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P R O L O G O • 

El trabajo de Tesis Profesional que rea

lizamos, JT1.1a que para culminar nuestros estudios -

profesionales, q11eremos que se tdmo cono una idea 

m~s para solucionar los problemas del agro mexica

no y como una m!nima aportaci6n a nuestra "Alma Ma 

ter" la Universidad Nacional Autónoma de Mdxico. 

Esta tesis no pretende tratar aspectos -

pol!ticos ni criticar al gobierno mexicano, simpl~ 

monte l'!B una formn muy pnrticular de decir las co-

sas y por fnvor les suplicarnos que nos disculpen, 

si en nuestro trabajo de tnsis que presentamos, no 

veámos o calculemos las reacciones políticas, pero 

consideramos que cuando se quiere dar una factible 

soluci6n a un gran problema, como lo intnntamos -

dar, no se deben mezclar el trabajo productivo y -

administrativo de prograrnaci6n y desarrollo rural 

con los caprichos de la pol!tica, política que en 

~xico es demasiado cambiante. 

El Derecho Agrario anteriormente y en la 

actualidadh:I regularizado lo relativo a la tenen-

cia de la tierra y sus distintos aspectos, con có

digos y leyes encaminadas para tales fines, sin 

presuponer nunca el fracaso del ejido; no tiene 
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normas de derecho para indicar que cosa se har!a -

si el ejido f~lla por distintos factores que lo -

conducen a ello. ¿Que se hada si el ejido en tres 

o seis afias no diera la productividad deseada? Es-

te caso no lo preveo la actual Ley Federal de Re--

forna Agraria ni las anter iorcs, puesto que los 

que las elaboraron y aplican consideran que son 

perfectas, sit\ ponerse a pensar que lü J..cy es obra 

de humanos y aplicada por los mismos, y como ellos 

está expuesta a errores y fracasos. 

En consecuencia el estado debe de recono 

cer sus errores de persona (moral) sujeta a imper-

fecciones humanas, ¿Dar m.:ircha atras? por que no -

si se está al bordo de un precipicio. 

Es de suma importancia destacar que el -

problema Agrario radica, en su mayor parte, en que 

en una gran proporci6n de los ejidos existentes no 

producen lo Óptimo, por una causa o por otra, con 

el consiguiente estancamiento de los campesinos --

tanto en lo econ6mico, social, cultural, humano, -

etc., por lo tanto, nosotros consideramos que el -

Ingeniero Agr6nomo, desde su escuela y posterior-

mente ya egresado, es uno de los principales pila-

res de la Reforma Agraria y más que de la Reforma, 

de la Reforma Agrícola y r.anadcra, por ser un hom-
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bre cien por ciento de trabajo rural y con unos co 

nocimicntos muy profundos del agro. 

En el cumpo mexicano, actualmente so ob

serva una participaci6n cada dla más amplia y esp! 

cializada por p;nte rlel Ingeniero !lgr6nomo, motivo 

por el cu~l, en nuestro presente estudio, intenta-

moa exponer, il groso Jllodo, parte de 1<1 amplia ramil 

en la que el Ingeniero Agr6nomo tiene o puede te--

ner ingerencia. 

Es importante hacer notar, que se debe -

procurar la terrninaci6n de la Reforma Agraria, 

substi tuyénrlola por una Reforma Agrlcola, como lo 

int1mtaremos exponer en nueutro presontc trabajo,-

produciéndose un cambio provechoso para el pa!s; -

no intentarlo serla tanto como meterse en un clrcu 

lo vicioso, y ni tomamos en cuenta que llevamos 111u 

chos años con los problemas agrarios, y es fecha -

que no se les ve el fin , siendo que todo plan de

be tener un principio y un fin, en esta materia si 

sabemos el principio pero no el f!n, y lo que es -

más grave ni se lo veremos en un futuro cercano, -

con lo cual ya es tiempo que el Gobierno le encuen 

tre un f!n o lo encauce hacia el, pasando a dedi--

carse a procurar una mayor producc16n en todos los 
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renglones del agro mexicano. 

Agradecemos de antemano que presten su -

atenci6n para con la presente tesis, y damos un r~ 

conocimiento a todos los quo hicieron posible la -

realización de la misma. 



C A P I T U L O I • 

DEFINICION E HISTORIA DEL EJIDO. 

A).- Dcfinici6n y conrxipto del·ejido. 

B).- El ojido en el transcurso del tiempo. 

C).- Situaci6n jurídica del ejido actual. 

0).- Aspectos econ6m1cos del ejido. 

E).- Aspectos t6cnicos. 
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A).- OEFINICION Y CONCEPTO DEL EJIDO, 

La palabra ejido, como lo indican los ~-

tratadistas do la materia, se deriva de la locu---

ci6n latina "EXITUS", que significa salida. Don -

Joaquín Escriche nos define al ejido diciendo: "Es 

el campo o tierra que está a la salida del lugar, 

y no so planta ni se labra, y cu comGn a todos los 

vecinos.• 111 Por otra parte, ol Diccionario Hispa-

nic:o Universal, nos lo define aduciendo: "Ejido, -

(del latín EXI'l'US)S.M. Campo común do todos los vo 

cinos de un pueblo, lindante con IH, y donde sue--

len reunirse los ganados o establecerse las eras. 

Por cxtensi6n. Campo que se deja sin labrar alrede 

dar del caserío, en las fincas de labor agrícola, 

y donde se reunen los ganados."( 2) El diccionario 

Enciclop6dico Quillet, hace lo propio señalando: -

"Ejido. S.M. Campo baldfo municipal en las afueran 

do una ciudad.- Urbano. México. Sistema de tonen~ 

cia de tierras implantc1do por la reforma agraria, 

mediante el cual se confiere al campesino el Dere-

cho de explotaci6n agrtcola de una parcela en cal.f.. 

dad vitalicia y transferible a herederos si la tr~ 

baja. No puede venderla ni alquilarla."(J) El Li-

cenciado Alejandro Rea Moguel, en un art!culo nos 

indica: "Se denomina ejido a la extensi6n total de 

(l) .- El problema agrario de México; Dr. !,ucio Men 
dieta y Nuñez. 1976. 

(2) .- Diccionario Hispánico Univernal; Tomo I, !Edi 
ci6n 1969. 

(3) .- Diccionario Enciclopédico Quillet; 'lbr•10 III 
1976. 
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tierras con la que es dotado un neicleo de pobla--

ci6n." ( 4 > 

Con todo esto intuirnos que el ejido es ~ 

un sist~mn do tenencia o detentación de la tierra 

.implantado por la nevoluci6n Múxicana mediante su 

Reforma Agraria, por modio de la cual se confiere 

a los campcsinoo un derecho, sobre ln tierr"1, de -

explotuci6n agrfclola, ganadera o de otra Índole, 

la cuál puedun labrar o explotar en forma indivi--

dual o colectiva scgOn convenga, con car~ctcr de ~ 

vitalicia y solo transferible por horcncia1 En su 

esencia es 1ncmb;ugablc e irnprcscriptible y no se 

debe rentar ni clar ün garant1n, pcrdiendose por a-

bandono, cxpropinci6n, confiscaci6n o inproductiv! 

dad sin causa justificadn por espacio de dos años 

consecutivos. 

(4) .- P.qrotecn'ia1 Torno I:, No.ro. I. 
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EL EJIDO 

"El Libro Segundo do la nueva Ley Agraria 

tiene como te.ma central al ejido, instituci6n modu -

lar de la Reforma Agr,1ria, regulando en su capitula -

do la organizaci6n, facultadca y obligaciones de 

las autoridades internas de los cjidoe y comunida 

des¡ la propiedad do los nnclcos de poblaci6n cjidal

y comunal; los dorechot> i.ndiví.dualos de los cjidatil -

rios; la zona ur-bana ejidal; l.i parcela escolar; la -

unidad agrícola industrial para la mujer; el r~gimen

fiscal de los ejidos y comunidildcB; la divisi6n y fu

si6n de ejidos; asf c:omo l<1 expropiaci6n de bi.ünes -

cjidales y cornunaleE;. tl eji.do tal y como lo ha con -

ccbido, esti:ucturm~o y consolidado Lt Hevoluci6n Me

xicana es sustancialmente diverso al ejido do la Co -

lonia, instaurado en lo que fue la Nueva Esvaña por -

Real C6dula de primero de diciembre de 1573 'de una -

lengua de lar ;o donde los naturales puodieran tener -

sus ganudos', según se manifiesta expresamente en la

Exposici6n de Motivos del Decreto preconstitucional -

del 6 de enero de 1915, con que se inicia el proceso

legislativo de la Reforma Agraria, al señalarse que -

•no se trata de revivir las antiguas comunidudes ni -
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de crear otras sernejanten, sino solrunente de dar - -

esa tierra a la poblaci6n rural miserable que hoy -

carece de ella, para que pueda desarrollar plena - -

mente su derecho a la vida y liberarse de la servi 

dumbre económica a que cnt5 reducida'. La Ley del --

6 de enero de 1915 so elevó al rango constitucio - -

nal y sus prin..::ipios fundamentales quedaron incor -

porados dcfinitivruncnte al texto del articulo 27 

de la Constitución Pol[tica on la reforma a este 

rrecepto del 9 do enero de 1934. Las principales 

circulares y la 11~gisL1ci6n reglamentaria deriva 

das del Articulo Conatitucional que se cita, han 

regulado al ejido como una instituci6n socioccon6 

mica, integrado por el nQcleo de poblaci6n bcnefi 

ciado, el conjunto do tierras ~ demás bienes de 

producci6n que forman el patrimonio del poblado, as! 

cerno las diversas relaciones inherentes al ejido, -

considerado como una unidad econ6mica. La Ley Fede -

ral de Reforma Agraria determina con toda precisi6n

la naturaleza legal del ejido, reitera su calidad --

de persona jurídica con el objeto indudablemente - -

que pueda realizar toda la actividad econ6mica que -

es sustancial a sus finalidades sociales. En la pro

pia Exposici6n de Motivos de la Ley se apuntar "En -

la iniciativa se concibe al ejido como un conjunto -

de tierras, bosques, aguas y, en general, todos los-
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recursos naturales que constituyen el patrimonio 

de un nacleo de poblaci6n campesina, otorgSndolo 

personalidad jurldica propia para que resulto ca 

paz de explotarlo licita e integralmente bajo un 

r~gimon do democracia pol!tica y econ6mica. El oji-

do, que os una empresa social destinada inicialmen

te a satisfacer las nocosidadea agrarias del na --

cleo de poblaci6n, tiene por finalidad la explota -

ci6n integral y racional de los recursos que lo 

componen, procurando, con la técnica moderna a s~ -

alcance, la superación económica y social do los 

campesinos'. Es indudable que las modificaciones 

sustanciules que intr·oduce Li Ley Federal de Refo.E, 

ma Agraria, reestructurando con basca domocrlticas-

la organlzaci6n interna del ejido y auspiciando y -

alentando una vida económica más activa de los na -

cleos de poblac16n ojidal, permitir& que en un pla-

zo relativa.rnc-ntc breve se superen los actualeo pr2 

ble.mas que actualmente confrontan los ejidos del 

pa!s, especialmente en el aspecto econ6mico.• 

(4 bis).- Raal Lemus García.- Ley Federal de Refor-

ma Agraria.- 1971. 
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B).- EL EJIDO EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, 

El ejido, como es sabido, tiene sus ant~ 

cedontcs inrned:!atos en el antiguo ejido Español, -

que tenia el car~ctcr do tierras de uso coman, si-

tuadns o las irnlid,rn do las pobl,lcioncs; Por otro 

lado tiene su cqujvnlcntc en los pueblos del Ana-

huac con la in~tiluci6n del Altepctlalli (que sig

nifica ticrrns del pueblo), que para los pueblos -

del valle cron de goce y explotací6n colectiva, -

tierras que cultJvaLnn los comuneros en determina

das horas (~in que desatendieran sus parcelas), 

con el producto de 1rn¡1 L1bor se satisfacían los 

gastos comanes, t.1nt.o para realizar obr,1a de serví 

cios pQblicos como para el pago do los tributos. -

Esto ¡;fstc>Jn<t sigui6 por muchos añoa deapu(,o de la 

conquista an los puoblos ind!gcnaa pero ae le sub! 
I 

tituyo por el ejido, 

El primero do dicic.mbre de 1573, Don Fe

lipe II, Rey de España, 111and6 una Real C~dula indi 

cando: "En los sitios en los qu6 se han de formar 

los pueblos y reducciones tengan comodidad de a---

guas, tierras y montes, entradas y salidas y la--

branzas y un ejido de una legua de largo donde los 

naturales pumlan tener su ganado, sin que se re--

vuelvan con otros de Españoles.• (S) (Esta c~dula -

(5) .- El problema Agrario de Mf!xico1 Dr. Lucio Men 
dieta y NÚñez, 1976, 
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form6 m~s tarde la Lay VIII, título III, libro VI, 

de la recopilaci6n do leyes de indias), con tal h! 

cho se marca la implantaci6n del ejido en la Nueva 

España. Como se hace notar m~s tard(!, en el infor-

me do inspecci6n do ln provincia del Nuevo Santan

der (hoy Tamaulipas), rendido en nl año de 1757, -

por el Capi t.'in do Dra9oncs non Josl! Ti onda do Cuer 

vo, al Virrey Mnrqu~s do las Amarillas, comunicán-

dolo que en ntngun poblado o villa se habfan ropa~ 

tido tierras, ni señalado ejidos y dehesas, arro--

jando en consecuencia, la 6rden siguiente: "Rl 

cuarto, en 6r<lon a que se repartan las tierras a--

signadas a cada poblaci6n, segOn el m6rito do sus 

pobladores y sus facultadeo scñalctndoles ejidos, -

dehesas y tierras para propios •.. "(G) 

11 lo largo de todo el periodo colonial -

so gestaron inumerables despojos de tierras, a ca!_ 

go de los grandes terratenientes o por el clero, -

esta situaci6n prosiguici al grado de casi nulifi-

car la pequeña propiedad, que como lo indica el --

Dr. Lucio Mendieta y Nuñez: "El problema agrario -

surgi6 en M~xico a ra!z de las primeras disposici~ 

nes que se dictaron sobre concesi6n de mercedades 

de tierras y reducciones de indios, porque ellas -

establecieron el reparto entre indtgenas y espafio

les sobre una base de desigualdad absoluta, la que 

(6).- Publicacionco del archivo General do la Na-
ci6n, 1930. 
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se acrecent6 con el tiempo hasta producir el male~ 

toJr que impulsara n las clases indfgcnas a iniciar 

y sostener la guerra de indcpen<lencin.• 17 > Por lo 

que se afirma fu6 una de las principales causas --

del movimiento insurgente. En el periodo indepcn--

diente t>e dictan leyes .:ic3rnriou, "el problema pre-

sentaba dos aepectos, el primero de ellos era la -

detcctuosa di:;tdlY1ci6n dL' ticrran, el otro, defe>~ 

tuosa distribución de loo habitantes sobre el te-

rritorio" l 9 l como lo indicara el d6ctor ~~ndieta y 

Nuficz. Fl citado doctor scfiala que "en la ~poca e~ 

mo es de esperarse solo favoreci6 a los Cspafiolca, 

fu6 hasta la instauración do la RepGblica cunndo -

se empiezan a preocupar por encontrnr noluci6n al 

segundo problema~( 9 ) y es cuando se dictaron die--

tintas leyes como las de Colonizaci6n on ~arzo de 

1821 (!,, Iturbidc), en Enero 4 de 1823 (,Junta Ins-

tituyentc), Octubre 14 de 1823 (Junta Instituyen-

te), ¡,gasto 18 de 1824 (Guadalupe Victoria), Abril 

6 de 1830 (Annntacio Bustrunnnte), Febrero 16 de --

1854 (Antonio L6pez de Santa Ana), tambi5n se de-

cret6 la ley de Desumortizac:i.6n de Junio 25 de ---

1856 {Ignacio Comonfort), la de Nacíonali2aai6n de 

los bienes del Clero en Junio 12 de 1859 (Félix Zu 

(7).-El problc~''ª Agrario en M6xico; Dr. Lucio Men-
dicta y !Jui\ez, 1976. 

(8). -El problema Agrario en Méxi.co; Dr. Lucio Men-
dieta y Nufü'.!z, 1976. 

(9) .-El problema Agrario en México; Dr. Lucio Men-
dieta y Nuñez, 1976. 
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luaga), as! como las leyes de Colonización de Mayo 
I 

31 do 1875 (Scbastian Lerdo de Tejada), y do 01---

ciembre 15 do 1883 (Manuel G6nzalcz), que junto --

con las leyes de terrenos baldios de Julio 20 de -

1663 (Junta Almonte, Salas y Ormaochca) y Julio 20 

do 189•1 (Porfir!o Dfaz), Trajeron consigo a las 

Compañías Dcslindadora!l, quo lejo~; de cumpli.r con 

su misi6n sembraron el caoH en el campo y la tot<ll 

inseguridad en laG f.inc<rn rústicas, 6sto, sumado a 

los excesivos latifundios cxistenten en el país, -

provocan gue el problema agrario pase a ser uno de 

los principales motivos para iniciar el movimiento 

annado de 1910, pasando ha ser m'1s tarde su cstan

darte, "TrERRA y LIBERT~D" 

Al triunfo de la Rovoluci6n, los princi-

pioa agrarios que motivuron el movimiento, son ele 

vados a la categor!il Const1tucio!1<11, al plasmar en 

el Ardculo 27 de la Carta Magna sus ideales; La -

obra del Sr. J,iconciado Lui:> Cabrera, llamada Ley 

de 6 de Enero de 1951, fu6 la base para toda nues

tra legislaci6n agraria, pueu en ella so inspiran 

tanto el art1'culo 27 de la Consti tuci6n como la --

Ley de Ejidos de 1920, tambi~n el decreto de 1921 

y el Reglamento Agrario de 1922, as:!'. como las Le--

yes de Dotación y Restitucidn de tierras y aguas -

de 1927 y 1929, y nunstros CGdigos Agrarios de ---

1934, 1940 y 1942, para llegdr hasta nuestros d!as 

en la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, 
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C. SITUACIOU JURIDICA 01\L EJIDO ACTUAL. 

En liste inciso nos ocuparemos en exponer 

la real situaci6n jurfdica del ejido en los rtlti--

mos años. 

El ejido, legalmente, tíenc personalidad 

jurfdica y patrimonios propios, pero su personali

dad jur!dica esta condicionada y muy restringuida 

por el Art. 27 Consti tucion<il, ln Ley Federal de -

Reforma Aqrnria y Loda la amalgama de autoridades 

emanadas de las miumas, guc si bien es cierto que 

intentan lograr un bcncfici.o al campo, tambitin as 

cierto que coartan su libertad jurfdica, irnplanta2 

do un patarnalismo ncfaeto para los cjidatarios, -

gobierno y contribuyentes. Puesto que no los dejan 

aplicar ~u libre albedrfo, ni loa someten en defi-

nitiva a un rligimen de empresa estatal (como en -

los pa1oen Socialistas), con lo que se logra lle--

var un r~gimen mixto, que no es malo pero, para --

que no lo sea, es necesario que se piense en solu-

ciones reales, que no esten influenciadas por ten-

dencias políticas que las confundan y ataquen y m~ 

cho menos las desvien de sus principales objetivos 

como son la de producir tanto productos alimenti--

cios como trabajo y bienestar econ6mico, social y 

cultural en al campo. Lo relativo al patrimonio lo 

trataremos en el inciso siguiente. 



- e -

Las autoridades que vigilan estrechamen-

te el nacimiento, cstnblecimíento y desarrollo del 

ejido, son varias principiando por la mnxima auto

ridad agraria qua es el Presidente de la Rcpdblica 

as! como los gobcrnadoren de las enticludcs fcdcrn

tivas y del Distrito Federal, el Secretario de la 

Reformu J\gn1ri.a, el Secretario 1.le l\t_¡ricultura y H9. 

cursos flidra'ulicon, lac; Comieionos l1tJrnria!:; llixtas 

y dern.1s auxiliares, con !l\15 renpcctiv.is funciones, 

siendo autoridades federales o localos scgan su e! 

so. Con tantas autoridaclor; lo (i11ico c¡uc se Jogril -

es la creaci6n d1.' u11 mour1r.tr<J admínístrativo buro

crático, de tr<Ími tes complPjon y engorrosos, tam--

bidn se obtiene duplicidad de funciones entre aut~ 

ridades, y por si fuera poco, pi1rese ser que en M~ 
1 

x:ico se sufre escases d.~ hombres cap,1citador., al ~ 

torgar dos o tres carteras a un solo hombre, o sea 

que varias funciones son ejercidas por un solo in-

dividuo, como en el cnso del Delegado Agrdrio y 

Presidente de la comieiGn agraria mixta, que el ti 

tular de las dos es una solil persona, tambi6n es -

el caso del Secretario d~ la Reforma Agraria y el 

Presidente del cuerpo Con!rnl tivo Agrario quo es u-

no solo, entre otros. De 1'.!sta manera se logra te-

ner el mtis grande y eficaz ar-arato de votaci6n po-

l!tica, como si a los polfticos de hoy les diera -

miedo a participar sin el respaldo campesino, sin 

darse cuenta qu-J por milntem!r tal si tuaci6n es tan 
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logrando hacer un mal a la Nación casi irreparable. 

Las autoridados internas del ejido en sus 

inicios, se compone de el censo que se levante de -

los campesinos intcgrnntcs del núcleo de poblaci6n 

solicitante, de esta forma se crea la Asnmhlea Gene 

ral, que es la máxima autor id ad in terna, la cual -

nombra a su Comí.té Particular EjccuUvo, cuerpo en

cargado de tramitar todo lo relativo a la creaci6n 

y establC!cimiento del ejido, al lograr r.u prop6si.to 

desaparece para dar lugar al Ccminario Ejidal, ae-

gunda .:mtorid;id del ejido cuyos miembros, en nfunero 

de tres con sus respectivos suplentes, son electos 

por la Asamblc<.1 General, los cualen tienun los dore 

chos y deberes que les oufiala la ley de la materia 

y el reglnrnento interior dol ejido; Simultanerunente 

a la elecci6n del Comisarjo Ejidal se designa a los 

tres mieJT1bros del Consejo de Vigilanci<1 y a sus res 

pect.ivos suplentes, sujeto a lo que le indica la 

ley agraria y el reglruncnto interior del ejido. 

El ejido está sujeto a un r~gimen muy esp~ 

cial de propiedad de la tierra, si así se le puede 

llamar, el art!culo 51 de la Ley Federal de Reforma 

1\qraria establece: "A partir de la publicaci6n <le -

la resoluci6n presidencial en el "Diario Oficial" -

de la federaci6n, el ndclco de poblaci6n ejidal, es 

propietario de las tierras y bienes que en la misma 
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se señale con las modalidades y regulaciones que 

esta ley establece. La cjecuci6n de la resolu--

ci6n presidencial otorga al ejido propietario el 

carácter de poseedor, o sc le confima ni ol nt1-

cleo disfrutaba de una posis16n provisiona1.•lO) 

Con este precepto se introdujo un cambio nustan-

cial sobre la legislación anterior pues aefiala -

como origen de ln por.csi/Sn la cjecucHSn provisi~ 

nal o la definitiva y la d0 la propiedad, la Re-

solución Presidencial que le sirva de tftulo. 

El r6girncn de propcdad de las tit}rras 

y aguas que obtienen lon pueblos por rcstituci6n 

o dotaci6n, abarca dos clases de dercchon a na--

ber: El de los ndcleos da pohlaci6n y el de los 

individuos bencficiad0s con dichas dotaciones o 

res ti tuc iones. 

Determinar la nnturaleza de la propi!":_ 

dad ejidal ca una de las más serias cuestiones 

que ofrece nuestro Derecho Agrario, no obstante 

qua el régimen de posesi6n y disfrute de los --

bienes ej ida les perr::1<1nece pr:ícticllll1cnte invari~ 

ble desde la epoca pre-colonial hasta nuestros 

atas. 

El gob1crno,por medio de la Secretar!a 

de la Reforma Agraria y de la Sccretarfa de Agt 

(10) .- Ley federal de P.donna ;,graria; Editorial 
Porrua, 1977. 
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cultura y Recursos Hidr8ulicos, siempre ha ejercido 

una tutela constante sobro los ejidatarios quo en -

la ley Pcdcral do Rcforrnn /\grnria so acentúa nota--

blemente, tutela ~ue llega hnsta a determinar la --

forma de explotaci6n indivirhwl o colectiva, a mod.!_ 

ficar la extc~si6n de la parcela cjidal y a dispo--

ner de las parcel~s o unidades do dotaci6n vacantes 

para acomodar en ellas a campesinos que carecen de 

patrimonio aGn cuando no pertenezcan al ejido, as! 

lo deja ver el articulo 6~ que on su rc<lacci6n nos 

indica: •cuando los c11m¡wGinos ·bcncfic iados en una 

rcsoluci6n prosidonc.ial dotatoria manj.f ioston en -

asamblea general que no quieren recibir 101> bienes 

objeto do dicha rcooluci6n, por dccisi6n cxpres.'.I -

cuando menos dt!l noventa por ciento de sus compone~ 

tes, tales bienes quodarftn a disposición del Ejecu

tivo Federal s6lo con al fin do que en clloe se neo 

mode a los ejidatarios con derecho a salvo. Para --

llevar a cabo este acomodo se preferir5 a quienes -

quedaron sin tierras en los ejidos de la entidad fe 

dcrativa correspondiente, y entre ellos, a los que 

habiten en los n~clcos de poblací6n m~s cnrcanos. 

Lo mismo se observar~ cuando despu6s de -

la entrega de las tierras, deoaparezcn o se ausente 

parte de la totalidad del grupo beneficiado, previa 

comprobaci6n de los hechos por la Comisi6n Agraria 

Mixta. 
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En estos casos so organizar~, con los --

nuevos benef i.ciados, ol rt:g .iJnon ej ida l en los t6r-

minos de esta loy, rospotando las superficies de -

la minor!a que s! accpt6 las tierras. 

Esta disposición no en aplicable en los 

casos de ejecución de resoluciones presidenciales 

en los quo hay.J inconformidad de los campesinos -

beneficiados, conforme al art!culo JOB de esta --

ley." (ll) 

Si en los casan señalados en el artículo 

64 las tierran dotadas quedan a dispo9ici6n del --

ejecutivo, eso nos indica que pertenecen al Estad~ 

y asi &o, puesto que el art1culo 27 Constitucional 

en su proemio es muy e la ro: "La propiedad do las -

tierraH y .1guas comprendida~; dentro de lus 11mi tes 

del territorio nacional, correspondo originalmente 

a la Naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho 

de trasmitir el dominio do ellas a loa particula-

res, constituyendo la propiedad privada." (l 2) 

Es tas consideraciones nos conducen a 

afirmar que los núcleos de poblaci6n tienen un de

recho precario de potiesi6n sobre los bienes ej ida-

les que,en última instancia,su propiedad pertenece 

a la Naci6n. De la naturaleza pública de las tie--

rras ejidales se derivan las liniitaciones que su--

fren a las que se refiere el articulo 52 de la Ley 

{11) .-Ley Federal de Hoforma f,qrari<t; Editorial P!?_ 
rrua, 1977. 

(12).- Constitución Pol[tica de los Estados Unidos 
Mexicanor.. 
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"Los derechos que r.obre bienes agrarios adquieren -

los n\lcleos de población serán i.nalienables, impr~ 

criptibles, inembargables e intrasmisibles y por --

tanto, no podrán en ningQn c<1so ni en form11 al~¡una 

enajenarse, cederse, trasmitirse, arrendarse, hipo-

tocarse o gravarse, en todo o en parte. Ser~n ine--

xistentes las operaci.ones, actos o contratos que se 

hayan ejecutado o gue oc pretendan llevar a cabo en 

contravcnci6n de aste precepto. 

I..as tierras cultivables que de acuerdo --

con la Ley puedan ser objeto ele a<ljudicaci6n indivi 

dual entre los miembros del ejido, en ning\ln momen-

to dejarán de ser propiedad del nOclco de poblaci6n 

ojidal. el aprovechamiento individual, cuando exis-

ta, terminará al resolverse, ele acuerdo con la ley, 

que la oxplotaci6n debe ser colectiva en beneficio 

de todos lo~ intcgranten del ejido y renacerá cuan

do ~ata termine. 

Las unidades de dotaci6n y solares que h~ 

yan pertenecido a ojidatarios y resulten vacantes -

por ausencia de heredero o sucesor legal, quedarán 

a disposición del nacleo de poblaci6n correspondie~ 

te. 

Este artículo es aplicable a los bienes -

que pertenecen a los nacleos de poblaci6n que de he 
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cho o por derecho guarden el estado comunal,"(lJ) 

Con lo anterior inferimos que la propia~ 

' dad de los bienes ojidalca esta conferida en e.~cl~ 

sividad, a un ente jur!dico denominado ndclco de -

poblaci6n o ejido, que tiene la caracterfstica de 

ser una persona moral, caracter!stica qua se le -

confiere atravec de una ficci6n legal creada por -

el aparato jur!dico gubernamental, otorag~ndole a 

sus miemhros la poscsi6n y disfrute de dichon bic-

ncs con la condici6n de que la trabajen on forma -

individual o colectiva acgan les acomode o favores 

ca, y sin que puedan por ningan motivo y en ningdn 

momento detentar la propied,1d, por que !le reserva 

en su totalidad al ntícleo de! poblaci6n ejidal, a -

esa ficci6n jur!dica creada por la ley y la cu~l -

le ha transferido el dominio del bien en propiedad 

poro reoervandose, en Qltima instancia, la propie

dad del mismo bien, aclarando qua en todo momento 

puede inferirlos las modalidades que el inter6s p~ 

blico o la economfa Nacional dicten. 

Por otro lado, el ejidatario en lo indi-

vidual, tiene una considerable cantidad de Dere---

chos, Prerrogativas y sobre todo obligaciones, en 

causados todos por el articulado de la Ley Federal 

de Reforma Agraria. 

(13).- Ley Federal de Reforma Agraria; Editorial -
Porrua, 1971. 
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Los derechos de los cjidatarion pueden -

ser proporcionales cu11ndo corresponden sobre la to 

talidad de loe bienes del ejido antes de que sea -

fraccionndo y despu6e sobre los bienes indivisi--

blcs como son los montes, pastos, etc. Pero tam--

bién pueden sor concretos cuando recilen prec in.:unc!J_ 

te en la parcela o unidad de dotaci6n asignada a -

cada uno en lo individual al ofectuaroc el fraccio 

namicnto o distribuc.i6n. 

En un principio la propiedad ¿el ejido -

del núcleo de poblaci6n ucñala a los ejidatarios, 

la mayor!a de las veces, provisionalmente la purc~ 

la o unidad de dotaci6n que les corresponde explo

tar y otr<1s rnitla más las labores que deben llevar

se a cabo si se trata de eXTilotaci6n del ejido en 

forma colectiva. 

El artfculo 66, para afinnar lo anterior 

expuesto, es muy claro al señalar: "Ante,; de que -

se efectúen el f racciona.rniento y l.; adjudicaci6n -

de parcelas, los cjidatarioa en particular tendr~n 

los derechos que proporcionalmente les correspon-

dan para explotar y aprovechar los diversos bienes 

ejidalcs, de acuerdo con los preceptos de esta ley 

con la forma de ori;¡anizaci6n y de trabajo que en 

el ejido se adopte, y se les respetará en la pose-
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s16n de las suporf icies que lea hayan correspondi-

do al efectuarse el rcp.uto provisional de las ti2_ 

rras de labor, a menos quo tal asignac16n no se h!! 

biese hecho conforme a los artkulos 72 y 73. 

A partir del fraccionamiento de las tie

rras de labor, los derechos y obligaciones cjida--

les sobra 6stas, pasardn con las limitaciones que 

esta ley eotablcco, a los ejidatarion en cuyo fa--

vor se adjudiquen las pnrcel.1i•." Y el nrt!culo 67 

nos lo conf:inna !lei'ial.111do: "Todo cjid.1tarjo tiene 

derecho al aprovechamiento proporcional de loo bi! 

ncs que el •!jido haya de!1tín.11:lo al uso ccmün, do -

acuerdo con el reglamento interior del ejido.~ Te 

nicndr:> que cumplir como requ 1 Hito i nd.i spcnr;abl e 

con el contenido del ,uttculo 69 que reza: "I.os de 

rechos de ejidatarios, sea cual fuere la forma do 

explotaGi6n que se adopte, so acreditarjn con el -

respectivo certificado de derechos agrariou, qun -

deberá expedir;;c! por la Secrctar!a do la Refornrn -

Agraria en un plazo do sei;; ric•!;es contados a par

tir de la depuraci6n censal correspondionte,•( 14 1 

Para la distribuc16n de las parcelas o -

unidades de doLaci6n existen reglas do exclusión -

muy estrictas y precisas sefialadas en el artículo 

(14) ,- Ley Federal dc1 RefCJrma 1\r¡rc1ria; Editorial -
PornM, l.977. 
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72 de la Ley; "Cada voz que sea necesario determi

nar a qui~n debe ndjudicarnc una unidad de dota--

ci6n la as.'3mblea general se sujetará, invariable-
mente, a los siguientes 6rdcnes de preferencia y -

de exclusión: 

r.- Ejidatarios o sucesores de ejidata-

rios que figuren en la resolución y en el censo o

riginal y que est~n trabajando en el ejido¡ 

II.- Ejidatnrion incluidos en la resolu-

ci6n y en los censos, que hayan trabajado en el e

jido aunque actualmente no lo hagan, siempre que -

comprueben que se leo impidió, sin cauoa justific! 

da, continuar el cultivo de la superficie cuyo us~ 

fructo les fue concedido en el reparto provisio---

nal; 

III.- Crunpesinos del nacleo de poblaci6n 

que no figuraron en la solicitud o en el censo, p~ 

ro que hayan cultivado lícita y pacificamente te--

rrenos del ejido de un modo regular durante dos o 

m&s años, siempre y cuando su ingreso y su trabajo 

no haya sido en perjuicio de un ejidatario con de-

rechos; 

IV.- Campesinos del poblado que hayan -

trabajado terrenos del ejido por menos de dos años 

sin perjuicio de un ejidalario con derechos; 

V.- Campesinos del mismo nncleo de pobl!, 
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ci6n que hayan llegado a la edad exigida por esta 

ley para poder ser ejidatarios1 

VI.- Campesinos procedentes de nacleos -

de pob1aci6n colindantes¡ y 

VII.- Campesinos procedentes de otros n~ 

cleos de poblaci6n donde falten tierras. 

En los casos previstos en las fracciones 

lII a VII serán proferidos quienes tengan sus dere 

chos a salvo. 

Cuando la superficie sea insuficiente p~ 

ra formar el nt1mero de unidades de dotaci6n necesa 

rias, de acuerdo con el censo básico, la elimina--

ci6n de los posibles beneficiados oc hard en el or 

den inverso al indicado antes. Dentro de cada una 

de las categorías establecidas, so procederá a la 

exclusi6n en el siguiente orden: 

a).- Campesinos, hombres o mujeres mayo-

res do 16 años y menores de 18, sin familia a su -

cargo¡ 

b) .- Campesinos, hombres o mujeres mayo-

res de lB años sin familia a su cargo; 

e).- Campesinos casados y sin hijos¡ y 
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d).- Campesinos con hijos a su cargo. 

En cada uno de estos grupos,se eliminará 

en primer t6rmino a los tic menor ednd, salvo el en 

so del inciso d) del p~rrafo anterior en que so de 

bcr:i preferir a 10:1 que tengan mayor nlÍ!ncro de hi

(15) jos a su cargo." 

Los campesinos cjidatarios que resulten 

excluidos conforme lo establecido en el artículo -

72 tendrán las prerrogativas que fija el articulo 

74 que versa: "Se formarán padrones especiales de 

los campesinos que en virtud de la aplicaci6n del 

orden de preferencia establecido en el articulo an 

terior hubiesen reuultado excluidos, a fin de pro-

curar instalarlos: 

I.- En unidades do dotac16n disponibles 

en otros ejidos¡ 

II.- En unidades de dotaci6n quo puedan 

constituirse en tierras ejidales que abra~ al cul-

tivo1 

III.- En las unidades de dotación que p~ 

ra. el efecto se destinen en los sistemas de riego; 

y 

IV.- En los nuevos centros de poblaci6n 

(15).-Ley Federal de Reforma Agraria; Editorial Po 
rrua, 1977. 



- 20 -

', 

qua se establezcan conforme a la ley. 

Los campesinos no beneficiados tendrán -

preferencia en los trabajos asalariados del ejido, 

siampre que continGen forman<lo parte del nCícloo de 

poblac:i6n. Tendrl1n tambHín pre fe rene ia para aer 

contratados en las industrias y empresas de servi
cios que se establezcan en al ejido."(l 6 l 

Declarando al ejidatario, "Ejidatario --

con derechos a salvo" y otorgandole un orden justo 

y equitativo de preferencia en los trabajos asala-

riadas dentro del ejido. 

El art!culo 74 en su parte final nos in-

dica acertadamente que el ejidatario no beneficia

do tendr~ preferencia en los trabajos asalariados 

del ejido y para ser contratado en labores diver--

aas dentro del mismo, el art!culo 76 reglamenta el 

trabajo asalariado de la siguiente forma: "Los de

rechos a que se refiere el art!culo anterior no p~ 

dr~n ser objeto de contratos de aparcer!a, arrend~ 

miento o cualesquiera otros que impliquen la axpl~ 

tac16n indirecta o por terceros, o el empleo de 

trabajo asalariado, excepto cuando se trate do: 

I.- Mujer con familia a su cargo, incap! 

citada para trabajar directamente la tierra, por -

sus labores dom6sticas y la atenci6n a los hijos -

{16) .-Ley Federal de Reforma Agraria; Editorial PS!_ 
rrua, ln•7, 
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menoi:es que do olla dependan, siempre que vivan en 

el nacleo de poblaci6nt 

II. - Menor os do 16 años que hayan hered.!!, 

do los derechos do un ajidatario; 

I!!.- Incapacitados¡ y 

IV.- Cultivos o l.'1boros que el ejidata--

rlo no puedu rcali z;1r oportunamente aunque dedique 

todo su tiPJnpo y esfuerzo. 

Los intercnados solicitar4n la autoriza-

ci6n corrC>spondicntc a la 1rn.1mblea general, la ---

cual deber~ extenderla por escrito y para el plazo 

do un año, rcnov¡¡blc, previa comprobaci6n de la ax 

ccpci6n aducid;i." (l ?) Sin ver quo en lo :rosta im--

porta~ci;i a la crcaci6n de fuentes do trabajo que 

es una cuc,sti6n de primordiill ünpurtanc.ia sobro t2_ 

do si se conoce el incremento demográfico del pe--

riodo 1970-1976, el cual arroja un promedio anual 

del 4. 2\, y ai con:;idcramos que la población ocon6 

micamente activa en 1976 fufi de 31.8% lo qua nos -

indica que esta mínima parte qul: no llega ha ser -

la mi tnd sostiene al rest;rnto 68. 2% de la pobla---

ci6n total de la Naci6n, adem~s con el trabajo en 

el medio rural se evita la crnigraci6n y se procura 

(17). -Ley Federal de Hoforma Agraria¡ EdHorial Po 
rrua, 1977. 
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el arraigo en el lugar por parte do los campesinos, 

medida importanln porque en 1976 el 61.2% de ln po

blación es urbana y solo con este tipo de medidas -

se frenara en gran medida la concurrencia de campe

sinos n lnfi grandes ciudades a incrementar los cin

turones de miGerin que lM; circunclnn, r-·orquc lo que 

realmente ncccsilo nuestra Patria es que Re produz

ca más en todor; los rcngloncr, <k BU cconom!a para -

mejorar el indice ccon6mico, cultural, social y po

lltico de todos los moxicanon y del pals mismo. 

El cjidatar.io tiene derecho ele testar, -

aunque l!sla íorrna no <:ncuadrc> con 1.:i de dr~recho ci

vil, porque el tcstarn(cnt:n l~jicl<\1 se· C>ncucntra muy -

rcgl.:1mentado cm10 lo podrr:rno!; obr;erv;:ir en 1.:.1 lectu

ra del articulo 81 que indicn: "El ejidnlnrio tiene 

la ~acultnd de designar n quien dcbn s11c0dcrlc en 

sus derecho:> sobre l" uni1li1d dr: dotaci6i; y en los -

dcmáo inherentes a su calidi\cl de ejidatario, de en

tre su cónyuge e hijos, y on defecto de ellos, a la 

persona con la que hag<1 vida mnrit<1l, siempre que -

dependan ecor16r.iicamentc de él. 

A falta de las p0rsonas anteriores, el -

ejidatario formulnrt.í Unil lis tu de: sucer.i6n, en l<:t -

que consten los r.orribrcs ele l i\S pe::rcorws y el orden 
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de preferencia conforme al cual deba hacerse la a~ 

judicaci6n de derechos a su fallecimiento, siempre 

que tambi6n dependan econ6micamento de 61." Y de -

la lectura del artículo 82 que señala: "Cuando el 

ejidatario no haya hecho designaci6n de sucesores, 

o cuando ninguno de los señalados pueda heredar --

por imposibilidad material o legal, los derechos -

agrarios se transmitirjn de acuerdo con el siguie~ 

te orden de preferencia: 

a) .- Al c6nyuge que sobreviva; 

b) .- A la persona con la que hubiera he

cho vida marital y procreado hijos; 

e).- A uno de los hijos del ejidatario1 

d) .- A la persona con la que hubiera he

cho vida marital durante los dos Ultimas años; y 

e).- A cualquiera otra persona de las -

que depend<ln econ6micamente de 61. 

En los casos a que se refieren los inci-
SOIJ b), e) y e) / si al fallecimiento del ejidata--

rio resultan dos o más personas con derechos a he-

redar, la asamblea opinar~ quién de entre ellas de 

be ser el sucesor, quedando a cargo de la Comis16n 

Agraria MiXta la resolucí6n definitiv•1 que deberá 

emitir en el plazo de treinta d!as. 
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Si dentro do los treinta dtas siguientes 

a la resoluci6n de la Comisi6n, el heredero renun

cia fonnalmcnte a sus derechos, se procederá a ha-

cer una nueva adjudicaci6n, respetando 2iempre el 

orden de preferencias establecido en este artícu-

lo." (lS) Como se podrá notar, los art!culos ante--

riorcs reglamentan en exceso la succsi6n de los --

bienes cjidales, situación que no se presenta en -

ningun otro caso que no sea ejidal, lil. Ley indica 

en su artículo 83 que la propiedad ejidal no puede 

heredarse más que a una sola persona, medida corte 

ra, porque el cj ida tar io no podrá fraccionar su 

parcela por disposición testamentaría entre sus he 

rederos, evitando asi la desintegraci6n de los ej! 

dos como unidad y la mul tiplicaci6n de los minifun 
dios, los cuales por sus propias caracter!sticas, 

la labor agr!cola rcsultil incosteablc. Tratando e~ 

te precepto a toda costa do conservar la parcela -

ejidal como una unidad econ6rnica y familiar de be-

neficio. 

En todos los ejidos, sus integrantes ti~ 

nen el derecho de fijar la zona urbana y de reci-

bir, cada uno en lo individual, gratuitamente un -

solar dentro de la misma zona como lo estipulan -

los art!culos 90 y 9J de la Ley Federal do Reforma 

(18) .-Ley Fcdcnll de '¡wforma AtJrarfo; F.ditor.ial Po 
rrua, 19H. 



Agraria que transcribimos: 

Articulo 90.- "Toda resoluci6n pre~iden-

cial dotator1a de tierras deberá dot~rminar la --

consti tuci6n de la zona do urbanizaci6n ejidal, la 

que se local ízartl prcfcrcntcrnentc en lar. tierras -

que no :;can de labor. Cuando un poblado ej idal ca-

rezca de fundo ler;al constituido conforme a las l'.:_ 

yes de la materia, o de zona de urbanizaci6n canse 

dida por rcnoluci6n agraria, y se asiente an torre 

nos ejidalos, si la Socrctarfa de la Reforma Agra

ria lo considera convenientemente localizado, deb! 

rá dictarse rosoluci6n presidencial a efecto do 

que los terrenos ocupados por ol casorio queden le 

galmonte de3tinados a zona de urbanizaci6n." 

Articulo 93.- "Todo cjidat.:1rio tiene de-

recho a recibir gr<ituitamcnte, como patrimonio fa

miliar, un solar en la zona de urbanizaci6n cuya -

asignaci6n se har<1 por 1>0rteo. I,a extensi6n del S9_ 

lar se determinará atendiendo a las caractcr!ati--

cas, usos y consturnbrcs de la regi6n para el esta

bleclmiento del hogar campesino, pero on ninglln C!!. 
2 so exeñerá de 2, 500 m • Los solares cxedentes po--

drán ser arrendados o enajenados a personas que d~ 

seen avecindarse, pero en ningún caso se les ponn.!_ 

tir~ adquirir derechos sobre más de un solar, y de 

ber~n ser mexicanos, dedicarse a ocupaci6n Otil a 
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la comunidad y estarán obligados a contribuir para 

la realizaci6n de obras da beneficio social en fa
vor de la comunidad. 

El ejidatario o avecindado a quion se ha 

ya asignado un solar en la zona de urbanizaci6n y 

lo pierda o lo enajene, no tendrá derecho a que se 

le adjudique otro." (l 9) 

Lo curioso de 6stc artículo 93 es que se 

le permite al campesino ojidatario, en contrnposi-

ci6n de lo establecido con antrioridad, enajenar o 

rentar su solar urbano, caso excepcional en la Ley 

Federal de Reforma Agraria, que viene a contradc--

cirse a ella misma y nos permite catalogar a el so 

lar urbano ejidal como vcrdadorn propiedad privad'\ 

Las obligaciones que dehon observar los 

ejidatarios son muy sirnplos, porque la Ley Federal 

de Reforma Agraria solo les exige que trabajen pe::_ 

sonalmente la tierra aunque perinite que la familia 

del campesino ejidal le áUY.ilie, y adern~n propone 

la sumisi6n voluntaria del aceptante al r~gimen -

que ella establece. 

Existe, dentro de la Ley Federal de Re--

(19) .- Ley Federal de Reforma Agraria; F.ditorial -
Porrua, 1977. 
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forma Agraria lo rnlativo a la suspcnsi6n provi~i2 

nal de los derechos de un cjidatario como se disp2 

ne en el artículo 87: "La &uspcnsi6n <le lo& derc-

chos de un ejidatario o co~uncro podr~ decretarse 

cuando durante un a~o deje de cultivar la tierra o 

de cjecut:at· lo'.; Lrab;ijos de fndolc cor.iunal o aqu6-

llos que le corrcapondan dentro de una cxplotaci6n 

colectivil, nin motivo justificado. 

Tambi~n procede la suspcnsi6n respecto -

del cjidatario o conuncro contra quien so haya di~ 

tado auto de formal prisi(;n por scrribrar o permitir 

que se siembre cm su parcela, rnariguana, amapola o 

cualquiera otro estupefaciente. 

I..a ::;,1nci6n será aplicada previa comprob~ 

ci6n plena de las causas ,1ntes indicadas por la e~ 

m1si6n Agraria Mixta, y abarcará, sogOn el caso, -

un ciclo agr!cola o un afio. 

En estos casos, la unidad de dotaci6n se 

adjudicar~ provisionalmente, por el tieMpo que de

be durar la sanci6n, al heredero legítimo del eji

datario. "< 2o) 

El ejidatario perder~ au derecho de ex--

plotaci6n sobre las tierras cjidalcs, como sanci6n 

(20) .-Ley Federal de Reforma Agraria; Editorial Po 
rrua, 1977, 
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a las fnltns comotidns por 61, y on los canos pro

vistos en al artículo 85: "F.l ojidatar.io o comunc-

ro perder~ sus derechos sobro la unidnd <le dota--

cidn y, en general, los que tonga COMO Miembro de 

un nOclco de poblaci6n ojidnl o comunal, n oxcop--

ci~n de los adquiridos sobre el snlar que le hub12 

ro sido adjudicado en la zonn de urbanizaci6n, ---

cuando: 

1,- No trabajo ln tierra personalmente o 

con su familia, durante dos afios consecutivos o --

m~s, o deje de ronl i i.:1r por J.c¡ual lap1;0 los lrabi\

jos que le correspondan, cuando so haya <lctnrmina-

do la oxplot~ci6n col0clJva, onlvo en loo casos -

porrnitidos por la ley; 

lI .- Hubiere ildquirido los derechos oji-

dales por sucesi6n y no cur~la durante un n5o con 

lac obligaciones ccon6nicac a que quad6 compromet! 

do para el sostenirnic11to de la muj{•r e hijos meno

res do 16 afias o con incapacidad total pcrmancntc 

que dependían del cjidatario fallocido. 

En estos cnsos, la nueva adjudicaci6n se 

har~ siguiendo el orden de sucesi6n del anterior -

titular, autor de la herencia; 

III.- Destina los bienes cjidalcs a fi--
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nes il!citos; 

IV.- Acaparo la ponesi6n o el beneficio 

de otras unidades de dotaci6n, on los ejidos ya --

constituidos; y 

v.- Sea condenado por sombrar o permitir 

gue so siembre en GU parcela, mariguana, amapola o 
cualquiera otro estupofacicntn.•( 2l) 

Al perder el ejidatario suo derechos so-

bre la unidad de dotaci6n o sobre su labor en el -

trabajo conjunto dal ejido, tales derechos na adj~ 

dicarán a su l<:gftimo heredero como lo üt~tabl(!ce -

el articulo 86: •Al dccrctaroe en contra de un cj~ 

datario la pftrdida de una unidad de <lotaci6n, 6ota 

deberá adjudicarse a quien legalmentu c1p,1rnzca co

mo su heredero, quedando por tanto dcutin<&du dicha 

unidad al sostcniminnto del grupo familiar que eco 

n6micamonte dependía del campeeino sancionado; sal 

vo lo dispuesto en la fracci6n II dol artículo an

terior." (221 

La perdida de los derechos agrarios es -

una cuesti6n altamente compleja y la mayoria de --

(21) .-r,cy Federal de Reforma Ac¡rarfo; Editorial Po 
rrua, 1977. 

{22).-Ley Federal de Reforma Agraria; Bditorial Po 
rrua, 1977. 
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las veces atenta en contra de las garanttas indivi 

duales. 

El artículo 89 de nuestra Ley indica: 

"La suspensi6n de los derechos de un ejidatario s6 

lo podr~ decretarse por resoluci6n de la Comisi6n 

Agraria Mixta. La privaci6n defini~iva de estos de 

rcchos scrti resucl ta por el Presiden to de la Rcpa

blica." <23 l 

El ejidatario tambi6n puede ser privado 

de sus til'.!rras por expropiac.í~n pero ~sta sOlo po-

dril realizarse por causas de uti Helad pt1blica que 

con toda evidencia sea superior a la utilidad so-~ 

cial que representa, y previa indemnización corno -

lo se~alan loa art!culos que anucguida transcribí-

mos: 

Artículo 112.- "Los bienes ejidales y --

los comunales s6lo podrán ser expropiados por cau-

aa de utilidad pública que con toda evidencia sea 

superior a la utilidad social del ejido o de las -

comunidades. En igualdad de circunstancias, la cx

propiac16n se fincará preferentemente en bienes de 

propiedad particular. 

Son causas de utilidad pQblica: 

(23) .-Ley Federal de Reforma Agraria; Editorial Po 
rrua, 1977. 
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I,- El estnblccimiento, explotaci6n o --

conservaci6n de un servicio pBblico; 

II.- La apertura, runpliaci6n o alinea---

miento de calles; construcci6n de calzadas, puen--

tes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterriz~ 

je y demás obras que faciliten el transporte: 

III.- El establecimiento de campos do d~ 

mostración y de educaci6n vocacional, de produc--

ci6n de semillas, postas zootftcnicas, y en general 

servicios del Estado para la producci6n; 

IV.- Las superficies necesarias para la 

construcci6n de obras sujetas a la Ley de Vfas Ge-

nerales de Comunicaci6n y líneas para conducción -

de energía eléctrica; 

V.- La creaci6n, fomento y conservac16n 

de una empresa de indudable beneficio para la co--

lectividad; 

vr.- La creaci6n o mejoramiento de cen-

tros de poblaci6n y de sus fuentes propias de vida 

VII. - La explotaci6n de elementos na tura 
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les pertenecientes a la Naci6n, sujetos a r6girnen 

de concesi6n, y los establecimientos, conductos y 

pasos que fueren necesarios para ello; 

VIII.- L.:l superficie necesaria para la -

construcci6n do obras hidráulicas, caminos de ser

vicio y otras similares qua realice la Secretar1a 

de Recursos Hidráulicos; y 

IX.- Las demás previstas por las leyes -

especiales." 

l\rt!culo 121.- "Toda expropiaci6n de bie 

nea ejidales y comunales deberá hacerse por decre

to presidencial y modiante 1ndemnizaci6n, cuyo mo~ 

to será determinado por avalOo que realice la Se-

cretar!a del Patrinonio Nacional, atendiendo al V! 

lor comercial de los bienes expropiados en funci6n 

del destino final que se h"1ya invocado para expro

piarlos. 

De ninguna manera podr~n expropiarse bi~ 

nes ejidales o comunales para otorgarse, bajo cua! 

quier título, a sociedades, fideicomisos o a otras 

entidades jurídicas que hagan posible su adquisi-

ci6n por parte de extranjeros. 



- 33 -

No podrdn constituirse, ni operar, soci! 

dades para explotar recursos turfsticos en torre-

nos expropiados a ejidos o comunidades dentro de -

la faja costera, aprovechando las obr<l& de infrae! 

tructura rcali~ndas por loe gobiernos federales, -

estatal o municipal, snlvo que en ellas participan 

mL\yoritariomentc los propios cjidatarios o el Go-

bicrno Foderal."( 24 > 

(24),-Ley Federal de Reforma Agraria; Editorial Po 
rrua, 1977. 
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D. ASPECTOS ECONOM!COS DEL EJIDO. 

El ejido, como un ente sujeto a tutela -

Estatal, ticn1~ en ol rcnr1l6n ccon6mico la vigilan

cia e imposición dul gobierno, asi como su ayuda -

con calidad du prcfcrenlu para recibir asistencia 

da todo tipo por parte de ln& inotitucionco of ici~ 

les que intorvi~ncn en la Reforma Agraria, como se 

doja ver un el contenido do loa artfculoo siguien

tes: 

Art!culo 128.- "Los titulares da fas de

pendencias y organiomon oficiales, que dentro do -

sus atribucioneo lcg,ücs participen en L'.\ reforma 

agriria, dcber5n establecer una adecuada coordina

ci6n para programar sun activülades confonnc a los 

principios que dicte el Presidente de la RopQbli--

ca." 

Artículo 129.- "Las prerrogativas, dere

chos preferentes, forma~; de organiztid.6n y garan-

t!as econ6micao y sociales que se nstablccen en º:! 

te libro, se mencionen o no cxprcsarncnte, so ente!! 

dorlín otorgadoii por igu•1l a ejidatarios, comuneros 

y pequeftoa propietarios de predios equivalentes a 

la unidad m!nirna de dotación individual en los ej! 

dos." 

Artículo 148.- "Todo ejido, comunidad y 
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pequeña propfodnñ cuya su¡wrfi.c:l.e no cxcccln la cx

tensi6n de la nntdad mínima individual do dotación 

oj~dnl, tienen dorocho preferente a asistencia t6~ 

nica, a cr~dito suficiantc y oportuno, n las tasas 

do intcr6o m~s bnjne y a los plaias de pngo mfts --

largos que perrni ta ln oconornfa n.:icionill y, en gon!?_ 

ral, a todoe los u~rvicioo ofJcinlon creados por -

el l-"'.ntado p.:iril la protccci.15n dt) los carnpcsinoa y -

el fomento ele la producci6n runll." 

Art:rculo H9.- ~Lon ejido!! y comunidades 

tienen derecho prc[crcntc a la nsiotoncin de prof! 

sionnlcs y t6cnicos en producción agropecuaria y -

administ:rilci6n, c111e pro¡xJtcioncn lu Secn!tar!a de 

la Rcform.1 /\grilria y otras dependencias oficiales. 

cu:rndo la asa1nbl ca general considere que 

ln colaboraci6n y ccrvicion de los t6cnicos parti-

culnrcs contratadus por el ejido o de los asesores 

residentes comi:;io:h1do:.; por el Gobierno han produ-

cido bueno:; resultados, podr.'.i acordarlt•s una remu-

neraci6n adicion.Jl, i\ pé!:rtir de cierta productivi-

dad superior a la obtenida por el ejido en ciclos 

inmediat.:imcntc antf!riorcB. Este ucucrdo podrá ser 

revocado en cualquier tiempo por la as;:unblea." 

Artículo 151.- "Las instituciones y cm--

presas productoras do semillas mejoradas están ---
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obligadas o vender 6staa preforantomanto a los oj! 

dos on ol volÚmcn y calidad que la Sccretar!a de -

Agricultura y Gannclorfo indique, con baso en los -

programns do cultivo nncionalcs y regionales que -

ln misma cntnblezca. Cuando se trate de ojidata--

rios que 110 reciban crl!di t.o oficial, el ejido ava

larti por conducto de sus autoridades, la adquisi-

ci6n a cr~<lito de las scmjllan que requieran para 

la siembra." 

i1rlfculo 152.- "J,c1s empresas estatales -

o de participnci6n estatal productoras de maquina-

ría e implementar. ac;r!colai-;, f0rUlizantes, insec

ticidas, semi l l<1r., .:llimcnl.ot; y r-1e<ljr:nmnnton vctori 

narios y, en qcnenü, ele prndnc tnfl que ne u~;pn o -

apl igm~n d irectam1:nte en 1 ¡¡liorc!J ele expl otile i6n .:i-

grOpCCU<HÍ.l 1 Nilill".'Ílí olJJiq.ici<t¡; a Ci\11'\liZiH oirecta 

mente r;ur; produclo~; c1l cj·ido o il lnn f!j.idor; asoci~ 

don. Cuitndo L\ orgi111i:1.;1ci(1n d1: los c>jidor; cp1:anti

cc los JnU~l'Pf;ei; funr1¡111c11t.1ler: e.le la diatribuc16n, 

t.!stou tcrndr:ín prcfcrcncin par,1 ser conccnionarios:• 

Art'fculo 153.- "J ... "l Sccretar1'.a de l\.gricu.!_ 

tura y Gana<ler!a y la Socrctar!a de la Reforma --~ 

Agraria, darjn atonci6n preferente a los servicios 

do asistencia tf:c:ni.ca, mejoram.ic!llto pecuario, fa-

br.1caci6n o comprí:I de aU.rnenb1:i concentrados, como 
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corrales de engorda y nprovochamient.o industrial -

que demande el desarrollo de la ganador!a mayor y 

menor de ejidos y comunidades."( 25 ) 

Este r6gimon econ6mico del ejido tiene -

sus pros y sus contras, porgue si bien es cierto -

que intenta favorecer al ejido, tambi6n on cierto 

que no lo logra en su totalidad y s! provoca qui--

tarle al ejido su calidad de sujeto de cr(dito, --

que con esto la iniciativa privada caei no ocurre 

a otorgárselos por no cxiotir una garant!a que av! 

le al ejido, y se lo doja a las instituciones ofi-

ciales de cr6dito esta gran labor, labor que no se 

logra satir.faccr ni en un cuarenta por ciento ple-

namentc, provocando un circulo vicioso, que por si 

fuera poco la Ley lo señala on su artículo 155. · 

Artículo 155.- "Las instituciones del --

sistema oficial de cr6dito rural debcr~n atender -

las neccsidadc~ crediticias de ejidon y comunida--

des en forltk1 preferente y conforme al orden esta--

blecido en el artículo 59 de la I..ey General de Cr~ 

dito Rural. El cr6dito de las i11stituciones de cr6 

dito privadas para ejidos y comunidades, deberá a-

justarse a las reglas que crntablczc<.1 la Secretaría 

de Hacienda y Cr6dito PQblico. 

(25) .-Ley FadcraJ de Rr:formn /,gr,1ria1 Editorial Po 
rrua, 19n. 
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La Sccretar!a de ln Reforma ~graria en 

los ejidos que no operen con las instituciones i.!! 

dicadas, podrá intervenir y aprobar en su caso, -

las operaciones de prt\stamos no institucional ---

que aquclloB celebren, a fin de evitar tasas usu-

rarias o condiciones perjudiciales para loa ajida

tari.oa. • (261 

El comisariado ejidal como autoridad in

terna en el ejido inmc.'<IL1tamcntc despulis de que --

concluya un ciclo agr!cola o el año, tendr5 la ---

obligaci6n de convocar a la Asamblea General para 

que se efectao el balance y la programaci6n de las 

actividades del ejido como lo indica el artículo -

30 de la J,cy Federal de RPforma AgrarJ.a. 

Articulo 30.- "JAs asambleas generales -

de balance y program..1c i6n ser.'.in convocadas al t(lr-

mino de cada ciclo de producción o anualmente y --

tendrán por objeto informar a la comunidad los re-

sultados de la organizaci6n, trabajo y producción 

del perl'..odo anterior, as! como programar los pla--

zos y financiamiento do lo!'J trabajos individua---

les, de grupos y colecti.vos, que permitan el mejor 

e inmediato aprovechamiento de los recursos natura 

les y humanos del n<i.clco aqrat·io. 

A estas as.:imblcaG podrán <'lsístir un ro--

presentantc de la Ddcgaci6n Agraria y u110 de la -

(26) .-Ley I-'cderal de Reíonn:1 1i<JI«Hia; Editorial P!:!, 
rru.:i, 1977. 
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inatituci6n oficial quo rcfaccione al ejido o com.!! 

ni dad. Podr:!n t<1mbi6n as is ti r asesores t6cnicos de 

las depandcnc1ns oficiales relacionadas con la pr~ 

ducci6n y coracrcinlizaci6n de los productos del -

campo,• (27> 

La situación ccon6mici\ del ejido ost! ª!! 

jeta a varioD factores que í.nfluycn directa o indi 

rectamente en 61, motivo suficiente parn caracteri 

i:ar esta situac16n de in1wgura y poco efectiva. 

Si tiene la f<lca de quo los fondou ccon~ 

micos del ejido, acan en comnn y no individu~lmcn-

ta, como lo scfü:il;1 el artículo 1S9 y 164, 

Artículo 1$9.- "Del volumen total del 

cr~dito de av1o que lrrn in!;titucione~J oi.ü:ialcs 

contrnt~n con ejidos o c0munidadcs, o con socieda-

des pertnneci<,ntee u los mj smos, no deducirá siem-

pre el 5'1. que ne de!ltinnr:I .1 conntituir UL<l resor-

va legnl para el nutof innn~iamiento de los acredi-

tados. 

Las r.um<:1s dc(lucidas conforme a ente pre-

copto, se dcpositarjn, en cuenta separada, en el -

banco ofJcinl que rufacciono al ejido; sor4n inem-

(27) .• -Lcy Fc<lt:!ral ·le Reforma /\qr11ria¡ f,ditorial Po 
rrua, 1977. 
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barqablos e instransmisiblcs y s61o podrtin dosti~

narsc al cr6dito de av!o da loo propios ojidata--

rios, 

En caso de p6rdida totnl o parcinl do la 

invarsi6n, siempre que no sea imputnbla al dolo o 

negligencia de lon acreditados, la inotituci6n ofi 

cial acrodi Umto cst.1r:'! obl ignda a proporcionar -

nuovamcnl0, por la v!a de cr6dito, las cantidades 

perdidas. 

lnu ejidos y comunida<lcs tienen derecho 

prcforcnto para contratar los snrvicios de los sis 

temas do s0guro a~rtcola y ganadero oficial." 

Articulo 164.- "En cada ejido o comuni-

dnd se constituir~ un fondo coman que se formará -

con Jos recursos qllf1 r.;e obtengan por los conceptos 

siguientes: 

I.- La explotación de los montes, bos--

ques, pastos y otrou recursos dal ejido, hechn por 

cuenta d~ la comunidad; 

rr.- Preetncioncs derivadas de contratos 

celebrados por el nOcleo de poblaci6n, de acuerdo 

con lo cctablecido en asta ley; 
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III.- Las indemnizaciones que correspon 

dan al n~cleo por oxpropiaci6n de terrenos ejida

les1 

IV.- Las cuotas o reservas acordadas -

por la asamblea general de ejidatarios, para o--

bras de mejoramiento colectivo; 

v.- Los fondos que se obtengan por ven-

ta o arrendamiento de solare1:1 en la zona de urba-

nizaci6n; 

VI.- El importe de las sanciones econ6-
micas que se impongan a los ejidatarios conforme 

al art!culo 88: y 

VII.- Los ingresos que no correspondan 

a los ejidatarios en particular."(2Sl 

Por otro lado, se indica que no se oto~ 

gar~ individualmente el crédito oficial en el ar-

tlculo 157 i 

Articulo 157,- "En la assMblea de balan 

ce y programac16n que señala esta ley, el ejido -

en su conjunto, si se explota colectivaMente, o -

los grupos de ejidatarios que se constituyan y --

aOn éstos en lo particular manifestarán si desean 

{28) .-Ley Federal de Reforma Agraria¡ l~ditorial -
Poi;rua, 197 i1. 
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contratar cr~ditos por medio del ejido. r.n tal ca

so, indicarán ln clase de cr~dito y la instituc16n 

con la que deseen operar. 

El Comisariado hará el registro <le soli-

citudas y estará obligado a tramitarlas en fonna -

oportuna. 

cuando el cr~dito se opere con las inst! 

tuciones oficiales, no se otorgará en forma indivi 

duai.• 129 ) 

Con estas mc!didns uc tiende a 1<1 indepe.!.: 

dencia ccon6rnica del ejido coMo se deja entrever -

en el contenido del articulo 162: 

Art!culo 162.- "Los ejidos y comunidades 

podr!n constituir uniones de cr~dito conforme a la 

ley. La Secretaría de Hacienda y las dern.:is autori

dades que intervengan en ou autorización, darán --

las facilidades necesarias para que operen estas -

organizaciones auxiliaren de crédito."()OJ 

Pero esta independencia debe ser forzosa-

mente colectiva en raz6n del fondo coMdn que sefia

lan los art!culos aiguientes: 

(29) .-Ley Federal de Reforma Agraria; F.ditorial Po 
rrua, 1977. 

(30) .-Ley Federal de Reforma Agraria: Fditorial Po 
rrua, 1r,77, 
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Artículo 164.- {transcrito anteriormen--

te). 

Artículo 165.- "F:l fondo coman se desti-

nar4 preferentemente a los finen siguientes: 

r.- Trabajos de conservnci6n de suelos -

y de aprovechamiento de aguas para obras de riego, 

abrevaderos y usos dom6nticoe y otros servicios ur 

banas; 

Il.- Adquisici6n de maquinaria, impleme~ 

tos de labrnn:rn,. animales de trabajo o de cr1'.n, a-

peros, semillas y fertilizantes; 

III.- Constituci6n del capital di! traba-

jo que acuerde la Secretaria de la Reforma Agraria 

IV.- Pago de las cuotas de cooperaci6n -

que se establezcan para el sostenimiento y amplia-

ci6n de los servicios oficiales de asistencia t~c-

nica y seguridad social; y 

v.- Obras de asistencia social de erner--

gencia. 

Queda absolutamente prohibido el P.mpleo 

de fondos para fines religionos o pol!ticos. S6lo 

puede disponerse Je rocursoo pertenecientes al fon 
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do comOn, con acuerdo de la asamblea y previa apr~ 

baci6n del comit~ t6cnico y de inversi~n de fon--

dos." 

Articulo 166.- "El fondo comt1n de los e

jidos y comunidados deberá dcpositarnc en las ofi

cinas del Banco de M~xico, S.A., o en suo corres--

ponsalcs, pnrn concentrarse en la Financiera Naci~ 

nal de Industria Rural, S.A. El comiHariado lo de-

positará con la intervención del consejo de vi11i-

lancia y dará aviso del dcp6sito n la Financiera -

Nacional de Industria Rural, S.A., y a l<l primera 

auamblea gentfful qui~ se c!fectae en ol cj:ído des---

pu~s del dcp6sito, notific5ndolo animismo y por es 

crito a la Secrctar!a do la Reforma hqraria y a su 

delegado en la entidad. 

Por su parto, el Banco de M~x1co, S.A., 

informar:\ diariamonte n la Financiera "<•1cional de 

Industria Rt1ral, S.i\., dr~ los dep6sitos recibidos, 

Los dep6sitos que reciba el Banco de M6xico, S.A., 

por conducto de sus oficimrn o corresponsales, de-

berá de acredit1'rlos <lebidan1onte en u11 plazo no m~ 

yor de cinco d!as a partir do la fecha del dep6si-

to realizado en sus re~pectivas oficinas o corres-

ponsales. 

En el caso de un banco oficial que finan 
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c!e a un ojido o comunidad que nen miüinbro de Fi--

nanciera Nacional de Industria Rural, S.A., este -

banco podr.1 recibir prc.!'crcntemcntc los dcp5sitos 

de los fondos comunes para los efectos sofialados -

en esto artrculo."(Jl} 

La Financic.ra de Industria Rurnl, S.A., 

es una Instituc.i6n qul~ roaliz,1 una labor de tesare 

ra de los fondos comunes de los ejidos dep6sitan--

tes (que como es unn obligacHln, lodos los cj:i:dos 

son cucnt.:1-h<1bientcnl tcni:cndo las atribuciones 

que les scfialan los artrculos siguientes: 

Art!culo 167.- "El Pondo Nacional de Po-

mento Ejidal, es un Pidci'co1niso pOblico que tendr& 

por objeto e 1 m;inejo de los fondos comunes ejida-

les y los aplicará a los fines establecidos en el 

artrculo 165 y dem5s relativos de esta ley." 

Artlculo 168.- "El Fideicomiso Fondo Na-

cional de Fomento Ejidal se integrara con los si-

guientes recursos: 

I.- Fondos comunes ejidales; 

II.- Remanentes que queden de las indem-

nizacioncs en efectivo por expropiación de terre-

(31) .-Ley Federal do Reforma Agraria; Editoria P~ 
rrua, 1977. 
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nos ejidalcs, después de la adquisici6n de las ti~ 

rras que deban entregarse al n~clco de poblaci6n -

o a los cjidatarios afectados, o de la creaci6n de 

fuentes permanentes da trabajo para los mismos, en 

compensaci6n do los bienes expropiados; 

III .- Aportaciones del Gobierno FQderal, 

de los Bstados y de los Municipios; 

IV.- cuotas de oolirl11ridad quo acuerden 

los sindicatos obreros para el nector. campesino, 

V. - l.os dcm.tis ro::::ursos que obtenga por -

cualquier otro concepto." 

Art!culo 170.- "El fideicomiso Fondo Na-

cional de Fomento Rjidal tendrá como instituci6n -

fiduciaria a la Financiera Nacional de Industria -

Run1l, S.A., la que lo representará en los t6rrni--

nos de ley y del contrato de fideicomiso correspo~ 

diente, as! como de las reglas de operaci6n que --

formule el camita tficnico y do inversión de fon--

dos •" ( 32) 

Pero la independencia econ6mica indivi-

dual de cada ejidatario no se procura y si se fre-

(32) .-Ley Foder.al de Reforma A9raria; Bditorial Po 
rrua, 1977.. 
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na al no concederles cr~dito oficial en lo indivi

dual, y si la Banca Oficial no se loa concede, qu~ 

se puede esperar de la Banca Privada para con e--

llos. 

Se nos confirma lo anterior con la lect~ 

ra de los art!culos que a continuac16n transcribi-

11\os 1 

~xt!culo 171.- "Los ejidos y las comuni

dades podrtin por s~ o agrupados en unicln de socie

dades de cartictcr regional, estatal o nacional, h~ 

cer la comerciali1aci6n de uno o varice de su~ pr2 

duetos agropt:!cunrios. Dichan entidades se consti-

tuirán con intcrvcnci6n de la Secretaría de la Re

forma Agraria y tendr~n plena capacidad para real!_ 

zar las opcracioncn y contraer las obligaciones r~ 

lacionadas con su objoto social, ajustándose a lo 

dispuesto en cstn ley y en los demtis ordenamientos 

que regulen la producci6n y el comercio de los pr2 

duetos del campo," 

Art!culo 172.- "Los ejidos y las comuni

dades podrán crear y operar silos, almacenes y bo

degas, o cualquiera otro sistema de conservaci6n -

de productos. Cuando un nacleo agr!cola los haya -

establecido por st o por la acci6n oficial, sus in 
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toqrantcs y los familiares de ~stos tendr4n prefe

rencia para atender su manejo, sujot4ndoae a los ~ 

requisitos de capacitaci6n que al efecto se osta-

blezcan." 

Art!culo 173.- "En los casos dol art!cu

lo 158 o cuando as! se lo soliciten uno o m~s eji

dat.1rios, el Comisariado realizarj la venta de las 

cosechas. Rstc, en protccci6n del intcr6s comdn, -

las venderá oportunamente y al precio mjs alto po

sible. El producto de ln venta se distribuirá en-

tre los ojidatarioe conforme a las disposiciones -

de esta ley y en la proporci6n que a cada quien c~ 

rresponda, de acuerdo con el r6qimen de oxplota--

ci6n y participaci6n adoptado." 

Art!culo 174.- "Loa ejidos y las comuni

dades que se agrupen en los t6rminos del art!culo 

171, tendrán derecho a participar con un represen

tante en los organismos pdblicos de comercializa-

ci6n de productos agr!colas, ganaderos o foresta-

les, tanto para el interior como para el ox~erior: 

Art!culo 175.- "Los organismo¡; oficiales 

encargados de adquirir las co5cchas y satisfacer -

los precios de garantía acor<l~dos para los diferen 

tes productos agr!colas, adquirirán en primer tér-
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mino los quo sean de primern necesidad pro<lucidos 

en las explotacJonos ejídalcs. Tratándoso de otros 

productos, prcfcrir5n tnmbi6n la adquisici6n do --

los ejidalcs, cuando se hallen en igualdad de con-

diciones a los de otros productores." 

Art!culo 176.- "I.,os ejidos que cuenten o 

puedan adquirir unidades para el traslado de su --

producci6n agropecuaria y forestal a los centros -

de distribuci6n y consumo, tendrán preferencia pa-

ra obtener los permisos de transporte de carga re! 

pectivos, a nombre de la comunidad, 

El permiso se cancelará cuando las unida 

des de transporte se utilicen, en más de una oca--

si6n, para beneficio de un sólo individuo .. aunque 

áste fuere ejidatario," 

Art!culo 177,- "Los gobiernos de los F.s-

tados, Municipios y el del Distrito Federal, cuan

do sus condiciones lo perrni tan, proporcionar.!n a. -

los ejidos y comunidades, organizados conforme el 

el art!culo 171, las superficies y el cr~dito o a

val necesario, para establecer bodegas, frigor!fi

cos y los almacenes indispensables para la distri-

buci6n directa entre pequeños o medianos comercia~ 

tes, de sus productos agropecuarios." (JJ) 

(33),-Ley Federal de Reforma Agrar!a; Rditorial Po 
rrua, 1977. 
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Qur. so tomo la si tuaci6n econ6mica del -

ejido en forma colectiva, oo positivo, pero tambiSn 

es necesario que se tome en form.-1 individual, pues

to quo de es ta milncr<1 se podr5 resol ver el problema 

ejidal deude sus bases, nl incrementar la econom!a 

da cada cjidatario y proporcionlindoles una ascsorfa 

amplia en todos los renglones a un nivel profesio--

nal y semi profesional aportada por el Estado, y -

con el auxilio de un crédito de tracto sucesivo 

oportuno y una organizaci6n que est6 de acuerdo con 

las caracter1sticas de la regi6n para un mejor apr2_ 

vechamiento de los factoren de la producci6n que re 

dunda directamente en benefi.cio del ejidatario y su 

familia e indLrectamento en la cconomta del ejido -

con lo cual se obtiene en t11 timii instancia un J.ncr~ 

mento en la producc16n n nivel nacional. 

Actualmente la recuperación de les cródi

tos del medio rural es deficiente y la mayoria de -

las veces se pJ.erdc o en el mejor do los casos lo -

que se pierde son los intereses, por la quita de -

intereses con tal de recibir el monto total del -

crédito, intereses que siendo los mfis bajos posi-~ 

bles en monto no los pueden pagar y el Gobierno, 

al aceptar créditos de instituciones financieras 
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tanto nacionales como intcrnacionalas, para a su -

vez conceder crf.<l.itos al campo, tiene que pagar ta 

sas de interes no tan bajas como 61 las otorga, 

originando una fuga de capi~al que va en dcm~rito 

del contribuyente, pues el Gobierno que debe ser -

celoso gu11rdi11n del patrimonio nacional (p.1trimo-

nio fonnado en su mayor parte por loo contribuyen

tes), en vez de actuar como eficaz adrni.ni1Jtrador -

(con ánimo de lucro )no oc preocupa en lo más míni

mo y pretende solucionar todos loo problemas cuan

do lo que primero debe hacer. es solucionar !JU erg~ 

n1zaci6n .interna en ln cual ne est~ cmrezando a so 

lucionar con la n~forma adrninintr.1t1va que actual

mente se aplica •.:n loa organismoo del Gobierno y -

después de que ya se encuentran bien organizados -

se preocupen por solucionar los problemas de la -

ciudadania rural. 

Las instituciones de cr6dito encargadas 

de otorgarlo al campo, en el transcurso del tiempo 

se ha visto que nunca reditrtan una ganancia para -

la nación y las más de las veces ni siquiera sol-

ventan sus propion gastos de arlm.tnistraci6n y ope

ración sino que por el contrario el gobierno debe 

de aportar esa cantidad por medio de subsidios, -

sin adoptar el criterio de que si una instituci6n 
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no aporta un beneficio econ6mico a corto o largo -

plazo debe de investigarse su falla para soluc.io-

narla o para liquidar a la instituci6n en caso de 

qua no se tenga una soluci6n favorable. 

Rl cr6dito privado, para que acuda en au 

xilio del campesino ojidatario, ea menester qua ob 

tenga incentivos y garantfas por parte rie los eji-

datarios, Si entendernos como garantías las cualida 

des, cosas u objetos que el prootetario ofroce al 

acreedor para responder y asegurar el pago dol 

pr~stamo que se le h~co, usualmente so toman como 

garantfar.: los bienes rateos, loa depositas banca-

ríos, los animal ea, los implementos agrfcolas, los 

cultivos, las cosecha u y los valores del tipo de -

las acciones y los bonos; pero tamb!ftn se toman en 

cuenta las caractcrfsticae y cualidades del prest! 

tario. 

Las garant111s vienen a ser la baso de la 

concesi6n de los pr~stamos; determinan que se oto~ 

guen o no y en el primer caso limitan el monto y 

el plazo de los misn\os. Desempeñan, cuando se tra

ta de bienes, una funci6n legal, ya que el acree-

dar, en el caso de incur.\plimiento del prestatario, 

puede recurrir a la v!a judicial para resarcirse -

de su invers16n mediante las garanttas. 
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' Es claro aprccinr porque el ejido no pu2 

de ofrecer gnrantlas, dadn su naturaleza juridica¡ 

pero si tomamos en cuanta que existen dos tipos de 

garantlna a snbcr: Lns Garant!as Personales, las -

cuales se bnann ~n lao cualidades Jel prestatario, 

aus pos i bU idndcs do cump 1 :irni cnto, :;u honradez, su 

conducta, su prcpnraci6n, nu salud y su de<licaci~n 

al trabajo, (N;te tipo de garantías es MUY fi:icti--

ble que s! las aporte el ejidatario). 

Las Garantías Materiales o primarias, so 

exigen cuando las garantías personales no son sufi 

cientes o cuando el monto del prestnmo es conside-

rable, y puede ser: 

I).- Inmobiliaria directa.- Consistente 

en una cláusula que aparece en algunos contratos -

de cr6dito, que faculta al acreedor para interve--

nir la C!lnprcsa agrícola e gana<le1·a, cuando el deu-

dor no ha cum¡,.lido con las (lemtis cltiusulas del con 

trato, ya sea por su mala f6, por el deterioro de 

las garant!as, por la disminuci6n de las mismas o 

simplemente por el mal manejo de la cxplotaci6n en 

la empresa. El acreedor en este caso, administra -

la empresa hasta cuando se haya cubierto la deuda 

contra!da y luego la devuelve. Esta cltiusula esta 

considerada como de abusiva de parte de los acree-
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dores y en el C6digo Civil para el Distrito y Te-

rritorios Federales se prohibe su uso, sin embarg.o 

en la Ley de Crtidito Rural, como roccepci6n, est4 -

permitida. 

II).- Inmobiliaria indirecta.- Conocida 

legalmente como hipoteca, constituye gravfuncn so-

bre bienes inmuebles para que garanticen el pago -

de la deuda contrafda. Esta garantla persigue a la 

propiedad y no al deudor. El grav5mcn afecta dircs 

tamentc a los bienca dados en garantfa sin tomar -

en cuenta a quien postcriormcnt() i1parcciera como -

su poseedor. No todos los bienes inmuebles se .:1ceE 

tan como hipoteca. 

I..os excluidos son bienes on pro-indiviso 

bienes cuyo dominio cst~ sujeto a condiciones sus

pensivas o resolutorias, fücmes litigiosos y bie-

nes en usufructo. 

IlI).~ De unidad de producci6n.- Este ti 

po de garantfa no existe en la legislación Mexica

na. En la legislaci6n de los Estados Unidos de No~ 

te América se conoce con el. nombre de "CHNr'rEL 

MORTGAGE"; er. Cuba co!llo Bienes y Derechos Cons ti t~ 

tivos de la Bmprcsa. Todos los bicnau y der&chos -

que forman la empresa constituyen J.¡;¡ garantía, es 
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decir, que durante la vigencia del crddito ninguno 

do los bienes de la e.mpresa pueden Aogrogarse sin 

la anuencia del acreedor. Se considera como una hi 

poteca combinada con prenda pero sin dcspluzaMicn

to. 

IV).- Mobi.liaria Presentt~.- Jur!dic,1mcn

ta es una forma de prenda agr:l'.cola. r.n alqunas le

gislaciones se ln llama prenda sin dcoplazamiento, 

prenda agr!cola, ganadera e industrial, prenda sin 

desposcsi6n o hipoteca mobil iarin. Este Upo de g~ 

rant!a consiste en que los bícnos muebles ya exis

tentes son gravados cuando se encuentran en poder 

del deudor, anumicndo l!str~ d ca.rjcter de dcposit~ 

rio y adem~s contrnc la obl.1gaci6n do mantenerlos 

en su integridad. Si no se cumplen los debcrca y -

responsabilidades del dcposi ta r io en lo c¡uc res pe~ 

ta a la integridad de los bioncn que conflt.!.tuyen -

la garantía, significa que so han cometido los de

litos de fraude, abuso de confianza, etc., a menos 

que el deudor obre con el consentimiento del acre~ 

dor o demuestre que fueron causas de caso fortuito 

y fuerza mayor aganas a su persona, 

V),- Mobiliaria Futura.- A diferencia de 

la anterior, que ya existe en el momento de hacer

se el contrato de pr~stamo, la que nos ocupa con~-
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siste en un gravámcn sobre los frutos pendientes,

º sea las cosechas que se desean obtener de los -

cultivos que fueron financiados, antes de la fecha 

de vencimiento del prÓstamo otorc¡ado. Su nombre -

más usual es el de prenda agrlcola. La esperanza -

de obtener ciertas conccha;,, en determinados cult.f. 

vos, incluye la garantía personal, pues la no exi! 

tencia de garantlao materiales en el momento de h! 

ccrse el contratn, ;,e suple con la voluntad y el -

compromiso de producir.la. Ademjs, el prdstamo se -

da en forma de ministraciones sucesivas, a medida 

que dVanza el proceso de producci6n y no se otorga 

la siguiente mini5traci6n si no estj invertida la 

anterior, es decir que la ministración correnpon--

diente no se paga sin antes cerciorarse que el tr~ 

bajo ya estS hecho. Esto equivale a que el acredi-

t,'!do debe contar con financiamiento propio para Ell1\ 

pezar. 

VI).- Sobre Derechos y Valores.- Este t! 

po de garantfa se denomina jurldicamente Prenda C~ 

rnercial e incluye modalidades análogas. F.l deudor 

entrega al acreedor accionco, c@dulas hipotecarias 

bonos o valores, que respalden las obligaciones de 

un pr6stamo concedido, Son aceptados para este ti-

po de garantía los bonos emitidos por las afianza-

doras o alffi<"lcenes generales de dcp6ni to y las p61!. 
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zns da seguros de vida a fnvor dol deudor en loa -

que el acreedor. so designe beneficiario {grave he

rrar porque dchen de ser on todo caso las pólizas 

de seguro agrícola o gnnadero). 

lC'bn lo anterior nos damos cuenta que la 

banca privada sí pueda tener garantías, si el eji

datario ac lo propnnc, para 11ue vcng11 en nuxilio -

del Cal'lpcsino cjirlatario y de cst11 milnera irn le ha 

ga la cnrqn más Uqcra al C'.obierno Federal. 

Se deben encontrar medida:; cxt.renas al -

respecto, el gobierno no es suficiente para otar-

garle cr6dito a todon loe campesinos oji<latarios -

(4 0%) la banc,"\ pr iv.1dn casi no so lon concede por 

falta de garantías, y los nji<latarioe quedan suje

tos a los r:rtíditos no lxrncarios otorgadon por co-

mcrciant.cn o pn~:;tamist<is pueblerinos o firmas in

dustriales o comerciales que sj hinn es cierto que 

habil i t1111 para la produce i6n a un sin nGm1:ro de a

gricultores, tambi6n lo es que en gener<ll es suma

mente oneroso y entra practicamcnto dentro del con 

cepto de la usura. 

1Mientras el gobierno intenta, sin lograr 

lo en un lOOt, solucionar el problema del cr~d1to 

rural, la b&nca privada no acude a otorgarlo por -
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falta <lo garnntfns y los particulnroo lucran cxcc

siVnMnntc al otorgnr~clos, el ojidatnrio sigue su

mido en su si tm1ci6n (YA sr. Ll\ P<mEl'.OS O'T'Ofü~AR F:N 

PROPIEDAD POR 'T'r·:m;RI.i\ M!IS Dr. CtJ¡\~'RO srm,os) por de 

rn5s indigente, cndticn n inhuMnna. 
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E).- ASPEC'ros Tl-XNICOS. 

En M6xico existen una gran variedad de -

climas y oso se refleja en 1.:is clases y tipos de -

tierras que imperan, prueba de ello nos la dn la -

Ley Fcdcr<1l de Hcfonna Agraria en sus m:t1culos --

220 y 250 al considerarse las distintas catcgoriaa 

y equivalencias: 

Artículo 220.- ttPara fijar el monto da -

la dotaci6n en tierras de cultivo o cultivables, -

sa calculará la cxtensi6n que debo afectarse, to-

mando en cuenta no s6lo ol número de los peticion!:! 

rios que iniciaron el expediente respectivo, sino 

el do los que en el momento de realizarse la dota

ci6n, tengan derecho a rcc.ibir una unidad do la -

misma. 

La unidad minima de dotación será: 

I.- De dioz hcct.1reas en terrenos de ri~ 

go o humedad¡ y 

II.- De veinte hectSreas en terrenos de 

temporal. 

Sa considerar~n como tierras do riego a

quellas que en virtud de obras artificiales dispon 
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gan de aguas suf icientos para sostener de modo pe~ 

iMnento los cultivos propios de cada regi6n, con -

independencia do la procipitaci6n pluvial. 

so considcr5n como tierras do humedad a

quclla::i que por las condicionen hiuro16gicas del -

subsuelo y metcorol6g icas de l<i rcg i6n suministren 

a las plnnta¡¡ humedad suficiente para el dcs,1rro-

llo de los cultivoo, con independencia del riego -

y de las lluviar.. 

Tierrils de tcmpor,11 son aquellas en que 

la humedad necesaria paril que las plantas cultiv.:1-

das desarrollen su ciclo vegetativo provenga diref 

ta y exclusivarncnto de la prccipi laci6n pluvial. 

La:.i tierras de hulíl\~dad de primera se --

equiparan a las de riego para los efecto~ de esta 

ley. Las tierras de humedad de segunda se equipa-

ran para los mismoi; efecto:>, a las de temporal. 

Son tierras cultivables las de cualquier 

clase que no est6n en cultivo, pero qua econ6mica 

y agr1colarnenta sean susceptibles do él, mediante 

inversioneo <le capital y trabajo que los ejidata-

rios pueden apo:.-tar por sí mismos, o con ayuda del 

ct-édi to." 
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Art!culo 250.- "La suporffcio que <lchn -

considerarse como inafcctahlc, se dctorminard co~-

putando por una hoctdrcn do ricqo, dos de to.mporal 

cuatro do nqostndcro de hucnn calidad y ocho de --

monte o de agostadero en terreno:. :lridoB. ruando -

las fincas agrkolai; n que se rofi.cren 1.1s fracci~ 

nas I, rr y III del artículo anterior, est~n cons-

tituÍdns por terrenos ele diferentes cali.clades la -

detorminaci6n de la supnrfi.cic inafnctahle so hartl 

11wnando las diforcntes fracciones de acuerdo con -
(35) 

esta equivalencia." 

Como se podr.1 observar la calidad ele las 

tierras va desde las m.1s f~rtiles como aon las de 

riego hasta las m~s .1ridas que se encuentran en -

los des.i ertos. 

Los usos y costumbres para cultivarlas -

va en raz6n ill t1po de tierra con la que se cuente 

y en la zona que se halle, con lo cual no;. daremos 

cuenta de la diversidad de usos y costumbres impe

rantes en los campos del Pa!s. 

Los centros cjidales no podrán escaparse 

de tal situac16n, y por eso nos encontramos a todo 

lo largo del pa!s una gran qama de ejidoo con difc 

rentes t~cnicns de explotaci6n, que van desde las-

(35) .-Ley Federal de Reforma Agraria: F.cHtorial Pi?, 
rrua, 197i. 
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más rusticas, hasta las relativamente m~s modernas. 

Con todo esto nos damos cuanta quo inten

tar unificar las practicas de cultivo es extremada-

monte dificil, arn~n de muy costoso, pero se podr1a 

intentar, encausando con una buena baso, el dasarr2 

llo rural-ind\1strilll del p,11s. 

Se ha comprobado que existen productos v~ 

rios que van a auxili<n· a el campo, Lon podr1amos -

clasificar en monopolizados o no monopolizados. Do_!! 

tro de la clasificaci6n do monopolizados tonemos --

los guanos y fertil izantcs, la producci6n do semi--

llas ,los recursos hídrául icos, el créJito ojidal y 

otras que el Gobierno Federal por medio da sus org~ 

nismos intenta crc<:1r un monopolio para beneficiar -

al campesino, ya sea ejidatario, comunero o poquefio 

propietario. En los no monopolizados cncontramou la 

venta y renta de maquinaria agr!cola y sus rufacc12 

nes en las cuales obsc!rvamos una variedad de marcas, 

el suministro de técnicas y de técnicos que se rca-
1 

liza practicamente sin ningún programa trazndo, o -

sin una meta por <:1lcanzar. 

La t!'!cnica agricola en México, es muy a--

ceptable, lo malo es que no se difunde debidamente 
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o no so aplica satisfactoriamente por distintos -

factores como son ln falta do profcsionJstas y t~c 

nicos que las apHquen en los campos rurales y que 

provoquen su dispersi6n o en algunos casos la neg! 

tiva del campesino a aplicarlas ya sea por su tra

dici6n o por su ignorancia. 

Tnmbi6n en la ganader1'.a es notorio nues

tro retrar.o, puesto que en la nayor!a do los casos 

se abandona el ganado a su suerte, en una exten--

ci6n de terreno supuestamente optimo pa1·a que el -

ganado se alimente, si se nos permite decirlo, si!_ 

vestrernente, con un mfnimo de atenciones y cuida-

dos. 



CAPITULO Ir. 

Ll\ APORTACION TF.CNICA AJ, F.JIDO Y OTROS ASPP.CTOS 

RELACIONADOS CON SU EXPLOTACION. 

A).- R~g1rnen de explotación del ejido, 

B) .- La aportac1.6n de profes.ton!stas y técnicos 

al eji.do. 

C).- Otros aspectos. 
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Ll\ Al>OR'l'l\ClON 'rECMICA J\L EJIDO 'i OTROS ASPECTOS ~ 

LJ\CIONADOS CON SU BXPLOTACION. 

1\. RF.G!MP.N rm F:XPLOTACION DEL P.JIDO. 

Dentro del ejido ac tuill, tencl'!los dos di! 

tintas formnn dn cxplotaci6n ,ü m:f.smo, en la prim~ 

ra se contcmpl,> el tipo :l.ndi.vir.ln.11 con mi nsigna--

ci6n d11 parcelas o unJd3dcs de dot;;ici6n, en la se-

gunda obscrv;i.i~os la comunal con su labor 1lc conju!!_ 

to, corno nos lo señala el artículo 130 de la Ley -

de la materia: 

1\rt!culo 130,- Los ejidos provisionales 

o defini ti.vos y las comunidade>G podrlín explotarse 

en form;\ colectiva o intlividu<ll, La cxplotaci6n C9_ 

lectiva de todo un ejido, s6lo podr.1 ncr acordada 

o revocada por el Presidente de la RepClblica, cua!! 

do de los trabajos t~cnicos y econ6micos que prac-

tique la Sccrotarra de la Reforma Agraria, a poti-

ci6n de parte o de oficio, se compruebe que es co~ 

vcnicnte dicha cxplotaci6nr en este Gltimo caso, -

se oirá la opinion de los utlcleos intcrcsi!dos."351 

Bn ustoa dos tipos de explotaci6n en el 

ejido, ol Ejecutivo Federal es el que dncide en --

que casos se clt~bc cxplot11r ol ejido en forma cole~ 

(35) .-Ley Federal de Reforma Agn\ria; F.ditorial P2_ 
rrua, 1977. 
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tiva en los casos quo soñala el art!culo 131 do la 

Ley Federal do Reforma Agraria que indica: 

Artículo 131.- "El Presidenta do la Rap.Q_ 

blica datcrmin.:1 r.'i la forma do cxplotaci6n colecti

va do los ejidos en los siguientes casos: 

r.- Cu<mdo lns tierras constituyan unid!!_ 

dos do e:xplotaci6n que no ewa convoni·~ntc fraccio

nar y exijan pnra su cul Uvo la intcrvonc:i6n con-

junta do loa componen tea tkl ejido; 

II .- Cuando una explotaci6n indiviclual -

resulto antiC!Con6rnica o menos conveniente por las 

condicioncrn topogr5Uc.:in y la calidad do los tcrr~ 

nos por el tipo do cultivo que se realice; por las 

exigencias rm cuanto a maquinaria, implc:;iontos e -

inversiones de la explotaci6n; o porque .:w! lo de

termine el udecuado aprovechamiento tle los recur--

sos; 

III.- Cuando se trnte de ejidos que ten

gan cultivos cuyos productos est&n destinados a in 

dustrializarso y que constituyen zonas productoras 

de las materias primas de una industria. En oate -

caso, independientemente del precio de la materia 

pri.ma que proporcionen, los ejidatarios tendrán de 
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recho a participar de las utilidades do la indus-

tria, en los t~rminos de los convenios que al afee 

to se celebrcnr y 

IV.- cuando se trate do loa ejidos forc! 

tales y ganaderos a que se refiere el art!culo ---

225. ~ (J 6) 

Dentro de la funci6n organizativa inter-

na en el ejido, el Ejecutivo Federal deleqa esas -

caractertsticas a la Sccretar!n de la Reforma ~gr~ 

ria como lo hace notar la ley ante!! rncncionadn en 

sus art!culos siguientes: 

Artículo 132. - "La Sccretar°!'.<1 de la Re--

forma Agraria dictará laíl normaa para la organiza-

ci6n de los ejidos, de los nuevos centros de pobl! 

c16n y de los ndclcos que de hecho o por derecho -

guarden estado comunal. 

La Secretaría de la Reforma Aqraria po--

drá delegar la funci6n de organizaci6n ejidal en -

las instituciones bancarias oficialec y los orga--

j nismos descentralizados. P.n el acuerdo guc con.tal 

objeto se dicte, delimitarán las zonar, ejidales c~ 

ya organizacj.6n se cncornienrle; La Secn~t.:id.a esta-

rá obligada a vigilar ostos trabajos." 

(36) .-Ley Federal de P.cf'onna Agraria¡ F'.ditor!al Po 
rrua, 1977. 
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Art!culo 133.- "En todo caso deber~ cui-

darse que las cxplotacion0s colectivas cuenten con 

todos los elementos t~cnicos y ccon6micos necesa--

rios para garantizar su e[fcaz desarrollo. Al ofec 

to, la resoluci6n pres:ickncial dctcrl'linar.1 cuéHes 

son las :instituciones oficiales y la forma en que 

~stas deber~n contribuir a la organizaci6n y finan 

ciamiento del ejiao:·( 37 l 

Aunque este sistema es de goce y cxplot~ 

c16n colectiva, todos y cada uno do los miembros -

del ejido, en lo individual, tcndr~n garantizado -

su trabajo y sus porciones equitativas de el monto 

total de las ganancias del ejido, como lo resalta 

el artículo que enseguida transcribimos, 

Artículo 134.- "Cuando se adopte el r~g! 

men de explotaci6n colectiva, no se har~ la adjud! 

caci6n individual en parcelas, pero deber~n defi--

nirsc y garantizarse plenamente los derechos de --

los ejidatarios que participen en la explotaci6n. 

Esta forma de organizar el trabajo cjidal 

podrá adoptarse aun cuando el ejido ya se hubiese 

fraccionado."( 3B) 

(37) .-Ley Federal de Reforma Agraria: Editorial Po 
rrua, 1977. 

(38) .-Ley Federal de Roforrna ~grarin, Fditorial Po 
rrua, 1977. 
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En este sistcrnn colectivo so les otorga, 

a. los campcsinor. con derechos, tierra suficiente -

para la implantaci6n de la granja familiar sin le~ 

sionar la labor colectiva como se indica en el ar-

t!culo 140 de la ley: 

Artículo 140 .- "En los ejidos que so c.x-

ploten en forma colectiva se podrá asignar a cada 

cjidatario una superficie calculada en proporción 

a la extensión total del eji.do, y en ningún ci1so -

llk'lyor de dos hect!Íreas, p;ira el establecimiento de 

una granja familiar que estimule su economL1, la -

cual ~ultivar5 individualmente sin perjuicio de --

las tareas colectivas, siempre y cuando la scgrcg! 

ci6n de esta supcrf icie para cxplotaci6n indivi---

dual no afecte substancialmente el aprovechamiento 

colectivo de las tierras.~< 39 J 

En nste tipo de explotación ejidal, la -

Ley en su artfculo 147 les permite tanto al ejido 

en s1 como a los cjidatarios en particular, const! 

tuirsc en organismos que faciliten el logro de sus 

finalidades: 

Artículo 147.- "Los ejidatarios y los nQ 

cleos ejidales podrán constituirse en asociaciones, 

cooperativas, oociedades, uniones o mutualiclades y 

(39}.-Lcy Feclcral de Reforma Agraria; Editorial Po 
rrua, .1977. 
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otros orgnninrnos iwmcj<rntes, conforme a los regla-

mentes qua para ol efecto se expidan y, con las fi 

nalidadcs ccon6micao qua los grupos que las consti 

tuyan se propongan, de lo cual dar~n aviso a la a-

samblea genf'ral y ,,1 R0gistro Jv1rario Nacional. 

Las leyes correspondientes y sus regla--

mentas scr~n nplicablcs Qnicamcnte on lo que ee r2 

fiere a los objotivoo ocon6micoe de eetas cntida--

des, las obligaciones que puedan contraer, las fa-

cultades de ous 6rganos, y la manero do distribuir 

sus p~rdidas y ganancias.•( 40l 

(40).-Ley Federal de Reforma Agraria; Editorial p~ 
rrua, 1977, 
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B).- LA APORTACION DE PROFESIONISTAS Y TECNICOS AL 

EJIDO. 

La intarvenci6n de los profosionistas y 

técnicos al campo es muy útil y eficaz, aunque no 

tan ugada como sa dcbcr~a, porque el carnpcg ino con 

sidcra entre otras cosas que l!S 1J11;1 lab,Jr trndicio 

nal y rutinaria. 

Actu<ilmonte un número en propc.rci6n muy 

pequeño de cjid<1tarios p<il111iten un ascrnoramiento -

permanente ,y completo por parte de los t!knicos en 

l<i materia, en un ni1inm·o mlis inferior, imposibio -

que participen dos, tren o más profesionistas al -

mismo tiempo, por lo general do los casoa, cuando 

intervienen, si os qua lo hacen, participa uno a -

lo sumo dos y muy r11ro es ol c,\50 donde parti.cipan 

treG al mismo tiernpo, siendo una pena que partici-

pon en tan poco nfuncro teni.endo una gran cantidad 

de espocialistas como son: 

INGENIERO AGRONUMO.- "Per.sonu que entie!! 

de en el fomento, calificaci6n y medición de las -

fincas rústicas y en cuanto se ref ier.c a la práct_f. 

ca de la agricultura y dirccci6n de las construc-

ciones ruralos."C4ll 

(41) .-Diccionario Enciclopédico Quillet¡ Tomo III 
1976. 
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Dentro de 6sta profosi6n Ee encuentran -

distintas cr.pcci .• 1l:i.dadcn como son: Ingeniero en ... 

Hidrfiulica do suelos. 

Motcorol6gia. (Fe nomo.nos clim,1tol6gicos) 

In:igaci.6n. (Técníca de ricqo) 

F.xlcnr;ionimno. (L.1 aplic<1ci6n pr.'íctica -

de la invcstigad.6n agr:ícola y uu difusJ6n o extcn 

si6n). 

Fi togcnética. (Gcnélica vegetal) 

1\grolog!a. (El suelo en rulaci6n con la 

vegetaci6n) . 

Zootecnia. (Cr1a, multiplicaci6n y mejo

ra de los anJmales <lomú::;ticoo) 

Ayronomía. (Estudio cicnt!fico de laa la 

bores dnl campo) 

Sanidad. (Vegetal y animal) 

fitotcc~ia. (Química Agrícola) 

Socio-Econom!a Rural. (Sociedad rural y 

su oconom!a) 

Topografia. (Mcdici6n y nivelaci6n del -

suelo) 

También os runplio conocedor de materias 

tales como la Apicultura (.:ivejns), Avicultura (a-

ves), Arbori~ultura (lírbolcr; frutale~1), Floricult);!_ 

ra (flore~>), Silvicultura (bosques), Horticultura 

(hortaliznn), llidroponía (cultivo cicnti.fico sin -
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tierra ola1>0rado en laborator.lo), adcrn6a domina·--

t~cnicas distintas, de un grado mnyor de oapocial! 

dad, 

I 

Consldcramos que el Ingcn1.oro l\gronomo -

debo participar en las lnhnrcs del ejido en forma 

preferencial scgdn se scfiala en los artículos que 

trnnscr.íbimos: 

Art!culo 148 .- "Todo ejido, comuniclnd y 

poquefia propiedad cuyn superficie no exceda la ox-

tensi6n de la unidad mínima individual de dotaci6n 

ejidal, tienen derecho preferente a ar.iotoncia tGs 

nica, a cr(,cJito trntici<~ntc y oportuno, a .111r. t<rnau 

de interne mrts bajan y a Jos plazos <le pago mrts --

largos que permita la oconom!n nacional y, rn gen! 

ral, a todos los servicios oficiales creados por -

el Rstado para la prot0cci6n de loo campesinos y -

el fomento de la producci6n rural." 

Artículo 14 9. - "Los ejidos y comunidildcs 

tienen derecho proferente a la asistenci9 de prof! 

sionales y t6cnicoo en pro<lucci6n agropecuaria y -

administrací6n, que pn1porc1011on la Secretarfa do 

la Reforma Agraria y otras depe11tlencL1s oficiales, 

Cuando la <Hlat~blea general considere que 
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la colaboraci6n y servicios do los t6cnicos parti-

cularos contr<1tildos por el ejido o do los asesores 

residentes comi níonadon por el Gobierno han produ-

cid o buenos rcsu 1 tactos, podr ,~ acordar 1 ell un.1 rc111u-

ncraci6n adicional, a partir <le cierta productivi-

dad superior n la obtenida por el ejido en ciclos 

' inmt"diatamcntc .:interiores. E5te acuerdo podr5 ::;ar 

revocado en cu;llqui•~r tiempo por la anarnble.i." 

Artfoulo 153.- "La Sccrotnr!a de Agricu,! 

tura y Ganader1a y la Secr•~tarfa de la Reforma A--

graria, dar5n atenci6n prcfcrante a los servicios 

de asistencia t6cnica, mejoramiento pecuario, fa--

bric.1ci6n o compra de ,1limcnto~¡ conccntr.1<los, como 

corral.es dr: engorda y aprovcchiímicntu induutrial -

que demande el desarrollo de la ganaclcrfo mayor y 

menor <le ejidos y comunidades." (42 > 

(42) .-Ley Federal de Reforma Agraria; Editorial P~ 
rrua, 1977. 
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C).- OTROS ASPF.CTOS. 

En el pa!s existen una diversidad de pr2 

fesionistas que pueden ocurrir 1~n auxilio del cam

po y del cj ido en particuLir, tenemos C!l caso de -

los M6dicos scnn cirujnnon, car<l16logos, <lcntíotas 

o de cunlquícr cspccinliclncl, otro caso os nl de -

los Contadores y Licenciarlos sc.1n en Lcye:j, en J\d

ministraci6n de empresas o Econ6mistas, y una gran 

cantidad de profcsionislao y t~cnicos en otras ~-

re1rn del naber, que podr:filn concurrir al l'.'.lmpo con 

sus conocímienton, en fnrmn de servicio social dc

g ignado (como lo c.xpondrcmos pos ter iorrncnt:c) , p'1ra 

que en esa forma se aligere la jrdua labor que rea 

liza c.>l Gobierno Feder<1l en el campo mexicano. 
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LA Pl\RTICIP/\C!ON m:r, nmr.Nn:Ro l\GRONOMO EN LA RE-

FORMA l\GRARil\. 

A),- ANTECEDENT!':S DE LA INGENIERIA AGRONOMICA. 

l.- Ll\ INGENIERIA l\GRONOMICl\ l\I, TRJ\VF.Z DEI, 

TU:MPO, 

LD asronomín es una actividad antiguo -

que nace n partir del <tsent<Hnicnto del hombre nóm!'!_ 

da, cuando liste ñencubre formaciones naturales de 

vegetación que aprovecha en su alimentación y le -

orientan para ernpc:i:11r 11 aplicar rudimentarias ttlc

nicas de cultivo. 

~s tarde, en Grecia, llesiodo y en Roma, 

Virgilio (Que se podr!an considerar como los prim~ 

ros agr6nomos) dieron reglas para el cultivo de -

las tierras. 

Magón, un Cartaginés del siglo sexto an

tes de Cristo, escribió cuarenta libros sobre agr! 

cultura, su obra fu~ traducida al griego y poste-

riormente al latín por 6rdenes del Senado Romano.

Esta aportación de Mag6n originó el fortalecimien

to de las t~cnicas establecidas en el Imperio, y -

aunado al invento de Triptoleno, Rey de Bleusis, -

hijo de S6leo y favorito de Ceres, nos referirnos, 
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al arado, rcpresont6 un gran pro~rcso en el culti

vo de la tierra, pues es bien sabido que el arcai

co ilrado romano se emplea todav1'.a en algunos (mu-

ches en M~xico y otros paises latinoamericanos) te 

rrenos aldeanos. 

Los m~todos agr1'.colas se fueron perfcc-

cionando con el correr de los afias y a mediados 

del siglo >.'VIII, aparece un método experimental 

ideado por Rogelio Cac6n, quien por primera vez 

pensó en las causas de lo que podfa ll<1marse mani

festaciones agr!colas, umbral de la aut~ntica agr~ 

nom!a que, muy lentamente, reemplllzaba a la agricul, 

tura, iniciando la avoluci6n que hab!a de ge~tar -

el cambio de un modun operandi por un saber cicnt! 

fico, que dirige las prácticas del laboreo al esta 

blecer las relaciones entro las causas y loo efec

tos explicados a la luz do la ciencia. Por lo cu~l 

podr!ase considerar a Rogolio Cac6n como padre de 

la ciencia agron6rnica. 

Con la revolución agr1'.cola de 1700 se in 

tensifica la agricultura. 

El empleo de la maquinaria agrícola es -

de ~poca cercana. Con ella las labores agr!colaa -
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se han pcrfoccionauo y reducido en duraci6n CJ<is-

tiendo toda clase do maquinaria para cada tipo do 

trabajo. 

Do algún tiempo a cst.:i parto la agricul

tura so est.'i indu:>trializanclo, unas veces en indu!!. 

trias el<>..mentalcs que monta el propio agricultor, 

y otras industrias de alto porte. 
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2 .- F.L INGENH-:RO J\GRONOMO Y. l.J\S DISTINTAS ESCUF.I.AS 

EN MF.XICO. 

En la actualidad el Ingeniero Agr6nomo es 

un profesionísta a nivel universitario, considerado 

como ol más apto conocedor de la probler.'l:itica agró-

n6m1ca. 

El diccionarlo enciclop~dico Quillet, de-

fine al Ingeniero Agrónomo de la siguiente forma: -

"Ra una persona entendida en el fomento, califica--

ci6n y medici6n de las f f ncas r~st!cas y en cuanto 

se refiere n la pr~ctica de la agricultura y diroc

ci6n d• las conatrucciones ruralen,• 1431 

Otras autores estiman qua el Ingeniero A-

qr6nomo es un amplio conocedor do diversas dit1ctpl.f_ 

nas tales como los cultivoo b~sicos (primera neccs.f. 

dad) y la mectlnica de suelos, la Hidráulica y la l•-

qrolog!a (suelos en relac16n con ln vcgetaci6n y 

sus modificaciones), la Meteorología y la Fitotcc--

nia (t~cnicas de mejoramiento de cultivos), así co-

mo de Arboricultura general y .~picul tura, de lwicul:_ 

tura, y floricultura, de sanidad vegetal y animal 1 

tambi~n sobre nanonom1a (bosques), gcn6Uci1, Fi.top.!:. 

tolog!a (enformcdades clü li..1c1 plüntas), c;\~ologtd, --

(43) .-Diccionario Fnciclopédico Quilleti tor.-.o tU, 
1976, 
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Horticultura, Qu!mica Agrfoola, Silvicultura y o--

tras ramas darivadns de lar. mismas y sobre todo es 

un importante .i.rnpart idor de la técnica agron6mica. 

En M~xico f ucron tros escuelas las que -

implantaron los estudios ouper:iorc!l de agronomia, 

"La Escuela Nacional de Agricultura fundada el 4 -

de enero de 18':.G, por decreto prl..'1;).clcncial, esta·--

blecida en el ex-convento de San Jncinto, D.F., --

donde funcion6 a lo largo de sesenta generaciones 

hasta 1915, ai\o en c:¡uc se su::;pendicron suo L:ibores 

al desaparecer loG Poderes Fcdcralc~ debido al mo-

vimiento revolucionario, en 19.lB reanuda mw labo-

res en el m.ismo odificio, hasta fines <le 1923 que 

se traslada a lil e.x-haciend<1 de Chnpingo, en '!'O.XC2. 

co, Estado de México." <44 l 

Actualmente elevada a la cntcgoria de --

Universidad Aul6norna de Chapíngu y Je la cu;.il en -

toda su histoi·ia han egresado .122 generac::.orws. 

"La Escuela Superior de Agricultura "An-

toni.o Narro", de Saltillo, Coahuila, tuvo sus ini-

cios el d!a primero de julio de 1912 on el testa--

mento de un iluntre Maxic;ino dt: noml.Jre Don Antonio 

Nilrro, CoahuiJ.(mse vis.íorwriu, en el .:;ual Sf! leía 

"Todo lo dejo de!'.ltinndo <> una cscuelü de agricultE, 

(44).-Revinta Técnica; l%L pá:¡. 4 
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ra como institución de bennfic:io bajo el amparo y 

protecci6n de Ley". Con lo cual se denotaba una 

plena confianza en el gobierno que emanara de la -

revolución por parte do ~l. El 4 de Marzo de 1923, 

el Sefior Gobernador C0netitucional del Estado Li--

bre y Soberano de Coalrni.ln, General l\nrnlfo Gonz:t-

les, presidi6 la ceremonia de innugurnci6n de la -

Escuela Regional de Agricultura "Antonio Narro", -

con 5 maestros y una inscripción de 14 nlumnos, 

Para ingresar a la inotituci6n do esa 6-

poca, los alumnoo dc>b'.!'.an hab1~r cursado L1 enséian-

za primaria, adem~s debér:l'.an ttrner unoR .1fio.s de ex 

periencia en la vida, por lo que la edad m:l'.nima re 

querida ora do 15 afies, pero muchos de los nuevos 

alumnos teri!iln más edad. 

Las materias del p.l.111 de entudios, son -

en esa l!poca, de niveles ::wcund.:irio, preparatorio 

y profesional, en un ciclo do cinco afioo para obt~ 

ner el certificado de Pasante de Ingeniero Agróno

mo o Utulo de agrónomo. 

f,as condiciones de euta escuela eran muy 

escasas porguo se encontraba localizada (hasta la 

fecha) en la ex-hacienda de Buena Viuta, a 7 kilo-

metros al sur d0 la ciudad de Sdltillo, no conta--
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ban con carretera ni luz (los alumnos estudiaban -

con velas). Pero fu6 evidente su labor social, pues 

a ella concurrían gran nelrncro de jovenes proceden-

tes de bancs ccon6micas muy modestas del medio ru-

ral j' or ig in arios de todos los .fuibiton del Estado -

y algunos Estados vecinos. 

Desde 1936 con las afectaciones agr!co--

las, los ingresos por el capital mencionado, se Vi! 

ron mennados y la vida de la instí.tuci6n se ponía -

en peligro y el d!a 29 de junio de 1939, el General 

Pedro v. Rodríguez Triana, Gobernador del Estado, -

conocedor de la situaci6n que dfrontaba la escuela, 

bajo un decreto (No. 14 2 dol Estado) do la legisla

tura local, se autoriz6 que la cocucla pasara a eer 

dependencia directa del Ejecutivo del Estado de Co! 

huila, tomando el nombre de Escuela Superior de 

Agricultura y Gllnilderl'.a "Antonio Narro". Se cambia 

el plan de estudios como consecuencia directa y pa

ra su ingn~Bo se rcquez-!a h.:ibcr termi.nado .. d. ciclo 

de estudios que se cnseñabil tm las Cscuc las Reg ion~ 

le!l Campesinas, en la Escuola Pr.'ictica de Agricult!! 

ra y las secundariar>, logrando con aste cambio oto!_ 

gar el título de Ingeniero J1gr6nomo ü uus egresados. 

En 1954 se exige el bachillerato para ingresar y se 

abre las puertas a la mujer. En 1957 pasa a formar 
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parte de la Universidad de Coahuila, dandole agil! 

dad, en 1970 so crea el Col.egí:.u de Graduados, ofre 

cicndo Maestrias en las mismas especialidades que 

a nivel de estudios superiores, cae mismo afio den-

tro de ella se crea, por iniciativa del ~obicrno -

Federal, el Centro do inventigaci~n para el Desa--

rrollo dü las Zonas /l.rid<lfl y el Centro de Informa-

ci6n de Zonas Aridae. 

El Gobernador Constitucional del Bstado 

de Coahuila Ingeniero Agr6nomo Eulalia Guti6rrez -

Trevi~o (miembro de la generación XI-1938 de la Es 

cuela Superior de Asricultura y Ganadcrfa "Antonio 

Narro"), ul 4 de marzo de 1975 publica en el peri~ 

dico oficial del EstaJo, Ql decreto No. 162 de la 

Legislatur:il Local, por med1.o del cual se crea con 

pcrson<.1 lidad jur fd ica y pa td.monio propioii, un or-

ganismo pablico descantralizado del Estado, que se 

denomin.u·:1 Univen;iddd Autr.inoma Ar;raria "Antonio -

Narro•, con base en la antigua Escuela Superior de 

Agricultura y Gi:tnader!a "l,ntonio Narro: ofreciendo 

las carreras de Ingeniero Agr6nomo, Ingeniero Agr~ 

nomo Zootecnista, Ingeniero Agr~nomo en Irrigaci6n 

e Ingeniero A9r•5nomo Socio-Econ6mi:;ta y ildemás sus 

estudios de Post-Grado"( 4Slquc junto con la Unive! 

sidad Aut6noma du Clwpinga son l~e dos institucio-

(45).-Apuntcs dal Proyecto de Hiutoria de la Uni-
verr.i<.liid 1\ut6noma f,,Jrdrla r.ntonic tlJrro. 
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nes de enseñanza que por primera vez on M~xico im

parten estudios de esa categorfa, 

Dos hermanos cgreaadoG do la escuela Na

cional de Agricultura, Pompilio y R6mulo Escobar -

fundaron en el estado de Chihuahua, la "Escuela -

Particular de Ciudnd Juárcz a principios de este -

siglo. 

Poat1,riormente, en la actualidad M~xico 

cuenta con varias eocuelas superiores de agricult~ 

ra en las Universidades de cada uno de los Eata--

doa. 
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B) .- 1\POR'rl1CIONES DEL INGENIERO AGRONOMO AL CAMPO. 

l. - EN !JI AGRICUI.TUM. 

El Ingeniero Agrónomo se ha preocupado -

sensiblemente porque la calidad y cantidad en la -

producci6n agrícola nea maní fiest<1, aplicando los 

ml!todos m1\n ir.odernos que se conocen nn les p~lioos 

nidas pur ello:.1 mismoi; en nus c<11npos experirn<?lltil-

lee, conocida¡,¡ como semillar; b:is.ic<rn, Lrn cui!.les -

originan la mayor producci6n y cetabilidad en los 

cultivos. 

En las laboro& del campo, el Ingeniero -

Agr6nomo, tiene una importante participaci6n como 

profesionista en la materia, al indicar qu6 t6cni

cas son mejores para aplicarse en tal o cual culti 

vo y sobre todo la atcnci6n permanente, por parte 

de lil, que le da a la siembra hasta su cosecha, 

siendo esta intervención del Ingeniero Agr6nomo de 

tal importancia que esto solucionaría el problema 

de la producci6n tan necesaria en la actualidad p~ 

ra la vida econ6~ica del país, con lo cual se fre

naría la crisis inflacionaria que padecemos. 

2.- EN L.A. GANADERIA. 
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El Ingeni.ero Agr6nomo es amplio conoce-

dar de esta diciplina, sus formas de explotaci6n, 

cuidado, alimentacic5n y todo lo relativo al aprov~ 

charniento m!ximo de los animctlcs de cría tanto de 

ganado mayor como del ganado menor. 

Nos indica qu<f tipo de est11blec.irnient0s

son más aptos para la nstancia del ganado, as! co

mo la rotaci6n o mezcla de alimentos para su engoE_ 

da o mayor productividad, tarnbi6n nos señala la -

forma más ventajosa de cruzarlos para mejorar las 

crías y como tr11tarlos para una mayor producci6n,

cl Ingeniero /1gr6nomo por otro lado nos dice todo 

lo relativo a sus plagas y enfermedades para ata-

car1 as y poder curar y sanear el ganado, esta act! 

vidad es demasiado importante para incrementar los 

índicos de la estadística ganadera nacional y au-

mentar los ingresos y la riqueza Nacional. 

'' 
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3.- EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA. 

Esta actividad, corno todas las del carn-

po, tiene principal importancia, a nuestro gusto -

la actividad agropecuaria revisto un grado mis de 

complejidad, por ser la interrelaci6n de dos cion 

cias (del lat!n AGER, AGRI, campo y PECUS-onrs, g~ 

nado) o t6cnicas distint<1s como son la agricultura 

y la ganader!a. 

El Ingeniero Agr6nomo tiene una importan 

te actuación en la conjunci6n de las doa activida

des, al señalarnos cómo debemos cuidar y almacenar 

los forrajes en los silos más apropiados, de que -

manera se estabula mejor el ganado, asf como la di 

recci6n en el cultivo de productos forrajeros, co

mo hemos visto lils intervenciones de los Ingenie-

ros Agr6nomos son de vital importancia pues nos -

pueden ayudar a resolver y de tajo la actual aitua 

ci6n en el ámbito econ6mico, administrativo, cultu 

ral y social del campo mexicano. 
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C.- OTRAS IMPORTANTES APORTACIONES. 

1.- DIRECTA, 

En el campo de la experimentación cient~ 

fica en los laboratorios, el Ingeniero l\g~6nomo 

tiene una importancia primordial, puesto que es 

ahí donde realiza una gran labor al ensayar nuevas 

t6cnícas y lograr mejoras substanciales en el pro

ducto. 

Con esta actividad que realiza el Inge-

niero Agr6nomo se logra un gran avance en lo que -

toca a la agricultura, aportando t6cnicas mejora-

das que directamente se reflejan en los 1ndiccs de 

calidad y cantidad de las cosechas, prueba de ello 

lo tenc.mon con ol Ingeniero l\gr6nomo Mart!n Garat!:!_ 

za y sus fructíferos ensayos en el tomdtc (en sus 

variedades Culiacan 1, y Culiacan 2), 4ue en 1960 

tenia la proporci6n del 15% calidad exportaci6n y 

85% de desecho y que con sus ensayos logró un 1ndi 

ce en proporci6n a la inversa (85% calidad export~ 

ci6n 15% de desecho~, similar caso se observ6 en -

Ciudad Obreg6n, Sonora, en el año de 1961, donde -

un grupo de Ingenieros Agr6nomos dieron a esta zo

na agr!cola lo mejor de sus esfuerzos y dedicaci6n 

al obtener variedades muy remunerativas de tr!go, 
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tambi6n ea el caso de la variedad de ma!z Opaco Ir, 

el cual ofrece mayor defenza para con las plagas, -

logrado el 30 de enero de 1977 on los campos exper!_ 

mentales agrícolas dependientes de la Universidad -

Autónoma de Chapinqo y en cordinaci6n con el Insti• 

tuto Nacional de Investigaciones A~r!colas de Cha-

pingo. 

Todas estas mejoras dieron jugoaau ganan

cias a los agricultores que aplicaron esas t~cnicas 

y nos preguntamos ¿Sor!1 m:is productivo para el p.1rs 

la realizac16n de Un<1 composici6n musical que al mQ 

joramiento de la calidad y cantidad de un producto 

realizado on los campen cxporilnnntalcs por los Ing~ 

nieros Agr6nomos7, todo parncc indicar que s!, puo! 

to que observamos que exiGtc un organismo especial 

del gobierno para registrar las composiciones musi

cal es y detc~rmi na r loa derechos de autor por lo --

cual el que desee explotar comercialmente una detcr 

minada composici6n musical, debe de pagar regalías 

por ello a su autor (y esto lo encontramos tambi~n 

en las patentes y marcas). 

El Ingeniero Agr6nomo se dedica por años 

a la 1nvest1gaci6n, se esmera y muchas do las veces 

se priva de algunos satisfactores con tal de lograr 
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I 
su proposi to de mejorar el producto y cuando por -

f!n alcanza ese proposi to ¿que pasa?, que el 11ni co 

beneficiado es el agricultor y a el Ingeniero Agr~ 

nomo solruncnte le queda la satisfacci6n personal -

de haber logrado sus prop6sitos y consideramos que 

de eso no se come, 

Si consideramos que la labor del Ingení~ 

ro Agr6nomo es más importante para los intereses -

de la Naci6n que una composición musical, cntonc~s 

contemplamos la urgente necesidad de reconocerles 

su valiosa actividad y otorgarles un derecho a re

gistrar su nueva t~cnica para que todo aquel agri

cultor que desee emplear ~sa t6cnica, tenga la --

obligaci6n de pagar una determinada suma de dinero 

por concepto de regalías, a su introductor, rega--

Has que se tendrían que p;igar a 1 térm.ino de la co 

secha o en el momento que se efectrte la venta de -

la misma, siempre y cuando la t6cnica en cuesti6n 

haya redituado los frutos previstos, por lo cual -

debe de crearse un registro nacional de t~cnicas -

agr!colas mejoradas. 

2.- INDIRECTAS. 

Una importante actividad del Ingeniero -

Agr6nomo es sin duda la de la impartici6n de la en 
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enseñanza agr1cola y ganadera, enseñanza dirigida 

hacia los campesinos y sus hijos pr.incipalmentc. 

Con esta actividad el rngcnioro Agrónomo 

se nos revela como la persona capaz de cambiar en 

el campo, el tipo de enseñanza herecli ta ria por una 

más dgil y tecnificada que vaya a beneficiar dires 

tamente al campesino e indirectamente al Pa1s. 
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D) , - LAS J\C'l'I\ltol\OES DEI, INGtmIF:RO AGRONOHO ~:N Ll\ 

1\CTOJ\LI Dl\D , 

1,- SUS ACTIVIDADES. 

En ol pa!s, el Ingeniero Agr6nomo actua~ 

mente no int:crvicno an el campo como es de espera!: 

se, por un sin ntímero tic factores que se lo irnpi--

logar de innuf icicntc (aclaramon que en cantidad -

no en cal idMi) y adorr,.'h; muy poco rcm111lt:)rada. Efcc

ttfa una p.'1rt.ic1p;1ci6n ,1cUva en todos los rengle--

ncs t6cnicos .1pl tcabh!s en el campo en forma por -

dcmfis s,1tísf:1ctorí,"\ <..~omo nos lo hacen ver en un es 

tudio que exü;te ·~n el antiquo Banco 11.::H.:ional de -

Cr6dito Agrfcula y Ganadero, S.A. (actualmente fu-

sianado con el Banco Nacional <la Cr~dito Rural, s. 

A. l pnra crear GrilllJc'lH ll•Jr[colas :integr,1les, cstu-

dio piloto que se l lev6 a cabo en el ;1i10 de 1967 -

con aprobación Presidencial, de la Secretaría do -

la Presidencia y de la Sccretarfa de A~ricultura -

y Ganadcr[a {actu~lmento Sccrctarfa de Agricultura 

y Racursoa !!:idr~ulicos) y efocttlildo t~n la. rcgi6n -

da Matamoros, est.1do de •r,1rn<1Ulipas, >::on magnfficos 

resultado& pero lamcnta~lcrncntc, distintos intere-

ses en pugna, lograrón RU fracnso y crradicaci6n -
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con ol consiguiente abandono del programa. 

Intentando pasar o trasplantar ose estu

dio al ejido, tendremos que el ejido colectivo so 

otorga a los campesinos una extonsi6n de tierra no 

mayor de dos hectáreas para el establecimiento de 

una granja familiar, por lo cunl con este tipo de 

explotaci6n colccliva en el ejido, tcndr!nmos la -

oportunidad de a<lccunr al estudio de la granja in

tegral tipo a la granja familiar ejidal, con el r! 

sultado de la Granja Integral Eji<latario-Familiar. 

Dentro de esta Granja Integral Ejidata-

rio-Famil iar, guc tc11drfo una cxtcnsi6n de dos hoc 

tárcas, se efectuarla un cultivo intensivo pero on 

pluricultívo y pluriproducci6n, dejando el monocul 

tivo y la monoproducci6n para ser aplicados en los 

cultivos colectivos en el ejido. 

El pluricultivo tiene como caracter!sti

ca princip,ll, la producci6n de varios tipos de cu!_ 

tivos en pequefias o medianas cantidades tales como 

hortalizas, tirboles frutales, vid, sorgo forrajero 

trigo o cualquier otro cultivo en cantidades sufi

cientes .para el consumo del cjidatario y con exce

dentes para la venta. 
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La pluriproducci6n pretende incluir den

tro de la granja distintos factores en explotaci6n 

' aunque en poca pero optima cantidad, renglones ta-

les como la ganadcrra (vacae y puercos), la avicul 

tura (gallina¡¡ y pollos de engorda), ademlts do con 

tar con un taller do industrialización do los rr2 

duetos de la granja, que tambi6n harla las veces -

da bodega, situada a onpald<.ls do la c.1sa. habitn---

ci6n ejidal qua tambiftn so incluye en el estudio. 

Con este tipo de explotación se tiene --

por resultado que el cjidatario no so sujeto a un 

solo morcado do cona~~º y sobre todo so supera el 

nivel de alimcntaci6n y so lo otorga principalmen-

te mayor podc,r ·ad(¡uisitivo a los camp1~rdnos; si el 

morcado no absorvc su producci6n, esta es tan pe--

quefia que la puede transportar por sí mismo a otra 

plaza, o dejarla para su consumo, o intercambia 

productos o la ind11strializa en su taller. 

La granja es relativamente tan pcqucfia -

que se tienen grandes ventajas tales como la f~cil 

implantación dol sistema do riego por got~o, siste 

ma infalible y muy cconomizador de agua y que sup~ 
, 

ra los indicen de pi:oducci6n; tambH~n por la ex ten 

si6n del terreno se puede m~s facilmente instalar 
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el equipo para prevenir laG heladas; una sola per

sona, máximo tres, pueden ntcndorla comodamente, -

pero con la indisponoablc direcci6n del Ingeniero_ 

1\gr6nomo; la supcrvisi6n ¡xir pilrto del Ingeniero -

Agr6nomo es más corté\ y breve; y las maniobras do_ 

todo tipo so facilitan mSi> por su cortn oxtcnsi6n 

de terreno. 

Las cantidad(~S 6ptimas de producci6n dt\!! 

tro de la granja, nos lo ncñala el cntudio, scr!in: 

Hasta cien Vilcas lecheras en producci6n y los se-

mentales que hagan falta, perfectamente bien ceta

bulados; diez píes de erra convenientemente achi-

quenados y sit1.wclon; hanta 720 5rboles frutales de 

distinta varíedi'ld (manz¡¡n;q;, naranjcrn, pera:>, nog!! 

les, duraznos, etc ..• según 1,1 región); !lasta mil 

galUnas de postui·a y mi.l pt.,llos ch• engorda por ª.!l 

man.'1; tarnbíén se incluyen cul livos ruzonados y ro

tados do vid, hcrt~lizas, sorgo, trigo, tomate, 

etc ••• Desde luC;go que dcpcndiondo de la zona y ti 

pos do productos que so obtengan en la misma, por_ 

lo que tondrlasc que substituir unos productos por 

otros ya sean rcgionillc'.l o de temporada y sobre to 

do procurar la rotación de los cultiven pnra no do 

bilitar la tierra. 

Tarnbi6n esta considerada, dentro de la -
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Granja Integral Ejidatnrio-Familiar, una vivienda 

rural pura el cilmpcsino, con todas las comodidades 

de la 6poca, por lo cual se logra un milyor arraigo 

al campo por p.u·b~ del campesino y una rrnpcrací6n 

en el bienestar social, pudiendo existir varios 

proyectos de vivienda scgdn las caractar!sticas do 

la región y las necesidades que el campesino tonga 

conforme a su familia. 

Con un costo aproximado a los $600,000,-

pesos, una rcalizaci6n en etapas con duraci6n de -

seis añon, al t6rmino de lo::; cuales se con!lidera -

la labor del cjidatario y se le otorga un cetfmulo, 

Para una mayor objctivis•1ci6n adjunta.mor> un peque-

ño esquema, 

2.- SUS PINES. 

Los iincs dol Ingeniero Agr6nomo son los 

de participar en una forma directa y especial en -

las actividades del medio rui:al, teniendo como ---

principal objetivo la aportaci6n de sus conocimien 

tos en diversas actividades corno con la Reforma --

Agraria, la Vivienda Rural, la Economía Agr!cola -

y Ganadera, la Administraci6n de Empresas Rurales 

y la Socio-Eco110mfa Rural, la Impartici6n Educati-
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va Agron6mica •rn! como en el cxtcncionismo agr!co

la y generalmente en todas y cada una de las acti

vidades que le sean propias. 



e o N e L u s I o N E s • 
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e o N e L u s I o N E s • 

r.- A groso modo, vemos la doprorablo s! 

tuaci6n que sufren en todos los aspectos los camp~ 

sinos mexicanos y en especial los ejidatarios. Ta~ 

_/!n nos damos perfecta cuenta de la urgente nece

sidad de reestructurar toda la organizaci6n y las 
Leyes Agrarias, pugnando fuertemente por un cambio 

por lograr en el campo nacional un bienestar econ6 

mico, cultural y social que so ref lojo on su pro-

greao y el de la Naci6n. 

Ser~n las Leyes en materia Agraria a las 

que les toque fijar la pauta o indicar el princi-

pio del cambio, por razones obvia&. 

II.- Ea importante señalar la necesidad 

imperiosa de estimular al cjidatario, pero as! co

mo se le estimula por su dodicaci6n al trabajo, se 

le debe castigar por su}1::>lganza o irresponsabili-

dad en el mismo, 

III.- Notamos en el contenido de la Cona 

tituci6n Feder.:il ':' en el art!culado de la Ley Fede 

ral de Reforma Agraria, la sensible preocupaci6n, 

que plasmaron en ellan los que las elabnaron, por 
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proteger y favorecer al campesino ya sea cjidata-

rio, comunero o pequeño propietario de predio cqul 

valente a la unidad mínima de dotaci6n individual 

en los ejidos, prcocupaci6n que por distintos fac-

tores no ha logrado sus objetivos plenamente. 

IV.- Como consecuencia se deben crear -

nuevas normas Constitucion.ales y Agr.arias tendien

tes a obtener el cambio o transic16n do lo agrario 

hacia lo agr!cola, o sea, que se inicie con la ter 

minaci6n de la Reforma Agraria y se empiece con la 

Revoluci6n Agr!cola, la cual cstar!a encaminada a 

procurar una mayor productividad en todos los ren

glones del agro mexicano. 

V,- En tal consecuencia proponemos que -

la nueva Normaci6n Agraria beneficie a los crunpcsl 

nos ejidatarios, cuando en un período de seis años 

ellos demuestren su dcdicaci6n al trab..1jo, mante-

niendo o superando la productividad de sus tierras 

colectivas y obteniendo una optima realizaci6n de 

la Granja Integral Ejidatario-Familiar. 

VI.- En caso de que el campesino no lle

ve a cabo el plan por pereza, flojera o irrespons~ 

bilidad por parte de 111, el Gobierno Federal debt~ 

tomar medidas dr~sticas tales como la adjudicac±6n 
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de las tierras y granjas a otro cjidatario en tur

no; por lo cual debe de elaborar la Secretaría de 

la Reforma ~graria un rol de cjidatarios en turno 

(se prestaría a siniestros pero se proveen con al 

seguro contra riesgos agricolas) con lo cual el 

ejida tario pasa rl formilr parte del rol, paro on a1 
timo lugar y sería un asalari.1do o jornalero. Que 

esto no asuste a nadie, pu6s tomando on cuanta las 

circunstancias por las que atr,1viesa el país ac--

tualmcnte, el Gobierno Mexicano no puede darse al 

lujo de consccuentar a nadie y debo do actuar con 

encrg!a para solucionar los 9randes problemas imp!:!_ 

rantes en la Nación. 

VII.- ¿Como lograr esos seis años de pre_ 

ductividad fija o superior dontro del ejido? Prope_ 

n~~cs que se alcanzar!an mediante la procuraci6n -

al c.:unpi:nfoo ejjdatario d(~ un crédito de trato su

cesivo con garant!a inmobiliaria directa, por me-

dio del cual se tendría controlada la aplicaci6n -

del mismo a los fines previstos, de tal modo que -

no se entregar!a la f.:rne siguiente del crédito si 

la anterior no está aplicada correctamente. 

VIII.- En el caso de que una de las mi-

niotraciones del crédito no se apJ i.quc debidamente 

entrar!a a operar la garant!a inmobiliaria directa 
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por parte del organismo otorgante del cr&lito, ol 

cual inmediatamente cJ,1rá aviso a la Sccrotar!<1 de 

la Reforma Agrnria do los hechos para que se avo-

que, a la m<1yor brevedad posible, a la invostign-

ci6n de las cauGae y en caso de que la invostiga-

ci6n arrojo d<1tos en contra del cjidatnrio, so 

acentar&n en el expediento del mismo u ir5n en su 

perjuicio par<1 alcanzar esos seis afios,la Secrota

r!a de la Reforma Agraria o la Secrctarfil de Agri

cultura y Recursos fl idr5ul icon supcrv isar<'Ín penn<1-

nontcmen ti~ desde uu inicio la aplicaci6n de la ga

rantía hasta su concluni6n, al término de la cual, 

la Secretarfa de la Reforma Agraria tomará las me

didas que procedan al caso. 

IX.- El ele.mento profesional y técnico, 

en el logro óe los sois afias de producci6n igual o 

mayor, toma un papel btísico y fundamental; con la 

asesoría profesional, en todos los sentidos, y tSc 

nica, en todos los niveles, observamos la semilla 

de la Revoluci6n Agrícola y es ah! dondu el elemen 

to humano asesor debe poner todos sus sentidos, -

puesto que de 61 dependen lao cosechas, el ejidat~ 

rio, la rcgi6n, el Estado y la misma Naci6n. 

X.- ¿Como lograr la 6ptima p,ut1cipaci6n 

de los profesionistas al campo? Primeramente se d~ 
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be lograr cato desde las aulas, o sea que hay quo 

estabieccrle la costumbre al alumno de acudir al -

campo mediante un servicio social, efectivo y de--

signado, actualmente on las Universidades y oscuo-

las de Agricultura, ol servicio uocial se realiza 

en fonna un tanto def icicnte y por dcmrts ca6tica, 

al pcnni tir qnc se ret1licC' el mismo donde el nlwn-

no quiera o pueda, y esto se observa no nadamSn en 

las Universidades y escuelas superiores de agricu! 

t~ra sino que se ve en todos loo plnntolos educati 

vos que tienen instituÍdo el Servicio Social, don-

pcrdiciando, por consiguiente un enorme potencial 

de trabajo que so encuentra en las escuelas. 

XI.- Con e1 Servicio Social designado se 

pretende qua el alumno acuda a realizarlo donde se 

le nc:::esitc, o sea que se lo indique al alumno do!! 

de y cuando debo prestar su Servicio Social y por-

qu~ lapso de t!C!l11po. 

XII.- Deben organizarse las comisiones -

encargada¿ de vigilar la buena realizaci6n (con ÓE 

timos resul t.vJos) de lr1 practica profesional, por 

parte de las instituciones educativas, con elcmen-

tos eyresados de la misma o con su personal acad~

mico, dcstac~ndolos en los lugares indicados y te-
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niondo una participación activa de coordinaci6n y 

como Sinodalen Prjcticos, que al tl'.!rmino del lapso 

de tfcmpo fijado para ln realización del Servicio 

Social (que debe do tener una duraci6n mínima de -

un a~o) por parte del alumno, tcndrAn la obliga---

ci6n do m~ndar ou voto ya afirmativo, ya negativo 

a la dirccci6n de la eocuela correspondiente. Cua~ 

do dicho voto sea af!rmativo se proceder~ de inmc-

diato a otorgar al alumno su título sin mSa trami-

te, en caso de que ol voto sea en sentido negati-

vo, se le da al alumno la f1.1cultad de optar entro 

prestar nucvnmontc el Servicio Social por un lo.pso 

de ocis moscs m~s (con voto aíirmat!vo o negativo 

al final) o la claboraci6n de unu tesis de grado, 

pugnando de esta forma para q110 los trabajos de t~ 

sis, que deben ser cstudion profundos y aportacio-

ncs efectivas a ln soluci6n de problemas, ou deje 

para los elementos do Post-Grado y de estudios su-

periorcs, los cuale3 ya tienen una visi6n m<ts am--
, 

plia de la materia y sobi;e todo suprimien..io ol ex! 

' men profesional al reconocer la capacitaci6n opti-

~a del alumno por parte de sus Sinodales Prácti---

cos. 

XIII.- En el ejido podr~ haber tantos p~ 

santes de Ingeniero Agr6nomo como unidades de dota 

ci6n o en proporci6n a la extensi6n de la tierra y 
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tipos de cultivo existentes en el mir.mo, los cua-~ 

les contarftn con un Ingeniero Agr6nomo titulado --
I 

que fungira como coordinndor en todos los trabajos 
, 

del ejido, otro que este encargado de la parcela -

escolar y el lalxJratorio de cxpcrimcntaci6n agríe~ 

la y un tercero que tcndrli lils func.:ioncs de inspc9_ 

tor do %ona, los tres tendr~n a su cargo evaluar -

los conocimientos prrtcticon de los alumnos al ac--

tuar como Si.nodales Pr~cticos. 

XIV.- Con lo anterior, el Gobierno Fedc-

ral o el Estatal en ou caso, obtendrían una ayuda 

en los problemas del campo y una compensación por 

la gran invcrsi6n que realizan en el rongl6n do e-

ducaci6n, el alumno correspondcr:!'.<1 en parte por 

sus estudios que de por sí son sumai~onte bajos en 

costos y que el Gobierno Federal o Estatal lo pro-

porcionaron. 

XV.- Lo ideal ser!a que en todas las in! 

tituciones de enseñanza superior dependientes del 

Gobierno, se instituyera el Servicio Social Desig-

nado, pu~s aparte de encausar al alumno (en tribu-

na les como defensores de oficio, corno ml'.?dico-s rura 

les, administradores de empresas rurales, maestros 

rurales, etc.), se le aligera la carga al gobierno 
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en muchos renglones de la actividad nacional y ob

tendrta el Gobierno una pequ12ña compensación por -

su gran inversi6n en la cducaci6n del pueblo mexi

cano. 

f.'VI. - 'l'iene que pugnarse por la termina

ción del centralismo educativo y evitar las 1ncos

teablcs movil.í.zacioncs de clrunentos humanos (un e~ 

tudiantc de Sinaloa le dan trabajo en Yucatán) que 

no beneficia a nadie, porgue esto viene en perjui

cio del clemente desplazado por loo gastos que --

arroja tal movilización y sobre todo se dcsplaza•

r1a a un elemento estatal de su posible trabajo ~

con el resultado que ~stc tendrfa que buscarlo fuo 

ra de su entidad. 

XVII. - !!ay que fij11r las nonnas que tic~ 

dan a una exclusividad estatal que el egresado sea 

ocupado en su entidad, y que cualquier interesado 

en trabajar dentro de ella, tenga que prasentar un 

exámen de revalicac16n V reconocimiento de sus es

tudios efectuados en otra entidad federativu, que 

en caso de pasarlo tcndr!a el derecho de ejercer -

su profes16n en ese estado y en su entidad de ori

gen; con excepc16n de las Universidades Nacionales 

Autónomas (que tencldl"'.n pnra {;ate caso que ampliar 

uno o dos a6os sus planas de ostudios, ejemplo. --
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Después do terminar laa materias del plan de estu-

dios a nivel de Licenciatura en Derecho, tendr!nn 

la opción entro recibirse y cj ercer exclusivamente 

en el Distrito Federal o tom11r el curso de legisl~ 

ci6n estatal, con duraci~n de un año o dos, al ---

cual podr:ín ingresar todos los buenos elementos de 

loa estados, y que al tcrm:tn,nse e;crcerfan en to-

do el País.) 

XVIII.- Se debe tene.r conciencia de la -

necesidad de crear el Registro Nacional de Agrono-

m!a, con lo cual se le otorg.:irl'.a una merecida re.ro!:!_ 

neraci6n econ6micn al Ingcníero Agr6nomo por mis -

logros obtenidos en la inv1:wtigacH5n agrícola y --

por lo consiguiente tambH!n oc dar!.a un fuerte im-

pulso a Jas invcstigacíoner; en los laboratorios y 

en los campos experimentales. 

XIX.- Dentro de la Granja Integral Ejid!! 

tario Fa.miliar, debe considerarse una vivienda ru-

ral para el camposino, con todas las comodidades -
r 

de la época, por lo cual se logra un ma:i-•or arraigo 

al campo por par.te del campesino y una superaci6n 

en el bienestar social, pudiendo existir varios 

proyectos de vivienda segOn las características de 

la rcgH5n y necesidade!l que el campc~ino tenr:¡a con 

forme a su familia. 

XX.- La orientación y educación del cara-
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pesino y especialmente del ejidatario es urgente, 

pues por la falta de ello se pierde una cantidad -

considerable de dinero cada año en el pa!s. La ed~ 

caci6n campesina debe de ser objeto de preferente 

atcnci6n, con el fin de que el proletariado rural 

pueda llegar a establecer plenamente la explota--

ci6n colectiva y la Granja Integral Ejidatario-Fa

miliar, todo lo cual en combinaci6n con el aprove

chamiento de la t~cnica, la orientaci6n profesio-

nal por parte de los Ingenieros Agrónomos y los r~ 

cursos materiales que el Estado pone en .munos de -

los campesinos, forzosamente llevará al úxito el -

principio de la Revoluci6n Mexicana. 
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