadero y forestal, en ejido in-

dustrial para que absorba la excesiva mano de obra campesi

na que existe en la actualidad y que se multiplicará a tra

vés de los años, es decir el ejido ya no se debe dedicar -

!!Xclusivamcnte a producir materia prima, sino a aportar PE.9. 

duetos ya industrializados y dar ocupación a los campesinos 

que no han recibido tierras. 

Afortunadamente ya se han dado pasos en ~se senti 

do con muy buenos resultados. 
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B) PRINCIPIOS COOPEM'l'IV()S rrn 1-IAT~~RIA EJIDAL 

El artfcu ln I do la I.c~y Ci1~nüraJ de Sociedades Coo 

pcrativas cstahlece, como conrlici6n para 6stas: "estar inte 

qrad<1s por individuos de Ja cL1!J•? t:rdb,1jadora que aporten -

a la soc].cdud ~rn traba jo ponrnna l. cuando se trate do coope

rativas de pruductorea; o so aprovisionen a través de la 

sociedad o utilicc11 los servicios que 6stas distribuyen 

cuando se trate de cooperativas de consumidores". 

Sin embargo, la ley no scfiala los elementos que -

singularicen al &UJClo individual del Dcrocho Cooperativo. 

Ante el Vacfo de la Lny, aportamos los siguientes 

elementos para una definici6n. 

Dentro de nuestra estructura jurídica, se admite

la existencia de trabajadores, trabajadores al servicio del 

Estado y cjidatarios , haremos un an~lisis somero de ellos

ª continuaci6n. 

J~l art1'.culo 8 de la Ley Federal del Trabajo vig~ 

te establece textualmente: 

"Trabajador es la persona f 1'.sica que presta a o-

tra, f!sica o moral, un trabajo personal subordinado. 
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Para efectos de esta disposici6n, se entiende por 

trabajo toda actividad humana, intelectual o material, i11de 

pendientemente del grado de preparaci6n t6cnica requerido-

por cada profesión u oficio". 

En el comentario al articulo citado el ~aestro -

Alberto 'l'rueba Urbinn dice que "la disposici6n es repuqnante 

porque discrepa del articulo 123 constitucional ya que si -

el trabajo es un derecho y un deber sociales, es absurdo -

que para caracterizar la naturaleza del trabajo, se tenga-

que expresar que ése trabajo debe ser "subordinado" y se -

considera un resabio del contrato del Derecho Civil, donde

el patr6n era el amo, y ol trnbnjador un subordi.nndo. (1)-

Coincidimos plenamente con el Maestro •rrucba Urbina en sus

consideraciones, y creemos como 61, que: "trabajador es to

do aquel que presta un servicio personal a otro mediante -

una remuneraci6n". 

(1) Hueva Ley Federal del Trabajo. Comentarios, jurispru-

dencia... Editorial PORRUA Primera Edici6n Págs 20 y 21. 
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Trabajador al sorvicio del Estado, es toda perso

na que presta a los Poderos Legislativo, Ejecutivo y Judi-

cial, as! como a las empresas propiedad del mismo, un ser-

vicio material, intcloctual, o de ambos g6neros, en virtud

del nombramiento 4ue lo fuere expedido o por el hacho de Ei 

gurar en las listas de raya 

Como consecuencia de la Revolución Mexicana de --

1910, surgi6 un nuevo tipo de trabajador reconocido por el

artfculo 27 de la Consti tuci6n. La Ley Federal de la Hef~.E. 

ma Agraria lo define en func i6n del artrcu lo 200 que tox--

tualmcnte dispone: 

"Tcndr1 capacidad para obtener unidad de dotación 

por los diversos medios que 6sta ley cstoblece, el campesi

no que reGna los siyuientce requisitos: 

l.- Ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer, 

mayor de dieciséis afios, o de cualquier edad 

si tiene familia a su carqo; 

II.- Residir en el poblado solicitante por lo me

nos desde seis meses antes de la fecha de la 

presentaci6n de la solicitud o del acuerdo -

que inicie el procedimiento de oficio, exc~ 

to cuando se trate de la creaci6n de un nue

vo centro de poblaci6n o del acomodo en tie

rras ejidales excedentes; 
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III.- •rrabajar pcrson<1lmente la tierra, como ocu~ 

ci6n hilbitual; 

IV. - No po~:;eor a nombre propio y a tí tu lo de do!!!:. 

nio tierras en extensión igual o mayor al -

mínimo establecido para la unidad de dota--

c i6n; 

v.- No poseer un capital individual en la indus

tria o en el comercio mayor de diez mil pe-

sos, o un capital agrfcola mayor de veinte -

mil pesos; y 

VI.- No haber sido condenado por sembrar, culti-

var o cosechar mariguana, amapola, o cual--

quier otro estupefaciente. 

El cooperativismo agrfcola no os un fenómeno so-

ciolóqico caraccerístico de los tiempos modernos. 

En realidad, constituya un hecho econ6mico y so-

cial comprobado desde la más remota antiguedad. 

La exigencia actual de estatutos y formalidades -

no expresa más que una concretizaci6n, o una sanci6n jur!2.,!. 

ca de la solidaridad humana. 

Frente a las dificultades nacidas de condiciones

geográficas, clímatol6gicas, econ6micas o sociales, los hom 
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bres han tendido a la asociaci6n, cuyas caractor1'.sticas mo!.a 

les y econ6micas, se han traducido en los fundamentos de la 

acci6n cooperativa. 

No obstante lo anterior, los oponentes del siste

ma colectivo han afirmado que la mlls cara ambici6n del cam

pesino siempre ha sido poseer su parcela do tierra propia y 

cultivarla por su cuenta como mejor le parezca, nos atreve

mos a afi.rmar sobre (:ste punto, categl5ricamente, que el va

lor social destaca en todo el pasado hist6rico de M~xico y

está arraígadu en su tradici6n; formando parte y expres~ndo 

se en la vida social y cultural de las comunidades campesi-

nas. 

La experiencia ha puesto de relieve un hecho deli 

hPradamente disimulado: los oiidos organizados colectivam!:.!} 

te no ofrecen posibilidad de arrendamiento de las parcelas; 

cuando se ha desintegrado la organizaci6n colectiva, de in

mediato tienden a generalizarse los arrendamientos de las -

tierras ejidalco. 

Esta circunstancia explica por qué voceros de 

opinión de la iniciativa privada han emprendido sistemáti-

cas campañas encaminadas a desacreditar el r~gimen coopera

tivo o colectivo de los ejidos, esgrimiendo argumentos de-

tipo ideol6gico que no viene al caso mencionar. Tras de ~-
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sos infundios a los cuales es altamente sensihle la opini6n 

pGblica, se oculta el verdadero prop6sito: aniquilar aqué-

llas estructuras que se opongan a su interés inmediato. 

Se ha demostrado que por lo general, los ejidos ::_o 

lec ti vos han sido más eficientes que los individuales en a

quellas regiones en donde la dotaci6n de recursos favore- -

cfa un tipo de agricultura más intensiva. En cambio ocupa

ron una posición inferior en las rer¡í.ones de ingresos ba--

jos. 

Trataremos de analizar sucintamente las causas -

que determinaron la gradual desí.ntegraci6n de los ejidos-

colectivos en nuestro paí.e, con objeto de mostrar que no -

fueron los principios cooperativos los que fallaron, sino -

diferentes circunstancias que conviene apuntar en éste me-

mento. 

Los ejidos colectivos nacieron sobrepoblados, y -

como consecuencia de' 6sto fueron incapaces por lo general,

de proporcionar ocupaci6n a todos sus miembros durante una

buena parte del año, suscitando el consiguiente malestar -

social. Para hacer frente al descontento se hicieron inver 

siones en obras de beneficio social, como medio de aliviar

e! desempleo, construyendo escuelas, instalaciones deporti

vas etc., que si bien mejoraron las condiciones de los na-

cleos de población, comprometieron su capacidad econ6mica,

pues el volumen de tales inversiones super6 su capacidad. 
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Otro rasgo ha sido la estrecha dependencia respec 

to al sistema de cr6dito, ya que normalmente las sociedades 

locales de cr6dito ejidal, no reunieron a la totalidad de -

los miembros de los ejidos, dándose ar¡uf cscíBi6n pues los

intercses de la sociedad eran independíentcs de la comuni-

dad ejidal. 

La falta de disciplina social fu~ otro problema -

que contribuyó a la discordia interna, lo cual creemos que

se debi6 u dos causas: 

La primera creada por los lideres políticos ambi

ciosos que en su afán de control, se las arreglaban para de 

alguna manera enlodar a los dirigentes honestos, y así 

crear la inconformidad y la sensaci6n de que se cornctfan -

injusticias. Y la segunda originada por una falta de pro~ 

ci6n y métodos educativos en el ndclco de población, por 

parte de las autoridades, tanto gubernamentales como las in 

ternas del ejido. 

La inmoralidad de los dirigentes contribuy6, asi

mismo al abntimiento de la organizaci6n ejidal de tipo ca-

lectivo. 

A ~ste respecto como lo apunta Salom6n Eckstein,

todo parece indicar que la corrupci6n se desarro116 "desdc

arriba". Es decir que por lo visto en la mayor parto de -

los casos la corrupción se inició y se propag6 desde fuera-
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del ejido, vfo las autoridades agrarias locales etc. (2) 

Otro aspecto que no debe olvidarse es que los go

biernos que siguieron al del General Cárdenas, retiraron su 

apoyo a 6stc tiro.de organización cjidal, y todo hace pare

cer que hnsta se rcpudi6 en a lc7unos casos, la forma colee ti 

va de producc.i6n en 1 os cj .idos. !lasta ~stc sexenio del Lic 

Luis Echcverrla se han reorientado los criterios en éste -

sentido, con objeto de volver a la forma colectiva de explo 

taci6n, lo cual aplaudimos con beneplticito. 

Hasta ahord hamos tratado el aspecto negativo del 

desenvolvi.mi.ent<~oci.ü del eji.do colectivo, a continuaci6n

veremos las conveniencias, no sin antes citar las formas de 

explotaci6n que se adoptan ~n el ejido: 

El ejido Indívirl11é11. La tierra se encuentra di-

vidida en parcelas, y todo el trabajo se realiza individual 

~ente. No existe ningdn v!nculo cooperativo entre los 

miembros salvo la sociedad de crédito. 

El ejido Colectivo. El cr6dito se opera en forma 

colectiva, y la tierra se cultiva en coman: 

Por lo regular no est~ dividido en parcelas pero

si lo está, esto no se toma en consideraci6n cuando se cul

tiva¡ los implementos, la maquinaria, el equipo, los anima

les de trabajo y las plantas industriales se utilizan en --

(2) Obra Citada. 
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coman. El ingreso se distribuye de acuerdo con la cantidad 

y la calidad del trabajo que han realizado los miembros. 

li}:.... cj i.do !:emicolect~vo. Cuando una parte del tE!! 

bajo i.H¡rfcola se r.eal.iza de m,1ncra colectiva y la otra indi 

vidualmcnte; por ejemplo, cuando las labores do arar y pre

parar el suelo ~;e hacen en comtln, y la siembra y el desmale 

zado individualmente y la cosecha do uno o de otro modo. 

Se considera tambi6n como semicolcctivas aqu@llas 

sociedades en donde una parto do la tierra se trabaja en -

forma indi.vidual y la otra en forma colectiva. 

En el ejido semicolectivo cada uno de los miem--

bros es responsable de la producci6n de su parcela particu

lar y reciba cr6dito por olla. En algunos casos las parce

las son las que legalmente les han sido asignadas entre to

dos los ejidatarios; en la mayoría de los demds, los miem-

bros se dividen la tierra entro si voluntariamente, sin in

tervencí6n de la Sccretarfa de la Reforma Agraria. A éste

proceso se le denomina "distribuci6n econ6mica". A veces -

la tierra se redistribuye de nuevo cada año por sorteo, d~ 

pués de terminadas las tareas que se realizan colectivamen

te, a fin de asegurar la máxima equidad en la distribuci6n

del ingreso. 
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El t6rrnino "scmicolectivo vcrtical" se aplica a -

las ejidos en donde sobre la 11\isma oxtcnsi6n de tierra, p~ 

te del trabajo se realiza en coman y parte en forma indivi

dual. cuando parte <le la tierra se cultiva an comdn y par

te en parcelas individuales, ec le llama "scmicolectivo ho

rizontal". Esto por. lo regular lo determina la clase p<1rti 

cular de cosecha que se siembre: el algod6n se cultiva en -

coman, y el rn<liz no 

Las ventajas de la cxplotaci6n cooperativa serían: 

Evitar la cspeculaci6n con las parcelas; elevar -

el nivel del vida y favorecer el desplazamiento de los 

excedentes demográficos, abatir los costos 1 favorecer las

rnejoras técnicas, ln cspecular::í6n y ln divisi6n del traba

jo, facilitar la programac16n a largo plazo, mejores con-

diciones de compra y venta, favorecer la creaci6n de fuen

tes auxiliares de trabajo, perr:iitir un mejor aprovcchami~ 

to de los recursos y fomentar la nolidaridad humana. 

r..os principios básicos del cooperativismo aplica

bles al ejido, podr!amos sintetizarlos en los siguientes -

puntos: 
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l.- Integradas Onicamcnto por cjidatarios. 

2.- Democracia absolutil, voto porson<il y auto-~ 

bierno para la elección de sus miembros en -

los puestos directivos, y rotación do los -

mismos. 

3.- Establecer entre los miembros la propiedad -

colectiva do los instrumentos de la produc-

ci6n y de los medios de cambio. 

4.- Cumplimiento a los planes gue el gobierno -

federal ejecute. 

5.- Repartición de los rendimientos conforme a -

la participación de cada miembro en la obra

colectiva que se realice. 

6.- Eliminar toda forma do explotaci6n del hom-

bre por el hombre. 

7.- Consideraci6n de que los puestos directivos

no son remunerados, y que constituyen un es

t!mulÓ para el fomento de la superaci6n per

sonal. 



174 

8.- Intensificar la previsi6n social y toda cla

se de beneficios entre sus miembros. 

9.- Prestar ayudo solidaria a otras asociaciones 

de ojidatarios. 

10.- Formas de distribuci6n de los excedentes, -

constituci6n del fondo comdn y forma de uti

lizaci6n de éste. 
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i\) ANTECEDEN'rES Y FORM.l\S DI~ ORGANIZJ\CION 

"El 71.J'~ del perímetro de rtéxico corresponde a cos 

tas. En nOmeros absolutos 6stas miden 9,219 Kms., de los -

cuales corresponden 6,608 al litoral y a las islas del pac_!. 

fico, y 2,Gll al litoral y a las islas del golfo de M~xico

y del mar caribe, en el occ~no Atl11ntico. 

lh$pone !léxico, además, de unos G,500 Kms. de aguas 

interiores (lagos, lagunas, represas, ríos) explotadas s6lo 

en parte en el aspecto pesquero, pero susceptibles de utili 

zarse en escala mucho mayor". (1). 

Hasta antes Je la Revoluci6n de 1910, la pesca en -

México crn real i zadfl por pescadores libres, cnrentes de co

nocimientos para la explotaci6n científica de los recursos

biol6gicos acu~ticos. Algunos de esos pescadores no pose!~ 

ni los aparejos m~s simples, motivo por el cual pescaban 

con equipo ajeno y pagaban con una porción de la captura, 

el uso del mismo. r:¡:a 1c~ntonccs y aún sigue siendo frecuen

te la costumbre de alternar la actividad pesquera con la -

agr!cola y con algunas otras. 

Es por esto que el Lic. Hugo Tulio Mel6ndez de la -

C.N.C. en la Reunión Nacional para el estudio del Desarro-

llo pesquero, realiza<l3 por el PRI en la Paz B.C.S. el mes

de Diciembre de 1969 coment6: 

"La tierra es limitada, y el número de campesinos -

(1) ALi::JANDRO QUESl\Dl\. LA PESCA. DEP'ro. DE ESTUDIOS FINAN-
CIEROS. NAFINSA. FONDO DE CULTURA ECONOMICI\. ~mxrco 
B52. Pág. 6. 
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es cada d!a mayor, existen casi cuatro nülloncis de campesi

nos con sus derechos a salvo, que no tienen actividad, cxis 

te un mar extraordi11ario, pero esos carrvcsinos deberán ser

c,1pacitJdos a través de un proc_¡rania ntH:tonal de cntrenamien 

to en coorcHnaci6n con las cooperat.ivas, quc ne hagan vord~ 

deras escuelas en el mar y que los hijos de los carnpesinos

y los hijos de los pescadores, vayan ~l mar directamente a 

recibir la instrucción necesaria. 

Deseamos que los ejidos tambJén tengan una actividad 

marginal pesquera; que loe CJidos sean refaccionados y que

los ejidos que ya en si, de acuerdo con la ley de Cr~dito -

Agrícola, son una cooµerativ¿¡ también exploten, no solumcn

te el mar, sino los r!os, los lagos y las lagunas donde se 

pueden sembrar una gran cantidad en especies ~arinas, ••.• y 

que sean en conjunto los ca~Jesinos y los cooperativistas -
los qu0 exploten". 

Es preciso hacer notar que la ponencia del Lic. llu

go Tulio Meléndez, creemos, viene a ser el antecedente doc

trinario quo despu~s queda plasmado en el artículo a de la

Ley Federal para el Fomcnto de la Pesca; publicada en el -

Diario Oficial de la Federaci6n el 25 de mayo de 1972. 81-

criterio de la concurrencia del Ejido a la actividad pesqu~ 

ra, no se contemplaba en la iniciativa de la citada Ley en

viada por el ejecutivo el 8 de Dic. de 1971 al Congreso <le

la Uni6n, dicho criterio fue sostenido por el entonces lí-

der de la C.N.C. Lic. Dip. Alfredo V. Bonfil en el seno de 

las comisiones que estudiaron la iniciativa en cuesti6n, y

vemos as!, que éste fue adoptado por la cámara de senadores 

como se corrobora en la minuta proyecto de ley que se reci-
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bi6 en la c:imara de diputudos el 11 de ilbril dr~ 1972; 1<1 -

disposici6n relativa a ese criterio se encuentra en el artí 

culo 8 png. 3 do la minutu antes mencionada. 

Después de haber resumi.do los antecedentes que cul

minaron en la reglamentación de la actividad pesquera eji-

dal, anali2aremos las formas de organización y postcriorme~ 

te, en el siguiente capítulo, unaliz~rcmos la conveniencia

º inconveniencia de esta innovación en la legislaci6n pes-

quera. 

Dentro de la actividad pesquera ol ejido puede asu

mir variadas formas, pero trat~ndose de las especies reser

vadas a las Sociedades Cooperativas, necesari~mente deber8n 

constituirse en Sociedades Coope~ntivas de Producci6n Pos-

quera Ejidal (art. 8 L.F.F.P.) 

Consideramos que es de vital importancia, en rela-

ci6n a este tema, consignar la opinión del Lic. Raul Llanos 

Lerrna, Gerente de Informaci6n y Orientaci6n del FONAFE, veE 

tida en la ponencia presentada en la Rcuni6n nacional sobre 

pesca, promovida por el IEPES el dfa 5 de marzo de 1976, en 

la ciuJad de Campeche, Campeche: 

"La Ley Feceral para el Fomento de la Posca, inclu

ye a las cooperativas pesqueras ejidales como personas jurf 

dicas, con derecho a la captura de las especies reservadas

ª las cooperativas pesqueras, con lo cual se altera el r6g.!_ 

men jurídico del ejido, puesto que las cooperativas ejida-

les tendrán necesariamente que regirse por la legislaci6n -

sobre cooperativas y caer bajo el control jurídico udminis

trativo de la Secretaría de Industria y Comercio. 
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Esta situaci6n tiene más desventajas que convenien 

cias, puesto que durante el rGgirnen del Lic. Echeverría, la 

p0Htic<:1 h.1 sido la de reinte91~urlc el ejido su unidad econ~ 

mica, l-iOci.al y pol'fUca, al reconocerse lil personalidad ju

rídica por la L('Y Federal de He forma A9raria. 

Se ha tratado de darle cohcsi6n a su actividad eco

nómica y social, y el caractcr de empresa social integral,

que había perdido hace m.'.fo de 30 años. 

El propio ordenamiento regulador de la actividad 

pPsquera, reconoce c:1l ejido C•)ffiO sujeto, para el rlSgimen de 

concesiones, permisos y autorizaciones, pero establece de -

una manera muy clara que para tener derecho a las especies

reservadas a las sociedades cooperativas, deberá constitui~ 

se en sociedad cooperativa pesquera de producci6n ejidal. 

Definitivamente esta disposición rompe la pol!tica

de unidad ecnn6rni~a del ejido, que tiene por objeto el apr~ 

vechamiento integral de sus recursos bajo un centro rector

dc decisiones, integrado por sus autoridades y bajo su rAg! 

men institucional, que adem~s cuenta de acuerdo con la Ley
General de Cr6dito Rural, con el sistema Dances de Cr6dito

Rura1 la Financiera Nacional de Industria Rural, con el Fo~ 

do Nacional de Fomento Ejidal y otras instituciones finan-

cieras, que pueden atender los requerimientos financieros -

del ejido, en sus actividades pesqueras". (2) 

(2) Publicada en El Ejido Industrial. Organo de Informa- -
ci6n del Fondo Nacional de Fomento E:idal. No. 44. Mar 
zo 15 de 1976. II época Mdx. D.F. 
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Coincidimos nosotros, con el µunto de vista del Lic. 

Llanos Le rrw sobre es ta si t ua c.i6n. 

P\Jr lo que respecta a csµccics no reservadas, su 

captura se puedo realizar mediante unidades de producci6n -

sin que la ley im~ion9z1 ;1lqún tipo de orqanizací6n especial, 

mas sin t'mb~ugo, par,1 los efectos de la Ley Federal para el 

Fomento de 1.1 Pesca, quien se dedica il ln explotación de es 

pcci~.s nn rcservuclas, adopta lo figUril de permisionario, y

ser6 6st~ a corta o qran escala (segGn sen el tonelaje de -

captura permitido). 

En esta circunstancia el Ejido al explotar especies 

no reservadas sea cual fuere su forma de organización (uni

dad de pro<lucci6n, asociación, comunidad, cte.) deberá obt! 

ner de las autoridades de la Subsecrctar:l'.a de Pesca, el peE. 

mi so correspondiente~, m.ismo que facultará a éste para ampa

rar legalmente las capturas obtenidas y comerciar libremen

te con ellas. 

B) Rf.:QUISITOS PARA LA FORMACION DE COOPERATIVAS DE 

PRODUCCION PESQUEHA EJIDAL. 

En principio las Cooperativas de Producci6n Pesque

ra Ejidal se rigen conforme a la Ley General de Sociedades

Coopcrativas en cuanto a que deben estar integradas por in

dividuos de la clase trabajadora, y que aporten su trabajo

personal a la Sociedad (art. I Fracci6n I L.G.S.C.). Res-

pecto a la característica ejidal, tratándose de la pesca, -
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lsta reviste condiciones muy singulares µor cuanto que el -

articulo B~. de la Ley Federal para el Fomento <le la Pesca

en su segundo párrafo sefiala: 

»Los ejidos riberefios 11ue se dediquen a la pesca, -

por tener recursos pesqueros propios, se constituir~n en -

unidades de producci6n conforme a lo establecido por la Ley 

Federal de Rcfurma Agraria y, por lo que hace a su opcraci6n, 

se regirán por la presente ley". 

Y el tercer p5rrafo de la misma disposici6n estable 

ce: 

"Para el aprovechamiento de especies reservadas a -

las sociedades cooperativas, los ejidos deberán constituir

se en Sociedades Cooperativas de Producci6n Pesquera Eji- -

dal ••• " 

De lo anterior se concluye, que los ejidos ribere~os 

dedicados a la pesca por tener recurso pesquero propio en -

cuanto que no capturen especies reservadas, pueden consti-

tuir éstas, unidades de producci6n conforme lo sefialn la 

Ley Federal de Reforma Agraria en su artículo 147; pero tr! 

tándose de la captura de especies reservadas a ls Socie<la-

des Cooperativas, el ejido tiene la obligación ineludible -

de constituirse en Soc. Coop. de Prod. Pesq. Ejidal como ya 

lo hemos apuntado. 

En forma más sint6tica podemos decir que la consti

tuci6n de una coop. pesq. ejidal opera bajo las siguientes

reglas: 
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1.- Que se trate de especies reservaJas a las Socic 

dades Cooperatl.vas. 

2.- Que el ejido sea ribcrcílo, cu decir que tcn~a -

una proximidad a loG m.'.lrquncs de zo1V1s laqurwrLrn o cstuari 

nas, del mar y de los r:Ccrn, c.in que lec¡almentc se haya def! 

nido hasta qu6 distancia rw puede considori!r riberer10 a un

ejido; 

3.- Que se dediqtwn a L1 pesca; ésta cCJnnotaci6n se 

presta a una ligera controversia, por cuanto a definir si 

es necesario que la actividad pesquera ya cXi!;ta ccon antel.J 

ci6n a la creaci6n de la coop(ffdt í va o bien ¡nwdf~ iniciarse 

a partir de 6sta; con::;iderarnos que 1.~sa act.ivi.clad debe sér -

con antelación, simultánea con Jctividadea agrfcolas o no. 

4.- Que el (~jido cuente con recurso pesquero propio; 

este requis.ito ha si<lo la piedra anqular de las discusiones 

por cuanto que el criterio jurídico sobre el recurso pcsqu~ 

ro propio en el ejido no ha sido definido, pues se argumen

ta cm las más dú las ocas iones que pr)r sor e 1 recurso pes-

quera propiedad de lv naci6n conforme lo scfiala el artfculo-

27 Constitucional cu su 3er.. p.'.irrafo existe la imposibili

dad de que un ejido pueda alegar como "propio" el recurso -

pesquero. 

En torno a este problema las centrales campesinas -

argullen que al contar el ejido con una dotaci6n de aguas,

ésta lleva implícita la disponibilidad del ejido sobre los

cuerpos de fauna y flora acu~tica. 
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Por su parte las Cooperativas de pescadores ya est~ 

blecidas, alegan que la concesión de aguas no lleva implfc! 

ta la concesi6n del recurso pesquero por cuant6 que la pri

mera se riye por la I.cy Federal de Aguas como reglamentaria 

de los p6rr~fas 5 y 6 del Artfculo 27 Constitucional, y los 

recursos pesqueros se rige11 por la Loy Federal para el Fo-

mento c)o lil pesca, corno reglamentaria del párrafo 3~. de la 

propia Const1tuci6n. 

Nosotros coincidimos con este Gltimo, en virtud de

que as! se colige del análisis de las citadas disposiciones, 

ya gu~ Ja dotaci6n de aguas s61o abarca eso, la masa de 

agua, y no 1unto con las especies. 
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C) r~QOPERA'l'IVJ\S ?ESQUERAS IUBEREílAS Y DE ALTURA 

Corno ya dijimos anteriormente se considera coopera

tiva pesquera riberofia ejidal, aquella que es limítrofe en

rclaci6n con el mar, las m~rgencs de lagunas, esteros y 
ríos. 

Del artículo 52 do la Ley Federal para el Fomento -

de la Pesca, se desprende que los pescadores riberefios, son 

los "residentes en municipios colindantes" con el mar o con 

aguas interiores, en los que tengan su domicilio las coope

rativas. Es importantü consignar que conforme el mismo ar

tículo, estarán integradas con un mínimo de 80% de socios,

que sean pescadores ribereños. 

Son cooperativas de Producci6n pesquera de altura -

ejidal aquellas que opernn en alta mar. Conforme al art1cu 

lo 53 6stus debcrfin estar constituí<las con un 60% como rn!ni 

mo, por socios pescadores residentes en el municipio colin

dantP ~on ~l mAr, si en aqu61 tiene su domicilio la Cooper! 

ti va. 

Respecto de la situaci6n de estas cooperativas eji

dales ha merecido una especial crítica nu formación y regi~ 

tro. Se encuentran actualmente en el Estado de Sonora re-

gistradas la cantidad de 15 cooperativas de producción pes

quera ejidal de altura la gran mayoría de las cuales no op~ 

ran, por falta de personal calificado y de embarcaciones -

adecuadas, est~n operando las Sociedades Cooperativas de -

Producci6n Pesquera Ejidal "Petra Luján de Rodríguez", S.C. 

L. y "Doroteo Arango", S.C.L., ambas tienen múltiples pro--

.,. ;; 
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blernas toda vez que su personal es ajeno a la cooperativa,

es decir asalariados, (violando los principios cooperativo~ 

ha dado a su vez lugar a una serie de demandas obrero-patr~ 

nales, instauradas en la Junta Federal de Conciliaci6n y AE 

bitraje en la ciudad de M6xico, Distrito Federal, y al he-

cho de que sus capturas han sido bajas. 

La discusi6n legal respecto de este tipo de Cooper! 

tivas, es que ~stas no pueden reunir los requisitos que es

tablece el artículo e de la ley Federal para el Fomento de

la Pesca en su 2~. párrafo, toda vez que las especies de a! 

ta mar de ningan modo pueden reputarse como recurso pesque

ro propio del ejido. Fuera de 6stas 15 cooperativas crea-

das en la regi6n de Sonora no se ha presentado alguna atra

en el país. 
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D) ESPECIES SUSCEPTIBLES DE EXPLOTl\CION 

Para explotar especies no reservadas a las Coopera

tivas, ya hemos visto que los ejidos riberefios se consti-~

tuirán en unidadr..~s de producción conforme a la Ley Federal

de Reforma Agraria, es necesario hacer notar que en lo que

concierne a su operación se rigen dichas unidades por la -

Ley Federal para el Fomento de la Pesca. 

Pero lo que nos interesa analizar, por ser el moti

vo primordial de nuestra tésis, es lo referente a las espe

cies reservadas, para lo cual aportamos las consideraciones 

siguientes: 

Es indudable que la reserva de explotación de cier

tas especies a las cooperativas, configuran valiosos princ! 

pios jurídicos, que podemos considerar como la columna ver

tebral de la actividad pesquera, ya que representan, la ga

rantía de subsistencia de grandes nGcleos de pescadores or

ganizados en cooperativas, conservando un alto contenido so 

cial, y propiciando la explotaci6n racional y organizada de 

especies de elevado valor comercial. 

El artículo 49 L.F.F.P. es el que habla de las esp~ 

cíes reservadas y a la letra dice: 

~se reserva a las nociedades coope~ativas de pro<lu~ 

ci6n pesquera y a las sociedades cooperativas de producción 

pesquera ejidal, la captura o explotación de las especies -

abul6n, langosta de mar, osti6n, camar6n, totoaba, cabrilla, 

almeja pismo y tortuga marina. Para la captura de cada una 

de dichas especies se requerirá <le concesi6n o permiso". 
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La integraci6n del campesino a la actividad pesque

ra obliga a unos leves comentarios. Creemos que el campes! 

no pese a todo lo que se ha hecho por 61, aGn no alcanza su 

total reivindicación, la solución de su problema social, 

del problem<l social del campo mexicano es el ejido. Pero -

no porque la solución agraria cst6 en el ejido, la soluci6n 

de todos los problemas de ~6xico es la vfa ejidal. 

A todos 11os asiste, el derecho al desarrollo en un

arm6nico equilibrio, pero a trav6s de prioridades de las ne 

cesidades sociales. 

Los cooperativistas pescadores de oficio, llevan en 

esa labor treinta o m~s aílos, su esfuerzo ha crecido, de ma 

nera tal que en casi todo el litoral se ha alcanzado, cuan

do no excedido el límite de explotaci6n. Ese incremento 

amenaza con una declinación en la pesca y del ingreso de 

los pescadores. 

Existen pues derechos concluidos por pescadores coo 

perativistas que tradicionalmente han hecho de la pesca su

Qnico medio de vida. Ignorarlos para otorgar registros a -

cooperativas Ejidales, no har!a sino repartir pobreza en -

vez de riqueza, pues la explotación de dichaD especies re-

servadas no resiste más concurrencia para su aprovechamien

to; además de los enfrentamientos que se han provocado en-

tre grupos fraternales de campesinos y pescadores. 

La Ley Federal para el Fomento de la Pesca, incluye 

a las cooperativas pesqueras ejidales como personas jurídi

cas, con derecho a la captura de las especies reservadas a-
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las cooperativns 1:iesqu0ras, con lo cual se il.ltera al réqimen 

jurídico del cjirto, como ya lo hemoa dicho, puesto que las

cooperativas ejidalcs tendrfin necesariamente que regirse -

por la lcgislaci6n sobre cooperativas y caer bajo el con- -

trol jurídico administrativo de la Gocretarfa de Industria

y Comcrc:i.o. l\dcmás dü que el objeto del Ejido, es el apro

vechamiento de la producción agropecuaria, forestal, miner~ 

o turrstica del mismo. 

Asimismo las vedas son cada día de mayor duraci6n -

pues la captur.::1 de l..Js especies reservadas ha sido excesiva, 

en esas circunstancias no es conveniente seguir aumentando

la mano de uLra en ese rcng16n. 
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E) COMERCii\LIZJ\CION DE LOS PHODUC'l'OS DE LAS COOPI::Hl\'l'IVAS 

DE PRODUCCION PI~SQUER/\ EJIDJ\L. 

Por lo que toca a la comercializnci6n el párrafo Jll. 

del artfculo B (L.F.P.P.) apunta: 

ttPara el aprovechamiento de especies reservadas a -

las sociedades cooperativas, los ejidos dcberfin constituir

se en Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera Ejidal, 

reguladas por las Leyes enunciadas en el pfirrafo anterior o 

por la qeneral de Sociedades Cooperativas, bajo un régimen

coordinado entre la Secretaría de Industria y Comercio y el 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n y s6lo po-

drán contratar con organismos o empresas de participación -

estatal para la venta de su producci6n pesquera excepto qu~ 

dichos organismos estatales no puedan adquirirla por no cu

brir con su programa de operaciones el área de que se trat~ 

caso en el cual podrdn contratar con particulares en los -

términos de esta Ley. En todo caso el Gobierno Federal es

tará obligado a la intensificaci6n y ampliaci6n de estos -

programas, asf como a la supervisi6n y asistencia t6cnica -

que se requiera". 

El objeto de osa disposición fue la de garantizar -

la venta de los productos a las organizaciones ejidales, y 

para evitar posibles especulaciones por parte de particula

res (armadores), y as! lo apunta el dictamen de las comisio 

nes que estudiaron la iniciativa de La Ley motivo de nues-

tro análisis, la cual expresa: 

"En el artfculo B, párrafo tercero de la minuta en-



189 

viada por la Cámara de Senadores, se establece la ob l i~Fl- -

ci6n por parte do los ejidos, de constituirse en sociedades 

cooperativas para ln explotaci6n de especies reservadas; y

tambi~n la obligaci6n de contratar con empresa~; de estado o 

de participaci6n csttJ.ta.l para la venta de su producci6n pe:!_ 

quera. Sobre este punto las Comisiones reafinnan la opi- -

ni6n de la Colegisladora en el sentido de que el Estado de

be adquirir los productos, como un criterio yeneral; sin ern 

bargo, se ha crefdo conveniente establecer una cxcepci6n 

con el objeto do hacer real y operativa la Ley. La cxcep-

ci6n consiate en aquellos casos en los que una jrea determi 

nada no pueda disfrutar de los beneficios de la compra-ven

ta al Estado porque 6stc, eventualmente, no cubra con su -

programa de operaciones en el .:i;,-;pccto pesquero, la zona o -

área de que se trate y sólo en este caso poch:.1 contratar -

con los particulares en los t6rminos que esta Ley sefiala. 

Reiteramos que éste es un caso de verdadera exccp- -

ci6n, y procurando cvi tar lo, las Comi.siones agregan un párr~ 

fo final en el que establece la obliqaci6n del Gobierno Fe

deral de intensificar sus programas y de ampliarlos para e! 

tar en condiciones a la brevedad posible~, de adquirir toda

la producci6n pesquera CJidal. 

El desideratum es que las organizaciones ejidales-a 

las que ésta Ley les abre las puertas para explotar recur-

sos pesqueros- tengan asegurada la venta de sus productos a 

un precio justo y que el Estado tenga la obliqaci6n de com

prarlos, pero sin lesionar a aquellos grupos de pescadores

que en el momentotb ponerse en vigor la Ley, no est~n al al 
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canee los µrogramJs de gobierno en esta nateria. A medida

que los mecanis~os estatales vayan absorbiendo la produc- -

ci6n ejidal se irj su0ri~icndcJ la contratac16n con particu

lares en beneficio de 108 productores que tendrán asegurado, 

de manos del estado una justa y oquitativa retribuci6n por

la explotación de sus n•cursos pesqueros". ( 3) 

Estarnc>s 11':! acuerdo en que el Est<tdo participe, ca-

da vez más activamente en la comercializaci6n de la produc

ción ejidal, con objeto de que 6ste asegure a los producto

res una just.::i y equitativa retribución, como lo apunta el -

dictámen de la Cámara de Diputados. 

(3) Diario de los Debates de la Cámara de Diputados XLVIII 
Legislatura. 
r~ño II martes 9 de mayo de 1972. •romo II. NGm. 18, --
págs. 7 y 8. 
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J\) FUNC IOli.\.M Il:NT J !.CTUAL 

"La pesca parece.' tan simple que HO puede imaginar -

que realizarla requiere pocos conocimientos y solo pacien

cia, pero c•1 realidad la pesca, especialmente la marítima -

se ha desarrollado muchísimo en liu; últimas c16cadas. 

Actualmente la captura de peces en alta mar, a ni-

vel industrial y con equipo moderno exige que al pescador -

posea tantos conocimientos y habilidades como las requerí-

das para manejar las máquinas m5s complicadas que emplea la 

industria moderna en tierra. 

La mayor parte de la poblaci6n rural que se dedica

ª la explotací6n pir;cicola, lo hace en forma complementaria, 

ya que son agri.cultores ejidatar.ion que en forma dom6stica

y artesanal efcctOan la pesca para obtener ingresos adicio

nales". ( 1} 

Etita exposici6n nos plantea un hecho irrefutable, -

que la pesca por parte de los ejidatarios a trav~s del tie~ 

po, se ha venido efectuando en forma complementaria a las -

labores de la tierra y as! mim:io para obtener ingresos adi

cionales a los que la explotaci6n agrícola les proporciona. 

Es bien sabido que gran parte de los pescadores de-

(1) TORRCS ENRIQUE 
Ponencia presentada en el primer seminario de estudios 
sobre los problemas de la pesca en Héxico. 
Organizado por el IEPES del PRI. 
El 13 de Abril de 1973 en la Unidad Independencia. MEX. 
D.F. Págs. 7 y 12. 
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nuestro pais, sobre todo los de pesca r1borefia, son de ex-

tracc.i6n cumpesina o bien son campesinos actualmente, y nu~ 

ca se habla presentado dificultad alguna para que los ejid~ 

tarios participaran como socios de cooperativas de produc-

ci6n pesquera normales; sin embargo .:i raiz de la nueva Ley 

Federal para el Fomento do la Pesca, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 2S <le Mayo de 1972, el pensa- -

miento de Alfredo V. Jonfil, qued6 plasmado, a nuestro en-

tender en una forma equfvocu (i\rt. 8}, pues lejos de abrir

le las puertas de la pesca al campesino, puertas que nunca

estuvieron cerradas, les limitó su participaci6n, pues inn! 

cesariamente lo enfrent6 en el ~juego de intereses pol1ticos 

de nuestro pafs. 

Debe quedar claro que estas disposiciones, tienen -

un marcado trasfondo polftico, por cuanto que en ningGn mo

mento legislación alguna de tipo cooperativo, niega al cji

datario o al hombre del campo, el derecho para integrar so

ciedades cooperativas o para dedicarse a la pesca. El fon

do radica en el manejo polf tico que requieren las centrales, 

respecto de un rnayor n6mero de organizaciones formadas por

carnpesinos. 

Si analizamos el punto de vista vertido por el Lic. 

Hugo Tulio Melendez, citado en el capítulo anterior como an 

tecedente, encontramos que 6ste pugnaba por una coordina- -

ci6n entre ejidatarios y pescadores para la explotaci6n pi! 

c!cola, además deseaba para los ejidos una actividad margi

nal pesquera, es decir, en ningOn momento se buscaba el en

frentamiento de los pescadores con los ejidatarios, situa-

ci6n que se ha venido observando a partir de la vigencia de

la Ley Federal para el Fomento de la Pesca. 
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Ahora bien, con objeto de resolver los problemas 

surgidos, las cooperativas pesqueras ya establecidas, han -

ofrecido en m6ltiplcs ocasiones asimilar a todos los buenos 

elementos pescadores sea cual sea su origen, obrero o camp~ 

sino, mas sin embargo las centrales polfticas del campo se

niegan a aceptar esta f6rmula, quedando de manifiesto que -

su interGs no radica en lograr la superaci6n ccon6mica del

hombre del campo, sino que este se logre bajo su imperio p~ 

lítico, con objeto de ver acrecentada su fuerza a costa de

lo que r:esul te. 

Esta resultante viene il ser, L:i competencia ruino

sa que se da en contra de los cooperativistas pescadores -

que tradicionalmente han hecho de la pesca su anico medio -

de vida. 

Veamos un ejemplo: "La captura del camarón en el es 

tero del Caimanero, en Sinaloa, fue de 815 toneladas en la 

temporada de 1964, que dejaron para 502 socios de las coop! 

rativas de la zona $8,616.704.63 pesos libres de gastos e 

inversiones. Eso da un ingreso anual neto por pescador de 

$17,164.75. 

Pero como la duración de la temporada de pesca es -

normalmente de cuatro meses, en los ocho resti:rntes del año, 

los trabajadores están ociosos. El ingreso real al ingreso 

anual por día es entonces de $47.02 durante todo el año. -

O sea que en la zona calificada corno "principal productora", 

los cooperativados son trabajadores cuando m~s, con ingreso 

de salario mínimo". (2). 

(2) Citado por: !HAZ ROJO AR'l'UHO Dir. Gral. de Capacitaci6n 
y Fomento Cooperativo Pesquero en "T6cnica Pesquera" 
i 92 Año VIII Sept. 1975. pág. 10 
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As! vemos que al aumento de la flota, ha disminuido 

la captura per-cápita, disminuyendo ast el ingreso para ca

da pescador: y claro que con mayor incidencia de explota- -

ci6n, bajarft mas su ingreso. 

Esto del camarón os válido además para otras espe-

cies reservadas. 

Respecto del funcionamiento que vienen observando 

las Sociedades Cooperativas de Producci6n Pesquera Ejidal -

en Ja práctica, vemos que los puestos del Consejo de Admin~ 

traci6n recaen en la gran mayorfa de los casos en el Comisa 

riado Ejidal, precisamente por tratar de establecer las cen 

tralcs y autoridades campesinas, una permanente liga entre

el ejido y la cooperativa que permita su control político y 

administrativo. Respecto dPl funcionamiento interno a tra-

vls de las asan~Jleas, no se ha observado con toda claridad

en cuanto a delimitar, d6ndc t~rmitw el ejido y d6nde prin

cipia la cOO?erativa, pues se presentan casos de interferen 

cia Bn :rela.:.:i611 ¡_;un esto. 

Es de señalarse que para integrar actualmente este

tipo de cooperativas, las autoridades de Industria y Comer

cio han tenido especial cuidado en que los individuos que

las integran, acrediten su calidad de ejidatarios. 

En síntesis se puede afirmar que salvo muy raras -

excepciones las cooperativas de Producción Pesquera Ejidal

no han funcionado, no obstante que han 1ozado de un amplio

apoyo crediticio a trav6s del Fondo Uacional de Fomento Ej.!_ 

dal: se ha observado que en wuchas zonas particularmente en 
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Baja California Sur en ambos litorales, las cooperativas 

cjidales no han establecido en realidad la pesca, e inclus! 

ve han dispuesto de los equipos otorgados a trav6s do los -

crdditos cjidalcs vcndi6ndolos arbitrariamente. 

En cuanto a la operaci.6n pesquera en los más de los 

casos ésta se realiza con personal asalariado (violando los 

principios cooperativos) ajeno al ejido y a la cooperativa, 

tJrecisdmen te por el dcsconoci.nücnto que ol campesino en gran 

parte tiene respecto de la actividad pesquera, y corno fac-

tor principal el hecho de que al dedicarse a este tipo de -

actividades se descuida la explotaci6n de la tierra, prese~ 

tc'.Índose cor.10 necesario, mas no justificado, el empleo de m~ 

no de obra asalariada, ya que así se desvirtGa por completo 

el aspecto social que se pretendi6 proteger, ya que el obj! 

tivo básico per::>eguiclo nunca se l.imit6 al progreso econ6mi

co <le unos cuantos ejidatarios beneficiados, sino a todos -

Pn su totalidad incluyendo a los ejidatarios con derechos a 

salvo. Repugnamos las medidas que tiendan a crear, una nu! 

va, privilegiaóa clase social, el ejidatario pesquero, con

vertido en patr6n. 

Somos partidarios del ejido, pero del ejido revolu

cionario, no del explotador, y <JUeremos <lejar esto bien el! 

ro, puesto que deseamos evitar que las discorJias individU! 

les se tn.1duzcan en la de si ntegraci6n de los sistemas soli

darios de cooperaci6n social, caracter!sticos del r~girnen -

ejidal. 

Se puede considerar que este tipo de Sociedades Co~ 

perativas, si bien es cierto que, han beneficiado económica 
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mente a algunos ejidos, 110 sustentan una naturaleza social

de participaci6n del hombre, contradiciendo no solo los pr~ 

cipios del cooperativismo, sino tambi6n la naturaleza i11st! 

tucional del ejido, contrariando los propósitos de justicia 

social de la reforma agraria. 

Como ejemplo de estas aseveraciones podríamos citar 

el caso de la Sociedad Cooperativa de Producci6n Ejidal "El 

alacrdn de Santa Ana", con domicilio social en el Ejido El

Alacrán de Santa Ana, municipio de Cárdenas Tabasco, que se 

dedica a la extracci6n del osti6n, especia rcservacla a las

cooperativas, co:1stando de un padr6n de 65 socios, de los -

cuales s6lo 6 se dedican a la actividad pesquera complemen

tándose el resto, con mano de obra asalariada. 

Igualmente se puede citar el caso de la Sociedad 

Cooperativa de Producci6n Pesquera Ejidal -Cadcj6- con domi 

cilio en Cadcj6, Municipio de ComondG, Edo. de Baja CalifoE 

nia Sur, cuyos socios desconocen en <lbsoluto la actividad -

pesquera, y la escasa pesca que han realizado ha sido en ba 

se a asalariados. 

Las cooperativas de pescadores han recurrido al am

paro, argumentando que las autoridades de la Secretaria de

Industria y Comercio, violaron sus garantfas individuales -

al no haberlos consultado, sobre el trámite de las nuevas -

cooperativas ejidales. 

Cabe hacer menci6n que ningOn amparo ha llegado a -

resolver en el fondo, respecto si procede legalmente o n6,

la creaci6n de l~s cooperativas de carácter ejidal, por cum 



197 

to que no se han iiecho valer violaciones al J\rtículo 80. de 

la Ley. 

Por otra parte es bien sabido que al encontrar el -

juzgador del amparo una violación de procedimiento, no re-

quiere entrar al análisis de fondo. Esta situaci6n lleva -

ventilándose aproximadamente tres años, en los juzgados de

Distrito y en los Tribunales colegiados, y hasta la fecha -

todos los fallen han sido ~dvcrsos a las Sociedades Coopcr~ 

tivas de Producci6n Pesquera Ejidal. 

La principal zona neurálgica, se localiza en el lu

gar conocido como la Laguna del lluizacll(~ Caimancro, en el E~ 

tado de Sinalou, donde el problema do enfrentamiento entre

las cooperativas pesqueras ya establecidas y las de tipo -

ejidal se ha vuelto más enconado, a tal ~rado que, básica-

mente la táctica de las Organizaciones Campesinas está ene! 

minada a defender priraordialmentc esta zona, ya qua cuenta

con un potencial camaronero que prácticamente se encuentra

ª la mano, hasta la fecha no han 109rado nada positi.vo,puc~ 

to que los pescadores de la zona tienen a~os pescando, ha

biendo adquirido derechos, de Jos que no pueden ser despoj~ 

dos de 13 noche a la mañ<lna. 

Por otra parte, existe un criterio confundido por -

cuando que las organizaciones campesinas consideran que los 

ataques en su contra son por el solo hecho de ser organiza

ciones eji<lales, siendo equívoco este criterio por cuanto -

que las cooperativas pesqueras ya establecidas, basan su d~ 

fensa en la competencia ruinosa que otra organizaci6n Jen-

tro de su misma área de acción vienn a causarles, y alegan-
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que no es necesario crear mas cooperativas cuando las ya -

existen tes pueden aceptar al nuevo personal, siempre y cua~ 

do el recut-so pesquero de la zona y l<rn condi.cionos econ6m! 

cas de la cxplotaci6n permitan la inf lucncia de la nueva ma 

no de obra de tipo cooperativo. 

Prueba de lo anterior estriba en el hecho de que en 

ninqGn momento han aido ntncadns o molestadas, las coopera

tivn~; pesqueras ejidilles cuyo campo de operaci6n no conver

'll~ con alr¡unil otra cooperatívll pesquera cstabl0cida con an

terioridad; como t;il poclrfan citarse lon Cilsos de lils coop~ 

rativas ejidalcs Tilapan y Arriba v !\delante Unidos Triun

faremos, de la Laguna de Temaxcal, Oaxaca, dedicadas a la -

captura dr• la mojilrra africana 1rn i.ll tos volúmenes, y que -

continGan operando sin molcstiu alguna por parte de algdn -

otro orqanis:no pesquero. 

l\ctualmcnte hay 45 cooperntivas de producci6n pesqu~ 

ra ejidal registradas, las cuales se encuentran distribuid~ 

en la siguiente forma: 2 en Baja California Norte¡ 10 en Ba 

ja California Sur; 15 en el Estado de Sonora¡ 3 en Sinaloa; 

2 en Jalisco; 2 en Guerrero; 2 en Oaxaca¡ 1 en Chiapas; 1 -

en Tamaulipas; 1 en Veracruz; y 1 en Tabasco. 
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¿C6mo y en qu6 áreas podr!a ser factible y sin con

flicto la integración del Ejido a la Actividad pesquera? 

Creemos, y ya lo hemos dejado asentado en otra par

te de nuestra tesis, que las especies reservadas a las coo

perativas se encuentran en su máximo nivel de explotaci6n,

as! es que resulta inconveniente la creaci6n de más cooper~ 

tivas para aprovechar dichas especies. Existen actividades 

en que es realizable combinar la captura de especies con --

1 os procesos industriales y concretar tal integraci6n y con 

solídación. 

I,a pesca en H6xico se basa fundamentalmente en la -

monocaptura del camarón, 6stc crustáceo representa el 96% -

de nuestras exportaciones, y en s!, es lo Onico que les 

preocupa a los pesc3dorcs ejidatarios, como si no hubiera -

otros recursos en la pesca. 

El futuro de la pesca est~, sin duda, en la obten-

ci6n de grandes voldrnenes de especies no explotadas y sus-

ceptibles de ser industrializadas. Hacia ése fin debe enea 

minarse la elaboración de cualquier programa de reintegra-

ci6n y consolidaci6n pesquera que planifique a todos los -

que intervienen en esa actividad. 

Allí está el camón denominador que debe unir a los

campesinos y a los pescadores y que definitivamente supera

rá las diferencias, ahondadas indebidamente, por la preten-
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dida captura de especies que ya no resisten más esfuerzo 

pesquero. 

Entre las especies con alto valor comercial que po

dr1an capturar los pescadores cjidatnrios tenernos la sardina, 

anchoveta, atún, barrilete, bonito, jurel, pulpo, callo de

hacha, calamares, lisa, sierra, charro, pajarito, etc. y p~ 

ra lo cual no es necesario que se cons:tituyan en sociedades 

cooperativas, ya que dichas especies no están reservadas a

~stas, pudiendo adoptnr cualquier tipo ele org¡rnizaci6n d1::! -

acuerdo con el artículo 147 de la Ley Federnl de Reforma -

Agraria, lo cual creemos más conveniente. 

Ahora, tarnbi~n existen en materü.1 pcsc1ucra una serie 

de actividades productivas de diversa indole, a las que pu

dieran dedicarse los ejidos, contribuyendo asi a la ocupa-

ci6n de campesinos que no tienen empleo. Entre las méis im

portantes ele cst<1s industrias peuden ci tarsc las siguientes: 

1.- Actividades industriales que producen los rno- ~ 

dios necesarios para realizar la captura en condiciones más 

productivas. Este es el caso de la in<luGtria constructora

y reparadora de embarcaciones: de la producción de artes de 

pesca (redes, anzuelos, boyas, etc.} de la fabricaci6n <le -

motores; etc. 

2.- Actividades cuyo objeto es conservar el pescado 

y sus productos en condiciones adecuadas para el consumo hu 

mano. En esta categoría quedan comprendidas las industrias 

de refrigcraci6n1 de congelado, de enlatado y de curado. 
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3.- Actividades industrialeo que proporcionan ele-

mentos del insumo para el procesamiento del perneado. La in 

dustria productora de envases y empaques es una de las más

importantes en este grupo. 

4.- Actividades que transforman y benefician el pe~ 

cado entero o algunas de sus partes o desechos. Como ejem

plos de este tipo de industrias pueden sefialarse la indus-

tria reductora de harinas y aceites de pescado, el curtido

de pieles de especies acuáticas (saurios, quelonios, etc.). 

Respecto de la primera actividad, sería muy facti-

ble mediante cr~ditos del FONAFE y del Banco Nacional Agro

pecuario, empezar a fabricar artes de pesca como redes, an

zuelos, boyas, etc. con suma facilidad ya que su fabrica- -

ción no requiere de mucha tecnología y 6sta es facilmente -

asimilable. 

En cuanto a las industrias de conservaci6n y trans

formad 6n da los productos pesqueros, podemos decir que se

puede empezar por combinar la captura con el curado. 

Se dice que el pescado ha sido "curado" cuando se -

ha sometido a cualquiera do los siguientes procesos de con

servaci6n: secado (natural y artificial}, salado, ahumado,

en escabeche o fermentado. 

Los procedimientos de "curado" se consideran como -

los mis antiguos, caractcriz5ndosc por ser de los menos cos 

tosas, ya que no requieren fuertes inversiones en equipo. -

En general, son relativamente de bajo costo tanto la prepa-
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ración, cor.10 el empacado y el almacenaje. Y si bien es cier 

to quo con ostos m6todos el pescado no conserva las caracte 

ríst.ici.ls del producto fresco, tal como Be logra con el sis

tema del conqel.:Hlo, la aplicac.i6n de ingredientes y los cam 

bios químicos que tiene el pescado "curado~ le d9n un sabor 

muy apr0cíado, siendo así de gran aceptación. 

Hes pecto de lu tercera acti.vidad, podemos apuntar -

gu0 las industi:L1s enL.:itadoras no son tan costosas como se

picnsa, y estas fácilmente podían establecerse por medio de 

uniones de ejidos de una determinada región pesquera, ayu-

dándose Je cr6ditos, los cu~les se pagarían rápidamente, -

con la comcrcializaci6n de los productos por parte del esta 

do. 

OtrJ gran posibilidad de desarrollo de los ejidos -

cm rnaterii.l ¡wsc:ucra sería la probabilidad de la instalaci6n 

de i·lantas de pequeña, mediana y gran producción de harina

de pescado, precisamente en los ejidos localizados a lo lar 

go de los litorales de la HepGblica. Allí se podría proce

sar la abundante fauna no comercial que corre por las ribe

ras do nuestras costas o abunda en aguas interiores. 

!lasta ahora el problema de las plantfü; de harina de 

pescado es el abastecimiento de materia prima. 

Su bajo valor hace que la pesca sea escasamente re

dituable para los pescadores: apenas si vale 300 pesos la -

tonelada. 

Pero la integraci6n cambiaria los términos. Los --
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pescadores d0l 0iido so abastecerían a ellos mismos de mate 

ria µrima, l~ cu~l se reduciría a harina en las plantas uro . -
cesador<1!;; instaladas r:n los m1nmos ejidos, siendo así rcdi-

tuable la uti.1 idad final ya que nl valo1· actual, de la tone 

lada dv harina de pescado es el<~ 5,500 pesos. 

Incluso r!sto vendría a mejorar nuestra balanza ele -

pagos, ya que la harina de pescado producida en el país só

lo surte el 15i d0 lan necesidades de la industria y es ne

cesario adquirir en otros países los faltantes, principal-

me?nto <le Perú, que fueron del orden de 55,000 toneladas, en 

1967 do acuerdo con datos de la s.r.c. 

Además, el ejido podría satisfacer sus propias nece 

sidades de al inwnU1ci6n para animales, y ptlra la fabricación 

de fertilizantes, fuera del trabajo que podría proporcionar 

.:i un razonable p<Jl'ccntaje de miembros del ejido¡ y a pesca

dnrr:t; si ftH!r;i <' J caso, ya que la harina de pescado es in-

qrediente Psencia l para 1 a elaboraci6n do alimentos balan-

''<?ildcrn par;1 "l desilrrol lo de ln industria av!cola, engorda

dora de qzmado ':' de producción de leche. 

Por las antcrinreo razones, y con objeto de dar so

l uci6n a los coni' l ictos p lant<~ados, propu::«mos la modifica

ct6n del art:Í<'tilo 80. de la Ley Federal pilr'l el Fomento de-

la Pesca ¡;ira quedar como sigue: 

Artfculo 80.- La pesca se considera comercial cuan

do se efectae µor ?ersonas ff sicas o morales con fines de -

11wro, por soci<«Jar)1.~s r.·oop0rativas d1~ producci6n pesquera y 

por C'Jidos. 
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Los ejjdos ribereños r¡uc se dediquen a la pesca de

especies no reservadas a las cooperativas, se constituir~n

en unidades de producción conformo a lo establecido por la 

Ley Federal de Rcform~ Agraria y, por lo que h~ce a su ope

raci6n, se regir:.ln por la presente Ley. 

Las SocicdadcE Cooperativas de Producci6n Pesquera, 

asimilarán, en las zonas pesqueras que sea factible, y si -

la explotación resiste la concurrencia de mano de obra, a -

los ejidatarios que se dediquen a la pesca, y que cuenten -

con recursos pesqueros adyacentes al ejido ribereño de que

formen parte; con objeto de que participen en la explotaci6n 

de las especies reservadas a éstas. 

Asimismo proponemo~:; la modificación del artículo 49 

de la misma Ley dejando la reserva de las especies dnicame!}_ 

te a las Sociedades Cooperativas de Producci6n Pesquera, ya 

que los ejidatarios quedarían incorporados a dstas, confor

me a lo especificado en la::i modificaciones que proponemos. 



e o N e L u s I o N E s 

PRIMEHA.- La cooperaci6n de producci6n se conoci6 ca

si al mismo tiempo que la de consumo, y naci6, no corno fe

n6meno de imitaci6n, s.ino debido a situar.iones sociales, -

econ6micas y polfticas análogas. Lns injusticias sociales 

puestas de relieve en la revolución industrial, dieron ori 

gen al movimiento cooperativo. 

SEGUNDA.- Los pri.ncipios clásicos del cooperativismo, 

derivan fundamentalmente de los principios de Rochdale, 

que fueron elaborados para las cooperativas de consumo, P! 

ro son en general válidos para las cooperativas de ¡>reduc

tores. Los principios modernos, fueron fijados por la 

alianza cooperativa Internacional en 1937 modificados en -

1966, y apoyados en los principios de Hochdale. 

TERCERA.- Los legisladores de 1917 consiqnaron en la

Constituci6n Pol1'.tica de nuestro país, el reconocimiento -

expreso dr~ las sociedades cooperativas con fines de bonefi 

cio colectivo, en los art1culo8 20 y 123 fracc. XXX; pero

el Gltimo párrafo del articulo 28 constitucional no corre~ 

pende a la realidad contempor5nea, ya que ~ste fue elabor~ 

do cuando MAxico iniciaba su etapa constructiva, y tenien

do en cuenta el desarrollo de la industria henequenera de 

Yucatán en esa ~poca. Por lo tanto si los artículos 28 y-
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123 declaran que las Sociedades Cooperativas no constitu-

yen monopolio y en cambio se consideran de utilidad sociaL 

el articulo 73 Fracción X de la Constituci6n, debe refor-

marse Junto con nl articulo 28 para quedar como sigue: 

Art. 28. (parrafo final). ttTampoco constituirSn man~ 

polios los organismos que funcionen de acuerdo con las nor 

mas del d~recho cooperativo; scr5n considerados de utili-

dad social y Pl estado otorgarj protecci6n y ayuda para su 

desarrollo. 

Articulo 73. El Conqreso tiene facultad: .•• 

X.- Para legislar en toda la RopGblica sobre hidrocar 

buros, minería, industria cincmatografica, comercio, jue-

qos con apuestas y sorteos, instituciones de cr6dito, ener 

qía el6ctrica y nuclear, para establecer el Banco de Emi-

si6n Unico 011 los t~rminos del articulo 28 de esta Consti

tuci6n, para expedir las leyes del trabajo reglamentarias

del art!culo 123 de la pn)piu Constituci6n, Y PARA DECRE-

TAR LA LEY FEDEHAL DC COOPEM'fIVISMO. 

CUARTA.- Aun cuando el artículo l~ de la Ley general

de Sociedades Mercantiles incluye en su enumeraci6n a las

cooperativas, es necesario apuntar que ambas instituciones 

no solamente son distintas, sino contrarias en su forma y

en su contenido. 

La misma Ley General de Sociedades Mercantiles se ve

obl igada a reconocer este hecho en su articulo 212, al de-
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cir que las sociedades cooperativas se regirán por su le-

gislaci6n especial. Por lo tanto el estudio de la organi

zaci6n cooperativa no corresponde al Derecho Hercantil, ya 

que existen elementos suficientes para declarar la existe~ 

cia de principios propios y de instituciones que fundamen

tan la autonomfa jurídica del Derecho Cooperativo. 

QUINTA.- El capullalli tenla aspectos de propiedad en 

funci6n social, ya que la tierra de ~ste se daba al habi-

tante del calpulli con la obligaci6n de trabajarla, y si -

durante dos años no lo hac1a, se le quitaba para entregar

la a quienes estuvieran dispuestos a realizar la tarea pr~ 

ductiva. 

SEXTA.- Durante la conquista espafiola se destruy6 la

estructura agraria de los ind!genas, se establcci6 el cho

que original entre el sistema de propiedad privada espafio

la y el sistema colectivo de los pueblos abortgenes. 

SEPTIMA.- La ley de desamortizaci6n de 1856, result6-

desastrosa, y sus efectos fueron contraproducentes con las 

intenciones originales; puesto que la desaparición de la -

Iglesia como terrateniente di6 como resultado solamente,

la trasferencia de sus propiedades a los grandes latifun-

dios, haciendo a sus duefios más grandes y poderosos; as! -

mismo esta ley que se basaba en la doctrina de la libre em 

presa individual, consigui6 el traspaso de grandes exten-

siones propiedad de las comunidades indígenas, a poder de

los grandes terratenientes, despojando con ello los dere-

chos irrefutables de los campesinos, por medio de triqui--
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fiuelas jurídicas, absurdos e i16gicas. 

OC'I'AVA.- Con la ley de G de Enero de 1915 se inicia 

el proceso legal de la Reforma Agrnria, y fue incorporada a 

la Constituci6n en ül <1rtfculo 27 por el constituyente de -

1917, estableciendo adom;li;, .innovaciones en materia de pro

piedad. 

NOVENA.- El artículo 27 constitucional, por los tti~ 

minos generales en que est! concebido y redactado, por su -

evidente espfritu de justicia social, otorga al Estado mex! 

cano las mas amplias facultnden para dictar todas aquellas

medidas leqislativas y administrativas, segGn el caso, gue

tiendan a lograr el bien comGn; como una de las metas supr! 

mas del sistema jurfdico mexicano. Este artfculo está ins

pirado por la taorfa de la "Funci6n Social de la Propiedad" 

de Le6n Duqu i t. 

DECIMA.- Consideramos que la naturaleza de los dere 

chos que se ejercen sobre los Bienes ejidales, es la de ser 

un derecho con caracterfsticas propias, diferentes a la con 

cepci6n que de propiedad tiene ol Derecho Civil, y que debP 

darse un nuevo tfirmino mas acorde y apegado a los lineamie~ 

tos del derecho agrario, llamando a esa figura "Derecho Ej! 

dal" unicmnente, por encontrar que el t6rmino es más corree 

to y conciso, ya que hace una referencia a la instituci6n -

ejidal. 

DECIMA PRIMERA.- Hasta antes de la Revoluci6n de 

1910, la pesca en México era realizada por pescadores libres, 
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carentes de conocimientos para la explotación científica de 

los recursos biológicos acuáticos. Algunos de nsos pescad~ 

res no poseían ni los aparejos más nimples, motivo por el -

cual pescaban con equipo ajeno y pagaban con una porción de 

la captura el uGo del mismo. Era entonces y aun sigue nie~ 

do frecuente la costumbre t.le alternar la actividad pesquera 

con la agrícola. 

DEC!MA SEGUNDA.- Es indudable que la reserva para e~ 

plotaci6n de ciertas especies pesqueras a las cooperativas, 

configuran valiosos principios jur!dicos, que podemos cons!_ 

derar como la columna vertebral de la actividad pesquera, -
ya que representan, la garant!a de subsistencia de gran<les

nGcleos de pescadores organizados en ~ooperativas, conser-

vando un al to contenido social, y propiciando la cxplotaci(ri 

racional y organizada de especies de elevado valor comer- -

cial. 

DECIMA TERCERA.- Consideramon que la dotaci6n de 

aguas al ejido no lleva i.mpl1cita la disponibilidad del mis 

mo sobre los cuerpos de flora y fauna acuática, por cuanto

que la dotación de aguas se rige por la Ley Federal de 

aguas, com? reglamentaría de los p.!irrafos s.o. y 6A del artl'.

culo 27 Constitucional; y los recursos pesqueros so rigen -

por la Ley federal para el fomento de la pesca, como regla

mentaria del párrafo 34 del articulo 27 de la propia consti 

tuc16n. 

La dotaci6n de aguas sólo abarca el volumen de agua, 

sin incluir las especies. 

,. 
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OCCIMA CUARTA.- Los cooperativistas pescadores da -

oficio, ll0van en esa labor treinta o m§s afias, haciendo de 

la pesca s11 único medio de vida; tienen pues derechos defi

nitivos 0n esa 11:1teria. 

Iqnorar Jos p;ua otorgat· registros a cooperativas 

t•¡idales, no lrnd:a !Ü.no repartir pobreza en vez de riqueza, 

pues la explotación de las especies reservadas, no resiste

mas concurrenria para su aprovechamiento. 

Los ej .idatarios cuentt1n con sus tierras para traba

iar, nn cambio el único medio de subsistencia de los coope
rativistas, pesqueros son esas especies que se le han reser 

vado. 

A todos nos asiste el derecho al desarrollo en un -

armónico eq11ilíbrío, pero a travl!s de prioridades en las n~ 

cesidades sociales y sin invaci6n de derechos, pues en nin

gún rnoml'ntn si:~r'Í°:i justo que los ocho meses que los pescado

res Pst&n prScticamentc ociosos fueran a explotar las tie-

rras de Jos ejid11tarios. 

DECIMA QUINTA.- La inclusi6n de las rooperativas -

pesqueras ejida1es en la Ley Federal para el fomento de la

pesca, como personas jur1dicas con derecho a la captura de

las especies reservadas a las cooperativas pesqueras, alte

ra el régDnen jurfdico del ejido, puesto que las cooperati

vas ¡1esqueras ejidales tendrán necesariamente que regirse -

por la legi3laci6n sobre cooperativas y caer bajo el control 

jurf~ico administrativo de la Secretaría de Industria y Co-

r.1er e i o. 
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La Ley federal de reforma aqraria ha venido a rein

tegrarle al ejido su unidad econ6mica, social y política, -

al reconocerle su personalidad jurfdica, d5ndole cohesi6n a 

su actividad, y el car5cter de empresa social integral, que 

habia perdido hace mas de treinta a~os. 

Definitivamente eDta disposición pesquera rompe la

polftica de unidad econ6mica del ejido, que tiene por obje

to el aprovechamiento integral de sus recursos bajo un cen

tro rector de decisiones, integrado por sus autoridades y -

bajo su r6gimen institucional. 

DECIMA SEXTA.- El artículo aa. de la Ley federal pa

ra el fomento de la pesca, lejos de abrirle las puertas de 

la pesca al campesino, puertas que nunca estuvieron cerra-

das, 10s limitó su participaci6n, pues innecesariamente lo

enfrent6 en el juego de intereses políticos del país. Debe 

quedar claro que estas disposiciones, tienen un marcado 

tran~ff'ln<lo político, por cuanto qua en ningún momento legi~ 

laci6n alguna de tipo cooperativo, niega al ejidatario o al 

hombre del campo, el derecho para integrar sociedades coop! 

rativas o para dedicarse a la pesca. El fondo radica en el 

manejo polltico que requieren las centrales, respecto de un 

mayor número de organizaciones formadas por campesinos. 

DECIMA SEPTIIú\.- Se puede afirmar que salvo muy ra

ras excepciones las cooperativaa de ~roducci6n pesquera ej! 

dal no han funcionado. Se ha observado que en algunas zo-

nas, inclusive se han dispuesto de los equipos otorgados a

travls de los cr6ditos ejidales, vendi6ndolos arbitrariamen 

te. 

~illlllllfli!ll1IMl'•11111111111111111m1.-------··""'' ·...:""-



' 1 

212 

En cuanto a la operaci6n pesquera en los mas de los 

casos, 6sta se realiza con personal asalariado ajeno al ei! 

do y a la cooperativa, violando así tos principios coopera

tivos; precisaMcnte por el desconocimiento que el campesino 

en gran parte tiene respecto de las t6cnicas pesqueras, y -

como factor principal el hecho de que al dedicarse a este -

tipo de actividad se descuida la explotaci6n de la tierra.

Se desvirtBa as1 por completo, el aspecto social que se pr! 

tendi6 proteger, ya que no sustentan 6stas una naturaleza -

social de participaci6n del hombre en la obra colectiva. 

Somos partidarios del ejido, pero del ejido revolu

cionario, no del explotador, y queremos dejar esto bien el~ 

ro, puesto que deseamos evitar que las discordias individu~ 

les se traduzcan en la desintegraci6n de los sistemas soli

darios de cooperaci6n social, característicos del regimen -

ejidal. 

DECIMA OCTAVA.- El ejido puede integrarse a la act~ 

vidad pesquera, combinando la captura de especies con los -

procesos industriales. El futuro de la pesca está, sin du

da, en la obtenci6n de grandes volGmenes de especies no ex

plotadas y susceptibles de ser industrializadas. !lacia ese 

fin debe encaminarse la elaboraci6n de cualquier programa -

de reintegraci6n y consolidaci6n pesquera que planifique a

tados los que intervienen en esa actividad. 

Entre las especies con alto valor comercial que po

dr1an capturar los pescadores ejidatarios tenemos la sardi

na, anchoveta, atdn, barrilete, bonito, jurel, pulpo, callo 
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de hacha, calamares, lisa, sierra, charro, pajarito, ctc.,

y para lo cual no es nf!cesario que t~e constituyan on soci.e

dades cooperativas, ya que dichas t1specics no esttin reSt'?rVE: 

das a 6stas, pudiendo adoptar cualquier t.ipo de organizacirn 

de acuerdo con el articulo 147 de la Ley Federal do Reforma 

Agraria, lo cual creemos mas conveniente. 

DECIMA tlOVENA.- r:ntre .las actividades industriales

ª las que podr1an dedicarse los cj idos, contribuyendo as!- · 

a la ocupación en el campo para los campesinos sin tierra y 

para los campesinos con derechos a salvo; pueden citarse -

las siguientes: _ 

1.- Actividades industriales 1uc producen los medios 

necesarios para realizar la captura en condiciones más pro

ductivas. Este es el caso de la industria constructora y -

reparadora de embarcaciones; de la producci6n de artes de -

pesca (redes, anzuelos, boyas, etc.) de la fabricaci6n de -

motores; etc. 

2.- Actividades cuyo objeto es conservar el pescado 

y sus productos en condiciones adecuadas para el consumo hu 

mano. En ésta categor:l'.a quedan comprendidas las industrias 

de refrigeraci6n, de congelado, de enlatado y de curado. 

3.- Actividades industriales que proporcionan ele-

mentas del insumo para el procesamiento del pescado. La in

dustria productora de envases y empaques es una de las m~s

importantcs en este grupo. 



214 

4.- Actividades que transforman y benefician el pe.::!_ 

cado entero o al•Juirns de sus partes o ch:rnechos. Como ejem

plos de esto tipo de industrias pueden scfialarse la indus-

tria reductora n harinas y aceites de pescado, el curtido -

de pieles de especies acu5ticas (saurios, quelonios, etc.). 

VIGESIMA.- Con objeto de dar solución a los proble

mas planteados, proponemos la modificación del articulo 8A. 

de la Ley federal para el fomento de la pesca para quedar -

como sigue: 

Artr~ulo SQ.- La pesca se considera comercial cuan

do se efectúe por personas f1sicas o morales con fines de -

lucro, por sociedades cooperativas de producci6n pesquera y 

por ejidos. 

Los ejidos riberefios que so dediquen a la pesca de

especies no reservadas a las cooperativas, se constituirán

en unidades de producc16n conforme a lo establecido por la

Ley federal de reforma agraria y, por lo que hace a su ope

ración, se regir5n por la presente Ley. 

Las sociedades cooperativas de producci6n pesquera, 

asimilarán en las zonas pesqueras que seu factible, y si la 

explotaci6n resiste la concurrencia de mano de obra, a los

ejidatarios que se dediquen a la pesca, y que cuenten con -

recursos pesqueros adyacentes al ejido ribereño de que for

men parte; con objeto de que participen en la explotaci6n -

de las especies reservadas a 6stas. 
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l\sirnismo proponemos la modificaci6n del ar.t!.culo 49 

de la misma Ley, dejando la reserva de las especies Gnica-

mente a las Sociedades cooperativas de producción pesquera, 

ya que los ejidatarios quedarían incorporados a ~stas, con

forme a lo especificado en las modificaciones que propone-
mos. 
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