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

Fueron muchas las causas que me motivaron para la sele~ 

ci6n del tema de m! tesis, cuando curse la carrera; uno de los -

temas que más llamaron m! atenci6n fue el de "EL VALOR Y PLUSVA

LORº, pu~s es en estas categorias o conceptos en donde descanza 

en gran parte la relaci6n de intercambio de los objetivos o pro

ductos que el ser humano elabora. Al concluir mís estudios in-

qrese a la Secretaría de la Reforma Agraria, en donde por prime

ra vez tuve contacto con una serie de acciones y procedimientos, 

que reg!an el quehacer jurídico y de organización del sector ru

ral de nuestro país, fue en este momento en donde quedo sembrada 

la semilla y, los años posteriores han sido de un gran cOmulo de 

experiencias y aprendizajes que a~n todavía no concluye. 

En el año de 1988 tuve la oportunidad de participar en 

la elaboraci6n de un libro que edito la Secretaría y que se lla-

m6 "Reforma Agraria Integral 1992 - 19BB Consolidaci6n del Re-

parto", en el proceso de elaboraci6n observe que sobre la mate-

ria de organizaci6n rural y en forma más concreta, sobre las fo~ 

mas de organizaci6n agraria, hay poca informaci6n sistematizada 

sobre el tema; que los criterios y pol!ticas estan muy lejos de 

la realidad que en el sector rural prevalece, pués en gran parte 

los responsables de la implementaci6n de estos, obedecen a otros 

intereses o simplemente no conocen sobre el mismo. 



De lo anterior fue que tom~ la decisi6n, del tema de mi 

tesis, con la firme intenci6n entre otras de coadyuvar en que e~ 

te vaoio no fuera tan grande: con el establecimiento de un com-

promiso conmigo m!smo y con el tiempo que me ha tocado vivir. 

Se que en la realizaci6n de este trabajo muchas cosas se han qu~ 

dado en el tintero, que otras por necesidad fueron dejadas al 

margen, pero a su vez, a quedado en m! la inquietud de que en un 

futuro inmediato, proceguir con el estudio y la investigaci6n sE_ 

bre el conjunto de ternas que hay alrededor de esto. 

Espero sinceramente haber cumplido con el objetivo pro-

puesto. 



CAPITULO 

I 

LA AGRICULTURA COMO FORMA DE PRODUCCION. 
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¿ QUE ES LA RENTA ? : Es el ingreso percibido regular

mente por el capital, la tierra u otros bienes con independencia 

de la actividad empresarial. (1) 

Para el estudio que nos proponemos realizar, partimos -

del supuesto de que la agricultura, igual que la industria, se 

encuentran dominadas por el r~gimen capitalista de producción, 

esto implica, que todas las esferas de la producción se encuen~-

tren bajo estas condiciones. Por lo tanto, aqu! también se pres~ 

pone la expropiación de los obreros agr!colas con respecto a la -

tierra y su supeditación a un capitalista que explota o invierte 

en la agricultura para obtener una ganancia. 

Por lo cual, podemos decir que, al igual que la ganan-

cía industrial, la renta del suelo no es m&s que una parte del 

trabajo que el obrero agrícola añade a las materias primas y en-

trega gratuitamente al propietario o ~rrendador de la tierra, de 

lo que se desprende que el trabajo sobrante que ~ste rinde por e~ 

cima del tiempo de trabajo necesario para obtener su salario, se 

presentar& as1 como renta o ganancia del capital invertido. 

La propiedad de la tierra le dd derecho al tenedor, de 

disponer sobre una extensión determinada, pero el poder jurídico 

que le permite usar y abusar de esta superficie no resuelve nada, 

ya que el empleo de este poder, depende de las condiciones econ6-
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micas independientes de su voluntad, por lo cual el concepto jur~ 

dice, no es otra cosa que la facultad que se tiene, de proceder -

con la tierra como cualquier poseedor de mercanc!as, puede proce

der con ellas. 

En el caso de los arrendatarios, Marx expresa : La pr~ 

misa de que se parte, dentro del régimen capitalista de produc--

ci6n, es por tanto ésta; los verdaderos agricultores son obreros 

asalariados empleados por un capitalista, el arrendatario, el - -

cual no v~ en la agricultura más que un campo especial de explot! 

ci6n del capital de inversi6n de su capital, en una rama especial 

de producci6n. Este arrendatario capitalista, paga al terrate--

niente, al propietario de la tierra explotada por ál, en determi

nados plazos, por ejemplo anualmente, una determinada suca de di

nero contractualmente establecida ( Lo mism::i que el prestamista -

del capital-dinero, paga el interés estipulado ) a cambio de la -

autorización que aquel le otorga de invertir su capital en este = 

campo especial de producción. Esta suma de dinero recibe el nom

bre de renta del suelo. (2) 

Del párrafo anterior, se establece la concurrencia de -

tres clases que conforman la sociedad actual, juntas interrelaci~ 

nándose obreros asalariados, capitalistas industriales y terrate

nientes, la propiedad de la tierra no tiene nada que ver con el -

proceso real de producci6n, aquí el capitalista co11sidera su cap!_ 
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tal, el terrateniente su tierra y el obrero su trabajo; por lo 

mismo, a cada uno, la renta se le presenta en forma diferente; g~ 

nancia, renta del suelo y salario. 

Sabemos que el lugar apropiado del capital es la fábri

ca, y que por naturaleza misma, la ciudad urbana su territorio n~ 

tural, convirtiéndose a su vez ~sta, en una prolongaci6n de la f! 
brica, pero el mercado lleva al capital a rebasar al mundo urban~ 

para extenderse al espacio agrícola, que es el territorio de to-

das las sociedades precapitalistas, esta prolongación lleva al 

primero a transformar completamente el segundo, ésta nos lleva 

por tanto al origen de la renta y la propiedad. 

La propiedad jurídica de la tierra, es parte del capi-

tal, pero no es una forma de relaciones de producción capitalist~ 

la tierra mientras no sea explotada como medio de producción, no 

representa un capital, la tierra se convierte en un capital fijo, 

que sufre desgastes, por lo cual es necesario de inversiones con! 

tantes. 

La historla de la propiedad se ha desarrollado de modo 

distinto y bajo una serie de relaciones sociales diferentes, por 

lo cual, la propiedad capitalista expresa y contiene las relacio

nes sociales de este modo de producci6n, por lo tanto, no se debe 

concebir a la propiedad como una relación in~ependiente, como una 
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categoría aparte. 

Puesto que la renta a su vez, es el resultado de --

las relaciones sociales en las que se lleva a cabo la explota--

ci6n de la tierra, y esto, no es resultado de la naturaleza de -

la tierra; la renta debe su origen, a la sociedad y no al suelo. 

En la agricultura no se puede producir a voluntad como en la in

dustria, dado que intervienen diferentes factores, tales como ~

los diversos tipos de fertilidad y por ende, distintos niveles -

de productividad por terreno y/o cultivo, a medida que se aumen

ta la necesidad de los productos agrícolas, se ponen en explota-

ci6n más tierras de diferentes calidades, o se hace necesario de 

inversiones de capital en los mismos terrenos; como las necesid~ 

des de la poblaci6n han hecho necesario este aumento, el produc

to de un terreno en donde la fertilidad es baja, costar! más pr2_ 

ducirlo, a diferencia de el de alta fertilidad que la explota--

ci6n del terreno ser4 más barata y, como en la competencia del -

mercado, los precios se nivelan, los productos del mejor terreno 

ser4n vendidos al mismo precio en que se vendan, los productos -

del terreno de inferior calidad, 

Esta diferencia que queda después de deducir del pre-

cio de los productos del mejor terreno, el costo de producci6n, 

es el que constituye la renta, si los terrenos fueran del mismo 

nivel de fertilidad o calidad, si en la agricultura se pudiera -
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como en la industria, recurrir a m~quinas menos costosas y de m~ 

jor rendimiento, si las in~ersiones de capital en la tierra pro

ducieran corno en la industria, El precio de los productos agrí

colas ser!a determinado por el precio de las mercancías produci-

das por los mejores instrumentos de producci6n, pero en este ca-

so, desaparecería la renta. 

Una vez que la propiedad del suelo se convierte en ma

teria de renta, el propietario recibirá s~lo la diferencia que -

queda despu~s de deducir el costo de producci6n, constitu!do no 

s6lo por el salario, sino,adernc1s del beneficio industrial, por -

lo tanto, al propietario de la tierra, es a quien la "Renta 11 
- -

arranca una parte de sus ingresos. 

La renta no puede utilizarse como indicador del grado 

de fertilidad de un terreno, en la renta están inmersos diferen-

tes relaciones sociales, el trabajador se convierte en un obrero, 

jornalero o asalariado que trabaja para el dueño del capital, la 

aparici6n del capital industrial en la agricultura como una fá-

brica cualquiera y el propietario del suelo, se transforma en a! 

guien que s6lo espera su renta. 

Así tenemos que,la propiedad del suelo pierde su iruno-

vilidad para convertirse en objeto de comercio, la renta es pr6-

dueto del desarrollo de la industria capitalista, para el 
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propietario del suelo, se le presenta como forma de ganancia co

mercial, que le permite obtener ingresos, mismos que su propie-

dad le d~i la Onica vinculación que se d! entre el arrendador, -

el capitalista y el obrero agr!cola, esta en funci6n del ingreso 

monetario que perciben, la Renta del Suelo, sólo se desarrolla -

como renta en dinero, en base de la producci6n de mercancías, d~ 

sarrollándose en la misma medida en que la producci~n agrícola -

se convierte en producci~n de mercanc!as, convirti~ndose los pr~ 

duetos agrícolas en mercancías. 

Por lo anterior, podernos afinnar que la agricultura es 

una rama rn~s de la producci6n capitalista, por lo cual tambi~n -

est4 regida por el capital y sus leyes, por eso, la renta capit! 

lista existe en la medida en que el proceso de reproducci6n de -

la sociedad, como proceso de socialización espec!fico de los in

dividuos, est~ regido por el capital, 

Ahora analizaremos la renta diferencial y la renta - -

absoluta; como formas que adopta la plusvalía en el sector agrí

cola. 

I.l.2. IA RENTA DIFERENCIAL. 

I.l.2.1. "Por f~rtilidad o ubicaci6n" (I) 
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Es el excedente de la ganancia, por encima de la gana~ 

cia media obtenida a consecuencia de la diferente productividad 

de los capitales invertidos en tierras desiguales poi su fertil! 

dad natural o por su situaci6n respecto del mercado, La forma-

ci6n de este tipo de renta diferencial va unida, ante todo, a la 

diferencia de fertilidad natural de las tierras, su fuente radi 

ca en la plusvalía que crean los obreros agrícolas y de la que -

se apropian los dueños de la tierra, (3) 

Como sabernos, existen diferentes tipos de calidad de -

tierra, por ello el trabajo aplicado a la tierra es distintame~ 

te productivo, el precio de producci6n de esta rama se d~ en fu~ 

ci6n de las condiciones de producci6n de los bienes agrícolas en 

los terrenos de peor o menor fertilidad. 

Permanentemente existe una demanda social de bienes de 

origen agrícola, misma que ha de satisfacerse independientemente 

de la fertilidad de la tierra cultivable, de aqu! que si al pro

ductor ubicado en las tierras menos fértiles no se le permite r! 

cuperar su costo de producci6n individual y obtener una gananci~ 

no incorporaría su capital a la actividad agraria, produciéndose 

corno consecuencia la disminución de la oferta y por lo tanto el 

aumento de los precios. 

Si coincide el precio de producci6n general con el - -
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precio de producción individual en los terrenos de menor fertil~ 

dad tendrá como resultado que, los productores ubicados en los 

terrenos de mayor fertilidad tendrán un precio de producción in

dividual inferior al precio de producción general y esta permit~ 

rá obtener una sobre ganancia. 

Como toda sobreganancia en el modo de producci6n capi

talista ~sta se determina, por la diferencia entre el precio de 

producción individual y el precio general, la diferencia obedece 

a que el costo de producci6n en las tierras de mayor fertilidad 

será menor y su rendimiento será más alto. 

De lo anterior podemos resaltar dos cosas importantes; 

1.- Los ubicados en los terrenos de mejores condicio-

nes de productividad tendrán siempre interés en que, ante una d~ 

terminada demanda social de productos agrícolas, existan produc

tores ubicados en terrenos de inferior productividad, ya que la 

posibilidad de obtener una sobreganancia reside en que se den 

esas condiciones diferenciales en la producci6n. 

2.- El total de la sobreganancia obtenida por los pr~ 

ductores ubicados en Condiciones superiores de productividad, 

proviene del mayor valor que se debe pagar por los bienes agr!c~ 

las, ya que su precio n~ será el individual, sino el precio de -

producci6n correspondiente a las peores condiciones. Este mayor 
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valor será pagado tanto en el interior del sector agrario, como 

por los demás sectores de la producción que requieran los bienes 

agrícolas por lo que los sectores no agr!colas, tendr~n que des

tinar una parte de su plusval!a a cubrir esa sobreganancia. 

Como se puede observar, esta sobreganancia pertenece -

en principio a quien puede utilizar los terrenos de mejores con

diciones de productividad, pero si existe la propiedad jurídica 

de la tierra y si la titularidad de las tierras donde se obtiene 

la sobreganancia no son del agente capitalista, esa propiedad y 

ese propietario distinto del productor podrán provocar la trans

ferencia de la sobreganancia del capitalista al propietario, o -

sea la trasformaci6n de la sobreganancia en renta de la tierra. 

Reiterando lo que ya se ha mencionado, de que la propiedad de la 

tierra 'no es la causa de la sobreganancia, sino simplemente su -

transferencia al propietario de la tierra, por lo tanto, la so-

breganancia no es tampoco causa de la propiedad. 

La Qnica condición para la existencia de la sobregana~ 

cia que puede convertirse en renta, es la desigualdad de la fer

tilidad de los terrenos, pero la sobreganancia en mayor o menor 

grado, subsistirá mientras subsistan a su vez las condiciones di 
ferenciales de productividad. 



- 11 -

I.1.2.2. "Por sucesivas inversiones de capital" (II) 

La formaci6n de la sobreganancia en este caso, tiene -

la misma explicación que la anterior, ésta no es m4s que una ex

presión distinta de la renta diferencial (I), es inseparable de 

la primera ya que ésta constituye su base y punto de partida, 

pues es sobre la situaci6n que puede presentarse a partir de 

una inicial distribuci6n del capital agrícola en distintos terr~ 

nos de calidad diferente, en virtud de que cada uno de los terre

nos o en algunos se efectOen sucesivas inversiones de capital -

que alteren o modifiquen la productividad inicial. 

Esta variaci6n en las condiciones de productividad, -

motivada por sucesivas inversiones de capital, puede provocar, -

dependiendo de la demanda social de bienes agrícolas, una modif~ 

caci6n del precio de producci6n general, el precio de producción 

puede descender, si las sucesivas inversiones de capital no ha-

cen necesaria la producción de los terrenos de menor calidad, -

provocando un cambio en el precio regulador. 

A su vez, el precio de producción puede aumentar si, a 

pesar de las sucesivas inversiones de capital, la demanda social 

necesita que se produzcan bienes agrícolas, en terrenos peores o 

que se produzca mediante sucesivas inversiones de capital, en -

terrenos por debajo de aquellos considerados inicialmente como -
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de menos fertilidad. 

Ahora bien, las condiciones diferenciales de productivi 

dad resultado de las sucesivas inversiones de capital, determinan 

que el precio de producci6n sea fijado por las condiciones menos 

6ptimas. La sobreganancia en este caso, también puede cambertir

se en renta de la tierra, si el propietario de la misma no es el 

agente capitalista, la sobreganancia diferencial tiene su fuente 

en la variaci6n de las condiciones de la producción en el inte--

rior de la producción a9raria y en que el precio de producci6n g~ 

neral deba corresponder al precio de producción individual de las 

peores condiciones de producci6n, de aqu! que de esta forma de -

producci6n en condiciones relativamente mejores que las condicio

nes que fijan el precio de producci6n, se obtiene una sobreganan

cia equivalente a la diferencia entre el precio de producción in

dividual y el precio de producción general. 

Con estos elementos podemos establecer las diferencias 

entre la ganancia extraordinaria y la renta diferencial: 

1.- En la renta diferencial el valor del mercado est~ -

determinado por las condiciones inferiores deproducci6n. 

2. - En el c·aso de la ganancia extraordinaria, ésta es -

transitoria dado que la propia competencia tiende a igualar las -

condiciones de producci6n: mientras que en la renta diferencial -

esto es permanente por las características del suelo. 
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3.- La ganancia extraordinaría es apropiada por el eapi 

talista que la genero, mientras que en la renta diferencial estd 

apropiaci6n se dá en fonna total o parcial por el terrateniente y 

na por el capitalista agr!cola, 

I.1.3, LA RENTA ABSOLUTA. 

La renta absoluta se distingue radicalmente de la renta 

diferencial, cada una responde a leyes y modalidades diferentes -

de la inversión del capital en la agricultura, mientras la renta 

diferencial se sustenta en las diferencias de la productividad al 

interior de una misma rama de producci6n, la renta absoluta - - -

corresponde a las condiciones particulares que permiten la exis-

tencia de una ganancia extraordinaria en toda una rama producti

va, en este caso la agricultura, quedando enmarcadas entre el va

lar y precio de la producci~n. 

Retomando algunos conceptos ya mencionados, veamos aho

ra dos condiciones particulares de la aqricultura que determinan 

la existencia de la renta absoluta. 

a).- Se ha establecido la existencia de la propiedad -

privada de la tierra separada del capital, esta propiedad del su~ 

lo se encuentra inmersa en las relaciones de producci6n capitali~ 

tas, aquí el propietario de la tierra s6lo puede alquilarla si -

obtiene una renta, El arrendador capitalista deber! obtener por 
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tanto no s6lo una ganancia media sino que además, deberá obtener 

una proporci6n más grande que ésta para poder pagar la renta. 

Además de la separaci6n entre la propiedad de la tierra y del ca 

pital que explican las condiciones en que se da la inversi6n en -

el campo, se encuentra el monop6lio de la tierra lo que l!mita la 

inversi6n, pues se convierte en una traba para el desarrollo del 

capital, as! la base de la renta absoluta es el monop6lio de la -

tierra. 

b),- Existe en la agricultura una composici6n orgánica 

del capital menor a la composici6n media del capital social, lo -

que indica que un determinado capital produce una plusval!a mayor 

en la agricultura que en otro sector representativo de la composi 

ci6n social media y, ésto trae como consecuencia que el valor de 

los productos agr!colas sea superior a los precios de producci6n. 

Por 10 tanto la renta absoluta est4 condicionada, por la existen

cia de una composici6n orgánica menor a la de la media social. 

Para determinar la magnitud de la diferencia entre va-

lor y precio de p~oducci6n que el terrateniente se apropía bajo 

la forma de renta absoluta, se establece en funci6n de la oferta 

y la demanda, as! como de la extensi6n de las tierras explotadas, 

en este sentido, no es la propiedad de la tierra la que determina 

la magnitud de la renta absoluta, sino que son las condiciones -

generales del mercado las que deciden hasta d6nde el precio de 

mercado se acerca al valor, por lo tanto, la determinaci6n de la 
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magnitud de la renta absoluta está en función del mercado. 

Una de las características de la renta absoluta es la -

forma que adopta una parte de la plusvalía producida por los tra

bajadores agrícolas y que es apropiada por los propietarios de la 

tierra, el origen del valor aqui se encuentra en el interior de -

la misma rama de producci6n, a diferencia de la renta diferencial 

en cuyo origen del valor está en el exterior a la agricultura. 

La propiedad privada de la tierra es una barrera exte-

rior al proceso de producci6n de plusvalía y como tal,es un obst~ 

culo que limita y restringe el desarrollo del capital y su libre 

movilidad, la renta absoluta tiene un carácter m~s l!mitado, en 

el sentido en que su existencia depende del monopolio de la pro-

priedad privada de la tierra y de que la composición orgánica del 

capital agr!cola sea inferior al de la composici6n media. 

Cabe mencionar que la renta de monopolio es de natural~ 

za diferente a la de la renta absoluta, pues la primera se da - -

cuando el precio de monopolio permite vender las mercancias por -

encima de su valor, y esto no es el caso en la renta absoluta, ya 

que su origen se da en la venta de los productos agrícolas por e~ 

cima de su precio de ;iroducci6n, más no de su valor. As! la renta 

de monopclio se encuentra en el nivel de la competencia de los -

precios, exclusivamente en el mercado. 
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En este caso la diferencia entre el valor y el precio -

de producción, es decir, lo que es la ganancia extraordinaria, 

los agentes capitalistas la entregan conx> renta absoluta a los 

propietarios de la tierra por el uso de éstd, otra diferencia en

tre la renta diferencial y la renta absoluta se da, ya que la se

gunda se obtiene de todas las tierras, independientemente de la -

fertilidad del suelo y del lugar donde se ubiquen, así como del -

rendimiento de las inversiones adicionales de capital en un mismo 

terreno, de ahí que los campesinos trabajadores que son propieta

rios de sus tierras generalmente no obtienen renta absoluta, dado 

que el nivel de los gastos deproducci6n de los productos agr!co-

las resulta mayor que el nivel general social. 

Podemos entonces definir a la renta absoluta como la -

parte Ce la plusval!a de que se apropian los terratenientes, por 

el monopolio de la propiedad privada sobre la tierra, siendo el -

equivalente entre la diferencia del valor y el precio social de -

producci6n del producto agrícola. 

I.2. LA PRODUCTIVIDAD EN LA AGRICULTURA. 

Al proceso de creación de los bienes materiales nec~sa

rios para la existencia y el desarrollo de la sociedad se le den~ 

mina producci6n, ésta existe en todas las etapas de desarrollo de 

la sociedad, los hombres al crear los bienes materiales estable-
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cen relaciones que les permiten actuar conjuntamente, por lo cual 

la producción de los bienes materiales es siempre una producción 

social, ~sta a su vez presupone los tres elementos siguientes: 

a) el trabajo; b) el objeto de trabajo y; e) los medios de traba

jo. 

As!, la producci6n presenta dos aspectos: el de las - -

fuerzas productivas, que expresa la relación de la sociedad con -

las fuerzas de la naturaleza, con l~ que se enfrenta para obtener 

los bienes materiales y el de las relaciones de producci6n, que -

caracterizan las relaciones de los hombres entre s! en el proceso 

de producci6n, abarcando además de la producci6n, la distribución, 

la circulación y el consuno. 

Por lo anterior podemos decir que, el modo de produc--

ci6n es el proceso por medio del cual se obtienen los bienes mat~ 

riales necesarios para el hombre y estos son representados en fo~ 

ma de mercancías, teniendo como base a las fuerzas productivas -

conformadas por el conjunto de los medios de producción y la fueE 

za de trabajo, mismas que se interrelacionan en un proceso produ~ 

tivo determinado. 

Ad~mas la producción capitalista se basa escencialmente 

en la propiedad privada de los medios de producci6n y en la expl2 

taci6n del trabajo asalariado, dando origen a las dos clases so--
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ciales que lo caracterizan, el capitalista dueño del dinero o ca

pital y el obrero dueño de su fuerza de trabajo. 

Encuanto a la productividad del trabajo, éste se define 

como el rendimiento, o eficiencia de la actividad de los hombres 

que es expresada por la correlaci6n entre el gasto trabajo y la -

cantidad de bienes materiales producidos en una jornada de traba

jo, es pues,la cantidad de tiempo invertido para elaborar las mer 

cancias. 

Esta capacidad productiva del trabajo depende de una s~ 

rie de factores, entre los que destacan el grado de destreza del 

obrero y el nivel de progreso de la ciencia y sus aplicaciones, -

pero todo esto recae en la creaci6n de las mercancías y por ende 

en la plusvalía, veamos entonces algunos conceptos de la plusva--

11a y su relación con el trabajo productivo en el modo de produc

ci6n capitalista. 

Cuando el proceso de trabajo es realizado en forma indi 

vidual por un solo obrero, en él se concentran todas las funcio-

nes que m~s tarde se separarán, él es responsable de la apropia-

ci6n individual de los objetos que le ofrece la naturaleza para -

los fines de su vida. Pero el producto deja de ser producto indi 

vidual, para convertirSe en un producto social, cuando éste es -

consecuencia de obreros que trabajan en forma colectiva1 es deci~ 



- 19 -

de un personal obrero combinado cuyos miembros tienen una inter-

venci6n m~s o menos directa en el manejo del objeto sobre el cual 

recae el trabajo. 

Ahora, para trabajar productivamente ya no se necesita 

tener una intervenci6n manual directa en el trabajo; basta con -

ser parte de la estructura productiva colectiva para cumplir este 

f!n, as!, la producción capitalista deja de ser una producci6n de 

mercancias, para convertirse en productora de plusval1a. El obre

ro no producirá para s! mismo, sino para el capital y el capita-

lista, por lo tantoino basta que produzca en t~rrninos generales, 

sino que produzca concretamente plustrabajo, plusval1a, sólo será 

productivo aquel obrero que produzca plusvalía para el capitalis

ta o que trabaje para hacer rentable el capital. 

Por lo tanto, el concepto de trabajo productivo no es -

simplemente una relaci6n entre la actividad y el efecto Gtil de -

~sta; entre el obrero y el producto de su trabajo, sino que ade-

más lleva impl!cita una relaci6n social que convierte al obrero -

en un instrumento directo de valorizaci6n del capital. 

En cuanto a la producción de plusval!a absoluta, ~sta -

se consigue prolongando la jornada de trabajo mSs alld del punto 

en que el obrero se limita a producir un equivalente del valor de 

su fuerza de trabajo y haciendo que este plustrabajo se lo apro--



- 20 -

pie el capital. La producción de plusvalía absoluta es la base -

general sobre la que descansa el sistema capitalista y el punto -

de arranque para la producción de plusvalía relativa, en ésta, la 

jornada de trabajo aparece en dos segmentos: trabajo necesario y 

trabajo excedente. Para prolongar el segundo se acorta el prime

ro, mediante una serie de m~todos con ayuda de los cuales se consi 

gue producir en menos tiempo el equivalente al salario, por lo -

cual la producción de plusval!a absoluta gira en torno a la dura

ción de la jornada de trabajo. 

La producci6n de plusval1a relativa supone un r~gimen -

de producci6n capitalista, que s6lo puede nacer y desarrollarse -

con sus métodos, sus medios y sus condiciones, por un proceso na

tural a base de la supeditación formal del trabajo al capital. 

Esta supeditación formal es sustituida por la supeditación real -

del obrero al capitalista. Si para la producci6nde plusvalía ab

soluta basta con la prolongaci6n de la jornada de trabajo, para -

la producci6n de plusvalra relativa es necesario disminuir el - -

tiempo de trabajo necesario, y aumentar el tiempo de trabajo exc~ 

dente como resultado del crecimiento de la productividad del tra

bajo. 

De estas dos formas de plusval!a podemos decir que, la 

plusvalia relativa es absoluta en cuanto condiciona la prolonga-

ci6n absoluta de la jornada de trabajo, despu~s de cubrir el - -
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tiempo de trabajo necesario para la existencia del obrero, y a su 

vez la plusvalía absoluta es relativa en cuanto se traduce en un 

desarrollo de la productividad del trabajo que permite limitar el 

tiempo de trabajo necesario a una parte de la jornada. 

Si el obrero necesita todo su tiempo para producir los 

medios de vida indispensables para su sostenimento y el de su fa

milia, no le quedará tiempo libre para trabajar gratuitamente al 

servicio de otro, a menos que su trabajo haya alcanzado cierto 

grado de rendimiento, el obrero no tendrá tiempo disponible y sin 

éste, no podrá producir plusvalía para el capitalista. 

La productividad del trabajo tambi~n depende de toda 

una serie de condiciones naturales, condiciones que se refieren a 

la naturaleza del hombre y a la naturaleza circundante. En cuan

to a las condiciones naturale& éstas se pueden dividir en dos: ri 

queza natural de los medios de vida, o sea, la fecundidad del su~ 

lo, la riqueza pesquera, etc., y la riqueza natural de los medios 

de vida, como son1 los r!os, la madera, los met~les, etc •. As~ -

en los comienzos dela civilización es decisiva la primera clase -

de riqueza natural al llegar a un cierto grado de desarrollo, la 

fundamental es la segunda. 

Cuanto más reducidas sean las necesidades naturales que 

tienen que satisfacerse y mayor sea la fecundidad del suelo y el 
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clima, menor ser4 el tiempo de trabajo necesario para la reprodu~ 

ci6n de la fuerza de trabajo, y mayor podrá ser el remanente de -

trabajo entregado a otros despu~s de cubrir con ~l sus propias n~ 

cesidades. Del mismo modo, las buenas condiciones naturales s6lo 

establecen la posibilidad del trabajo excedente, por lo tanto, de 

la plusvalía o del plustrabajo, 

A manera de conclusi6n,podemos decir que el régimen ca

pitalista en la agricultura se da como el conjunto de relaciones 

capitalistas de producci6n que tienen en su forma mas desarrolla

da: 1) al propietario privado de la tierra, que la da en arrenda

miento para recibir por ella una renta, 2) al arrendatario capit~ 

lista, que utiliza esta tierra arrendada como espacio para inver

tir su capital y obtener una ganancia, y 3) el obrero asalariado 

que queda sujeto a la explotaci6n de su fuerza de trabajo. 

Hasta aquí, contarnos con un conjunto de elementos y ca

tegorias que en forma global y general describen a la renta de -

la tierra, su naturaleza y las formas que ésta adquiere; todo es

to inmerso y dominado por el modo de producción capitalista y sus 

leyes, también hemos visto, la productividad del trabajo como 

fuente creadora de valor y plusvalor, que junto con la renta de -

la tierra conforman las características de la agricultura como r~ 

ma de la producci6n capitalista, pero si estos elementos nos des

criben a la agricultura en el capitalismo, tarnbi~n en las crisis 
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de este modo de producci6n, la agr~cultura tiene un papel impor-

tante, por lo cual no esta al margen de las crisis del mod0 de -

producci6n capitalista, a continuación veremos algunos elementos 

de la crisis. 

I.3. CRISIS EN LA PRODUCCION AGRICOLA. 

El concepto de crisis tiene capacidad descriptiva s61o 

en referencia a su contrapartida, el concepto de normalidad, la -

ruptura de la marcha normal de un proceso es el que habre una si

tuación de crisis, la marcha normal que sigue una norma o ley, r~ 

sulta de una concordancia entre lo que sería su forma, la cr1sis 

se presenta cuando la historla del proceso ha roto esta forma. 

Las crisis modernas son los momentos en que la normali

dad no puede seguir si no es separado lo "progresivo" de lo "re-

tr6grado" y depura lo primero a lo segundo, son siempre en mayor 

o menor medida y con un grado mayor o menor de evidencia crisis -

de la relaci6n capitalista, crisis de una figura h1st6rica-concr~ 

ta de la subsunci6n de las fuerzas productivas a su forma capita

lista, la acwnulaci6n de capital. 

Así, la crisis se convierte en un momento recurrente, -

donde se concentran y s~ expresan con relativa nitidez la totali

dad de las contradicciones del capitalismo, no existe una crisis 
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igual a otra,cada una está marcada por el momento histórico del -

desarrollo capitalista, el sistema capitalista tiene como necesi

dad la expansión permanente, por ello le ha sido consustancial el 

fenómeno de las crisis como realidad histórica, crisis cíclicas y 

recurrentes como sectoriales y parciales. 

Como individuos aislados bajo el ser del ciudadano asu

mimos una socialidad que poco tiene de natural, pues lo social en 

el capitalismo se da a partir de que somos entes productores y 

consumidores, nos relacionamos a través de los productos de nues

tro trabajo, as! las cosas se han convertido en la medida del ha~ 

bre, es difícil encontrar una sociedad que no tuviera como n6cleo 

de su superviviencia a la producción. 

El objetivo de los capitalistas, además de la produc--

ci6n de valor es la de producir el plusvalor, este problema se s~ 

pera a trav~s de incrementar la relación entre el trabajo necesa

rio y el trabajo excedente. 

El gran sentido hist6rico del capitalismo dice Marx, es 

la generaci6n precisamente de este plustrabajo, de este trabajo -

excedente mcdiCo en valór, en condiciones de una normalidad socia!, 

mente aceptada, es decir, se presenta como una "necesidad general" 

La sociedad contemporánea· dominada por el capital, se ha convert~ 

do en una sociedad productivista por excelencia, quedando todo b~ 

jo la subordinación de la producción para la producci6n. 
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Esta producci6n capitalista fue dividida por Marx en -

dos partes, una que produce medios de producci6n y otra que produ 

ce medios de consumo, aqu! el trabajo es transformado en una fue~ 

za productiva, puesta y dispuesta a ir más alla de sus limites 

físico-naturales en la medida en que es potenciado a partir del -

desarrollo de los medios de producción puestos por el capital. 

El concepto de fuerza productiva, explica la base sobre 

la cual se sustenta la produccidn de todo tipo de riqueza mate--

rial, significando esto como la capacidad de producir de la soci!:._ 

dad, la mercancía se presentará como una objetividad social, sus

tentada sobre una forma natural, es decir, como una unidad contr~ 

dictoria de valor de uso y valor de cambio, la mercanc~a como fO!, 

ma natural que sirve de soporte al valor, como unidad contradict~ 

ria de éste y el valor de uso, oculta esta contradicción y sólo -

la expresa en el intercambio. 

La circulación de las mercancias, explica la necesidad 

de la transformaci6n de ~sta, no bastara pues producirla, sino -

que deberá ser intercambiada corno anico medio de poder ser consu

mida y realizada como valor, por ello no devemos olvidar que la -

metamorfosis de una mercancía corno valor en s!, encierra o const~ 

tuye una unidad de dos momentos, el de mercancía-dinero M-D y el 

de dinero-mercancia D-M nadie puede vender sin que otro compre, -

pero nadie necesita comprar inmediatamente por el hecho de haber 
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vendido, ésto corno unidad interna se habre paso violentamente por 

medio de la crisis. 

Esta disociaci6n en el tiempo conlleva la posibilidad -

de que quien ha vendido una mercancia no necesariamente de manera 

inmediatamente compre otra, esto expresa la contradicci6n de la -

rnercanc!a en tanto valor de uso y valor de cambio, aqu! se da un 

desdoblamiento del producto social en mercancía y dinero, de ah! 

que la realización de la primera fase de la metamorfosis de la 

mercancía y su interrupci6n al no efectuarse signifique, el no r~ 

conocimiento social del trabajo privado contenida en la segunda -

fase. 

Todo esto no hace más que mostrar que la circulación 

mercantil puede interrumpirse, expresando una potencialidad de la 

crisis, el concepto de crisis en t~rminos no de producción y si -

de realización se ubica entre la relación del cambio y consumo, -

al rededor de la metamorfosis de la rnercanc!a como una posibili-

dad de la crisis, Marx la entorna en el ámbito de la circulación 

del capital, o sea la metamorfosis de este mismo, aqu! el aspecto 

más concreto de la crisis consistirá en la interrupción de una de 

las condiciones de la valorización del capital. 

La metamorfosis del capital, como forma necesaria de m~ 

vimiento en su proceso de reproducci6n, implica la unidad de pr~ 
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ducci6n y circulaci6n, la interupci6n de la metamorfosis implica 

el surgimiento de una contradicci6n entre producci6n y circula--

ci6n. 

Si partimos de que la posibilidad de la crisis reside -

en la separaci6n de la venta y la compra, en esta metamorfosis se 

abarca la posibilidad de la ruptura y separaci6n de fases que son 

en escencia complementarias, pero la crisis es precisamente la fa

se de perturbaci6n e interrupci6n del proceso de reproducción. 

En la agricultura, como en las demás ramas de la produ~ 

ci6n capitalista también existen los problemas de la realización 

de los productos del campo, presentandose la dificultad de la re

producción de los capitales invertidos en este sector, aunque no 

se presenten con tanta fuerza como en los otros sectores, devido 

a las características de estos productos. 

La intenci6n hasta aquí, ha sido la de vertir un conju~ 

to de elementos que permitan tener una visi6n general o global de 

la agricultura como rama de la producci6n capitalista, no la de -

hacer un estudio profundo ya que sobre el respecto existen otros 

trabajos exprofeso, las categorias de la renta de la tierra, del 

trabajo productivo y de las crisis, permitan ver, corno al igual -

que otras ramas de la producci6n, el capital se enfrenta permane~ 

ternente a su reproducción y valorización constante, que al 
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interrumpirse ya sea por una sobreproducci6n de mercancías que en 

un momento dado saturan el mercado, o por lo que se ha s~ñaiado, 

en el proceso de metamorfosis de estas, tienden a caer en crisis 

recurrentes. 

Para el objetivo de esta tesis, todo lo anterior permi

te establecer una base te6rica que permita ubicar a las formas de 

organizac16n agraria, como estructuras de producción organizativ~ 

ya que el fín de estas formas de organización es la de pro

ducir en condiciones favorables, o::npitiendo con los capitalistas; 

que han penetrado esta rama de producción dominandola, veamos ah~ 

ra algunos antecedentes de la estructura agraria del país. 



CAPITULO 

II 

ALGUNOS ANTECEDENTES DE LA 0RGANIZACION AGRARIA EN MEXICO, 



- JO -

II.l. LA ORGANIZACION DE TENENCIA DE LA TIERRA EN 

LA EPOCA DC LOS AZTECAS. 

Al hablar de los terrenos propiedad de la Naci6n debe-

mes hacer referencia a sus antecedentes hist6ricos, desde la ~po

ca precolonial, en la cultura Azteca para conocer la g~nesis del 

problema agrario. 

Los Aztecas eran un pueblo con una s6lida organizaci6n 

política, la cual se reflejaba en la organizaci6n de la Tenencia 

de la Tierra. 

En la Organizaci6n Política-Social de los Aztecas, ha-

b!a un Jefe Supremo llamado Tlacatecutli, qu~ era designado por -

el pueblo tomando en consideraci6n sus virtudes personales y su -

trascendencia como Guerrero. En torno al Jefe Supremo había un -

vasto nCim.ero de apoderados que lo asistían en diversas actiVida-

des, ya que tenían poder de mando sobre las provincias y pueblos 

que eran sometidos a su autoridad; ten!an pues, la investidura de 

ln plena jurisdicci6n civil y criminal dentro del pueblo Azteca. 

Estos apoderados eran llamados Tlatoques. 

Hab!a tambi~n otro grupo de señores apoderados del Jefe 

supremo, con menor representaci6n, ya que sus funciones eran esp~ 

c!ficas sobre una determinada demarcaci6n geográfica y eran llam! 



- 31 -

mados Tectecultzin. 

Sigui~ndoles en jerarqu!a estaban los calpullec o inte

grantes del Consejo de Ancianos que tenían jurisdicción s6lo en -

el ~rea de los barrios de los que formaban parte. 

Otra figura pol!tica-social fue la de los Pipiltzin - -

quienes eran los descendientes en l!nea recta y hasta el tercer -

grado de los señores Supremos o Tlatoques, este parentesco les -

otorgaba el car~cter de nobles y les hacía gozar de amplios pri

vilegios. Uno de ellos era el recibir tierras en propiedad pero 

con la limi taci6n de que s6lo podían transmitirlas ••mortis causa 11 

a sus descendientes. 

La forma de Tenencia de la Tierra predominante entre -

los Aztecas era la forma comunal, la cual se derivaba más de los 

lazos afectivos y de sangre que de la posesi6n misma. Adem~s de 

la forma comunal muchos autores consideran que tambi~n existió 

una figura semejante a la propiedad privada y ~sta era la que te

nían los nobles o señores, el rey y los guerreros respecto de sus 

tierras. Las que el rey o jefe supremo poseía en lo personal te

nían una naturaleza jurídica distinta, ya que ~ste ejercía sobre 

ellas un derecho parecido al de Propiedad del Derecho Romano. 

Sin embargo, hay autores que discienten de esta opini6n 
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aduciendo que no hay similitud alguna entre la Propiedad Romana y 

el derecho que ten!an los nobles Aztecas sobre las Tierras que -

les eran asignadas, fundamentando que el Estado era el Onico que 

tenía el dominio sobre ellas, y que era el monarca la Onica per

sona facultada para usar y disponer de las cosas del Estado en su 

car~cter de representante del mismo, de Jefe supremo. cuando el 

Jefe Supremo dispon!a de las tierras a favor de los nobles o 

Pipiltzin mediante donaciones, enajenaciones o d~ndolas en 

usufructo, ~stas pasaban a constitu!r las Pillali. 

Los Aztecas diferenciaban los tipos de propiedad exis-

tentes en esa ~poca en función de quien era el poseedor y no al -

q~nero de propiedad, en tal virtud podemos clasificar los tipos -

de tierra, de la siguiente manera; 

Tlatocalallit Tierra del Rey 

Pillalli: Tierra de los Dioses 

Altepetlalli: Tierra del Pueblo 

Calpullalli : Tierras de los Barrios 

Mi tlchimalli: Tierras para la Guerra 

Teotlalpan: Tierra de los Dioses (4) 

TLATOCALAI:.LI.- Como ya qued6 asentado eran tierras del 

Rey o Señor, las cuales se podía dejar para sí mismo, o bien re-

partirlas entre los PiPiltzin: El Rey tenía la potestad de donar 
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alguna de sus propiedades a los guerreros que se hubieran distin

guido por alguna hazaña realizada, unas veces otorgaba bajo cond~ 

cienes como eran las de no trasmitirlas a los plebeyos o de tras

mitirlas a sus descendientes, 

Dentro de este tipo de tierras tambi~n encontramos las 

denominadas Tecapantlalli, con los productos de ~stas se sufraga

ban los gastos para el mantenimiento de los palacios, siendo tra

bajadas por los Macehuales o peones de campo, y otras veces por -

renteros. 

PILLALLI,- (Tierras de los nobles o Pipiltzin), Eran 

posesiones antiguas de la nobleza que habían heredado los hijos -

de sus padres o muchas veces eran mercedes que el Rey hacía a al

gunos de sus vasallos como premio de sus hazañas o de algGn servi 

cio que le hubieran hecho. "El Rey o señor muchas veces las con

cedía con la condici6n de no enajenarlas sino dejarlas como mayo-

razgos para sus hijos'1 lS). Con los mayorazgos lo que se pre--

tendía era perpetuar la posesi6n en el seno familiar, siendo pe-

testad del padre elegir entre sus hijos al que mejor le pareciese 

para dejársela, sin que necesariamente fuera el primog~nito. Los 

propietarios de estas tierras tenían la prohibici6n de no trasmi

tirlas a los macehuales o peones, ni aan mediante la donaci~n, y 

los que lo hicieran; perderían todo derecho sobre ellas, pasando 

por lo tanto a incorporarse a las tierras del Rey para ser repar-
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tidas nuevamente a otros nobles·, El beneficio de estas tierras -

era particular. 

ALTEPETIALLI.- "Eran tierras de los pueblos que se en-

centraban enclavadas en los barrios, trabajadas colectivamente 

por los comuneros en horas determinadas y sin perjuicio de los 

cultivos de sus parcelas cuyos productos se destinaban a realizar 

obras de servicio pOblico o interés colectivo y al pago de tribu

tos". (6) 

CALPULLALLI.- (Tierras de los Barrios), El Calpulli c2 

mo su g~nesis nominativa lo indica Calli-Casa; Pulli-Agrupaci6n: 

era un grupo social integrado por parientes y amigos de los que -

no se ten!an referencia de su antepasado coman, pero que muchos -

tratadistas lo consideran como un clan ambilateral de tendencia -

.familiar, esto significa que el Calpulli era un "Barrio de gente 

conocida o linaje antiguo" (7) 1 que tiene de rn~y antiguo sus ti!:_ 

rras y t~rminos conocidos, que son de aquella cepa, barrio o lin! 

je, y las tales tierras llaman Calpulalli, que quiere decir tie-

rras de aquel barrio o linaje.,, 11 (8) por lo consiguiente el Ca!_ 

pulli era una parcela de tierra que se le asignaba a un jefe de -

familia para el sostenimiento de la misma, siempre y cuando pert~ 

neciera a un barrio o agrupaci6n de casas, A cada barrio se le -

asignaba una determinada cantidad de tierras, las que eran repar

tida por el Chinañcallec o pariente mayor; la propiedad de las --
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t~erras del Calpulli era comunal y pertenecia al barrio o Calpu-~ 

lli al cual había sido asignado; pero el usufructo del Calpulli -

era privado y lo gozaba quien lo estaba cultivando, par lo tanto 

se puede señalar que el Calpulli no se pod!a enajena~ solamente -

se pod!a dejar como herencia. 

MILCHIMALLI. - Es te tipo de tierras provienen de las -

llamadas Altepetlalli o tierras de los pueblos, con el producto -

de estas, se sufragaban los gastos militares o de guerra, asimis

mo se proveta con sus productos de v1veres al ejercito en tiempo 

de guerra, Este tipo de tierra se pod!an dar en arrendamiento -

cuando as! las solicitaran o también pod!an ser trabajadas colec

tivamente por la gente del pueblo a quien correspondían. 

TEOTLALPAN.- Tierras de los Dioses, con los productos 

de estas tierras se sufragaba el culto pClblico, este tipo de tie

rras al igual que la anterior se pod!an dar en arrendamiento o -

ser trabajadas colectivamente. 

Como antecedente de los Terrenos Nacionales en la cult~ 

ra Azteca, encontramos los llamados Yahuatlalli, que eran aque--

llos terrenos que pasaban a sumarse a las tierras del Jefe Supre

mo mediante la conquista y sojuzgamiento de otros pueblos. 

Los Yahuatlalli al ser destinadas a un determinado 
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señor dejaban de ser Yahuatlalli para ser Pillali y quedar en us~ 

fructo de los Tzin y los Pipiltzin. Resulta d1f!c1l determinar -

si las tierras ya constitu!das en Pillali continuaban teniendo -

las caracter~sticas de los actuales terrenos nacionales, ya que -

el dominio absoluto de ellas continuaban siendo exclusivo del 

Rey, no obstante que los señores tenían el usufructo de ellas e -

incluso algunas facultades para transmitirlas a su descendencia, 

corno ya ha quedado señalado. 

rr.2. LA ORGANIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

EN LA EPOCA COLONIAL. 

La propiedad en la ~paca colonial puede clasificarse, -

al igual que en la etapa Precolonial, de acuerdo con la persona -

que detentaba la tierra, lo anterior era como concecuencia de la 

marcada diferencia de clases que en esa ~poca existía, es por tal 

motivo que podemos clasificar la propiedad de la siguiente manera: 

a),- De los Españoles y sus descendientes 

b) • - De el Clero 

e) • - De los Indígenas 

d) • - Tierras realengas 

a),- De los Españoles,- El Descubrimiento, la Conqui! 

ta y la poblaci6n de la Nueva España se llevó a cabo con fondos -
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particulares, de conformidad con lo que establecía la Ley XVII, -

Título Primero, Libro IV, de la RecopilaciOn de Leyes de los Rei

nos de las Indias que ordena "Que ningan descubrimiento, ni pobl~ 

ci6n se haga a costa del Rey". En tal virtud los particulares -

que participaron en la empresa de conquistar y colonizar los nue

vos territorios descubiertos en Am~rica se hicieron acreedores a 

una recompensa que estaba reconocida por las Leyes de Partida, 

as! como por la Lay XIV, Título primero, Libro IV de la Recopila

c16n antes mencionada, que mandaba graficar a los descubrimientos, 

pacificadores y pobladores, 

El 18 de junio y 9 de agosto de 1513, Don Fernando V 

dict6 en Valladolid la 11 Ley para la dis tribuci6n y arreglo de la 

propiedad 11 , que vino a regir a los Españoles en los t~rminos que 

a continuación se expondrá y que son claves para explicarnos la -

estructura territorial y agrícola de la ~poca colonial; 

"Porque nuestros vasallos se alientan al descubrimiento 

y poblaci6n de las Indias, y puedan vivir con la comodidad y con

vivencia que deseamos: Es nuestra voluntad que se pueda repartir 

y repartan casa, solares, tierra~ caballerías y peonías a todos -

los que fueren a poblar tierras nuevas en los pueblos y lugares -

que por el gobernador de la nueva poblacidn les fueren señalados, 

haciendo distinción entre escuderos y peones y los que fueren de 

menor grado y merecimiento, y los aumenten y mejoren, atenta la -
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calidad de sus servicios, para que cuiden de la labranza y crianza; 

y habiendo hecho en ellas su morada y labor residiendo en aquellos 

pueblos cuatro años, les concedemos facultad para que de ahí en 

adelante puedan vender y hacer de ellos a su voluntad libremente -

como cosa propia: así mismo conforme su calidad, el Gobernador, o 

quien tuviera nuestra facultad, les encomiende los indios en el r~ 

partimiento que hiciere, para que gocen de sus aprovechamientos y 

demoras, en conformidad de las tasas y de lo que está ordenado"(9) 

Una vez cumplidos los requisitos que señalaba esta Ley -

para convertirse en propietarios de la tierra, nacen las propieda

des de tipo individual y colectivo y una de tipo intermedia que s~ 

ñala la Doctora Martha Ch~vez Padr6n, (10) 

Dentro de las propiedades de tipo individual de que goz~ 

ron los españoles encontramos: 

MERCED REAL.- Es una disposición del Rey mediante la - -

cual se conceden tierras u otras clases de bienes a los españoles 

corno recompensa por sus servicios prestados a la Corona o a título 

de mera liberalidad. 

La merced se daba en distintas extensiones segGn los se~ 

vicios prestados, los m~ritos del solicitante y la calidad de la -

tierra, al principio las mercedes se daban en forma provisional --
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mientras el beneficiado cumplía los requisitos para consolidar su 

propiedad, como era la residencia y la labranza de la tierra. 

Las tierras Mercedadas comprendían una o varias caball~ 

r!as o una o varias peonías, 

CABALLERIAS.- La Caballería era una medida que se uti

liz6 para otorgar las mercedes a los soldados de a caballo; la 

Ley I, Título XII, Libro IV de la "Recopilaci6n de los Reinos de 

las Indiasn establece que "Una caballería es solar de cien pies -

de ancho y doscientos delargo, y de todo lo demás como cinco peo

nías, que serán quinientas fanegas de labor para pan de trigo o -

cebada, cincuenta de ma!z, diez huebras de tierra para huertas, -

cuarenta para plantas de otros árboles de sedecal, tiene a~ pasto 

para cincuenta puercas de vientre, cien vacas, veinte yeguas, qu~ 

nientas ovejas y cien cabras". 

Para Mendieta y Ntlñez la caballería es un paralelogramo 

de 609,408 varas o sea 42-79-53 hect~reas y para Gonz~lez de 

Cossro tiene una extensi6n de 300-00-00 hect~reas. 

LA PEONIA.- Al igual que la caballer!a, la peon!a era 

una medida de tierra que se le daba en merced a un soldado de in

f an ter!a o de a pie. La Ley citada anteriormente establece: 11y 

porque podía suceder, que al repartir las tierras hubiese duda -
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en las medidas, declaramos que una peon!a es sol~r de cincuenta -

pies de ancho y ciento de largo., cien fanegas de labor, de trigo 

o cebada, diez de ma!z, dos huebras de sedecal, tierra de pasto -

para diez puercos de vientre, veinte vacas y cinco yeguas, cien -

ovejas y veinte cabras". 

Como la peonía era una quinta parte de la caballería, -

González de Coss!o dice que, medía algo menos de SO hectáreas, y 

para Mendieta y NGñez mide aproximadamente 8-75-70 hectáreas. 

SUERTES.- La suerte era un solar para labranza que se 

daba a cada uno de los colonos de las tierras de una capitulaci6n 

o en simple merced y que tenía una superficie de 10-69-88 hectá--

reas. 

COMPRA-VENTA.- La compra-venta normalmente se hacía 

respecto de las tierras realengas que pertenecían a la corona, d~ 

bido a los apremios económicos en que se encontraba. Este acto -

jurídico se consigna como un Procedimiento para integrar la pro-

piedad de la ~poca. 

CONFIRM.ACION.- Era un procedimiento mediante el cual -

una persona que 'poseía un terreno le solicitaba al Rey le confir

mara sus derechos respecto de las tierras que poseía, ya sea por

que le hubieren sido ti tu ladas en forma indebida o porque carecí e-



- 41 -

ra de t!tulo debiendo por tal motivo comprobar que el terreno ha

b!a prescrito a su favor. 

PRESCRIPCION.- La prescripci6n adquisitiva es otra de 

las instituciones mediante la cual los españoles lograron awnen-

tar su propiedad individual, dicha prescripci6n normalmente oper~ 

ba sobre tierras realengas; el término para adquirir tierras va-

riaba segfin la buena o mala f~ del poseedor, pudiendo ser de diez 

a cuarenta años. 

PROPIEDADES DE TIPO COLECTIVO 

FUNDO LEGAL.- Naci6 de la ordenanza del 26 de mayo de 

1567 dictada por Gast6n Peralta, Marqués de Fabes, Conde de San-

tiesteban y ten!a por objeto el que fuera rn~s fácil la evangeliz~ 

ci6n de los indios y se orden6 que éstos "fuesen reducidos a pue

blos y no viviesen divididos y separados por sierras y montes pri 

vándose de todo beneficio espiritual y temporal sin socorro de -

nuestros ministros y del que obligan las necesidades humanas que 

deben dar unos hombres a otros" (11) 

RaGl Lemus Garc!a, respecto del Fundo Legal, señala "El 

Fundo Legal es el lugar reservado para caser!o del pueblo; es la 

zona urbana dividida en manzanas y solares, con sus calles plazas, 

mercados, templo, rastro, cementerio, corral del consejo, escuela, 
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cabildo y demás edificios pdblicos", [12) 

EL EJIDO.- Este tipo ¿e tierras tuvieron su origen en 

la C€dula Real del i• de diciembre de 1573 que decret6 Felipe II 

"Los sitios en que se han de formar los pueblos y reducciones te~ 

gan comunidad de aguas, tierras y montes, entradas, salidas -

labranza y un ejido de una legua de largo, donde los indios pue-

dan tener su ganado sin que se revuelvan con otros de españoles". 

(13) 

DEHESA.- Es una porci6n de tierra acotada, propia de -

la poblaci6n española, destinada regularmente para pasto de gana

do; existe confusión entre la dehesa y el ejido, que se da por el 

prop6sito de igualar las reducciones de los indios con las pobla

ciones de españoles. La distinci6n estriba en que las reduccio-

n.es carecían de dehesa, pues su ganado pastaba dentro del ejido, -

ya que eran muy reducidos y a veces nulos; y las poblaciones esp~ 

ñolas ten!an dehesa porque sus moraCores, la mayoría, eran ganad~ 

ros y las necesitaban para la .cr!a y mantenimiento del ganado. 

PROPIOS.- Estos bienes eran propiedad de los ayunta--

mientos de las poblaciones y servían para cubrir sus necesidades, 

es decir eran terrenos que los pueblos de nueva fundaci6n poseye

ron por disposiciones expresa de los ayuntamientos administrati-

vos o por el mismo ~yuntarnientc, quien lo arrendaba entre los ve-
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cinos del lugar y con su producto se sufragaban los gastos pabli

cos; los propios se divid!an en Propios Urbanos que eran los te-

rrenos, casas capitales o censo, etc., y propios ROsticos que - -

eran las tierras del municipio que rentaba para cubrir los gastos 

que su existencia demandaba. 

TIERRAS DE COMUN COMPARTIMIENTO.- Tambi~n conocidas e~ 

mo de comunidad o de parcialidades, eran tierras comunales de di~ 

frute individual que se sorteaban entre los habitantes de un pue

blo con la finalidad de que las cultivaran y se mantuviesen con -

sus productos, estaban sujetas a un r~gimen parecido al del Calp~ 

lli, lo que significaba que las usufructuaban en forma permanente 

pero podían perderlas si se ausentaban del pueblo definitivamente 

o dejaban de cultivarlas por tres años consecutivos. Los lotes -

que quedaban libres se repartían entre las nuevas familias. 

MONTES, PASTOS y AGUAS.- Tuvieron su origen en la C~d~ 

la expedida por el Emperador Carlos V, que disponía "Nos hemos -

ordenado que los pastos, montes y aguas sean comunes en las 

Indias ••• mandarnos que el uso de todos los pastos, montes y aguas 

de las provincias de las Indias sea coman a todos los vecinos de 

ellas" {14) por lo que entendemos que dichas tierras eran comunes 

a todos los habitantes ya fueran españoles o indios estando proh~ 

bido el establecimiento de cercados o cualquier otra cosa que - -

pudiera impedir el uso de dichos recursos naturales, 
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Las Instituciones Intermedias son las que a continua--

ci6n se señalar!n y se denomina intermedias porque comprenden ti

pos de propiedad individual y comunal. 

Ll\ COMPOSICION.- Es una Instituci6n mediante la cual -

algunos terratenientes se hicieron de realengas o de otro tipo de 

tierras. La composici6n era un sistema mediante el cual el que -

estaba en posesi6n de la tierra por un período de diez años o más, 

podía adquirirlas a la Corona mediante el pago previo y un infor

me de testigos que acreditaran su posesi6n, siempre y cuando no -

existiera un perjuicio para los indios. Las composiciones 

podr!an ser individuales o de tipo colectivo. 

CAPITULACIONES,- "Para que los españoles residieran en 

la Nueva España se orden6 que se fundaran pueblos, a los cuales -

~e les dieron tierras de uso individual y tierras de uso colecti

vo. La capitulaci6n se le asignaba a una persona que se comprom~ 

t!a a colonizar un pueblo y en pago se le daba una determinada -

cantidad de tierras" (15) 

REDUCCION DE INDIGENl\S,- Tuvieron su origen en la Ley 

I, Título III, Libro IV, expedida por el Emperador Carlos v, en -

la que señala: "Con mucho cuidado y particular atenci6n se ha de 

procurar siempre interponer los medios más convenientes para que 

los indios sean in~tru!dos en la Santa F~ Cat6lica y Ley Evang~l~ 
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ca y olvidando los errores de sus antiguos ritos y ceremonias, vi 

van en concierto y policta ••• nuestro consejo de Indias y otras -

personas religiosas ••• resolvieron que los indios fuesen reduci-

dos a pueblos ••• y por haberse reconocido la conveniencia de esta 

resoluci6n por diferentes 6rdenes •• , fue encargado y mandado a -

los virreyes, presidentes y gobernadores que con mucha templanza 

y moderación ejecutaren la reducciOn, población y doctrina de los 

indios, con tanta suavidad y blandura, que sin causar inconvenie~ 

tes diese motivo a los que no pudiesen poblar luego, que viendo -

el buen tratamiento y amparo de los ya reducidos, y acudiesen a -

ofrecerse de su voluntad". 

PROPIEDAD DEL CLERO,- Una vez realizada la conquista -

de la Nueva España exist!a ya en los gobiernos la tendencia a 

impedir que la Iglesia acrecentase sus bienes, por tal motivo el 

27 de octubre de 1535 se expidi6 una C~dula que al respecto seña

la: "Repartanse las tierras sin exceso entre descubridores y po-

bladores antiguos y sus descendientes que hayan de permanecer en -

la tierra, y sean preferidos los m~s calificados, y no las puedan 

vender a la iglesia, ni Monasterio ni a otra persona Eclesi¿istica, 

pena de que las hayan perdido, y pierdan, y puedan repartirse a -

otros" ... (16) 

El acaparamiento de tierras por parte de la iglesia era 

grave para esa época, pues en los primeros tiempos de la colonia, 
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el clero no pagaba impuestos y sus bienes no pod!an ser enajena-

dos segan el Derecho Canónico, La propiedad del ·clero se logr6 -

gracias a las limosnas que le hac!an los feligreses y las cuales 

consist!an en terrenos en los que constru!an sus iglesias y mona~ 

terios, as! como por legados, obras p!as y donaciones al Gobierno 

de la Colonia por lo que antes se expuso no le convenía que los -

bienes se siguieran acrecentando, por lo que empezaron a atacarla. 

En el año de 1737 el Gobierno Español celebró un Concordado con -

la Santa Sede en el cual se especificaba que todos los bienes - -

eclesiásticos que gozaban de exenciones quedarían sujetos al pago 

de impuestos al igual que las propiedades civiles. 

Por motivos políticos en el año de 1767 Carlos III ord~ 

n6 la ~expulsi6n de todos los jesuitas de su territorio y por 

Real C~dula del 26 de marzo de 1769 orden6 enajenar todos sus bi~ 

nes • 

El 19 de septiembre de 1798, Carlos IV ordena la enaje

nación de bienes pertenecientes a hospitales, cofrad!as, hospi--

cios, casa de exp6sitos y obras p!as con el prop6sito de cubrir -

la deuda motivada por la guerra; as! tambi~n el propio Carlos IV 

contando con el consentimiento del Papa P!o VII ordenó en el año 

de 1805 la enajenaci6n de bienes eclesiásticos hasta la cantidad 

que produjera anualmente una renta de doscientos mil ducados. En 

el año de 1808, Napoleón Bonaparte redujo los conventos a una teE 
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cera parte y posteriormente fueron suprimidos totalmente, 

PROPIEDAD DE LOS IND!GENAS.- Respecto de este tipo de 

propiedad primeramente cabe decir que fue comunal, y que se asem~ 

jaba mucho al tipo ele propiedad que existió en la época precolo--

nial, aunque hay que mencionar que en esta época de la colonia rn~ 

chos indígenas gozaron del tipo de propiedad privada que existía, 

la cual era desconocida para ellos hasta ese momento, dicha pro-

piedad la adquirieron por medio de las Mercedes que los Reyes de 

Expaña les hac!an por haber prestado sus servicios en la conquis

ta a que prestaron relevantes servicios a la Corona, otros ind!g~ 

nas adquirieron tierras por compra que hicieron a la Corona y las 

tuvieron por este título en absoluta propiedad. 

Dentro de este tipo de propiedad encontramos: El Fundo 

legal, los ejidos, las tierras de coman repartimiento, los pro--

pios y las suertes de las cuales ya nos ocuparnos anteriormente. 

TIERRAS REALENGAS. - Corno su nombre lo indica los terr!:. 

nos realengos son los terrenos que se reservaba el Rey, para dis

poner de ellos a su voluntad, dichos terrenos eran aquellos que -

se habían conquistado y que no se habían destinado a un servicio 

püblico, ni se habían cedido a título oneroso o gratuito a un in

dividuo o corporaci6n. 
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II. 3, LA ORGANIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

PRE-REVOLUCIONARIA 

Los iniciadores del movimiento de Independencia preten

dieron dar solución al problema social existente en esa ~poca que 

se distinguía por una defectuosa distribución de la tierra y una 

defectuosa distribución de los habitantes, así como la marcada de 

sigualdad econ6mica. Avoc~ndose el nuevo Gobierno a tratar de re 

mediar esta situaci6n, creyendo que la colonización era la solu-

ci6n para este problema, especialmente si se redistribuía la po-

blaci6n indígena y se menclaba con los colonos europeos. La col~ 

nizaci6n era fomentada por el Estado, por particulares, o por - -

empresas privadas y podía ser interna con elementos nacionales, -

típica con extranjeros y mixta. 

Las diferentes Leyes de Colonización que en el México -

Independiente se dictaron, pretendieron que el indígena tuviera -

su propiedaU particular, dándoles por lo tanto tierras que eran -

consideradas como baldías. Asimismo, se pretendió satisfacer las 

necesidades agrarias mediante el reparto de terrenos baldíos, pr~ 

sentado como planteamiento que gran parte del territorio nacional 

se encontraba deshabitado y que en esas zonas se localizaban te-

rrenos bald!os aptos para la colonización, tanto por parte de me

xicanos como de extranjeros que estuviesen interesados en ello. 

Este criterio di6 Íugar a la prolífera legislaci6n de baldíos, --



- 49 -

tanto federal como estatal de los primeros años del M~xico Inde-

pendiente. 

Sin embargo, este gran nflmero de dispositivos legales,

no logr6 solucionar el problema debido a que el planteamiento que 

adopt6 el legislador fue en sentido contrario al que realmente -

tenía, pues consider6 que el problema rQdicaba en la mala distri

buci6n de los habitantes en el territorio, cuando realmente lo -

que se requería era distribuir más justamente el territorio entre 

los habitantes. 

Siguiendo el criterio del legislador, los gobiernos de 

México procedieron a adoptar la política de colonizar las vastas 

regiones del Norte y Sur del pa!s, que debido a la carencia abso

luta de medios de comunicaci6n entre éstas y la Zona Central, pe~ 

manec!an despobladas. Pretendían con esta medida contrarrestar -

la fuerza que ejcrcia por el Norte el avance de los colonos de -

los Estados Unidos. 

Tadeo Ortíz expuso que la colonización dehería llevarse 

a cabo en funci6n de estirnulos para aquellos militares que se hu

biesen destacado en las batallas de independencia y por ap6ndice 

deberían extenderse a las familias extranjeras que estuviesen in

teresadas en asentarse en el territorio nacional para los mexica

nos que carecieran de tierras propuso tambi~n que se les dotase -
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con una porci6n para que con su cultivo satisfac~eran sus necesi

dades inmediatas; pero eso sería con terrenos baldíos, los cuales 

estarían gravados para que con las cosechas que obtuvieran de - -

ellos se pagaran al Estado, Tales ideas no tuvieron aplicaci6n -

prlictica. 

Una vez conswnada la Independencia, se expidieron diveE 

sos ordenamientos sobre Colonizaci6n, de los cuales se señalaran 

los Principales. 

El 24 de marzo de 1821, Don Agustín de Iturbide dicta -

la primera disposici6n sobre Colonizaci6n, en la que establecía -

que los militares del Ejército Trigarante, deberían ser dotados -

con una fanega de tierra y un par de bueyes, asimismo disponía -

que a los indígenas se les dotara de una porci6n de tierra comu-

nes, o bien, se les repartieran ejidos. Señalando dicha disposi

ci6n lo siguiente: ''Siendo justo y conveniente que se asegure la 

fortuna futura C:c los dignos militares que se dediquen al servicio 

legítimo de su patria en el Ejército Imperial de las Tres Garan-

tías de mi mando, desde su creaci6n el día 2 de marzo hasta seis 

meses después, se les declarar~ en la paz ser acrec¿ores a una -

fanega de tierra de sembradura y un par de bueyes, hereditarios a 

su familia y a Su elecci6n en el paz:tido de su naturaleza, o en -

el que alijan para residir". (17) 
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El 4 de enero de 1823 la Junta. Nacional constituyente -

expidi6 una Ley de Coloni2aci6n que estimulaba la colonizaci6n e~ 

tranjera, mediante el ofrecimiento de tierras del clero y de los 

latifundistas paticulares, estableciéndose la figura de la indemnf 

zaci6n al justo precio para aquellos a quienes les fueran afecta

das sus tierras. Desde luego que esta Ley no se aplic6, dado que 

los fuertes intereses que afectaba no lo permitieron. 

Cl mismo año 1823 el 4 y 19 de julio, 6 de agosto y 18 

de septiembre, se expideron Leyes sobre Colonizaci6n teniendo e~ 

mo característica que todas ellas partían de la base de que se 

ofrecieran tierras a extranjeros para que las habitaran y cultiv~ 

ran. 

El congreso Mexicano emiti6 el 14 de octubre de 1923, -

el Decreto sobre la Formaci6n de la Provincia del itsmo, que con

tiene las primeras disposiciones que dicho Congreso emiti6 sobre 

terrenos bald!os. El Decreto establecía que tales terrenos debe

r!an ser repartidos por el gobierno entre los militares que se h~ 

hieren retirado de servicio, con el goce de solo una parte de su 

sueldo; entre otras personas que de alguna manera hubieran prese~ 

tado algGn servicio a la patria; entre los dueños de grandes cap! 

tales establecidos en el pa!s, ya fueran nacionales o extranjeros, 

radicados en el territorio de conformidad con las Leyes Generales 

de Colonizaci6n; y finalmente entre los habitantes que carecieren 
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tle tierras, las cuales serían repartidas por la Diputación Provin

cial, se estableci6 que en caso de que existiera un sobrante de e~ 

tos terrenos baldíos, debería ser aplicado para el benefici6 de 

los ramos de fomento y educaci6n de los vecinos de la provincia. 

El 18 de agosto de 1824 se promulgó una Ley de Coloniza

ci6n mediante la cual se ofrecieron a extranjeros, terrenos para -

que colonizaran la Naci6n, Los terrer.os que se ofrecieron fueron 

aquellos que no siendo de propiedad particular, ni pertenecientes 

a ninguna corporaci6n o pueblo podrían ser objeto de colonizaci6n, 

o sea, los terrenos baldíos. Establecía esta Ley que se daría pr~ 

ferencia a los mexicanos en tal distribución. Asimismo, se esta-

blecia un máximo de extensión territorial que podía poseer una so

la persona, y la prohibición de transmitir derechos sobre bienes -

inmuebles a manos muertas. 

corno base en esta Ley se facult6 a los Gobiernos de los 

Estados para que dictaran sus propias leyes de colonizaci6n, -

mediante las cuales los GobiernosCe los Estados autorizaban la ce

si6n de terrenos balCías a empresas colonizadoras, expidiendo y -

confirmando los t!tulos de propiedad respectivos, los Jefes Polít~ 

ces del Cantón, los ayuntamientos y los Secretarios de Gobierno de 

los Estados. En cumplimiento a tal disposici6n se dictaron las si 
guientes Leyes de Colonización. 

"Decreto'del Gobierno del Estado de Jalisco, del 
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25 de enero de 1825. 

- Reglamento de Repartimiento de Terrenos en Ba

ja California, el 19 de agosto de 1825; 

- Decretos del Gobierno del Estado de Veracruz,

del 31 de julio de 1826; 

- Decreto del Gobierno del Estado de Chiapas, -

del 1ª de septiembre de 1826; 

- Decreto del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 

del 15 de diciembre de 1826; 

- Decreto del Gobierno del Estado de Veracruz, -

del 28 de agosto de 1827; y 

- Decreto del Gobierno del Estado de Michoacán,

del 28 de julio de 1828". (18) 

La Ley del 18 de agosto de 1824 se reglament6 el 21 de -

noviembre de 1828, facultando a los Jefes Pol!ticos de los Territ~ 

rios a autorizar concesiones de colonizaci6n sobre terrenos bal--

d!os y a expedir documentos en calidad de Títulos. 

En la Ley de Colonizaci6n del 6 de abril de 1830, se si

guieron utilizando los terrenos baldíos para la colonizaci6n de -

los Estados y Territorios Fronterizos, otorgando facilidades a me

xicanos que estuvieran purgando una pena y hubieren contribuido en 

la construcci6n de fortificaciones y caminos, quienes además al 

terminar su condena, tuvieren el deseo de colonizar tales terrenos 
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baldíos. 

El 4 de abril de 1846, se erniti6 un Decreto para hacer -

efectiva la colonizaci6n de los terrenos baldíos de la Reptlblica -

por medio de ventas, enfit~usis o hipotecas. 

El 27 de noviembre de 1846, se emitió un Decreto cuyo r~ 

glamento fue expedido el 4 de diciembre del mismo año, con lo que 

se pretendieron una eficaz organización de la distribuci6n de los 

terrenos bald!os existentes en la RepGblica, extendiendo por ~Stas 

los terrenos que no estuvieran en propiedad de particulares, soci~ 

dades o corporaciones. Para ello se establecía la creación de una 

Dirección de Colonización que se ocuparía de medir los baldíos 

existentes, a la brevedad posible; esta Dirección deber!a coordi-

narse con el Gobierno de la RepGblica a efecto de promover la col2. 

Qizaci6n, facilitando los medios de su establecimiento, para lo -

cual contaría con agentes de colonizaci6n en las Entidades de la -

RepGblica, pudiendo también nombrar agentes en el extranjero. El 

4 de diciembre de 1645, se expidi6 una Circular que recomendaba a 

las autoridades, se observaran las medidas contenidas en el Decre

to que crea la Direcci6n de Colonizaci6n. 

El 19 de julio de 1846, se expidi6 un Decreto que orden~ 

ba el establecimiento de Colonias Militares en la nueva l!nea div~ 

soria del Territorio Nacional con el de los Estados Unidos de Amé-
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rica, sobre terrenos baldios existentes, 

El general Antonio L6pez de Santa Ana, tambi~n se preoc~ 

p6 por la colonizaci6n de los terrenos bald!os, de tal manera que 

el 29 de mayo de 1853 erniti6 un Decreto en el que declaró que per

tenecían al dominio de la Naci6n los terrenos bald!os de toda la -

RepOblica. El 25 de noviembre del mismo año, emiti6 otro Decreto 

por el que declar6 que los terrenos bald!os, por ser de exclusiva 

propiedad de la Naci6n, nunca han podido enajenarse bajo ningrtn tf 
tulo, en virtud de Decretos, Ordenes y disposiciones de las Legis

laturas del Gobierno de los Estados y Territorios de la Repfiblica, 

siendo nulas las ventas, cesiones o cualquier otro tipo de enaje~~ 

ci6n que sobre dichos terrenos se hayan hecho. 

Bajo este r~gimen se expidieron otros Decretos, como fue 

el del 17 de julio de 1854, que en su Artículo Primero manifestaba 

que los títulos que legalizaran las enajenaciones de terrenos bal

díos hechas en el territorio de la RepGblica desde septiembre de -

1821 hasta esa fecha, que hubieren sido expedidos por las Autorid~ 

des Generales, o bien por las de los extinguidos Estados y Depart~ 

mentas, se sujetarían a la revisión del Supremo Gobierno, siendo -

tal revisi6n la que les otorgaría validez, constituyéndose de esta 

manera los derechos de propiedad. Igualmente en el Artículo S6pt~ 

mo se declara que carecen de validez las concesiones o ventas de -

terrenos hechas en favor de particulares, compañías o coorporacio-
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nes, las cuales se hubieran efectuado bajo la co~dici6n expresa -

de que fueran colonizadas, cuando no se hubiere cumplido con esa 

condíci6n en los t~nninos estipulados. El Artículo Octavo señal6 

que tales enajenaciones estaban sujetas a regularizaci6n mediante 

una indemnizaci6n a la Hacienda PGblica la cual sería fijada por 

~sta. 

Se consider6 por las Autoridades Centrales que era nec~ 

sario identificar los terrenos bald!os y d6nde estaban ubicados, 

para proceder a su planifaci6n y, una vez hecho ~sto, evaluar las 

necesidades de dotaci6n para proceder a planear y planificar nue

vos centros de poblaci6n, los que estar!an constituidos por pare~ 

las familiares~ De esta manera, corno primer pasa de este procedi 

miento se propuso exigir a los particulares que deslindaran sus -

propiedades, a fin de que por eliminaci6n se llegara a la locali

zaci6n de los terrenos nacionales. 

El 11 de agosto de 1854 se erniti6 por el Gobierno, una 

circular que giraba instrucciones para que los Gobiernos de los -

Estados procedieran a deslindar los terrenos balC!os, a fin de -

promover su coloni2aci6n. 

El 2 de enero de 1855 fue expedida un Decreta que otor

gaba una pr6rroga de seis meses para que los particulares que hu

bieran adquirido terrenos, presentaran sus títulos de propiedad -
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a las Autoridades Federales para que se sujetaran a una revisi6n 

por parte de éstas y se procediera a su regularizaci6n, en su ca

so. Nuevamente el 20 de novier:ibre de 1855, se expidiO un Decreto 

que extendía el plazo para sujetar tales t!tulos a revisiOn fede

ral. 

Estas medidas resultaron perjudiciales para el Estado, 

ya que la voracidad de los terratenientes lo hizo extender sus -

linderos fuera de los limites reales de sus propiedades, asimila~ 

do dentro de los mismos a los terrenos nacionales contiguos. Por 

otra parte, las Autoridades de los Gobiernos de los Estados, as! 

como las federales, a fin de allegarse ingresos vendieron, renta

ron, o cedieron a t!tulo gratuito los terrenos nacionales ubica-

dos dentro de sus circunscripciones territoriales, sin proveer -

los perjuicios que con ello traerían al País. 
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II.3.l, EL PORFIRIATO. 

Desde el inicio de la colonizaci6n española hasta la -

primera mitad del siglo XIX, la industria mexicana era muy inci-

piente, la agricultura era especialmente arcaica pues casi no se 

había progresado desde la colonizaci6n española, en vastas regio

nes como regla general la producci6n se destinaba al autoconsumo 

o a los mercados locales. 

Bajo el régimen de Porfirio Oíaz, la industria se desa

rrollo en gran escala, surgiendo una importante industria textil, 

el campo evoluciono dandose la aparici6n del capital en la agri-

cultura se introdujo en forma autoritaria la propiedad privada y 

el proceso de expropiaci6n que sigui6 a ella desequilibrarían el 

sistema de produccí6n de la economía aldeana, en las comunidades 

ind-ígenas despojadas de sus tierras colectivas y sometidas a una 

privatizací~n autoritaria de la tierra, el nivel de vida descen-

di6 y la miseria predomino en el campo. 

Paralelamente se registraban progresos tácnicos y un -

aumento de la producci6n en un sector muy restringido; el de las 

grandes haciendas que, aprovechando el proceso de privatización -

de la tierra despojaban a las comunidades y podían así acumular, 

esta acumulaci6n se tradujo en mejoras de las tierras: drenaje, -

r€gadfo, plantaciones. 'l con menor frecuencia mecanizací6n, todo -
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esto favorecido por el estado Porfirista. 

Además, de todo lo anterior, el proceso de descornposi-

ci6n social del campesinado mexicano, iniciado con la coloniza--

ci6n española, adquirio un nuevo ritmo que seguiria acelerándose 

hasta volverse incontrolable en 1910. 

En vísperas de la revolución de 1910, el campo mexicano 

estaba dominado por los grandes terratenientes, es decir por los 

hacendados. Las comunidades indígenas en general, estabün en 

v!as de descomposici6n y las pequeñas propiedades privadas se 

veían amenazadas constantemente de ser absorvidas; una importante 

clase de proletariado agrícola miserable se había constituido y -

como los arrendatarios, estaban obligados a desempeñar todo tipo 

de tareas. 

Los hacendados constituían una aristocracia rural, vi-

v!an de la renta que obtenían de la explotación de sus tierras 

por peones o de la renta y las prestaciones que les debían los 

arrendatarios que trabajaban una parcela de la hacienda, el poder 

de esta clase se fundaba en la posesi6n monopolica de la tierra. 

El hacendado tenia como uno de sus principales intere-

ses el de obtener el pago regular; que le era entregado por sus 

mayordomos, de ahí su indiferencia sobre las innovaciones que se 
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.· ... . ': 

hicieran·sobre el sistema tle producci6n existente. En las tierras 

de la hacienda se encontraban pequeños ndcleos de poblaci6n cons

tituidos por los arrendatarios y subarrendatarios, na toda las --

tierras de la hacienda eran cultivadas, se estima que alrededor -

de un 10% que pertenecia a los hacendados se cultivaban directa-

mente y estos eran trabajados por los peones, otra parte de las -

tierras se arrendaban proporcionando un ingreso fijo en dinero o 

bajo la forma deproductos cosechados. 

El hacendado delegaba sus poderes en un mayordomo que -

era el responsable de la buena marcha de la explotación y cuando 

un hacendado ten!a varias explotaciones, colocaba a un administr~ 

dar al frente de cada una de ellas. Este rendía cuentas a la ha-

cienda principal que centralizaba las compras y las ventas de las 

diferentes explotaciones. 

En el porfiriato, la situaci6n econ6mica de las hacien

das se transform6 completamente bajo el impulso del desarrollo ca

pitalista, la rápida industrializaci6n en México y la aparici6n -

de la especulaci6n sobre la tierra modificarían el comportamiento 

de las clases sociales existentes y muy especialmente la de los -

latifundistas. De señor casi feudal, el hacendado se v!o obliga

do a transformarse en explotador capitalista. 

Como hemos.mencionado, la hacienda tuvo como una de sus 
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bases el mecanismo del arrendamiento, ast una gran parte de las -

tierras de la hacienda eran trabajadas por los arrendatarios, el 

arriendo se pagaba generalmente en especie o en jornadas de trab~ 

jo, y estaba unido a toda clase de prestaciones de servicios que 

en la realidad convertían a este modo de tenencia de la tierra en 

una servidumbre, la gran mayoría de los arrendatarios no ten!an -

capitales propios, generalmente los obtenían por los adelantos -

que les concedía el hacendado, sus tierras eran las menos f~rti

les de la hacienda pues para el hacendado era más beneficioso ha

cerlas trabajar por los arrendatarios, mediante el pago de una -

renta, en lugar de ocuparse él mismo obteniendo as! de estas tie

rras una producción marginal, 

Un gran nWnero de arrendatarios eran al mismo tiempo -

peones es decir obreros agrícolas asalariados, con mucha frecuen

cia en la misma temporada trabajaban en las tierras de su patr6n, 

a t!tulo de prestaci6n gratuita y luego como asalariados, mien--

tras que su esposa y sus hijos trabajaban la tierra arrendada. 

En el sistema econ6mico de la hacienda clásica, los pe~ 

nes constituían el proletariado agrícola, en la mayor parte de -

los casos no eran proletarios en el pleno sentido de la palabra, 

es decir obreros libres que no disponen óe ningdn medio de produ~ 

ci6n propio y viven Ge la venta de su fuerza de trabajo, sino que 

m~s bien se trataba de pequeños propietarios, de indígenas en - -
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vías de proletarlzaci6n o de siervos que de vez en cuando vendían 

su fuerza de trabajo. 

Se distinguían dos grandes categorías de peones: los -

peones libres o segOn el hacendado, los peones alquilados que vi

vían fuera de la hacienda y los peones acasillados que agregados 

a la hacienda, viv!an en sus tierras. 

Los peones libres se encontraban entre los indígenas de 

las comunidades o los pequeños propietarios que como no disponían 

de tierras suficientes, debían alquilarse en las haciendas corno -

trabajadores asalariados. Su nfunero había aumentado con la apar~ 

ci6n de las compañías deslindadoras y las expulsiones realizadas 

en beneficio de los latifundistas, a menudo las medidas de expro

piaci6n tomadas por los latifundistas obedecían a la necesidad de 

obtener mano de obra barata y no siempre la de agregar hect~reas 

a sus ya por demás enormes extenciones de tierras. 

De estos peones, algunos trabajaban en las haciendas y 

del tiempo libre de que disponian, lo dedicaban al cultivo en sus 

propias tierras, pero la mayoria se empleaban permanentemente en 

las haciendas y sus familias se encargaban de cultivar sus parce

las. 

El pe6n acasillado por un lado participaba como asala--
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riado, y por otro como servidwnbre, su pago con frecuencia era -

en especie,en forma de productos agr!colas. Aparte de este traba 

jo estaba obligado a efectuar en forma gratuita otro tipo de act~ 

vidades como pago por el derecho de vivir en las tierras de la h~ 

cienda ~l y su familia realizaban en forma gratuita tareas domes

ticas que se les denominadas faenas. 

Sentadas la bases, bajo el r~girnen de Porfirio D!az la 

explotaci6n agrícola con características capitalistas se fue 

haciendo cada vez rn~s coman, producto de su política agraria la -

que permitio romper el sistema tradicional, que se basaba en la -

propiedad comunal de la tierra y en el trabajo servil. Una de -

las primeras manifestaciones de esta política fue las expropiaci~ 

nes masivas para ¿e5t.rUir la propiedad comunal, y con esto prolet~ 

rizar a los campesinos, pues aunque conservaransu parcela, tenian 

por falta de recursos que emplearse corno peones en las haciendas. 

La formación de esta clase de obreros libres, ya sea en 

forma parcial o to~al despojados de sus medios de vida, creaba 

las condiciones para que se diera la acumulación capitalista, - -

tanto en la industria como en la agricultura. 

Este proceso ll~vo a la formación de un mercado interno 

que permitiría al desarrollo del capitalismo tomar un nuevo irnpul 

so, la monetarización de una parte cada vez más creciente del - -
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consumo ayudo a la formaci6n· de este mercado, esto corno elemento 

principal que permita la acwnulaci6n originaria capitalista, así 

con la caída de la producci6n y productividad en las comunidades 

sus miembros serian tranformados en asalariados, en consumidores 

en un nuevo mercado donde se encontraban la producci6n mercantil 

y la producción capitalista. 

Así, la política agraria del porfirisrno apunto siempre 

hacia la creaci6n y fomento de las condiciones capitalistas, obl~ 

gando a las haciendas a convertirse en explotaciones con fines -

eminentemente capitalistas, todo este proceso de transformaci6n 

juntocon las contradicciones existentes y las que se fueron crea~ 

do, originarían a la larga el estallido social, que llevo a la r~ 

voluci6n de 1917, 

con todos estos elementos pasaremos ahora a ver como la 

organizaci6n agraria campesina se encuentra actualmente; su vine~ 

laci6n con la tierra y con las formas capitalistas de producción, 

erunarcadas en este contexto. 



CAPITULO 

III 

LAS FORMAS OE ORGANIZACION AGRARIA. 
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III.l. CONCEPTO DE ORGANIZACION AGRARIA. 

En el sector agrario oficial, se menciona insistenterne~ 

te que despu~s del reparto de la tierra que es el primer paso; el 

segundo (paso) a dar es el de la organización Ejidal y Comunal, -

donde "la organizaci6n de los ejidos y comunidades es la 6nica y 

más eficaz estrategia que se tiene para elevar las condiciones de 

vida del sector campesino, para alcanzar metas de bienestar y pa

ra que sea factor dinámico en el desarrollo econ6mico y social -

del pa!s 11
• La realidad y más especificamente, la realidad econó

mica nos muestra que esto no es as!, cuando menos no tan sencillo 

y simple, pues en efecto,la organización cualquiera que esta sea, 

permite racionalizar los recursos con que se cuente y obtener me

jores niveles de aprovechamiento, pero de ~sto a que sea la "11ni

ca y más eficaz" habría que reconsiderarlo un poco más, por ahora 

nos abocaremos a definir el concepto de organización agraria, pa

ra ápartir de éste, analizar la estructura del ejido y la comuni

dad y las formas de organización que se derivan de éstas, en el -

cuadro ntímero 1, presento en forma esquemática los siguientes pa

sos del desarrollo de esta investigaci6n y un enfoque global del 

objetivo de este trabajo, teniendo como punto de partida y de ba

se a la "organizaci6n" y las formas que ésta adquiere en el proc~ 

so productivo actual y determinar su operatividad en el contexto 

nacional. 
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Toda la legislación en materia agraria, tiene su origen 

y fundamento en la constitución política de los Estados Unidos M~ 

xicanos, y en forma específica en el Artículo 27 constitucional, 

es aquí en donde en materia agraria se le transfiere al estado -

las facultades para la organizaci6n jurídica, econ6mica y social 

del campo mexicano. 

En este sentido, el Artículo 27 Constitucional en su p~ 

rrafo tercero establece ", •• En consecuencia, se dictarán las med~ 

das necesarias ••• para el fraccionamiento de los latifundios; pa

ra disponer, en los t~rminos de la Ley reglamentaria, la organiz~ 

ci6n y explotaci6n colectiva de los ejidos y comunidades; para la 

creación de nuevos centros de poblaci6n agrícola con tierras y 

aguas que le sean indispensables; para el desarrollo de la peque

ña propiedad agrícola en explotaci6n; para el fomento de la agri

cultura y para evitar la destrucci6n de los elementos naturales y 

los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la socie

dad 11. La aplicaci6n de estos preceptos son competencia de la Se

cretaria de la Reforma Agraria y esto queda enmarcado en este mi~ 

mo Artículo cuando, en la fracción XI expresa: 11 para los efectos 

de las disposiciones contenidas en este Artículo, y de las leyes 

reglamentarias que se expidan, se crean: 

a) "Una dependencia directa del Ejecutivo Federal en-

cargada de la aplicaci6n de las leyes agrarias y de su ejercicio". 
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Igualmente establece las normas para la organizaci6n i~ 

terna de los nQcleos agrarios al señalarlo en la pr6pia fracci6n 

XI, inciso ... 

e) "Comisariados Ejidales para cada uno de los nGcleos 

de poblaci6n que posean ejidos". 

Cabe resaltar en este momento dos elementos que ser~n -

fundamentales en la vida y funcionamiento del ejido y la comuni-

dad y que son uno, la explotaci6n colectiva y el otro, los comisa

riados ejidales, estos elementos apareserán permanentemente en la 

Ley Federal de Reforma Agraria y demás leyes reglamentarias, mis

mos que serán expuestos en el desarrollo de este trabajo. 

Retornando los argumentos expuestos en el Artículo 27 -

Co~stitucional; la ley Orgánica de la Adrninistraci6n PObJ.ica Fed~ 

ral en su Art.!culo 41 dice: "A la Secretaría de la Reforma Agra-

ria, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

X.- Organizar los ejidos con objeto de lograr un mejor 

aprovechamiento de sus recursos agrícolas y ganaderos con la coo

peraci6n del Banco Nacional de Cr~dito Rural y de la Secretaría -

de Agr!cultura y Recursos Hidr~ulicos; 

XI.- Promover el desarrollo de la industria rural eji--
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dal y las actividades productivas complementarias o accesorias al 

cultivo de la tierra". 

La Ley Federal de Reforma Agraria, en el libro primero 

ºAutoridades Agrarias y Cuerpo Consultivo",cap!tulo II 11Atribuci2 

nes de las autoridades agrarias 11
, dice en su artículo 10. - El S!:., 

cretario de la Reforma Agraria tiene la responsabilidad política, 

admiminstrativa y t~cnica de la dependencia a su cargo ante el -

Presidente de la RepUblica. 

Son atribuciones del Secretario de la Reforma Agraria: 

IX,- Dictar las normas para organizar y promover la pr~ 

ducci6n agrícola, ganadera y forestal de los nócleos ejidales, c2 

munidades y colonias, de acuerdo con las disposiciones t~cnicas -

generales de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

y conforme a lo dispuesto en el artículo II y, en materia de apr~ 

vechamiento, uso o explotación de aguas, coordinadamente con la -

misma Secretaría; 

X.- Fomentar el desarrollo de la industria rural y las 

actividades productivas complementarias o accesorias al cultivo -

de la tierra en ejidos, comunidades y nuevos centros de poblaci6n: 

XII.- Resolver los asuntos correspondientes a la orga

nización agraria ejidal; 
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XVI.- Formar parte de los corisejo-s de- administración -

de los bancos que otorguen crédito a ejidos·y comunidades; 

Artículo 11.- Son atribuciones del Secretario de Agr!-

cultura y Recursos Hidráulicos: 

1.- Determinar los medios técnicos adecuados para el -

fomento, la explotación y el mejor aprovechamiento de los frutos 

y recursos de los ejidos, comunidades, nuevos centros de pobla--

ci6n y colonias, con miras al mejoramiento económico y social de 

la población campesina; 

VII.- Coordinar las actividades de sus diversas depen

dencias en función de los prográmas agrícolas nacionales, a fin -

de que concurran a mejorar la agricultura de los ejidos, comunid~ 

des y nuevos centros de población y colonias, teniendo en cuenta 

todas sus particularidades; 

Artículo 13.- Son atribuciones de los Delegados Agra-

rios en materia de procedimientos, controversias, organización y 

desarrollo agrario: 

XI.- Realizar en su jurisdicción los estudios y las -

promociones de organizaci6n de los campesinos y de la producci6n 

agropecuaria regionai, o de unidades ejidales y comunales que le 
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encomiende la Secretaría de la Reforma Agraria, en coordinaci6n -

con otras dependencias federales y locales, para lo que dispondrá 

del ntimero de promotores que se requiera para el cumplimiento de 

sus funciones: 

XII.- Intervenir en los asuntos correspondientes a la 

organización y el control t~cnico y financiero de la producción -

ejidal en los t~rminos de esta ley y de otras leyes y reglamentos 

que rijan en esta materia, 

XIII.- Autorizar el reglamento interior de los ejidos 

y comunidades de su jurisdicción; 

XIV.- Coordinar sus actividades con las diversas depe~ 

dencias de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, -

a fin de que concurran a mejorar la explotación de los recursos -

agropecuarios y silv!colas de los ejidos, comunidades, nuevos ce~ 

tres de poblaci6n ejidal y colonias; 

En lo expuesto, se encuentran delimitadas las atribuci~ 

nes en materia de organizaci6n agraria y en el artículo 132 de e~ 

ta misma ley, se designa a la Secretar!a de la Reforma Agraria c2 

mo la entidad que establecerá las normas para la organizaci6n 

cuando dice¡ ºLa Secretar!a de la Reforma Agraria dictará las nor 

mas para la organizaci6n de los ejidos, de los nuevos centros de 
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población y de los nQcleos que de hecho o por derecho guarden el 

estado comunal. 

"La Secretaría de la Reforma Agraria podrá delegar la -

funci6n de organizaci6n ejidal en las instituciones bancarias ofi 

ciales y los organismos descentralizados. En el acuerdo que con 

tal se dicte, delimitará las zonas ejidales cuya organización se 

encomiende; la Secretaría estará obligada a vigilar estos traba-

jos". 

Veamos entonces ahora lo que son las bases de la organ~ 

zaci6n agraria. 

El 23 de julio de 1981 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federaci6n (D.O.F.) las "Normas para la organizaci6n de los 

nac~eos agrarios.", en las que considera que las normas para la -

organizaci6n formal de ejidos, nuevos centros de población ejidal 

y comunidades del país, son indispensables para el buen ejercicio 

de sus facultades econ6micas, adem~s que es necesario ampliar la 

participaci6n de los productores agrícolas en el proceso ecan6mi

co para propiciar la creaci6n de ~reas de explotaci6n, transfor

maci6n y servicios, mediante "formas superiores de organizaci6n" 

que pennitan el aprovechamiento integral de los recursos con que 

se cuenta, ya que las posibilidades económicas de los nQcleos 

agrarios no se agotan·en la explotación directa de la tierra, 
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sino que se cuenta con capacidad para explotar en beneficio de su 

colectividad, todos aquellos recursos que queden dentro de la do

tación y que no son susceptibles de adjudicaci6n individual, como 

lo son los recursos turísticos, cinegeticos, no renovables, y en 

general todos aquellos susceptibles de explotaci6n econ6mica, pa

ra que sean apr1::vechados y fomenten la creación de nuevos empleos. 

Todo lo anterior esta enmarcado en las "Bases Generales 

de la Organizaci6n 11 y que son: 

lo.- La organizaci6n es un proceso fundamentado -

en los principios de cooperaci6n, de democracia interna, y auto-

gestión de los integrantes de los nacleos agrarios, en raz6n de -

su personalidad jurídica y r~gimen patrimonial, por lo que las 

ventajas de la organizaci6n serán en beneficio de la totalidad de 

sus miembros. 

2o.- En la planeaci6n,ejecuci6n y evaluaci6n de -

las actividades de organizaci6~,los nGcleos agrarios, llevarán a 

cabo sus actuaciones, a trav~s de: la asamblea general, como au

toridad máxima de decisi6n; el comisariado ejidal con sus secret~ 

rios auxiliares, como 6rgano de representaci6n, administración Y 

ejecuci6n: y el consejo de vigilancia, como 6rgano de supervi--

si6n y control. 
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De ésto se desprende que, los nficleos agrarios, para su 

desarrollo social y econ6mico deban de estar integrados en áreas 

de producci6n, comercializaci6n, administraci6n y de apoyo, que -

se establezcan con el conjunto de las actividades y que segQn su 

naturaleza se integren;·yasea en sectore~, grupos de trabajo o 

trabajo individual. 

Estas áreas se pueden determinar de la siguiente manera: 

El área de producción estará detenninada por la reali

zación de las actividades de explotaci~n y transformaci6n de los 

recursos de los nficleos agrarios, así como el establecimiento de 

servicios que permitan su aprovechamiento; podrá integrarse con -

uno o más de los siguientes sectores: agr!colas, ganadero frut!c~ 

la,pesquero, minerb, turístico, artesanal, industrial y los demás 

qu~ se establezcan, de conformidad al tipo de recursos con que -

cuente el nQcleo, así como por grupos que se integren. 

El área de achninistraci6n comprenderá las actividades -

de gestión, prestación de servicios y acción social y podrán int~ 

grarse por los sectores de cr~dito, riego, maquinaria, transporte 

y aqu~llos que se establezcan en apoyo de la producci6n y comer-

cializaci6n. 

El área de ~omercializaci6n constará de las activida--
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des relativas a la venta de los productos y adquisiciOn de insu-

mos e implementos para la producci6n; así como aquellas tendien-

tes a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y podrá 

integrarse por los sectores de: comercialización y consumo. 

El área de apoyo comprender~ las actividades referen-

tes a la operación y funoionamiento de la Unidad Agrícola Indus-

trial para la Mujer, la Parcela Escolar y la zona flrbana, las que 

se constituirán y operarán de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Federal de Reforma Agraria y demás reglamentos respectivos. 

As!, el concepto de "Organización Agraria" lo podemos -

definir como: El proceso o actividad que permite establecer un -

orden en la vida social, política y econ6mica de los ejidos y co

munidades y otras formas de tenencia de la tierra, encaminadas a 

promover el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos mate

riales y humanos, con el Qnico fin de elevar el nivel de vida de 

los campesinos y el de_sus familias, 

Todo lo anterior apoyado en la estructura agraria de -

los ejidos y las comunidades, mismas que pasamos ahora a descri-

bir. 

III.2.- EL EJIDO y LA COMUNIDAD. (ESTRUCTURA y FUNCIO

NAMIENTO.) 
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Es a partir de la publicaci6n de la Reso~uci6n Preside~ 

cial en el Diario Oficial de la Federaci6n, que los nGcleos de p~ 

blaci6n son propietarios de las tierras y bienes que en la misma 

se señalen con las modalidades y regulaciones que en la ley se es 

tablecen. La ejecuci6n de la Resolucidn Presidencial otorga a 

los nacleos agrarios el caracter de poseedor (art. 51 L.F.R.A.), 

los derechos que sobre los bienes agrarios se adquieren son Ir.ali~ 

nables, Imprescriptibles, Inembargables e Intrasmisibles, por lo 

tanto no pueden en ningan caso enajenarse, cederse,transmitirse, 

arrendarse, hipotecarse o gravarse y serán inexistentes las oper~ 

ciones,·actos o contratos que contravengan este precepto. Cuando 

las tierras cultivables se hayan adjudicado en forma individual -

entre los miembros del ejido, en ningün momento dejar~n de ser -

propiedad del ejido o núcleo agrario (art. 52 L.F.R.A.), por lo -

tanto la explotaci6n de la tierra que se haga o pudiera hacerse -

en.forma indirecta o por terceros, queda prohibida y no podrán c~ 

lebrarce contratos de arrendamiento o aparcería con este fín, sai 

vo los casos que la Ley Federal de Reforma Agraria establecen en 

su artículo 76. 

As!, el ejidatario o comunero tienen el derecho al apro

vechamiento proporcional de los bienes con que el ejido cuenta, -

de acuerdo al reglatnento interior de los mismos, los derechos de -

los ejidatarios y comuneros sobre la unidad de dotaci6n y en gen~ 

ral los que les o:>n:eSp:>n:;an sobre los bienes del núcleo agrario -
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a que pertenezcan, serán también inembargables, inalienables, y -

no podrán ser gravada~ por ningün concepto (art. 75 L.F.R.A.}. 

La Ley Federal de Reforma Agraria fue publicada el 16 -

de abril de 1971 en el D,O.F. en la cual en su artículo 130 decía; 

"Los ejidos provisionales o definitivos y las comunida

des podr~n explotarse en forma colectiva o individual. 

La explotaci6n colectiva de todo un ejido, sólo podrá 

ser acordada o revocada por el Presidente de la RepG-

blica, cuando de los trabajos técnicos y econ6micos -

que practique la Secretaría de la Refonna Agraria, a -

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

veniente dicha explotación; en este ültirno caso, se ~

oirá la opini6n de los ndcleos interesados." 

El 11 de enero de 1984, fueron publicadas las Reformas 

y Adiciones a esta Ley, dentro de los art!culos que fueron modifi

cadas se encuentra el 130 que ahora dice: 

"Los ejidos provisionales o definitivos y las comunida

des se explotarán en forma colectiva, salvo cuando los 

interesados determinen su explotaci6n en forma indivi

dual, mediante acuerdo tomado en asamblea general, ca~ 

vacada especialmente con las formalidades establecidas 
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por esta Ley". 

ESTA TESIS NO DFBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 

Como se observa, el concepto fue modificado substancia! 

mente, ahora es la forma de explotación colectiva la predominante 

en las nuevas dotaciones de tierras, esto obedece a múltiples fa~ 

tores de entre los que cabe señalar, que de una superficie la 

196.7 millones de hectáreas del territorio nacional, la propiedad 

agraria se encuentra dividida de la siguiente manera: 

TIPO DE PROPIEDAD 

SOCIAL 

PRIVADA 

COLONIAS 

TERRENOS NACIO-

NALES. 

URBANA FEDERAL 

y OTRAS 

TOTAL 

SUPERFICIE 

(MILLS , DE HAS. ) 

104. 2 

66,9 

5,6 

7.9 

12,l 

196.7 

POBLACION 

(MILLONES, 

3.4 

2.5 

0.06 

0.15 ' 

6.ll 

Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria. (18/VIII/88.) 
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En el inicio de lo que se denomina Reparto Agrario, las 

extenciones de tierra susc~ptibles de ser afectadas eran muchas, -

en la medida en que se avanz6 en la entrega de la tierra, estas -

extenciones ya no eran tan extensas, ahora es la sirnulaci6n de -

fraccionamientos como figura de concentraci6n de la tierra la que 

se está convatiendo, la demanda de tierra no ha disminuido, esto 

aunado al incremento de la poblaci6n campesina, son elementos per 

manentes de presi6n, y es cada vez más frecuente que el Estado M~ 

xicano compre tierras a los particulares, para satisfacer estas -

demandas y las necesidades agrarias; de ahí al hacer referencia -

al artículo 130 y su modificaci6n, este lleve implícito, que con 

la forma de explotaci6n colectiva se esté beneficiando a un na.me

ro mayor de campesinos demandante de tierra y que al estar en - -

imposibilidad de dotar de parcelas tipo, ésta sea una forma de r~ 

solver dicho problema, por lo tanto la explotaci6n colectiva de -

la tierra y la promoci6n hacia formas de organizaci6n agrarias, -

tienden a incorporar a ~ste sector demandante, a la vida product! 

va del ejido, cuando menos eso es lo que se pretende. 

Ahora veamos como se encuentra estructurado el ejido y 

su funcionamiento. 

Los ejidos y comunidades tienen personalidad jurídica¡ 

la asamblea general es su máxima autoridad interna y se integra -

con todos los ejidatarios o comuneros en pleno goce de sus dere--
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chos. Son autoridades internas de los ejid?s y comunidades de -

acuerdo a la jerarqu!a: 

I.- Las asambleas generales; 

II.- Los cornisariados ejidales y de bienes comunales y 

III.- Los consejos de vigilancia. 

Existen tres clases de asambleas generales de ejidata-~ 

ria~ ordinarias mensuales, extraordinarias y de balance y progra

rnaci6n. 

Las asambleas generales ordinarias mensuales, se cele-

brarán el Gltimo domingo de cada mes y quedarán legalmente consti 

tuidas con la asistencia de la mitad más uno, de los ejidatarios 

con derecho a participar, si no se reúne la mayoría señalada, la 

asamblea del mes siguiente se celebrará con los que asistan, y -

los acuerdos que se tomen serán obligatorios aan para los ausen-

tes, siempre que no se trate de asuntos que confonne a la ley de

ben resolverse en asamblea extraordinaria. tart. 28 L.F.R.A.) 

Las asambleas generales extraordinarias, se celebrarán 

en los casos que la Ley establece y cuando así lo requiera la --

atenci6n de asuntos· urgentes para el ejido o comunidad. Estas -

asambleas podrán ser convocadas por la delegaci6n agraria, el co

misariado ejidal o el.consejo de vigilancia, estos Gltimos a ini

ciativa propia o si así lo solicita al menos el veinticinco por -
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ciento de los ejidatarios o comuneros. (art. 31 L.F.R.A.) 

Las asambleas generales de balance y programaci6n ser~n 

convocadas al t6rmino de cada ciclo de producci6n o anualmente y 

tendr4n por objeto informar a la comunidad los resultados de la -

organizaci6n, trabajo y producción del período anterior, as! como 

programar los plazos y financiamientos de los trabajos individua

les de grupo y colectivos, que permitan el mejor e irunediato apr~ 

vechamiento de los recursos naturales y humanos del nacleo agra--

rio. (art.30 L.F.R.A.) 

Son facultades y obligaciones de la asamblea general en 

materia de organizaci6n: 

I.- Formular y aprobar el reglamento interior del eji

do el que deber~ regular el aprovechamiento de los bienes comunes, 

las tareas de beneficio colectivo que deben emprender los ejidat~ 

rios independientemente del régimen de explotaci6n adoptado, y -

los dem4s asuntos que señala la ley; 

III.- Fonnular programas y dictar las normas necesa--

rias para organizar el trabajo en el ejido, con el objeto de in-

tensificar la producci6n individual o colectiva del mismo, mejo-

rar los sistemas de comercializaci6n y allegarse los medios econ~ 

micos adecuados, a trav~s de las instituciones que correspondan -

con la asistencia técnica y aprobación de la Secretaría de la Re

forma Agraria; 
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v.- Promover el establecimiento dentro del ejido, de -

industrias destinadas a transformar su producci6n agropecuaria y 

forestal, así como la participaci6n del mismo en aquéllas que se 

establezcan en otros ejidos y aprobar las bases de dicha partici

pación; 

VIII.- Aprobar todos los convenios y contratos que ce

lebren las autoridades del ejido;. 

La asamblea general extraordinaria conocerá y resolverá 

en matería de organizaci6n de los siguientes asun~os: 

I.- Establecimiento, revisión o modificaci6n del regla 

mento interno. 

II.- La adopci6n de un sistema administrativo y canta-

ble. 

III.- Integraci6n de sectores. 

IV,- Elección de secretarios auxiliares y jefes de sec 

ci6n. 

v.- Aprobación de las normas de funcionamiento de los 

sectores y grupos de trabajos en su caso. 

VI,- Disolución y liquidación de los sectores o grupos 

de trabajo. 

VII.- Cambio de rªgimen de explotaci6n de individual a 

colectivo. 

VIII.- Forma de constituir los fondos sociales y de re 

serva, as! como las apbrtaciones para constituír el capital. 

IX.- Integraci6n del nGcleo agrario a una unión de 



- 84 -

ejidos,asociaci6n rural' de inter~s colectivo o a una unidad de -

producci6n. 

x.- Celebraci6n de contratos con terceros. 

Las asambleas de balance y programación serán el instr~ 

mento organizativo encargado de programar, coordinar, y evaluar -

las actividades econ6micas y sociales del nGcleo agrario, las que 

conocerán y resolverán los siguientes asuntos: 

I.- Evaluaci6n de los resultados y de la organización 

del trabajo del ciclo productivo anterior. 

II.- Distribuci6n y recuperaci6n del cr~dito. 

III.- Estado de pérdidas y ganancias, as! como el re-

parto de utilidades en su caso. 

IV.- Inventario de recursos naturales, humanos y mate

riales existentes a la fecha de la celebración de esa asamblea. 

V.- Informes de los secretarios auxiliares o jefes de 

grupo. 

VI.- Programaci6n del trabajo y asignación de activid~ 

des. 

VII.- Adquisición de insumos e implementos para la pro 

ducci6n. 

VIII.- Contrataci6n de cr~ditos. 

IX.- Forma, calendario y sistema de distribuci6n del -

cr~dito. 

X.- Confirmación o substituci6n de secretarios auxili~ 
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res. 

XI.- Establecimiento de sectores o grupos de trabajo. 

XII.- Contratación de técnicos y profecionales para el 

asesoramiento de las actividades productivas o sociales y cumpli

miento de las atribuciones del comisariado ejidal y consejo de Vi 
gilancia. 

Son nulos los convenios y contratos que celebren los e~ 

misariados y consejos de vigilancia cuando no sean aprobados por 

la asamblea general y, en su caso, por la Secretaría de la Refor

ma Agraria, as! como los contratos prohibidos por la ley. 

Los legalmente realizados tienen plena validez y obli-

gan al ejido o comunidad, aún cuando sus autoridades hayan sido -

removidas. (art. 50 L.F.R.A.) 

El reglamento interno de los nücleos agrarios, es un º! 

denamiento formal que regula la administraci6n y funcionamiento -

de los derechos y obligaciones de sus integrantes, as! como sus -

actividades de acuerdo a la forma de explotaci6n que se adopte, -

este reglamento es formulado y aprobado por la asamblea general, 

tomando como base Su realidad social y económica y es obligatorio 

para todos sus integrantes: El reglamento conten~rá los siguien-

tes aspectos: 

1.- R~girnen de explotaci6n. 



2,- Domicilio. 

3,- Objetivos. 

- 86 -

4.- Facultades y obligaciones de sus miembros, 

S.- Sectores, Secretarios Auxiliares, grupos de traba-

jo y jefes de grupo. 

6,- Capital 

7.- Fondos sociales y reparto de utilidades. 

8.- Ejercicios sociales y balance 

9.- Trabajadores y técnicos al servicio del naclco - -

agrario. 

10.- Unidad agr!cola industrial de la mujer. 

11.- Parcela escolar. 

12.- Zona urbana. 

13.- Faltas y sanciones 

14.- Transitorios, 

Un aspecto importante del reglamento es la especifica-

ci6n del régimen de explotaci6n a que est~ sujeto el nticleo agra

rio, ya que sus actividades estarán reguladas de acuerdo a dicho 

r~gimen, el domicilio social será detenninado por éste o en su d~ 

fecto ser~ el del presidente del comisariado ejidal o de bienes -

comunales. 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, el comisariado ejidal o comunal es la segunda 
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autoridad· interna del nacleo agrario, este tiene la representa-

ci6n del ejido y es responsable de ejecutar los acuerdos de las -

asambleas generales, se constituye de un Presidente, un Secreta-

rio y un Tesorero, con sus suplentes independientemente del régi

men de explotaci6n que se adopte, el comisariado ejidal contará -

con los Secretarios Auxiliares de cr~dito, de comercializaci6n, -

de acci6n social y los dem~s que se establezcan en el reglamento 

interno de los nücleos agrarios, para atender los requerimientos 

de la producci6n. 

Los miembros del comisariado ejidal y sus auxiliares s~ 

rán electos por mayor!a de votos en asamblea general extraordin~ 

ria el período de gestión será de tres y un año respectivamente, 

los secretarios auxiliares ser~n substituidos o confirmados en la 

asamblea general de balance y programación; las facultades y obl~ 

gaciones de los comisariados deben de ejercerse en forma conjunta 

por todos sus integrantes, y en materia de organización tienen -

que: 

I.- Representar al n6cleo de poblaci6n ejidal ante - -

cualquier autoridad, con las facultades de un mandatario general; 

IV.- Respetar y hacer respetar estrictamente los dere

chos de los ejidatarios, manteniendo a los interesados en la pos~ 

si6n de las tierras yºen el uso de las aguas que les correspondan; 

VII.- Administrar los bienes ejidales en los casos pr~ 



- 88 -

vistos por esta ley, con las facultades de un apoderado general -

para actos de dominio y administraci6n, con las limitaciones que 

esta ley establece; y realizar con terceros las operaciones y ca~ 

traer las obligaciones previstas en esta ley; 

VIII.- Vigilar que las explotaciones individuales y co 

lectivas se ajusten a la ley y a las disposiciones generales que 

dicten las dependencias federales competentes y la asamblea gene

ral: 

XII.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de sus atribuci~ 

nes los acuerdos que dicten las asambleas generales y las autori

dades agrarias; 

XIII.- Proponer a la asamblea general los programas de 

organizaci6n y fomento econ6mico que considere convenientes; 

XIV.- Contratar la prestación de servicios de profesi2 

nales, t~cnicos, asesores y, en general de todas las personas que 

puedan realizar trabajos Gtiles al ejido o comunidad, con la auto 

rizaci6n de la asamblea general; 

XV.- Formar parte del consejo de administraci6n, y vi

gilancia de las sociedades locales de cr~dito ejidal en sus eji-

dos; 

XVII.- Dar cuenta a la Secretarra de la Reforma Agra-

ria y a la Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidráulicos, cua~ 

do se pretenda cambiar el sistema de eXDlotaci6n, organizaci6n 

del trabajo y prácticas de cultivo, así como de los obstáculos 

que existan para la correcta explotación de los bienes; (art. 48 



- 89 -

L.F.R.A,) 

En lo que respecta a los secretarios auxiliares, ~stos, 

son los encargados del funcionamiento de los sectores y dependen 

directamente del comisariado ejidal, sus funciones serán de ges-

ti6n, coordinaci6n y ejecuci6n del sector a su cargo, se encarga

ran de : 

a.- Cumplir con los acuerdos de asamblea y las instru~ 

cienes del comisariado. 

b.- Cuidar el buen funcionamiento del sector. 

c.- Fomentar el desarrollo de las actividades producti 

vas. 

d.- Llevar a cabo la programaci6n de actividades. 

e.- Aplicar y llevar el control de la administraci6n y 

contabilidad, 

f,- Coadyuvar en la gesti6n de las concesiones, pre--

mios o licencias ante las dependencias u organis-

mos oficiales que corresponda. 

g.- Supervisar la operación de los trabajos que reali

cen en el sector. 

h.- Gestionar programas de capacitaci6n que sean nece

sarioS para los miembros del nGcleo agrario que -

integren el sector, 

i.- Informar y rendir cuentas al comisariado. 

j.- Coordinarse con los dern~s secretarios auxiliares -
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de los otros sectores. 

En cada ejido o comunidad habrá un consejo de vigilancia 

constituido por tres miembros propietarios y tres suplentes, que -

desempeñarán los cargos de presidente, secretario y tesorero res-

pectivamente, estos tambi~n durarán tres años en sus funciones y -

serán electos por la asamblea general para cada uno de sus cargos, 

tendrán en materia de organizaci6n las siguientes facultades y ~ 

bligaciones: 

I.- Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a 

a los preceptos de esta ley y a las disposiciones que se dicten s~ 

bre organizaci6n, administración y aprovechamiento de los bienes -

ejidales por la asamblea general y las autoridades competentes, -

así como que se cumpla con las demás disposiciones legales que ri

gen las actividades del ejido; 

v.- Informar a la Secretaría de la Reforma Agraria y a 

la Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidráulicos los obstáculos 

para la correcta explotaci6n de los bienes, así como cuando se pr~ 

tenda cambiar el sistema de explotación, prácticas de cultivo, si 

el comisariado no informa sobre tales hechos; (art. 49 L.F.R.A.) 

Hasta aqu!, se han vertido los elementos en materia de -

organizaci6n que conforman a los n~cleos agrarios, la asamblea ge

neral; como máxima autoridad interna, el comisariado ejidal: como 

apoderado general y administrador, los secretarios auxiliares; ~ -
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como responsables de los sectores de producci6n y de apoyo del e~ 

misariaCo, y el consejo de vigilancia; como organo de supervisi6n 

y vigilancia de las actividades del comisariado, emanadas de la -

asamblea y del reglamento interno, este Último como regulador de 

la actividad productiva de los nacleos agrarios, toda esto se pu~ 

de representar de la siguiente manera: 

ESTRUCTURA EJIDAL O COMUNAL. 

ASAMBLEA 

GENERAL 

COMISARIADO 1 CONSEJO 

1 1 
DE 

EJIDAL VIGILANCIA 

1 1 1 

SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO 

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR 
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IlL - 3 FORMl\S DE ORGANI ZACI ON AGRARIA BAS ICA. 

Uno de los fines de la Ley Federal de Reforma Agraria, 

es de otorgar seguridad jurídica a las distintas formas de tenen

cia de la tierra en M~xico, as!, se han integrado los ejidos, se 

ha reconocido y titulado la superficie que tienen en posesi6n las 

comunidades, se han creado y regularizado las colonias agrícolas, 

y a la propiedad particular se le ha reconocido como inafectable, 

aquella superficie que no excede de acuerdo a las modalidades, 

que esta ley establece. Configurándose lo que podemos llamar, la 

estructura agraria básica del país; estas formas de tenencia de la 

tierra son el origen y sustento de lo que se denomina corno 11 forrnas 

de organi zaci6n agraria Básica y Superior 11 , todas éstas con la fi 

nalidad de que la producci6n agropecuaria, se realice bajo las 

condiciones - por medio de la organizaci6n - más favorables, au~ 

que en la práctica por diferentes razones esto no siempre se al--

canee. 

Podemos decir entonces que, las Formas de Organización 

Agraria "Bá.sica", son aquellas que se derivan de las diferentes -

formas de tenencia de la tierra en México (el ejido, la comunida~ 

las colonias, y la propiedad particular), cuya finalidad es la de 

constituírse como sujetos de cr6dito, con las modalidades que ca

da una de éstas adquieran y que se describen en la Ley General de 

Crédito Rural. 
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El art!culo 54 de esta ley dice; 

Para los efectos de esta ley se consideran sujetos de -

cr~dito del sistema oficial de crédito rural y de la banca priva

da, las personas morales y físicas que ~e señalan a continuación. 

I.- Ejidos y comunidades: 

II.- Sociedades de producci6n rural; 

III.- Uniones de ejidos y comunidades; 

IV.- Uniones de sociedades de producci6n rural; 

V.- Asociaciones rurales de inter~s colectivo; 

VI.- La empresa social, constituida por avecindados e -

hijos de ejidatarios con derechos a salvo; 

VII.- La mujer campesina, en los términos del artículo 

103 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

VIII.- Colonos y pequeños propietarios; y 

IX.- Las unidades de producci6n rural, que se integran -

en T~rminos de la Ley de Fomento Agropecuario; y 

X.- Cooperativas agropecuarias y agroindustriales. 

Partiendo de lo anterior, la Secretaría de la Reforma -

Agraria reconoce como Formas de Organizaci6n Básica a las siguie~ 

tes; 

1.- ·Las Unidades de Desarrollo Rural; 

2.- La Unidad Agrícola Industrial de la mujer; y 

3.- Las Sociedades de Producción Rural. 

cada una de ellas se constituye de la siguiente manera; 
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III.3.1. UNIDADES DE DESARROLLO RURAL. 

Los ejidos y las comunidades constituyen de hechos una 

unidad de desarrollo rural, el Estado deberá apoyarla para la ex

plotaci6n integral de sus recursos, sus miembros podrán agruparse 

para la realizaci6n de las actividades productivas en forma cole~ 

tiva o individual, previa sansión y autorizaci6n de la asamblea -

general, para tal efecto podrán constituirse en asociaciones, - -

cooperativas, sociedades, uniones, etc •• 

En los ejidos y comunidades podrá realizarse la explot~ 

ci6n colectiva parcial de sus recursos, creando para ello seccio

nes especializadas que son las que denominamos, unidades de desa

rrollo rural, estas unidades tambi~n se crear~n en los ejidos y -

comunidades en donde la explotaci6n sea individual y que por -

acuerdo de asamblea general se constituyen en sectores de produc

ci6n la asamblea sancionará sus normas internas, cuidando Gnica-

mente que no se afectan los derechos de los demás ejidatarios o -

comuneros, y que en esta actividad no participen personas ajenas 

al ejido o a la comunidad, procurando que los beneficios obteni-

dos se distribuyan en forma proporcional al trabajo y bienes apo~ 

tados, las unidades de desarrollo tendrán como objetivo la produs 

ci6n agropecuaria. 

Las unidades de desarrollo que se integran entre sí, o 
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con colonos y pequeños propietarios, partici~arán en riesgo com-

partido de conformidad con lo que establece la Ley Federal de ~forre· 

Ag;ra:d.ay la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

La constituci6n de las unidades de desarrollo se harán 

por acuerdo de las dos terceras partes de la asamblea general y -

por medio de una acta, que los interesados presentarán ante un n~ 

tario pOblico, o en su defecto, alguna autoridad administrativa -

federal, con la conformidad de la secretar!a de la Reforma Agra-

ria, dichas actas, deberán registrarse ante la Secretar!a de Agr~ 

cultura y Recursos Hidráulicos para su aprobaci6n. 

Las unidades de desarrollo debidamente registradas, te~ 

drán capacidad jurídica para realizar los actos y contratos nece

sarios para alcanzar sus prop6sitos incluso contratar trabajado-

' res. Con la creaci6n de las unidades de desarrollo, no se modif~ 

ca el r~gimen jur!dico de los ejidos y comunidades, ni se afecta-

rán los derechos y obligaciones de los ejidatarios y comuneros, -

será condici6n inexcusable para el establecimiento de estas unid~ 

des de desarrollo, que los ejidatarios y comuneros que en ellas 

se integren, trabajan directa y personalmente la tierra, estas 

unidades serán de t~rrnino fijo, prorrogable por acuerdo de las 

partes y con aprobaci6n de la S.A.R.H. y la confonnidad de la - -

S. R. A. 
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El.acta cons~itutiva contendrá: 

al- La ubicaci6n de la unidad de desarrollo y quienes la inte---

gran. 

b)- El nombre de la misma si así se desea. 

e)- El objeto de la unidad de desarrollo. 

dl- Su duraci6n. 

e)- Las aportaciones de cada uno de los integrantes con su espe

cificación de su valor. 

f)- Los gravámenes impuestos a predios rdsticos que vayan a for-

mar parte de la unidad. 

g)- El domicilio legal de la unidad. 

h)- La manera conforme a la cual se va a administrar la unidad. 

i)- Los casos en que la unidad podrá disolverse anticipadamente. 

j)- La manera de hacer la repartici6n de las utilidades o p~rdi-

das. 

k)- La designaci6n de los integrantes de los consejos o del 

administrador cuando proceda y las facultades que se les 

otorguen. 

1)- Las generales de quienes participen en la unidad, y 

m}- Las demás previsiones que se convengan. 

El ntímero de los miembros que pueden integrar la unidad 

no será limitado, salvo lo que se estipule en la escritura consti 

tutiva correspondiente, la autoridad suprema será la asamblea - -
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general, que tendrá entre otras las siguientes facultades: 

a)- Designar al consejo de administración o al administrador an! 

co y al consejo de vigilancia asignándoles sus atribuciones. 

b)- Remover, en su caso, a los miembros de los consejos o al ad

ministrador Onico. 

e)- Recibir cuentas e informes peri6dicos por parte de los cons~ 

jos o del administrador Onico. 

d)- Aprobar en su caso, los balances del ejercicio, o de cada e~ 

clo agr!cola. 

e)- Acordar la disolución de la unidad. 

f)- Aceptar nuevos miembros de la unidad. 

g)- Aprobar los estatutos y reglamentos. 

El consejo de administración o el administrador dnico y 

el ~onsejo de vigilancia, funcionarán el tiempo que en su caso se 

les señale, pero sus integrantes permanecerán en el cargo en tan

to no se designe a los que habrán de sustituirlos, las obligacio

nes y facultades del consejo de administraci6n o del administra-

dor Onico en su caso, serán entre otras las que a continuaci6n se 

enumeran: 

a)- oar cuenta a la asamblea general de los asuntos en que inte~ 

vengan. 

b}- Presentar los balances y las cuentas e informes a la asarn--

blea general, al Concluir cada ciclo, o anualmente, si las -

actividades no son cíclicas o si el ciclo correspondiente --
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excede de un año. 

e)- Proponer a la asamblea ,general la aprobación de los planes 

de trabajo y de cr~dito. 

d}- Convocar a las reuniones ordinarias con la periodicidad que 

se determine en el acta constitutiva, y a las extraordina--

rias cuando sea necesario., 

el consejo de administración se integrará por un presidente, un -

tesorero, un secretario y los vocales que determine la asamblea -

general. 

En lo que respecta al consejo de vigilancia, éste se -

compondrá de tres miembros: un presidente y dos vocales, y tendrá 

a su cargo comprobar el cumplimiento de la ley, as! corno de todos 

los acuerdos de la asamblea general y de los procedimientos que -

requiera la buena marcha de la unidad, adem~s el consejo de vigi

lancia cwnplirá las funciones que expresamente le asigne la asam

blea general a quien deberá presentar un informe de las activid!!_ 

des que comprenda el ciclo productivo, as! como los dem~s infor-

mes que le solicite la asamblea. 

Las unidades de desarrollo al final de cada ciclo, ela

borarán un balance general de las actividades reali2adas, especi

ficando ganancias o p~rdidas si las hubiere, al que deberá acompa 

ñar la justificaci6n razonada para conocimiento de la S.A.R.H., -

la que solicitar~ las comprobaciones pertinentes. 
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Al final de cada ciclo, la asamblea general podrá acep

tar nuevos miembros de acuerdo con sus estatutos, y en su caso -

procederá a registrar en el libro respectivo la calidad y el mon

to de las aportaciones que se realicen. Las unidades de desarro

llo se disolverán cuando se cancele la autorizaci6n para funsio-

nar, y por decisi6n de la asamblea general por cualquiera de las 

siguientes causas: 

a).- Por voluntad de cuando menos las dos terceras partes de los 

miembros de la unidad, siempre que no afecten los resulta-

dos del ciclo productivo que se hubiere iniciado. 

b) .- Porque llegue a consumarse el objeto de la unidad, 

e).- Cuando exista impedimento para continuar con las operacio-

nes. 

d) .- Cancelación de la conseci6n. autorizaci6n, permiso o licen 

cia. 

En lo que respecta al cr~dito que se puede obtener, es 

conveniente reproducir el artículo 156 de la L.F.R.A. que dice: 

.- El ejido tiene capacidad jurídica para contratar pa

ra s! o en favor de sus integrantes, a través del COMISARIADO EJr 

DAL los cr~ditos de refacci6n, avío o inmobiliarios que requiera 

para la debida explótaci6n de sus recursos. 

y la misma L.F.R.A. establece en el art!culo 158, que -

"la venta de la produc
0

ci6n obtenida con el crédito contratado por 

conducto del EJIDO, será obligatorio hacerla a trav~s del COMISA-
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RIADO EJIDAL." 

Estos mismos elementos se encuentran en la ley general 

de cr6dito rural (L.G.C.R.), cuando en su artículo 66 fracc. III -

dice: 

I.- La contrataci6n y operaci6n del cr~dito se realiza 

rá conjuntamente por el presidente, el secretario y el tesorero -

del COMISARIADO EJIDAL, En el caso de los ejidos o las comunida

des cuyas organizaciones internas prevean unidades económicas de 

explotación especializadas, la operaci6n se efectuará por medio -

de las autoridades de ~stas, conforme al reglamento interno del -

ejido o la comunidad. El consejo de vigilancia del ejido o la 

comunidad tendrá las facultades de supervisi6n en la operaci6n y 

aplicación del cr6dito, 

II.- 11Conforrne a lo establecido en el art!culo 37 y de

más relativos Ce la Ley Federal de Refonna Agraria, se designarán 

los secretarios auxiliares del comisariado ejidal que se requie-

r~n para la operaci6n de los cr~ditos, por líneas de operaci6n o 

unidades de explotaci6n, de acuerdo con su reglamento interno." 

Como se puede observar, EL COMISARIAIX> EJIDAL es el re~ 

pensable corno apoderado general de la contrataci6n de los crédi-

tos, los secretarios auxiliares, los encargados de la operación -

de los mismos, y el consejo de vigilancia el responsable de la --
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supervisi6n y correcta aplicación de los créditos, para evitar el 

mal uso o desv!o de los mismos. 

Las Unidades de Desarrollo Rural pueden representarse -

de la siguiente manera: 

ASAMBLEA GENERAL, 

CONSEJO DE ADMINI~ CONSEJO DE 

TRACION O ADMINIS-

TRADOR UNICO. VIGILANCIA. 

1 1 

SECCION SECCION SECCION 
ESPECIALIZADA. ESPECIALIZADA. ESPECIALIZADA. 
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III.3, 2, UNIDAD AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA MUJER 

La unidad agr!cola industrial de la mujer (U.A.I.M.), -

se establece y organiza como Unidad Socioecon6mica de explotaci6n 

colectiva y bajo esta Gnica forma de organizaci6n conforme a la -

Ley Federal de Reforma Agraria y la Ley Cener.::.l de Cr~dito Rural, 

la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, es un bien patrimonial 

del nGcleo de poblaci6n destinado a un f!n específico, que es la 

integraci6n de la mujer no ejidataria a la vida socioecon6mica 

del nGcleo agrario; por lo tanto participa en las caracter1sticas 

de los bienes agrarios que son inalienables, imprescriptibles, -

inembargables e intrasmisibles y es conciderada sujeto de cr~dito 

en la medida que la mujer se organiza para producir. 

Al fonnar parte de la organización integral del nGcleo 

agrario la U .A.I .M., se úbica por disposici6n legal en una super

ficie igual a la Unidad de Dotaci6n localizada en las mejores ti~ 

rras colindantes a la zona de urbanizaci6n y con las instalacio-

nes destinadas a promover la participaci6n e incorporaci6n de la 

mujer no ejidataria mayor de 16 años en la organizaci6n de las a~ 

tividades econ6rnicas, en los nOcleos donde no se pueda ubicar la 

U.A.I.M. en alguna Unidad de Dotaci6n, ~sta se establecer~ en un 

solar excedente o vacante de la zona urbana conforme a las dispo

siciones de la Ley Federal de Re~orna Agraria. 
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La Unidad Agr!cola Industrial de la Mujer tiene como -

objetivos, el establecimiento de granjas agropecuarias e indus--

triales conexas, a la actividad econ6rnica del ejido, as! como la 

promoción de servicios educativos Ce capacitación y de salud para 

las mujeres campesinas, que propicien su participación en el pro

ceso de desarrollo del nacleo al que pertenecen y el de su región. 

Serán miembros de la UNIDAD, las mujeres no ejidatarias 

mayores de 16 años, conforme al siguiente orden de preferencia: 

1.- Esposa, hijas y demás familiares del sexo femenino de ejida

tarios con derechos vigentes¡ 

II.- Familiares femeninos de campesinos con derechos a salvo; 

III.-Familiares femeninos de trabajadores agrícolas asalariadas -

que vivan en el ejido, previo acuerdo de la junta general; 

IV.~ Mujeres campesinas avecindadas. 

Para el establecimiento de la UNIDAD, será necesario -

cuando menos 15 campesinas no ejidatarias, conforme al orden de -

preferencia antes señalado, determinándose el máximo de integran

tes por la capacidad econ6mica del proyecto de la Unidad, las 

integrantes tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

I.- Asistir a las juntas generales ordinarias y a las legalmente 

convocadas. 

II. - Participar con vo'z y voto en todas las juntas generales de -

la Unidad. 
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III.-Aportar su trabajo personal, percibiendo las utilidades co-

rrespondientes. 

IV.- Gozar de los beneficios proporcionados por la Unidad. 

V.- Acatar las disposiciones contenidas en los estatutos y en el 

reglamento de trabajo y los acuerdos que emanen de las jun-

tas generales. 

VI.- Desempeñar los puestos que le confiere la junta general. 

VII.-Aportar las cuotas y bienes que se acuerden; 

VIII.-CUidar y conservar los bienes de la Unidad. 

La calidad de miembro de la U.A.I.M. se pierde por: - -

adquirir derechos agrarios, separaci6n, exclusi6n o muerte, con -

las caracter1sticas y modalidades que esto implica. El monto del 

capital social de la U.A.I.M. se determinará en la junta constit~ 

tiva, as! como la forma y t~rminos para su pago por parte de las 

integrantes de la Unidad, el régimen de responsabilidad será sol! 

daria y mancomunada, el cual obligará a sus integrantes a respon

der de todas las obligaciones mancomunada y solidariamente. 

Las autoridades internas de la Unidad Agr!cola Indus--

trial para la Mujer son: 

I.- La junta general de miembros; 

II.- El comit~ de administración; 

III.- El comit~ de vigilancia., 

la U.A.I.M. tiene personalidad jurídica y preferencia para reci--
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bir créditos, la junta general es su máxima autoridad interna y -

se integra legalmente con todos sus miembros o con la mita~ m~s -

una de ellas, aqu! también las juntas son de tres tipos: las ordf. 

narias, extraordinarias y de balance y programaci6n, con las mis

mas caracter1sticas y formas de emplasamiento. 

La administraci6n de la Unidad estará a cargo de un co

mi t~ de administraci6n constituido por una presidenta, una secre

taria y una tesorera, propietarias y suplentes, tendrán como fa-

cultades que en todo caso deben ejercer en forma conjunta y que -

son: 

r.- Representar a la Unidad ante cualquier autoridad para los -

efectos de su funcionamiento y consolidaci6n; 

II.- Coordinar sus actividades con las autoridades internas del 

ejido o comunidad; 

III.- Administrar los bienes y los fondos de la Unidad; 

IV.- Elaborar los presupuestos y programas de la Unidad; 

V.- Someter a la aprobación de la junta general, los presupues

tos y programas, as! como informar de los avances y result~ 

dos; 

VI.- Suscribir los documentos de cantrataci6n, distribuci6n y -

operaci6n de cr~ditos, as! corno aquellos que impliquen la -

creaci6n madificaci6n y extinci~n de derechos y obligacio-

nes de la Unidad· con terceros; 

VII. - Convocar y presidir las juntas generales; 
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VIII.-Informar los resqltados de los ejercicios sociales a la - -

asamblea de balance y programación; 

IX.~ Informar a la Secretar!a de la Reforma Agraria sobre los ª! 

sos de suspensi6n de las actividades productivas. 

La supervisión de la U.A.I.M. estará a cargo de un com! 

t~ de vigilancia, elegido por la junta general de la Unidad, el -

cual se integrará con una presidenta, una secretaria y una vocal, 

propietarias y suplente, como las miembros del comit€ de adminis

traci6n, las del comit~ de vigilancia durarán en sus cargos por -

tres años y tendrán las siguientes funciones: 

I.- Vigilar que las miembros del comit~ de administración se s~ 

jeten a lo establecido en los estatutos de la Unidad y a 

las disposiciones que legalmente dicte la Secretaría de la 

Reforma Agraria; 

II.- Revisar mensual.mente las cuentas del comit~ de administra-

ci6n y formular las observaciones que ameriten, dándolas a 

conocer a la junta general; 

III.- Vigilar que los programas de operación se ajusten a lo acoE 

dado en la junta general de balance y programaci6n; 

IV.- Informar a la junta general sobre las irregularidades obser

vadas en el funcionamiento de la Unidad y proponer los 

acuerdos para corregirlas; 

v.- Informar a la Secretar!a de la Reforma Agraria sobre los -

obstáculos para la correcta aplicaci6n de los programas - -
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aprobados, as! como cuando se interrumpa por cualquier cau

sa el funcionamiento de la Unidad; 

VI.- Convocar a juntas generales cuando no lo haga el comit~ de 

administraci6n, por s! o a petición del 25% de las integraE 

tes de la Unidad. 

Las integrantes de los comités de administración y vig! 

lanci~ podrán ser removidas en sus cargos por la junta general 

cuando la capacidad econ6mica de la Unidad Agrícola Industrial p~ 

ra la Mujer así lo requier~ para el logro de sus objetivos, se 

organizará en secciones de acuerdo a las actividades que desarro

lle, las cuales estar~n a cargo de un jefe nombrado entre las in

tegrantes en junta general extraordinaria, que durará el mismo p~ 

r!odo establecido para el comit~ de ad.ministraci6n. 

La Unidad Agrícola Industrial para la mujer podr~ sus-

pender temporal o definitivamente sus actividades productivas, rn~ 

diante acuerdo de la junta general, por incosteabilidad o cambio 

de proyecto, en cuyo caso, el ndcleo agrario a que pertenece po-

drá adquirir la empresa, siendo las integrantes responsables de -

las obligaciones que se hayan contraído, disponiendo para tal - -

efecto de los fondos· de reserva y capi tali zaci6n y de los bienes 

no sujetos al régimen ejidal. 

La u. A.. r.. M. realizará =-ns operaciones de eré--
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dita, comercializaci6n.y en general cualquier otro que efectue la 

Unidad con terceros, por medio del comit~ de administraci6n, pre-

via aprobaci6n de la junta general y supervisará el comité de vi

gilancia, las integrantes del comité de administraci6n y de vigi

lancia, desempeñar~n adem~s de sus funciones administrativas, 

jornadas de trabajo en las diferentes actividades productivas de 

la Unidad. 

La Unidad Agrícola Industrial de la Mujer puede ser re

presentada de la siguiente manera: 

JUNTA GENERAL 

DE MIEMBROS 

COMITE DE 
1-~~-1-~~~~ 

ADMINISTRACION 

JEFE DE SECCION EFE DE SECCION 

COMITE DE 

VIGILANCIA. 

JEFE DE SECCION 
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III.3.3. SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL. 

Las Sociedades de Producción Rural (S,P.R,) tienen per

sonalidad jurídica y estarán integradas por colonos o pequeños -

propietarios que exploten extensiones no mayores a las reconooi-

das en las leyes agrarias, siempre que constituyan una unidad ec~ 

nómica de producci6n, se consideran colonos o pequeños propieta-

rios minifundistas aqueilos que exploten predios equivalentes o -

menores a la unidad m!nirna de dotaci6n individual de los ejidos -

y las comunidades circundantes y que no excedan de veinte hectA-

reas de riego o sus equivalentes en otras clases de tierra señal! 

das en la ley agraria. 

Las Sociedades de Producción Rural se constituirán con 

un m!nimo de diez socios y deberán adoptar preferentemente el ré

gimen de explotaci6n colectiva, Cuando se adopte este sistema de 

trabajo, la tierra no constituirá garantía hipotecaria de los cr! 

riitos que celebren con la banca oficial, salvo que se trate de -

cr~di tos refaccionarios, las Sociedades de Producci6n Rural po--

dr~n constituirse con responsabilidad ilimitada, limitada o supl! 

mentada. 

La responsabilidad ilimitada es aquella en que cada uno 

de los socios responde; por s!, de todas las obligaciones socia-

les de manera solidaria. 
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La responsabi~idad limitada es aqu~lla en que los so--

cios responden por obligaciones.de la sociedad hasta por el monto 

de sus aportaciones al capital social, 

La responsabilidad suplementada es aquella en que cada 

uno de los socios, ademas del pago de su aportaci6n al capital s~ 

cial, responde de todas las obligaciones sociales subsidiariamen

te, hasta por una cantidad deterroinada en el pacto social y será 

su suplemento el cual en ningGn caso ser~ menor de dos tantos de 

su mencionada aportaci6n. 

Las Sociedades de Producci6n Rural constituirán su cap~ 

tal mediante las aportaciones de sus socios, conforme a las re--

glas siguientes: 

r.- En las sociedades de responsabilidad ilimitada, no se - - -

requiere aportaci6n inicial; 

II.- En las de responsabilidad limitada, la aportaci6n inicial -

ser~ la que baste para formar un capital rn!nimo de 50,000.0~ 

III.- En las de responsabilidad suplementada la aportación ini--

cial ser~ la necesaria para formar un capital mímino de - -

25,000,00; 

IV.- En todo caso, el capital de las sociedades deber~ mantener 

una proporci6n adecuada con los objetivos que pretenda. 

La adrninistraci6n de las Sociedades de producci6n Rural 
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se sujetará a las bases siguientes: 

I.- La autoridad suprema será la asamblea de socios en la que -

cada uno de los socios tendr~ voto; 

II.- La asamblea general designar~ una comisi6n de administra--

ci6n integrada por cinco socios, con duraci6n en su cargo -

de tres años, la cual se encargar~ de la direcci6n y repre

sentac16n de los asuntos de la sociedad y estará facultada -

para realizar actos de dominio, administraci6n, pleitos y 

cobranzas; 

III.- La asamblea general eligir~ una junta de vigilancia compue~ 

ta por tres socios, la que cuidar~ que todas las aportacio-

nes sociales se ajusten a los preceptos de la escritura -

constitutiva de la sociedad, la junta de vigilancia infarto~ 

r~ a la asamblea general del resultado de sus labores de s~ 

pervisi6n; 

IV.- Para la administración de los negocios de la sociedad, la -

asamblea designar~ un gerente, que podrá no ser socio de la 

misma. En todo caso, el gerente debera tener los conoci--

mientos t~cnicos y administrativos necesarios para el ade-

cuado desempeño de su cargo; y 

V.- En las sesiones de las asambleas podr~ intervenir con voz 

pero sin voto, un representante del banco acreditante. La 

asamblea se reunirá para aprobar sus planes de trabajo y de 

cr~dito cuando mbnos una vez cada ciclo productivo y para -

conocer las operaciones realizadas en el Qltimo ejercicio. 
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A estas sesiones ppdrán asistir un representante de la dele

gaci6n agraria y asesores ~écnicos de las dependencias ofi-

ciales relacionadas con la producci6n y comercializaci6n de 

los productos del campo. 

El acta constitutiva de la sociedad deberá contener: 

I.- Los nombres y domicilios de las personas que la constituyen; 

II.- su objeto y duración; 

III.-El r~gimen de responsabilidad que se adopte; 

IV.- La denorninaci6n y el domicilio social; 

V.- El régimen de explotación de los recursos; 

VI.- La forma de constituir o incrementar el capital social y la 

valuación de los bienes y derechos, en caso que se aporten; 

VII.-La manera conforme a la cual haya de administrarse y las fa

cultades delos administradores; 

VIII~~os requisitos de convocatoria y funcionamiento de las asam

bleas; 

IX.- Los requisitos para la admisi6n, exclusión y separaci6n de -

socios; 

X.- La manera de hacer la distribuci6n de utilidades y p~rdidas 

entre los socios: 

XI.- Las reglas para su disolusi6n y liquidaci6n; y 

XII.-Las demás normas que deban observarse en su funcionamiento y 

desarrollo. 
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La contabilidad de la sociedad será llevada por la per

sona propuesta por la junta de vigilancia y aprobada por la asam

blea, las sociedades de producci6n rural pueden ser representadas 

de la siguiente manera: 

l\SAMBLEA 

GENERAL 
DE SOCIOS. 

COMISION DE JUNTA DE 

ADMINISTRACION. VIGILANCIA. 

1 1 1 
AREl\S AREl\S AREl\S 

ESPECIALIZADAS ESPECIALIZADAS ESPECIALIZADAS 

Veamos ahora lo que son las formas de organización SUPE 

RIOR, su estructura y funcionamiento. 
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IIr.4. FORMJ\S DE ORGl\llIZACION AGRARIA SUPERIOR, 

Las formas de organizaci6n agraria superior, son aque

llas que se derivan de la organización básica y cuya finalidad -

aparte de ser sujetos de cr~dito, es la de coordinar las activid! 

des productivas para integrar los recursos financieros, humanos y 

t~cnicos con el objeto de fomentar el desarrollo regional. Estas 

formas de organización tienen como una de sus caracter1sticas, la 

prohibici6n de la explotaci6n directa de la tierra, ya que su f i

na lidad es la de prestar servicios. y apoyar a la producción y co

merciali zaci6n de los productos agr!colas. Es oportuno mencionar 

que tanto las formas de organización básicas como en las superio

res, tienen como facultad y/o objetivo lo que se expresa en el -

artículo 67 de la Ley General de Cr~dito Rural que dice: 

Art. 67 Los ejidos y las comunidades, en su carác--

ter de sujetos de cr~ditos, podrán tener las siguientes faculta-

des (objetivos): 

I.- Construir, adquirir, establecer almacenes, indus

trias y servicios; explotar recursos renovables y no renovables -

de la unidad, tales como la minería, la silvicultura, la pesca, -

la pisicultura, el turismo, las artesan!as y los campos cineg~ne

ticos (de caza) : distribuir y comercializar sus productos y admi

nistrar transportes terrestres, a~rcos, mar! timos :1 fluviales: -

distribuir insumos, manejar centrales de maquinaria, operar cr~-
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ditos para programas de viviendas campesinas y, en general, toda 

clase de industrias, servicios y aprovechamientos rurales¡ 

II.- Comercializar las materias o productos de sus 

miembros, incluyendo el establecimiento tle canales de comerciali

zaci6n bodegas y mercados propios; 

III.- Formular los programas de inversi6n y producci6n 

de acuerdo con lo dispuesto por las asambleas de balance y progr~ 

maci6n; 

IV.- Constituir y administrar los fondos de reserva y 

capitalizaci6n, en los términos del capítulo VII del presente t!-

tulo; 

v.- Organizar y administrar centros de consumo, cen-

trales de maquinaria, compra de aperos, inplementos e insumos y -

distribu~r despensas familiares; 

VI.- Obtener los cr~ditos para las diversas finalida-

des que requiera el ejido o la comunidad; 

VII.- Gestionar la venta inmediata, mediata o futura de 

las materias o productos obtenidos, tratándose de las ventas me

diatas o a futuro, podrán celebrar los contratos para que los an

ticipos, ministraciones, pagos y garantías, se depositen a su fa

vor en el banco con que operen; 

VIII.-Adqu1rir o controlar los insumos, bienes o servi

cios que requieren los cultivos o explotaciones; 

IX.- Adquirir responsabilidades por la clasificaci6n y 

control de calidad de los insumos y de los productos obtenidos; 
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X.- Obtener de los bancos los cr~ditos inmobiliarios 

o habitacionales que requieren para sus miembros, incluyendo los 

que tengan por objeto realizar aprovechamientos comunes, as! como 

los necesarios para el desarrollo de las zonas urbanas; 

XI.- Fomentar el mejoramiento econ6mico y el progreso 

material de sus miembros, as! come la capitalización del ejido o 

la comunidad; y 

XII.- En general, llevar a cabo todos aquellos actos -

de car4cter econ6mico o material que tiendan al mejoramiento de -

la organizaci6n colectiva del trabajo, as! como el incremento de 

la productividad de los cultivos, explotaciones y aprovechamien--

tos de sus recursos. 

FORMAS DE ORGl\NIZACION SUPERIOR: 

1.- Las Uniones de Ejidos o Comunidades 

2.- Las Uniones de Sociedades de producción rural; y 

3.- Las asociaciones rurales de interés colectivo. 

III,4.1. UNIONES DE EJIDO. 

Las uniones de ejidos y de comunidades se constituyen -

conforme a lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Ley Fed~ 

ral de Reforma Agraria,· y tendrán personalidad jurídica a partir 

de su inscripción en el Registro Agrario Nacional. 
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Las Uniones de Ejidos y/o Comunidades son concebidas e~ 

mo formas superiores de organizaci6n, con capacidad plena para 

realizar los actos y contraer las obligaciones inherentes al mej~ 

ramiento de la organizaci6n colectiva del trabajo y por ende al -

aumento de la producci6n agropecuaria, explotaci6n y aprovecha--

miento de los recursos naturales. Dichas Uniones se reglamentan 

por la Ley General de Crédito Rural, conceptuándolas como el - -

acuerdo de voluntades de dos o más ejidos que tienen como objeti

vo la misma finalidad. 

I. El 6rgano supremo es la Asamblea General, que se 

constituye con los Representantes de cada uno de los ejidos o de 

las comunidades miembros de la Uni6n. 

II.- La Direcci6n de la Unión, está a cargo de un Cons~ 

jo de Administraci6n nombrado por la Asamblea General, integrado -

por un Presidente, un Secretario y un Tesorero Propietarios y sus 

respectivos Suplentes. Tiene la representaci6n de la Uni6n ante 

terceros. Para esto, se requiere la firma mancomunada de por lo 

menos dos de los miembros de dicho Consejo. 

III.- La supervisi6n est~ a cargo de un Consejo de Vig~ 

lancia nombrado por la Asamblea General e integrado por un Presi

den te, un Secretario y un Vocal Propietario, con sus respectivos 

suplentes. 
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IV. Para asistir en el desempeño de sus funciones a -

los miembros del Consejo de Administración, la Asamblea General -

designar~ Secretarios Auxiliares de Crédito, de Comercializaci6n 

y los demás que sean necesarios para el mejor desarrollo de las -

actividades de la Uni6n, 

V. Los miembros de la Uni6n que integren los Consejos 

de Administraci6n y de Vigilancia, ?ermanecer~n en sus funciones 

por un período de tres años y sus facultades y responsabilidades 

se deber~n consignar en los Estatutos de la Unión, conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

AUTORIDADES DE UNIONES DE EJIDOS Y/O COMU!IIDADES. 

La Ley General de Cr~dito Rural, establece la estructu

ra interna de las uniones de ejidos y/o comunidades, dot~ndolas -

de 6rganos de decisi6n, de ejecuci6n y representaci6n y de Vigi-

lancia, siendo ~stos¡ 

1) La Asamblea General. 

2) El Consejo de Adrninistraci6n, y 

3) El Consejo de Vigilancia. 

ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General es un 6rgano deliberativo de deci--
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si6n y representa la máxima Autoridad Interna en las Uniones de _ ... 

Ejidos y/o Comunidades; se constituye con los Delegados Represen't'. 

tantes de los poblados que integran dicha organización, aquí tam

bi~n existen tres clases de (asambleas generales) ordinarias, ex

traordinarias y de balance y programación, con las mismas caract~ 

rísticas que anteriormente fueron eXpuestas y, corno lo establece 

la F~acci6n I del Art!culo 93 de la Ley General de Cr€dito Rural, 

la Asamblea General es el órgano supremo para elegir, renovar y -

remover al Consejo de Administración y/o Consejo de Vigilancia; -

autorizar, modificar o ratificar sus determinaciones; discutir y 

aprobar, en su caso, los planes, programas, informes y estados f! 

nancieros, así corno aprobar los convenios y contratos que se cel~ 

bren. 

El Art!culo 93 en su Fracción II· de~la misma ley esta-

blece, que el Consejo de Administraci6n se integra con un Presi-

dente, un Secretario y un Tesorero Propietarios con sus respecti

vos suplentes, siendo ~ste el órgano que representa ante terceros 

a la Uni6n de Ejidos y/o Comunidades y también es el que lleva -

la direcci6n y administraci6n de los recursos de dicha organiza-

ci6n, su gesti6n tiene un t~rrnino legal de tres años. Las facult~ 

des y obligaciones las deher~n ejercer en forma c9njunta sus mie~ 

bros y que son: 

r.- Representar a la Unión ante las Autoridades y par-
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ticulares, con las facultades de un Mandatario General. 

II.- Elaborar en coordinaci6n con el comit~ Técnico de 

Programación integrado por todas las Dependencias Oficiales que -

tengan ingerencia en el medio rural, los programas que tiendan a 

beneficiar a la Unión. 

III.- Someter a consideraci6n de la asamblea, los planes 

y programas de operaci6n necesarios para el funcionamiento y des~ 

rrollo de la Unión. 

IV.- Administrar los recursos de la Uni6n, establecién

do y dirigiendo las políticas y sistemas necesarias para el cwn-

plimiento de las actividades productivas y de servicio. 

V.- Contratar los insumos, cr~ditos y servicios que 

sean necesarios para el cumplimiento de los objetivas y metas. 

El J>.rt!culo 93 de la Ley General de Cr~dito Rural en su -

Fracción III, establece que el Consejo de Vigilancia es nombrado 

por la Asamblea General e integrado por un Presidente, un Secret~ 

ria y un Vocal Propietario con sus respectivos Suplentes, el Con

sejo de Vigilancia es concebido como un 6rgano de supervisi6n y -

Vigilancia respecto de las funciones del Consejo de Administra--

ci6n, previendo que ~stas no se aparten de los preceptos estable

cidos en los Estatutos, Reglamento Interno de la Organizaci6n, 

Ley General de Crédito Rural y Ley Federal de Reforma Agraria, d~ 

randa en su período legal tres años y sus facultades y obligacio-

nes, que deber~n ejercerlas en forma conjunta, sus integrantes son: 
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r.- ·Vigilar ~ue las actividades del Consejo de Adminis

traci6n y, en general, de todos los integrantes de la Unión, se -

ajusten a las disposiciones estatutarias, Reglamento Interno y ~ 

yes Agrarias y de cr~dito Rural, 

II.- Supervisar que las actividades de organizaci6n, ad

ministraci6n, producci6n y servicios, se realicen de acuerdo a -

los planes y programas aprobados por la Asamblea General. 

La uni6n se constituir~ por el acuerdo de voluntades de -

los ejidos o comunidades, expresado en la asamblea constitutiva -

por conducto de los delegados debidamente acreditados con la co-

pia del acta de la asamblea extraordinaria en la que fueron nom-

brados, en la asamblea constitutiva se aprobar~n los estatutos de 

la uni6n, la denominaci6n comprender~ la rnenci6n de ser uni6n de 

ejidos o de comunidades, as! como lo referente al r~girnen de res

ponsabilidad adoptado por la misma, el domicilio estará ubicado -

dentro de su adscripci6n territorial y no podr~ ser su duraci6n -

menor de tres años. 

Los objetivos de la uni6n son los señalados en el art!cu

lo 67 de la L.G.c.R. y además, comprenderan la coordinaci6n de -

las actividades productivas, de los ejidos y comunidades pertene

cientes ala uni6n, quedando prohibido a las uniones de ejido o de 

comunidad la explotaci6n directa de la tierra, su estructura la -

podemos representar de la siguiente manera: 
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COMUNIDAD 

3ECRETARIO 

AUXILIAR. 
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UNION DE EJIDOS O DE COMUNIDADES 

( ESTRUCTURA ) 

EJIDO O 

COMUNIDAD 

EJIDO 

COMUNIDAD 

ASA.':IBLEA 

GENERAL 

2 representan

tes por cada 

cjicb o co-r:unidad 

SECRETARIO 

AU7.ILIAR. 

SECRETARIO 

AUXILIAR. 

EJIDO O 

COMUUIDAO 

CONSEJO DE 

VIGil.NC"'L.A. 

SECRETARIO 

AUXILIAR. 
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III.4,2. UNIONES DE SOCIEOl\OES DE PRODUCCION RURAL. 

Las Uniones de Sociedades de Producci6n Rural {U.S.P.R.) 

se constituyen por dos o más sociedades de este tipo, conforme a 

las disposiciones de la L.G.C.R., tendrán personalidad jurídica~ 

partir de su inscripci6n en el Registro Agrario Nacional, las - -

uniones de sociedades de producci6n rural podrán contratar cr~di

tos para s! mismas o para distribuirlo entre sus asociados, cuan

do ~stos adopten el sistema de trabajo colectivo. 

La uni6n se constituir~ por el acuerdo de voluntades de -

las sociedades, expresado en la asamblea constitutiva que para el 

efecto se celebre, por medio de los delegados que previamente fu~ 

ron elegidos y que lo acreditan con la copia del acta de asamblea 

extraordinaria¡ en la asamblea constitutiva se aprobarán los est~ 

tutes de la uni6n y deberán contener lo siguiente: 

I.- Denorninac16n, domicilio y duraci6n. 

II.- Objetivos; 

III .- capital y régimen de responsabilida.d; 

IV.- Lista de miembros y nonnas sobre su admisi6n, separación, -

exclusión, derechos y obligaciones; 

v.- Organos de autoridad y vigilancia; 

VI.- Normas de funcionamiento; 

VII.- Ejercicio social y balances: 

VIII.-Fondos sociales y reparto de utilidades; y 
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IX,- Disoluci6n y liquidaci6n. 

Su denominaci6n comprenderá la mención de ser una uni6n -

de sociedades de producci6n rural, así como lo referente al régi

men de responsabilidad adoptado por la misma el domicilio de la -

uni6n estará ubicado dentro de su adscripción territorial y su du 

ración no podrá ser menor de tres años, los objetivos de la uni6n 

serán los que se señalan en el artículo 67 de la L.G.C.R., además 

comprenderá la coordinaci6n de las actividades productivas de las 

sociedades pertenecientes a la unión así corno las demás que ten-

gan por objeto el desarrollo regional, con la salvedad de que no 

podrá intervenir en la explotaci6n individual de cada una de las 

sociedades que la formen, quedando prohibido a las uniones de so

ciedades de producci6n rural la explotación directa de la tierra. 

Las uniones de sociedades de producción rural funcionarán 

igual que la de uniones de ejidoi as! el drgano supremo será la -

asamblea general, que la integrarán dos miembros representantes -

de cada sociedad, la direcci6n de la Uni6n estará a cargo de un -

consejo de administración nombrado por la asamblea general, esta

rá formado por un presidente, un secretario y un tesorero con sus 

respectivos suplentes; y tendrán la representación ante terceros, 

para tal efecto se necesita la firma mancomunada de por lo menos 

dos de los miembros deÍ consejo. 
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La vigilancia de la uni6n estar~ a cargo de un consejo de 

Vigilancia nombrado tambi~n por la asamblea general e integrado -

por un presidente, un secretario y un vocal con sus respectivos -

suplentes, durando en el cargo tres años 1 el r~gimen de la uni6n 

de responsabilidad ser~ ilimitada, limitada o suplementada, los -

cr€ditos que opere la uni6n para sí o a favor de sus miembros, d~ 

ber~n aplicarse exclusivamente a los fines para los que fueron 

contratados, la representaci6n de esta uni6n es igual que la de -

ejidos y que es de la siguiente manera: 

UNIONES DE SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL 

( ESTRUCTURA ) • 

SOCIEDAD DE 

PRODUCCION 

RURAI. 

SOCIEDAD DE 

PRODUCCION 

RURAI. 

JEFE DE SECC. JEFE DE SECC. 
ESPECIALIZADA. ESPECIALIZADA. 

SOCIEDAD DE 

PRODUCCION 

RURAI. 

SOCIEDAD DE 

PRODUCCION 

RURAI. 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA. 

JEFE DE SECC. JEFE DE SECC. 
ESPECIALIZADA. ESPECIALIZADA. 
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III.4,3, ASOCIACIONES RURALES DE INTERES COLECTIVO. 

Las asociaciones rurales de inter~s colectivo, tienen pe~ 

sonalidad jur!dica y podrán constituirse por dos o más de las si-

quientes formas de organizaci6n reconocidas: ejidos, comunida-

des uniones de ejido o de comunidades, sociedades de producci6n -

rural o uniones de sociedades de produaci6n rural. 

El objeto de las asociaciones será la integraci6n de los 

recursos humanos, naturales, t~cnicos y financieros para el esta

blecimiento de industrias, aprovechamiento, sistemas de comercia

lizaci6n y cualquiera de las actividades económicas que no sean -

de explotación directa de la tierra, 

Igual que las uniones de ejido o comunidad y las uniones 

de sociedades de producci6n rural, las asociaciones rurales de iU 

ter~s colectivo contendrán en sus estatutos lo siguiente: 

I.- Denominación, domicilio y duración. 

II.- Objetivos; 

III,- Lista y régimen de responsabilidad; 

IV.- Lista de miembros y normas sobre su adrnisi6n, separaci6n, 

exclusi6n, derechos y obligaciones; 

v.- organos de autoridad y vigilancia; 

VI.- Normas de funcionruniento: 

VII.- Ejercicio social y balances; 
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VIII.-Fondos sociales y. reparto de utilidades: y 

IX,- Disoluci6n y liquidación. 

Su denominaci6n comprenderá la menci6n de ser una asocia

ci6n rural de interés colectivo, tendr4 su domicilio dentro de su 

adscripci6n territorial y su duraci6n no podr~ ser menor de tres 

años, las asociaciones rurales de interés colectivo (.A.R.I.C.) -

funcionarán igual que las dos forman de organizaci6n superior an

tes mencionadas y su estructura ser~ la misma, contando también -

con; 

I.- La asamblea general; como 6rgano supremo, 

II.- El consejo de administraci6n; como el órgano de direcci6n, 

y 

III.- El consejo de vigilancia; corno el responsable de la vigila~ 

cia y buen funcionamiento de la asociaci6n. 

La estructura es igual, por lo que no es necesario repre

sentarla. 

En el siguiente cuadro se resumen en forma sintetizada 

las organizaciones básicas y superiores, quienes la integran y el 

marco jurídico que les da sustento. 



FORMAS OE ORGANl~~OON AGRARIA 

ORGANIZACION SIGLAS QUIENES LA INTCGRAN 

I' EJIDO O CO· LOS EJIOATAR!OS o COMUW 
MUNID40. NEROS EN PLENO GOCE OE 

SUS DERECHOS. 

zr UNIDADES DE u.o.A. LOS EJIDOS Y LAS COMUN" 
DESARROLLO IDADES, CONSTITUYEN DE 
RURAL. HECHO UNA UNIDAD OE OE· 

SARRDU..0 RURAL 

3."UNIDAD AGRI· U.A.1.M. TOCAS LAS MUJERES DEL 
COU INDUS· NUCLEO AGRARIO, MAYORES 
TRl.ll. DE LA ~Jib~~f2fA~UE NO SEAN MUJER. 

4:-SOCIEDAOES S.P.R. POR COLONOS Y PEQUE os 
DE PROWCC- PROPIETARIOS, 
IOH RURAL 

$.:-UNIONES DE u.a.E. 005 O tolAS EJIDOS O co· 
EJIDO V/O MUNIDADES. 
COMUNIDAD. 

&.-UNIONES DE US.P.R. DOS O tolAS SOCIEDADES DE 
SOClEDAOES PRODUCClON RURAL. 
DE PflOOUCC· 
ION RURAL 

7:ASOCIAOONES A.R.l.C. 
RURALES DE 
INTERES Co· 
LECTIVO. 

éti!828~~r?1t~~cei;&Ñ 
RURAL, UNIONES DE EJIDOS. 

OBSERVACIONES 

ART. 23 L.F. R.A. 

~gr. 1 UlJ:!A]~RF~il~l 
COL CREARSE SEC-

PECIAUZAOAS. 
SER APOYADOS 

PARA SU El<PLOAACION Y 

m1~':R~m1i~~Aft*aF 
QUE PROPORCION,lk EL ES• 
TAOO. 

ART. 103,IOH '°' LF.R.A. 
ESTABLECIMIENTO OE GRA· 
NJAS AGROPECUARIAS Y 
DE INOOSTRIAS RURALES 
OE E~l't..OT.ACION 

ART. 55Y 56 "51 LA EX" 
PLDTACION ES COLEC • 

~k"fo sirl~iEi??a~ su-
LEY DE CREDITO RURAL 

IA-

mf._T, LEY DE CREOITO 

ART. se "LEY DE CRZDITO 
RURAL. SIN FINES DE E· 
XPLOTACION DE LA TIE • 
RRA PARAACTIVIOADES 
ECONOMICAS SECUNDA" 
RIAS Y SERVICIOS. 
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Hasta aqu! se ha visto cómo est~ estructurado el ejido y 

la comunidad, c6mo funcionan, cu~les son sus autoridades internas 

y las funciones que estas realizan, as! como la estructuraci6n, -

objetivos y funcionamiento de las formas de organizaci6n "Básica 

y Superior" y las caracter!sticas que cada una de ellas adquiere~ 

por lo cual podemos ahora pasar a ver como está estructurado el -

cr~dito rural y su marco jurídico. 



CAPITULO IV 

MARCO JURIDICO DE LA ORGANIZACION 

AGRARIA Y EL CREDITO RURAL. 
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IV.- MARCO JURIDICO DE LA ORGANIZACION AGRARIA Y EL CRE

DITO RURAL. 

IV.l.- EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como carta magna, establece los lineamientos generales de la le

gislación que de ella se deriva; en materia de propiedad de la 

tierra y el uso del suelo, es el artículo 27 constitucional el r~ 

gulador cuando dice: "La propiedad de las tierras y aguas compre~ 

didas dentro del territorio nacional corresponde originariamente 

a la Naci6n la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares .•. 11
, "La Naci6n tendrá en t~ 

do tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modal~ 

dades que dicte el inter~s pQblico, así como el de regular, en b~ 

neficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales •.. 

con objeto de hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza pa
blica ••. lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramie~ 

to de las condiciones de vida de la poblaci6n rural y urbana". 

Para el cumplimiento de lo anterior, el mismo artículo e~ 

tablece que se dictardn las medidas necesarias .•. "en los térmi-

nos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colec

tiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la peque

ña propiedad agrícola en explotación ... para el fomento a la 
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agricultura .•.• n. 

Lo anterior está en funci6n de que, es aquí donde se tie

ne el sustento legal de todas las acciones y actividades que se -

emprenden en materia agraria y para el desarrollo agropecuario -

del país, esto queda establecido en el p&rrafo XIX cuando dice: -

"Con base en esta Constituci6n, el Estado dispondrá las medidas -

para la expédita y honesta impartici6n de la justicia agraria, -

con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de 

la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad •.• º. 

Además de las acciones que permitan el desarrollo del e~ 

po en M~xico, todo esto obviamente desde el punto de vista juríd~ 

ce, que es lo que aquí estamos tratando de establecer y que queda 

erunarcado en el párrafo XX de este mismo artículo, que dice¡ "El 

estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural inte--

gral con el prop6sito de generar empleo y garantizar a la pobla-

ci6n campesina el bienestar y su participaci6n e incorporaci6n en 

el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y -

forestal para el 6ptirno uso de la tierra, con obras de infraestru~ 

tura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia -

técnica, As! mismo,expedirá la legislaci6n reglamentaria para -

planear y organizar la producci6n agropecuaria, su industrializa

ci6n y comercializaci6n, considerándolas de interés ptlblico. 11
• 



-W-

Como podremos observar, aqur quedan establecidos los ele

mentos de las leyes que rigen en el agro mexicano, pasemos a ver 

lo que estas leyes contienen en materia de organizacidn y crédi-

tos. 

IV.2.- LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

En el capítulo anterior, vimos lo que en materia de orga

nizacidn contempla la Ley Federal de Reforma Agraria, ahora vere

mos lo que esta Ley contempla en relaci6n con el cr~dito dado que 

uno de los objetivos fundamentales de la organizaci6n agraria y -

en forma más específica, en materia de fonnas de organización, e~ 

rno lo son las B~sicas y las Superiores, es la de constituirse pa

ra la obtenc16n de créditos para el apoyo y financiamiento de sus 

act~vidades primarias y secundarias. 

Esta Ley contempla como premisa la de que, todo ejido, e~ 

munidad y pequeña propiedad cuya superficie no exceda la exten--

si6n de la unidad mínima individual de dotaci6n ejidal, tiene de

recho preferente a asistencia t~cnica, a cr~dito suficiente y 

oportuno, además de a las tasas de inter~s m~s bajas y a los pla

zos de pago más largos que permita la econorn!a nacional y, en ge

neral, a todos los servicios oficiales creados por el Estado para 

la protecci6n de los campesinos y el fomento de la producci6n ru

ral. 
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En este sentidci. la Ley Federal de Reforma Agraria, publi

cada en el Diario Oficial de la Federación (D,O.F.J el 16 de 

abril de 1971 tiene relaci6n y concordancia con otras como la Ley 

General de Cr~dito Rural publicada en el (D,0,F,) el 5 de abril -

de 1976, la Ley de Sociedades de Solidaridad Social publicada en 

el (D,O.F.J el 22 de mayo de 1976, la Ley de Fomento Agropecuario 

que fue publicada el 2 de enero de 1981 y la Ley de Distritos de 

Desarrollo Rural, publicada el 28 de enero de 1988, mismas que 

posteriormente describiremos en funci~n de la relaci6n que guar-

dan con la organi2aci6n agraria y el cr~dito. 

La Ley Federal de Reforma Agraria determina que las insti 

tuciones del sistema oficial de cr~dito rural deber~n atender las 

necesidades crediticias de ejidos y comunidades en forma prefere~ 

te, conforme lo establecido en el art!culo 54 y 59 de la Ley Gen~ 

ral de Cr~dito Rural, 

La Secretaría de la Reforma Agraria en los ejidos y comu

nidades que no operan con las instituciones indicadas, podr~ in-

tervenir y aprobar en su caso, las operaciones de préstamos no -

institucionales que aquellos celebren, con el fin de evitar tasas 

usuarias o condiciones perjudiciales para los ejidatarios y comu

neros. Como quedó indicado en el capítulo anterior el ejido y la 

comunidad tienen capacidad jurídica pra contratar para sí o en fa 

vor de sus integrantes, atrav~s del comisariado ejidal, los cr~di 
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tes de refaoci6n, av!o o inmobiliarios que se requieran para la debi

da explotaci6n de sus recursos y será la asamblea de balance y -

programaci6n donde se manifestarán si desean contratar créditos -

por medio del ejido, en tal caso se indicarán la clase de crédi-

tos y la institución con la que deseen operar; cuando el crédito 

se opere con las instituciones oficiales no se otorgará en forma 

individual. 

La Ley establece que la venta de la producci6n abtenida -

con el crédito contratado por conducto del ejido, será obliqato-

rio hacerla a través del comisariado ejidal, este como apoderado 

general y administrador del nOcleo agrario. En el caso de la ca~ 

trataci6n de cr~ditos de avío; del volt1men total del crédito oto~ 

gado las instituciones con las que se contrate, deducirán siempre 

el ~% mismo que se destinará a constituir una reserva legal para 

el autofinanciamiento de los acreditados, las sumas deducidas ~e 

depositarán, en cuenta separada, en el banco oficial que refacci~ 

ne al ejido o c~munidad y serán inembargables e intrasmisibles y 

s6lo podrán destinarse el crédito de av!o de 

tarios. 

los propios ejida-

En el caso de p~rdida total o parcial de la inversi6n, y 

siempre que no sea imputable al dolo o negligencia de los acredi

tados, la instituci6n·oficial acreditante estará obligada a pro-

porcionar nuevamente, por la vía de cr~dito, las cantidades perdi 
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das, en este aentido l~ ejidos y comunidades tendr4n el derecho 

preferente para contratar los s~rvicios de los sistemas de seguro 

agrícola y ganadero oficial. 

Los ejidatarios o comuneros que reciban cr@ditos de inst~ 

tuciones no oficiales y deseen tambi~n contribuir, en los t~rmi-

nos del párrafo anterior, a la formación de la reserva legal para 

autofinanciamiento, entregarán al comisariado ejidal las aporta-

cienes que les correspondan, para que ~ste las deposite en el ba~ 

ca oficial de que se trate. Esta aportación se har4 por medio de 

un documento nomiantivo no negociable. 

Las empresas y compañias particulares que proporcionen -

cr~di tos a los ejidatarios formular~n un contrato tipo por regio

nes o cultivos, que será aprobado por la dependencia oficial co-

rrespondiente, debiéndose registrar en todos los casos ante la D~ 

legaci6n Agraria de la Entidad, Los ejidos constituidos por mand~ 

miento de los ejecutivos locales, están capacitados para obtener 

cr~ditos refaccionarios y de av!o a partir de la diligencia de p~ 

sesión provisional, as! mismo están capacitados para obtener cré

dito los campesinos que se encuentrán en posesión quieta y pac!f! 

ca, por más de dos años, de tierras señaladas como afectables por 

dotaci6n,ampliaci6n de ejidos, nuevos centros de poblaci6n ejidal 

y restituci6n y reconocimiento de bienes comunales. 
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Esto es lo que la Ley Federal de Reforma Agraria contem-

pla en cuanto al crédito para los nOcleos agrarios y las formas -

de organizaci6n que éstos adopten, veamos lo que la Ley General -

de crédito Rural establece al respecto, 

IV,3.- LA LEY GENERAL DE CREDITO RURAL. 

Esta Ley es de las que más estan ligadas a la Ley Federal 

deRefonna Agraria en cuanto a las Formas de Organización Agraria 

y el cr~dito que ~stae deben de obtener, es aquí donde descanza -

la estructura del Cr~dito agropecuario o Cr~dito Rural, mismo que 

podemos definir de la siguiente manera¡ 

Se entiende por crédito rural al que otorgan las institu

ciones autorizadas, destinado al financiamiento de la producción 

agropecuaria y su beneficio, conservación y cornercializaci6n; as! 

corno el establecimiento de industrias rurales y en general, aten

der las diversas necesidades de cr~dito del sector rural del pa!s 

que permitan diversificar e incrementar las fuentes de empléo o -

ingreso de los campesinos. 

Por ésto es importante transcribir los Objetivos de esta 

Ley y que son: 

I.- Proporcionar la canalizaci6n de los recursos finan

cieros hacia el sector rural y su inversi6n de manera productiva 

y eficiente; 
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II.- ·Auspiciar la organizaci6n y la capacitaci6n de -

los productores, especialmente .de los ejidatarios, comuneros, co

lonos y pequeños propietarios minifundistas, para lograr su inca~ 

poraci6n y mayor participaci6n en el desarrollo del país, median

te el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y técnicos 

de que dispongan; 

III.- Uniformar y agilizar la cperaci6n del cr~dito inst! 

tucional, para que los recursos financieros se reciban en forma -

suficiente y oportuna; 

IV.- Propiciar el mejoramiento tecnol6gico de la produc-

ci6n agropecuaria y agroindustrial mediante la asistencia t~cnica 

y el cr~dito supervisado, con objeto de aumentar la productividad 

de las actividades rurales y la explotaci6n m~s adecuada de los -

recursos de que disponen los productores; 

V.- Fomentar la inversi6n en instituciones para investi 

gaci6n científica y t~cnica agropecuaria y el financiamiento de -

la educaci6n y capacitaci6n de los campesinos; y 

VI.- Establecer las normas relativas a la naturaleza y -

funcionamiento de las instituciones nacionales de crédito que 

constituyen el sistema oficial de cr~dito rural, así como su eco~ 

dinaci6n con los planes de desarrollo rural del gobierno federal. 

Los sujetos de crédito que contempla esta Ley, ya fueron 

señalados en el capítulo anterior, en la transcripci6n del art!c~ 

lo 54 de esta misma Ley, así como las caracter1sticas y modalida-
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des que estos sujetos de crédito toman, como formas de organiza-

ci6n enmarcadas dentro del concepto de Formas de organizaci6n - -

Agraria Básica y Superior, porlO cual podemos señalar ahora los -

pr~stamos al sector rural, los cuales se clasifican de la siguie~ 

te manera: 

I,- Pr~stamos de habilitación o avío¡ 

II.- Pr~stamos refaccionarios para la producción primaria; 

III.- Préstamos refaccionarios para la industria rural; 

IV.- Pr§staroos para la vivienda campesina; 

v.- Pr~strunos prendarios; y 

VI.- Pr~stamos para el consumo familiar, 

Son pr~stamos de habilitaci6n o av!o, aqu~llos en que el 

acreditado quede obligado a invertir su importe precisamente en -

cubrir los costos de cultiva y adem4s trabajos agrícolas, desde -

la preparaci6n de la tierra hasta la cosecha de los productos, -

incluyendo la compra de semillas, materias primas y materiales, o 

insumos inmediatamente asimilables, cuya arnortizaci6n anual a que 

el pr~stamo se destina; con los gastos de cosecha de productos v~ 

getales silvestres o espont~neos y en los costos de las labores -

de beneficio necesario para su conservaci6n; en la adquisici6n de 

aves y ganado de engorda y reposición de aves de postura; en la -

compra de alimentos y medicinas para aves y ganado; en los gastos 

de manejo de hatos (porción de ganado) ~ en la compra de alimen

tos y medicinas as! como el manejo de parvadas; en los gastos de 
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operaci6n, administrac~6n y adquisici6n de materias primas para -

industrias rurales y dem~s actividades productivas. 

Para la operaci6n de este tipo de pr~stamos las normas --· 

que se deberán seguir son las siguientesr 

a}.- Su plazo corresponderá al ciclo de producci6n del financia

miento y no excederá de veinticuatro meses. 

b) .- Su importe podrá cubrir hasta el 100% del costo de la pro-

ducci6n¡ y 

e} .- Quedarán garantizados invariablemente con las materias pri

mas y materiales adquiridos, y con las cosechas o pruductos 

que se obtengan mediante la inversi6n del pr~stamo, sin pe~ 

juicio de que las instituciones acreditantes puedan solici

tar garantías adicionales. 

Son pr~stamos refaccionarios para la producción primaria, 

aquellos que se destinen a capitalizar a los sujetos de cr~dito -

mediante la adquisici6n, construcci6n o instalación de bienes de 

activo fijo que tengan una funci6n productiva en sus empresas, ta

les como maquinaria y equipo agrícola o ganadero; implementos y -

a1tiles de labranza¡ plantacionuz, praderas y siembras percnes; -

desmonte de tierras para cultivo, obras de irrigaci6n y otras me

joras territoriales; adquisición de pies de cr!a de ganado bovino, 

de carne y leche, porcino, lanar, especies menores y animales de 

trabajo; construcción de establos, porquerizas, bodegas y dem~s -
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bienes que cumplan una funci6n productiva en el desarrollo de la 

empresa ganadera; forestación, construcci6n de caminos de saca y 

demás obras productivas en las empresas forestales. 

Son préstamos refaccionarios para industrias rurales y 

de más actividades productivas, aquellos que se destinan a la ad 

quisici6n de equipo, construcci6n de obras civiles y conexas y, 

en el caso de que la institución acreditante lo estime convenien 

te la compra de terrenos para integrar plantas que se dediquen -

al beneficio, conservaci6n y preparaci6n de los productos agrop~ 

cuarios para su cornercializaci6n o almacenaje, tales como silos 

( lugar donde se guardan semillas y forrajes ) y bodegas pasteu

rizadas, industrias lecheras o lácteas, de embutidos, de conser

vaci6n de pieles y otras relacionadas con el desarrollo integral 

de la ganadería, beneficiadoras, despepitadoras, desgranadoras y 

otras que beneficien, conserven y preparen para el mercado los '

productos agropecuarios; aserraderos y otras instalaciones desti 

nadas al beneficio de productos forestales; los que se destinen 

a la adquisici6n de equipo, construcci6n de obras civiles y, en 

su caso compra de terrenos para la transforrnaci6n de productos -

de la pesca y la pisicultura; adquisici6n de equipo y construc-

ciones para la expl9taci6n de recursos turísticos; adquisici6n -

de equipo para la explotaci6n de materiales de construcci6n y -

otros recuras minerales y, en general para el desarrollo de to-

das las actividades que complementen la actividad agropecuaria -
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y di~ersifiquen las ful\lltes de ingreso y empleo para los miembros 

del sujeto de cr~dito. 

Para la operaci6n de los pr~stamos refaccionarios para 

la producción primaria e industrias rurales, se sujetará a las si 
guientes normas: 

a}.- Su plazo de amortizaci6n no excederá de quince - -

años y será establecido por la instituci6n acredi

tante con base en la generaci6n de recursos de 

quien recibe el pr~stamo, tomando en cuenta la pr~ 

ductividad y la vida atil de los bienes materia de 

inversi6n del cr~dito¡ 

b} ,- Su amortizaci6n se hará con pagos anuales o por p~ 

r!odos menores cuando as! lo permita la explota--

ci6n, Cuando la naturaleza de la explotaci6n lo -

justifique podrán pactarse períodos de gracia no -

mayores de cuatro años para iniciar el pago del e~ 

pital, pudiendo diferirse el pago de intereses por 

un per!odo no mayor de tres años; 

e}.- Su importe podrá alcanzar el 100% del costo de las 

inversiones a que se refieren estos dos tipos de -

préstamos, segan la capacidad econ6mica del sujeto 

de crédito¡ 

d).- Quedarán garantizados con hipoteca y prenda de los 

bienes adquiridos con el propio crédito y de las -
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fincas en que se ubique la explotaci6n, cuando se 

trate de colonos o pequeños propietarios o de as~ 

ciaciones de ~stos; 

e).- En los casos de ejidatarios y comuneros, cualqui~ 

ra que sea su tipo de asociaci6n, la garant!a po

drá quedar constituida finicamente por las inver-

siones y productos realizados con el propio cr~d! 

to y por los frutos y productos que se obtengan -

con ese motivo. 

La Secretar!a de Hacienda y crédito Pablico, en casos 

especiales, podrá modificar los plazos señalados en los incisos 

~y 1'.· 

Son pr~stamos prendarios aquellos cuyo objetivo sea 

proporcionar los recursos financieros necesarios para que los s~ 

jetos de crédito puedan realizar sus productos primarios o terrn! 

nadas en mejores condiciones de precio, ante situaciones tempor~ 

les de desequilibrio del mercado, 

Estos préstamos se sujetarán a las siguientes normas: 

a).- Su plazo no será mayor de ciento ochenta d!as y -

su importe no excederá del 80% del valor comer--

cial de los bienes objeto de prenda; 

b).- Quedarán garantizados con las cosechas u otros --
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productqs derivados de la mismas, almacenados a -

disposici6n del acreditante, en el lugar que ~ste 

señale o en almacenes generales de depósito, bod~ 

gas rurales oficiales, o instalaciones habilita-

das para esta funci6n. 

Los pr~stamos para el consumo familiar son aquellos -

que se destinan a cubrir principalmente las necesidades de ali-

mentaci6n de los acreditados, a fin de evitar que los cr~ditos -

de avío o refaccionarios se destinen a cubrir dichas necesidades 

durante el proceso de producci6n. 

mas son: 

Las nonnas a que se sujetarán para este tipo de prest~ 

a).- Se destinarán preferentemente para el sector de -

ejidatarios y comuneros y pequeños propietarios -

minifundistas organizados; 

b}.- Se otorgarán a cargo de los sujetos de cr~dito r~ 

conocidos~ 

c).- su importe por familia será definido previo estu

dio de la capacidad productiva del ejido, comuni

dad o sociedad de producci6n rural; 

d) .- su plazo no excederá al del crédito de avío que -

corresponda, salvo casos especiales a juicio de -

la Secretaría de Hacienda y Crédito PQblico; y 
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e).- Se documentarán mediante pagarás ampliandose la -

garantía del cr~dito de avío o refaccionario co-

rrespondiente para cubrir el prástamo al consumo. 

Para la operación de los pr~stamos señalados, las in~ 

tituciones deberán determinar la capacidad de pago del sujeto de 

cr~dito mediante la obtenci6n y análisis de la información t~cn~ 

ca, econ6mica y financiera que sea necesaria, as!, las institu-

ciones de cr~dito deberán mantener informados a sus acreditados 

sobre sus adeudos en un perfodo que no exceda de ciento veinte -

d!as, enviándoles el correspondiente estado de cuenta. 

En los casos de que el acreditado no pueda cubrir el -

importe de sus obligaciones a su vencimiento, por caso fortuito, 

o d~ fuerza mayor, el saldo no cubierto podrá ser diferido de -

acuerdo con el estudio de capacidad de pago que r~alice la inst'! 

tuci6n acreditante; y el acreditado podrá recibir nuevos cr~di-

tos para financiar sus actividades productivas, de acuerdo con -

el resultado de dicho estudio. 

Si por causa imputable al acreditado, cuando se trate 

de colonos o pequeños propietarios, y haya peligro de que no se 

obtengan las cosechas y productos esperados que constituyan la -

garantía del cr~dito, ·o cuando haya ocurrido la p~rdida por las 

misma causa, as! como cuando haya dispuesto la prenda, podrá el 
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acreditante, ~in perju~cio de las acciones legales que procedan, 

nombrar un interventor que vigile la explotaci6n productiva de -

que se trate, 

Cuando se trate de sujetos de cr~di't.o del sector eji-

dal o comunal, la posesión temporal y el cultivo de las tierras 

de quienes hayan resultado morosos por las causas antes señala-

das, quedarán a cargo del nOcleo agrario que corresponda de 

acuerdo con las disposiciones agrarias del caso, y el ejido o la 

comunidad adquirir6n en estos casos la responsabilidad solidaria 

por el saldo insoluto del pr~stamo respectivo. 

Las instituciones del sistema oficial de cr~dito rural 

podr&n realizar operaciones "especiales" de apoyo a los sujetos 

de crédito; se considerpn especiales de apoyo, las inversiones y 

los prestamos que realicen conforme a programas generales de 

obras de infraestructura, organizaci6n y capacitación, asisten-

cia técnica y capitalización rural, cuyo objeto es complementar 

los planes de crédito y aumentar la productividad del sector ru

ral del pa!s. 

La finalidad de todo esto, es la de formar sujetos de 

crédito y organizarlos y capacitarlos para el trabajo colectivo, 

preferentemente a ejidatarios y comuneros, colonos y pequeños 

propietarios minifundistas, tanto en su etapa de organizaci6n ca 
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me en las subsecuentes de realizaci6n de sus trabajos. 

IV •.• 4. LA LE'! DE SOCIEDllDES DE SOLIDARIDAD SOCIAL. 

La Ley de Sociedades de Solidaridad Social, forma parte 

de la legislaci6n para la constituci6n de fonnas de organización 

agraria, esta Ley, que regula la fonnaci6n de Sociedades de Salid! 

ridad Social tiene algunas caractertsticas diferentes a las fer-

mas de organizacidn B~sicas y superiores, aunque en el fondo no -

difieren mucho, veamos entonces que son las Sociedades de Solida-

ridad Social. 

Estas sociedades se constituyen con un patrimonio de e~ 

rácter colectivo, cuyos socios deber~n de ser personas físicas de 

naci?nalidad mexicana, en especial ejidatarios, comuneros, campe

sinos sin tierra, y personas que tengan derecho al trabajo, que'

destinen una parte del producto de su trabajo a su fondo de soli

daridad social y que podrán realizar actividades mercantiles. 

Las sociedades de solidaridad social tendr~n como obje-

tivos los siguientes: 

r.- La creaci6n de fuentes de trabajo; 

II.- La práctica de medidas tendientes a la conservaci6n y mejo

ramiento de la ecología; 

III.- La explotaci6n racional de los recursos naturales; 
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IV.- La producción, i~dustrializaci~n y comercializaci~n de bi~ 

nes y servicios que sean necesarios: y 

v.- La educaci6n de los socios y de sus familias en la practi

ca de la solidaridad social, la af irmacidn de valores c!vi 

cos nacionales, la defensa de la independencia pol!tica, -

cultural y econ6rnica del país y el aumento de las medidas 

que tiendan a elevar el nivel de vida de los miembros de -

la comunidad. 

Para la constitucidn de esta sociedad, es necesario 

cuando menos quince socias, constituyéndose mediante asamblea g~ 

neral que celebrar~n los interesados, levant~ndose el acta co--

rrespondiente, Osta contendr~ los mismos puntos que fueron seña

lados para las fonnas de organización b~sica y superior. 

Para el funcionamiento de la sociedad se requiere la -

autorizaci6n previa del Ejecutivo Federal, a trav~s dela Secret~ 

rta de la Reforma Agraria, cuando se trate de industria de tipo 

rural y de la Secretar!a del Trabajo y Previsi6n Social en los -

demás casos, el acta y las bases constitutivas, as! como la aut~ 

rizaci6n, deberán de inscribirse en el registro que para tal - -

efecto lleven las Secretar!as antes mencionadas, las sociedades 

de solidaridad social tendrán personalidad jurídica a partir de 

su inscripci6n en el registro que se preve. 
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La sociedades de solidaridad social no utilizarán tra

bajadores asalariados, y los fines sociales de las mismas debe-

rán cumplirse por los socios, sólo cuando se requieran los servi 

cios profecionales especializados que no puedan ser atendidos -

por los socios, se podrá contratar, siempre que esos servicios -

sean ocasionales o temporales. 

Estarán estructurados, con una asamblea general, un e~ 

mit~ ejecutivo y las comisiones que se establezcan en las bases 

constitutivas o designe la asamblea general. 

Corno se podrá observar, en materia de organización - -

agraria, esta ley, de alguna manera complementa la legislaci6n -

que al respecto existe, y corno podremos observar, dentro de los 

obj~tivos de las sociedades de solidaridad social están, los que 

realizan las formas de organizaci6n básica y superior. En la -

practica para la Secretar!a de la Reforma Agraria, la fonnaci6n 

de este tipo de sociedades de solidaridad social, es poca o nula. 

IV. S. LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO. 

La Ley de.fomento agropecuario, en su artículo lA dice: 

11 Esta ley tiene por objeto, el fomento de la produc--

ci6n agropecuaria y farestal, para satisfacer las necesidades n~ 

cionales y elevar las condiciones de vida en el campo.", la apl!_. 



- 150 -

caci6n de estJ;t ley que~a a cargo de la Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos en coordinaci6n con la de la Reforma Agr~ 

ria. 

Para los efectos de esta Ley, se crearán los distritos 

de temporal, dentro del marco de la organización para la produc

ci6n, estos distritos comprenderán zonas con caracter!sticas ec~ 

16gicas y socioecon6micas similares, para las cuales la S.A.R.H. 

adoptará las medidas conducentes con el fin de apoyar la produc

ci6n; el establecimiento ":l la delimi taci6n de los distritos de -

temporal estará a cargo del titular de la S.A.R.H., en cada di~ 

trito de temporal se integrará un comit~ directivo con el repre

sentante de la misma Secretaría en la entidad federativa de que 

se trate y con los Delegados de las oepend.encias- T~cnicas de la -

Secretaría que corresponda, junto con un representante de la Se

cretaría de la Reforma Agraria en carácter de Secretario. 

Estos comités aprobarán los programas agropecuarios 

del distrito de temporal al que pertenezcan; los distritos de 

riego se regirán por la ley Federal de Aguas. En lo relativo a 

la asistencia técnica y el crédito, la S .A.R.H. podrá practicar, 

a solicitud de los interesados, estudios agroecol6gicos con el 

fin de que mediante la mejora de la calidad de las tierras por 

obras de riego drenaje o cualquier otra que los dueños o poseed2 

res implementen en sus terrenos, pueda aumentarse la potenciali-
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dad productiva. 

Los propietarios o poseedores que no excedan del equi

valente a la unidad de dotaci6n ejidal imperante en las zonas de 

que se trate, tendrán preferencia en el abastecimiento de semi-

llas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas y asistencia técnica 

y podrán asociarse para fines de producci6n, también tendrán acc~ 

so prioritario al cr~ditoi las asociaciones que se realicen ten

drán como objetivo el de organizar servicios de procesamiento de 

productos agropecuarios y forestales, as! como para la compra o 

utilización de maquinaria agrícola, aprovechar almacenes o tran~ 

portes, para la comercializaci6n de sus productos, u otros servl 

cios de beneficio cornün o inter~s social. 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidr~ulicos -

promoverá en las instituciones oficiales de cr~dito rural y de -

sequros la elaboraci6n de los programas t~cnicos de crédito de -

av!o y refaccionaríos y de aseguramiento de los cultivos y gana

do en los distritos de temporal, a propuesta de los respectivos 

comit~s directivos. 

Los programas t~cnicos de cr~dito de avío, refacción, 

de aseguramiento de cultivos y ganado, y las prioridades de qui~ 

nes tendrán acceso a e~los, ser~n difundidos mediante boletines 

que estarán a disposici6n de los interesados en las oficinas de 



- 152 -

los distritos·de temporal y de las instituciones de cr~dito y de 

aseguramiento que participen en los programas. 

Los programas tomar~n en consideración, en forma pre-

ponderante, las necesidades nacionales y la conveniencia de ele

var las condiciones de vida y de trabajo en el campo. 

Todo lo anterior es lo que contempla la Ley de Fomento 

Agropecuario en relación al crédito y la asistencia t~cnica, en 

lo que se refiere a la organizaci6n agraria, esta Ley establece 

las unidades de producción, mismas que fueron descritas en el e~ 

pítulo anterior, al explicar las formas de organización agraria 

basicas, por lo cual no es necesario su explicación en este capf 

tulo. 

Cabe resaltar que para el cumplimiento de esta Ley la 

S.A.R.H. tendrá entre otras casas que: 

I.- Planear, organizar, fomentar y promover la producci6n agr~ 

pecuaria y forestal. 

II.- Formular y proponer al Ejecutivo Federal el Plan Nacional 

de Desarrollo Agropecuario y Forestal, recabando previame~ 

te la opinión de los comites directivos de distritos de -

temporal. 

V.- Proponer el uso apropiado de los suelos con objeto de 

aumentar la productividad. 
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VIII.- Promover y apoyar la organizaci6n de los prqductores rura

les para el cumplimiento de los programas, la comerciali

zaci6n de sus productos y para alcanzar 9bjctivos de int~ 

res coman. 

IX.- Autorizar la impo~taci6n o exportación de los productos -

agropecuarios y forestales, así como maquinaria, refacci~ 

nes e implementos agrícolas semillas, fertilizantes y pl~ 

guicidas, en coordinaci6n con la Secretar!a de Comercio, 

de acuerdo con sus respectivas competencias. 

XI.- Detenninar o proponer en su caso los estimulas rn~s efica

ces para la producci6n rural, y adoptar las medidas com-

plementarias que se requieran para llevarlos a la prácti-

ca. 

XII.- Proponer la fijaci6n de precios de garantía a los produ~ 

tos básicos y oleaginosos. 

XVI.~ Emprender acciones de promoción y fomento de las activid! 

des agrícolas, pecuarias o forestales. 

Pasemos entonces a ver la Ley de Distritos de desarro

llo rural, que tambi~n para su aplicaci6n, es competencia de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidr~ulicos, cabe hacer me~ 

ci6n que esta Ley, fue producto del Plan Nacional de Desarrollo 

del periodo presidencial de 1982 - 1988. 
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V. · .• 6. LA LE)'. DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL. 

La presente Ley es reglamentaria de la fracci6n XX del 

Artículo 27 Constitucional, en lo relativo a la organización y f~ 

mento de las actividades agropecuarias, forestales y de acuacult~ 

ra así corno su industrializaci6n y comercializacidn, teniendo por 

objeto el ordenar y regular el establecimiento, la administraci6n 

y el funcionamiento de los Distritos de Desarr.ollo Rural, su ord~ 

nación y regulación comprenderá: 

I.- La formulaci6n, instrumentación, control y evaluación de 

los programas para los Distritos' de Desarrollo Rural¡ 

II.- La administración de los recursos destinados para ese pro

pósito; 

III.- El fomento de la organizaciOn y participacidn del sector r~ 

ral para el funcionamiento y desenvolvimiento de los distri 

tos; y 

IV.- El fomento de las actividades agropecuarias, forestales, -

agroindustriales, de acuacultura,as! corno su industrializa

ci6n y comercializaci6n y el aprovechamiento racional de -

los recursos naturales y de los apoyos a la producción ru-

ral. 

Los postulados, que en materia de lineamientos de polí

tica nacional para el establecimiento, administración y funciona

miento de los Distritos de Desarrollo Rural, a los que se somete-
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r&n son los siguientes: 

I.- Mejorar los niveles de vida de la poblaci6n rural, procu-

rándoles m!nimos de bienestar en materia de alimentación, vivierr 

da, salud y educaci6n~ 

II.- Fortalecer las organizaciones sociales como punto de part! 

da para su desarrollo; 

III.- Procurar que se desconcentren, descentralicen o transfie-

ran, según el caso, hacia 6rganos regionales, funciones, perso-

nal y recursos oficiales de conformidad con las leyes vigentes: 

IV.- Promover la participación activa y conjunta de los agentes 

econ6micos y sociales involucrados en el desarrollo rural para -

atender integralmente las áreas agrícolas, pecuarias, forestales 

y de acuacultura; 

v.- Coordinar las acciones que requiera el Desarrollo Rural I~ 

tegr~l con las de los sectores industrial, comercial y de servi

cios para fortalecer los procesos productivos y de comercializa~ 

ci6n, que propicien un crecimiento sostenido, diversificando gra 

dualrnente las actividades del medio rural; y 

VI.- Programar las acciones institucionales y sectoriales iden

tificando para ello, las necesidades del medio rural y los pro-

yectos productivos y sociales, con la participación de los pro-

ductores y la poblaoi6n rural. 

Le corresponde a la Secretaría de Agricultura y Recur-

sos Hidráulicos, el establecimiento de estos Distritos de Desa--
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rrollo Rural,·. as! como llas bases para su administraci6n y regul~ 

ci6n. Los Distritos, son unidades de desarrollo econ6mico y so

cial circunscritos a un espacio territorial determinado para ar

ticular y dar coherencia regional a las pol!ticas de desarrollo 

rural, adem4s de la realizaci6n de los programas operativos de -

esta Secretar!a y la coordinaci6n con las demás dependencias, -

que participan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Inte

gral, y que ser~ expuesto en el siguiente cap!tulo. 

Los Distritos de Desarrollo Rural, comprenderán zonas 

con características ecol6gicas y socioecon6micas homog~neas para 

la actividad agropecuaria, forestal, de las agroindustrias y de 

acuacultura bajo condiciones de riego, drenaje y de temporal con 

el objeto de planear y fomentar el Desarrollo Rural Integral, la 

S.A.R.H. delimitar~ la ubicaci6n de los Distritos,as! como los -

Centros de Apoyo con que contar4n, esta ubicaci6n estará en fun

ci6n de: 

I.- La divisi6n política de los Estados y Municipios; 

II.- La Subregionalizaci6n estatal establecida por los Comités 

Estatales para la Planeaci6n del Desarrollo; 

III.- Las condiciones agroecol~gicas y agroecon6micas de los Es-

tados y Municipios; 

rv.- El uso del suelo; 

V.- La infraestructura de irrigaci6n y drenaje; y 

VI.- Las vías de comunicaci6n y demás infraestructura de apoyo, 
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Los Distritos de Desarrollo Rural contaF4n con los si

guientes órganos: 

I,- Un Comité Directivo: 

II.- Un Comité Técnico; 

III,- Subcomités por especialidad; y 

IV.- Centros de apoyo al Desarrollo Rural. 

Los Distritos de Desarrollo Rural que se establezcan,

aswnir4n las atribuciones y funciones de los Distritos y Unida-

des de Riego, de los Distritos de Drenaje y de Temporal y de los 

Distritos de Acuacultura, los Comités Directivos de cada Distri

to elaborar~n su respectivo proyecto de reglamento mismo que se

rá aprobado por la S.A.R.H., y estar§n compuestos por: 

I.- Un representante del Gobierno del Estado que fungirá como 

Presidente del Comité; 

II.- Un representante de la S.A.R.H. que fungirá como Vocal Ej~ 

cutivo; 

III.- Un representante en cada caso de las Secretarías de Comer

cio y Fomento Industrial, Reforma Agraria y de Pesca, qui!;_ 

nes fungir~n como Vocales Secretarios; y 

IV.- Como Vocales representantes de : 

- Gobiernos Municipales 

- Fertilizantes Mexicanos, s. A. 

CONASUPO. 

- Sistema Banrural, s.N.c. 
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- Aseguradora Naciénal·Agr!cola y Ganadera, s. A. 

- Comisi6n Nacional de Alimentaci6n, 

- Otros varios. 

Los representantes de las Dependencias y Entidades an

tes mencionadas, deber!n pronunciarse sobre los asuntos que les 

corresponda conocer a los Comit~s Directivos de los Distritos de 

Desarrollo Rural, y que se relacionen con la esfera de su compe

tencia de la Dependencia o Entidad que representan, los Comit~s 

Directivos en materia de organizaci~n agraria y cr~dito tendrán 

las siguientes facultades: 

VI.- Fomentar la organizaci6n de los productores del Distrito -

de Desarrollo Rural para facilitarles su acceso al crédito, 

as! como la presentaci6n de los servicios de asistencia 

t~cnica y comercializaci6n de sus insumos y productos; 

XI.- Promover la congruencia de los programas de cr~dito de 

avío y ref accionario destinados a la producci6n de las Di~ 

tritas, y el aseguramiento de cultivas y ganada con base -

en las asambleas de balance y programaci6n y de acuerdo -

con las normas y disponibilidades de las instituciones del 

rruno; 

XIII.-Promover la celebración de los convenios y contratos que -

las organizaciones de productores requieren para el Desa-

rrollo Rural en el Distrito. 
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En los Distritos de Desarrollo Rural, los Comités Di-~ 

rectivos contarán con un Comit~ Técnico de Distrito como apoyo -

para el ejercicio de sus facultades, estos Cornit€s Técnicos de -

los Distritos de Desarrollo Rural, estarán integrados por: 

I.- Un jefe de Distrito de Desarrollo Rural nombrado por la S. 

A.R.H. quien lo presidirá; 

II.- Sendos representantes de: 

a) Secretar!a de la Reforma Agraria que fungirá como Seer~ 

tario; 

b) Secretaría de Pesca, en su caso; 

e) Sistema Banrural, S.N.C.; 

d) Aseguradora Nacional, Agrícola y Ganadera, S.A.; 

e) Fertilizantes Mexicanos, s. A.; 

f) CDNASUPO; 

g) Fideicomisos instituidos en relaci6n a la agricultura. 

III.- Un representante de las organizaciones mayoritarias de pro

ductores y usuarios domiciliadas dentro de la circunscrip-

ci6n del Distrito de Desarrollo Rural; 

IV.- Representantes de las entidades paraestatales coordinadas -

por la S.A.R.H., que conforme a las actividades del Distri

to considere pertinente el Comit~ Técnico; y 

V.- Un representante o personal técnico del o los Municipios. 

El Cornit~ Técnico por ser un órgano de apoyo al Comité 

Directivo será el responsable en materia de organizaci6n y cr~di-
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to de 

I.- Estudiar y proponer programas de producci6n y comercializ~ 

ci6n y líneas de cr~dito agropecuario, forestal, de acua-

cultura y de las agroindustrias, as! como los programas -

operativos de apoyo y de contingencia en ~u caso y presen

tarlos al Comit~ Directivo; 

IV.- Servir de 6rgano de consulta y asesoramiento en todo lo r~ 

lacionado con el Desarrollo del Distrito; 

VI.- Promover la congruencia en los planes de crédito y seguro 

agropecuario, forestal, de acuacultura, agroindustrial y -

de comercializaci6n; 

VIII.-Estudiar e integrar los costos de producción y comerciali

zaci6n de los cultivos y explotaciones pecuarias, foresta

les, de acuacultura y agroindustriales que operen en el -

distrito, participando en la fijación o adecuación de pre

cios de los insumos y servicios que demanden los programas 

de producci6n respectivos; 

XI.- Promover la creaci6n de centros regionales de capacitaci6n 

agropecuaria, forestal, de acuacultura, agroindustrial y -

de comercializaci6n; y 

XII.- Apoyar la organizaci6n de ejidos, comunidades y formas as~ 

ciativas de productores minifundistas. 

Los Subcomit~s por especialidad dependerán del Comit~ 

Técnico, apoyándolo en el análisis y diagn6stico de los proble--
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mas de su especialidad y proponiendo las soluciones, se integra

rán con representantes de las organizaciones de productores y -

usuarios domiciliados en el Distrito de Desarrollo Rural y los -

técnicos especialistas que determine el Comité T~cnico, los Sub

comit~s que se constituyan comprenderán las especialidades que -

determine el Comité Directivo del Distrito de Desarrollo Rural. 

Los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural se establece

rán por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y -

tendr~n las funciones que le señalen el manual de Organizacidn -

del Distrito de Desarrollo Rural que para el efecto será expedi

do por la s.A.R.H. 

Con todo lo anterior, hemos visto las diferentes leyes 

que tienen relaci6n y concordancia entre sí; en materia de fer-

mas de organización agraria y el cr~dito rural o agropecuario, 

Con lo expuesto hasta el momento estamos ya en posibilidad de -

analizar el Plan Nacional de Desarrollo del período presidencial 

de 1982 a 1988, del cual se desprendieron dos Programas Naciona

nal de Desarrollo Rural Integral, cuyo responsable de su aplica

ci6n es la Secretaría de Agriciultura y Recursos Hidráulicos, y -

el Programa Nacional de Reforma Agraria Integral, cuyo responsa

ble de su cumplimiento es la Secretaría de la Reforma Agraria. 



CAPITULO V 

LA ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION 

Y EL DESARROLLO RURAL 
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"LA ORGANIZACION PARI\ LA PRODUCCION Y Et DESARROLLO --

~ 

Contamos ya con un conjunto de elementos te6ricos, hi~ 

t6ricos, jur!dicos y de estructura organizativa, que nos permi-

ten tener una panorámica m~s clara, de lo que és y en qué consi~ 

te la orqanizaci6n agraria o agropecuaria y las modalidades que 

ésta toma en el contexto nacional, veamos ahora, como la organi

zaci6n esta enmarcada dentro de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y como se representa ~sta, en los pla-

nes y programas que el Estado Mexicano implementa como regulador 

de la econom!a. 

En este sentido el artículo 25 Constitucional es bien 

clafO cuando dice; ncorresponde al Estado la rector!a del desa-

rrollo nacional para garantizar que ~ste sea integral, que fort~ 

lezca la soberan!a de la Nación y su r~girnen democrático y que, 

rnediante el fomento del crecimiento econ6mico y el empleo y una 

m~s justa distribuci6n del ingreso y la riqueza .•. El Estado 

Planear~, conducirá, coordinará y orientar! la actividad econ6m~ 

ca nacional y llevar~ a cabo la regulaci6n y fomento de las - -

actividades que demande el inter~s general en el marco de liber

tades que otorga esta Constituci6n .. 11 

Más adelante en este misma artículo se menciona que: -
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"La ley establecerá l~ mecanismos que faciliten la Organízaci6n 

Y la expansi6n de la actividad ~con6mica del sector socialJ de -

los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comuni

dades,empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 

trabajadores y, en general, de todas las formas de organizaci6n -

social para la producci6n, distribución y consumo de bienes y se~ 

vicios socialmente necesarios." 

Como se podrá observar aquí se encuentran las bases de -

la organizac16n y su objetivo social, es necesario tambi~n repro

ducir parte del artículo 26 Constitucional, p:irque es en éste, 

donde delimita la planeaci6n en M~xico cuando dice: "El Estado 

organizará un sistema de planeaci6n democr~tica del desarrollo n~ 

cional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al -

crecimiento de la economía .•. La planeaci6n ser4 democr~tica. 

Mediante la participaci6n de los diversos sectores sociales, rec~ 

ger~ las demandas y aspiraciones de la sociedad para incorporar-

las al Plan y los Programas de desarrollo. Habr~ un Plan Nacio-

nal de Desarrollo al que se sujetar~n abligatoriarnente los progr~ 

mas de .la Administraci6n PQblica Federal." 

As! tenemos que, el artículo 25 establece y ordena las -

atribuciones del estado en materia econ6rnica; en el 26 la planea

ci6n dernocr~tica, junto con la ley de Planeaci6n expedida el 5 de 

enero de 1983 y que reglamenta este artículo y las fracciones XIX 
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y XX dal arttculo 27 Constitucional, que introducen ·el concepto 

de desarrollo rural integral, as! corno las condiciones para una 

impartici6n expedita de la justicia agraria y el fortalecimiento 

de la seguridad jurídica en el campo. 

Veamos ahora el Plan Nacional de Desarrollo del per!odo 

1983 - 1988 y los dos programas que para el objeto de este trab~ 

jo nos interesan y que son el programa de Desarrollo Rural Inte

gral y el programa de Reforma Agraria Integral. 

V.l.- EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (P.N.D.) 

1983 - 1988, 

Como ya se mencionó, el marco jurídico de este Plan lo 

encontramos en el artículo 26 constitucional, para los fines de 

este trabajo es necesario omitir el diagn6stico y el marco con-

ceptual en el cual se elaboró este Plan Nacional de Desarrollo, 

dado que nos distrairía del objetivo e implicaría un an&lisis -

m~s detallado por lo cual sdlo enunciaremos los cuatro objetivos 

del desarrollo que establece el P.N.D. y detallaremos dentro de 

los Instrumentos de la Estrategia, las dos políticas sectoriales 

que nos interezan y ~ue son la del Desarrollo Rural Integral y -

la Reforma Agraria Integral. 

El P,N.D. de 1983 - 1988 contempla como objetivo del d~ 
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sarrollo: 

a) Conservar y fortalecer las instituciones democr4ticas. 

b) Vencer la crisis. 

c) Recuperar la capacidad de crecimiento. y 

d) Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus 

estructuras econ6micas, políticas y sociales. 

Para el cumplimiento de estos cuatro abjetivos naciona

les, se cuenta con las pal!ticas sectoriales de las cuales se -

derivar~n los programas de mediano plaza de caracter sectorial~ 

En lo que consierne al Desarrollo Rural Integral se plantea que, 

"El objetivo fundamental de la estrategia es el mejoramiento de 

los niveles de bienestar de la poblaci6n rural, con base en su -

participaci6n organizada y la plena utilización de los recursos 

naturales y financieros 1 con criterios sociales de eficiencia -

productiva 11
• 

De este objetivo se desprende como prop6sitc cspec!fi-

cos; fomentar la participación e incorporaci6n al desarrollo na

cional de la poblaci6n rural a trav6s del fortalecimiento de la 

organizaci6n; mejorar les niveles de alimentaci6n,vivienda, sa-

lud, educaci6n, dando preferencia a los más desprotegidos; aume~ 

tar la generación de empleos permanentes y mejorar la distr1bu-

ci6n del ingreso; ampliar y fortalecer la producci6n de alimen-

tos básicos para el consumo popular; prioritariamente en las - -
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zonas de temporal; propiciar el establecimiento de t~rrninos de -

intercambio más justos entre el sector agropecuario y los secto

res industriales y de servicios. 

En este sentido, se hace incapie en que "es importante 

otorgar atención prioritaria a las necesidades b~sicas de la po

blaci6n rural y considerar su participaci6n plena, como esencia 

misma del desarrollo social y reorientar la estructura producti

va de modo que pueda establecer la base econ6rnica que se requie

re para hacer posible el desarrollo social permanente del campo 

y estar en posibilidad de responder a las necesidades de alimen

tos y materias primas" 

Para la Refonna Agraria Integral, se indica que dadas -

las ~ondiciones que prevalecen en el medio rural, es necesario, 

que sin perder la prioridad que tiene el reparto de la tierra, -

se atienda de manera especial los problemas de regularizaci6n de 

la tenencia de la tierra y que la política agraria se oriente a 

la organizaci6n de los campesinos, para que sea la base de la s~ 

peraci6n socio-econ6rnica de los rnísmos, aumentando en forma gra-

dual su capacidad de gestión. 

Con base en lo anterior, los propOsitos de la Reforma -

Agraria Integral son: repartir toda la tierra legalmente afecta

ble; otorgar seguridad jurídica a las diversas formas de tenen--
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cia de la tierra, y reiularizar los asentamientos humanos en ej! 

dos y comunidades; consolidar ~a estructura interna de los qru-

pos campesinos, superando mediante la organizaci6n agraria, el -

problema del minifundio y promoviendo el aprovechamiento inte--

qral de los recursos naturales; generar empleo productivo, aume~ 

tanda los salarios de los obreros del campo y el ingreso de los 

nacleos agrarios. 

Para lograr estos propósitos, los ejes son el reparto, 

la regularizaci6n de la tierra y la incorporaciOn de los campesi 

nos al proceso de desarrollo del pa!s, a trav~s de su organiza-

ci6n participativa. 

Como se mencionó anteriormente, de ésto se desprendie-

ron los programas a mediano plazo; veamos ahora lo que estos dos 

programas, el de Desarrollo Rural Integral y el de Reforma Agra

ria Integral contemplan en materia de organización para la pro-

ducci6n y el desarrollo rural. 

V.2.- EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTE--

GRAL (1985 - 1988) 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1980, define al -

Desarrollo Rural Integral, como elemento esencial de la estrate

gia de desarrollo del país y que su objetivo es el de mejorar el 
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bienestar social de la pablaci6n del medio rural e incrementar -

los niveles de producci6n, empleo e ingreso, con base en su E!!!.:. 

ticipac16n organizada y la plena utilización de los recursos na

turales y financieros. 

Se establece que: "La integralidad del Desarrollo Rural 

se basa en la necesaria articulación de las políticas agraria, -

agr1cola y de bienestar social, de tal manera que pennita la ex

plotaci6n racional de los recursos disponibles, diversificando -

las actividades en el ámbito rural y generando empleos para la -

equitativa distribuci6n del ingreso de la poblaci6n rural," 

Para ello se elev6 a rango constitucional el desarrollo 

rural integral, determinando as! la obligaci6n del Estado para -

articular los medios y condiciones que le sean indispensables p~ 

ra lograrlos, en este sentido el PRO.NA.D.R.I. contempla cuatro

objetivos generales en funci6n de la problemática del desarrollo 

~ural y que son: 

l, BIENESTAR SOCIAL. 

Que inplica el mejorar los niveles de bienestar social 

de la poblaci6n rural en materia de alimentaci6n salud, educa--

ci6n y vivienda. 

2. REFORMA AGRARIA INTEGRAL. 

Que implica garantizar la seguridad jur!dica a las di-

versas formas de tenencia de la tierra en las áreas rurales, co~ 
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cluír el rep~fto de tirrras legalmente afectables y apoyar la -

organización agraria b~sica. 

3, PRODUCCION. 

Que tiene la finalidad de aumentar la producci6n y la -

productividad de las actividades econ6micas del medio rural y -

propiciar su integraci6n bajo el control de los productores org~ 

nizados. y 

4. EMPLEO E INGRESO. 

Dirigida a incrementar el empleo y el ingreso de la po

blación rural a través del fomento y consolidaci6n de procesos -

econ6micos autosostenidos. 

De estos objetivos generales, se desprenden los espec!-

fices los cuales enunciaremos nada m~s, y que son: 

l.- Alimentaci6n y consumo, 

2.- Salud, 

3.- Educación, 

4.- Vivienda, 

s.- Agua potable y alcantarillado, 

6.- Electrificaci6n de poblados, 

7.- Reparto agrario, 

a.- Tenencia de la Tierra, 

9.- Organizaci6n agraria, 

10.- Producci6n agr!cola 

11.- Producci6n pecuaria, 
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12.- Producción forestal, 

13.- Acuacultura y pesca ribereña, 

14.- Industria rural, 

15.- Comercialización y distribución, 

16.- Desarrollo cient!fico y tecnol6gico, 

17.- Ecología, y 

18.- Participación social, 

El PRO.NA.D.R.I. Sobre el objetivo especifico de la OR

GANIZACION AGRARIA dice "Apoyar la organización agraria con res

pecto a su autonom!a y formas de participación democrática camp~ 

sina, para consolidar su estructura interna y su transformaci6n 

en unidades de desarrollo rural, con el fin de superar las limi

taciones ••• productivas del minifundio, facilitar el swninistro 

de insumos, servicios y apoyos institucionales, y promover el -

aprovechamiento integral de los recursos de los nGcleos agrarios~ 

Con esto se establece que la OrganizaciOn Agraria B~si

~ constituye uno de los elementos que catalizan el desarrollo -

rural, y que debe fundamentarse en la participaci6n democrática 

e igualitaria de todos los miembros de las comunidades, ejidos y 

poblaciones, por el¡o sera importante el respeto a las formas y 

6rganos de gobierno que las propias comunidades rurales han est~ 

blecido. 
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Se prev~ tamb\~n la constitución de Organizaciones sup~ 

~ en las que se agrupen la.s unidades de desarrollo rural, -

bajo este concepto se organizará a las uniones de ejidos y cornu
i 

nidades, la§ uniones de sociedades de producci6n rural y a las 

asociaciones rurales de inter~s colectivo. Simultáneamente a la 

política de organizaci6n, se impulsará la de la capacitaci6n - -

agraria, contemplada ásta en el Programa de Reforma Agraria Inte

gral. 

Complementariamente a la organizaci6n y la capacitaci6n 

agraria, el Sector Reforma Agraria, con base en las recientes m~ 

dif icaciones a la Ley Federal de Reforma Agraria, promoverá el -

establecimiento formal de unidades especializadas de producci6n 

y servicios, al interior de cada organizaci6n. De acuerdo con -

las bases generales para la organizacidn, la Secretaría de la R~ 

forma Agraria será la responsable de normar y promover la organ! 

zaci6n agraria básica en los ejidos y comunidades, a través de -

las acciones de regularizaci6n de la tenencia de la tierra, re-

gistros, cambios de autoridades, reglamentos internos, asamblea 

de balance y programaci6n e integración de los nQcleos agrarios 

en unidades de desarrollo rural. 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

atender~n la organización y capacitación de los productores: la 

coordinación de la asistencia técnica para la producci6n, indus--
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trializaci6n y cornercializaci6n, tanto en aspectos productivos -

como de administraci6n, proporcionará asesor!a t~cnica, y la - -

orientaci6n de los apoyos financieros, crediticios, en base a 

los programas, políticas y técnicas deproducci6n que determine. 

El PRO.NA.D.R.I. otorga prioridad fundamental a las re

giones de temporal, donde se ubica la mayoría de la poblaci6n r~ 

ral pues es en estas zonas donde se encuentran las mayores posi

bilidades en términos de incrementos de rendimiento, producci6n 

de granos básicos y la generaci6n de empleos, considerándose que 

el apoyo a las zonas de temporal no es contradictorio con las p~ 

líticas de aprovechamiento de las áreas i~rigadas, ya que se es

tablece que el desarrollo y operación de los distritos de riego, 

se sustentarán cada vez más en los propios recursos de los produ~ 

tares y ésto permitirá el Estado participar en el impulso de las 

áreas de temporal o distritos de riego de menor desarrollo. 

Pasemos ahora, a ver lo que contempla el Programa de -

Reforma Agraria Integral, en materia de organizaci6n agraria pa

ra la producción y el desarrollo rural. 

V. 3. EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA INTEGRAL. 

(1985 -1988) 

La cr!sis agrícola y agraria existentes en nuestro país 
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tienen entre otros su origen en el modelo de desarrollo seguido 

y en el papel asignado al sector rural, como sector que transfi~ 

re valor al sector secundario. Esto aunado a la irregularidad -

de la tenencia de la tierra, que consiste en la falta de los do

cwnentos probatorios del derecho a su propiedad, posesi6n o usu-

fructo, provocando en forma directa o indirecta la no inversi6n 

en el campo y si ha ésto le agregamos la desorganizaci6n de los 

productores rurales, tenemos un sector que compite en condicio--

nes desiguales. 

Con el programa Nacional de Reforma Agraria Integral -

(PRO. NA. R .A. I.) se pretende atacar todos estos problemas, toman

do como base la constituci6n y consolidaci6n de verdaderas unid~ 

des de desarrollo rural, el programa considera como prioridad --

atacar los aspectos estructurales m3s importantes, sobresaliendo: 

la creciente presi6n de los campesinos sobre la tierra: la indef~ 

nici6n e irregularidad en la tenencia; el minifundismo con grave 

tendencia al incremento; el desempleo; el desigual intercambio -

campo-ciudad; la incosistencia y deficiencia en la organización 

de los productores; la falta de capacitaci6n de los campesinos 

y la aplicaci6n de tecnologías inadecuadas para las caracter!st~ 

cas de nuestro país. 

El PRO.NA.R.A.I. considera que la irregularidad en la -

tenencia de la tierra ha representado un obstficulo para elevar -
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la producción y la productividad .•• y también un elemento de 

conflicto entre los distintos grupos campesinos, propietarios 

privados y del sector social, derivados de linderos indefinidos, 

demandas de tierras pendientes de solución, la falta de la docu-

mentaci6n probatoria de propiedad, los conflictos interparcela-

rios entre otros. 

La indefinición de la estructura social y econ6mica del 

campo afecta a todo el sector, si bien, los ejidos y las comuni

dades tienen en su poder la mayor superficie del país, ésta est~ 

integrada con tierras de baja calidad, de las cuales todavía-

un nllmero importante presenta irregularidades jur!dico-adminis-

trativas; su acceso a los insumos y servicios para la producci6n 

es insuficiente y, además, enfrentan diversos obstáculos que - -

afect~n el desarrollo de su organización. 

La organización campesina, que pudiera ser el elemento 

estrat~gico para la soluci6n a los problemas del campo, enfrenta 

también graves problemas. Innumerables instituciones que se ded! 

can a esta actívidad, auspiciados por la legislaci6n vigente. 

cada una de ellas, al actuar en forma aislada, ha pezmitido el -

desarrollo de una amplia gama de figuras asociativas que acen--

taan los problemas del campo, en lugar de coadyuvar a su solu--

ción. Las interferenciás y duplicidades institucionales, noci-

vas para los campesinos, propician el descr~dito de las institu-
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ciones y obtaculizan lbs programas de organizaci6n que se busca 

fomentar. 

La irregularidad en la tenencia de la tierra, los dive~ 

sos e innecesarios tr~ites burocráticos y la lentitud de las -

instancias normativas correspondientes, han constituido obstácu

los adicionales para la promoci6n de la organizaci6n campesina, 

a lo anterior se aunan las dificu~ltades conceptuales y operati

vas del trabajo institucional que d~ apoyo a las organizaciones 

que se promueven. 

Así tenemos que, la no conclusi6n del reparto agrario y 

la irregularidad en la tenencia de la tierra, traen como conse-

cuencia la falta de créditos ~ inversiones, la falta de los doc~ 

mentas que garanticen la propiedad del nacleo y el derecho al -

asufructo de la tierra de los ejidos y comunidades, -dificulta -

la organizaci6n. Las tierras a repartir, en el futuro, deben -

buscarse entre presuntos terrenos nacionales, posibles fraccion~ 

mientes simulados, concesiones de inafectabilidad ganadera ven

cidas y de las excedentarias de propiedades privadas o de éstas 

mismas si se mantienen ociosas o se cambia su uso productivo. 

Las expectativas, no son muy favorables, ya que los pr~ 

dios sujetos a este tipo de investigaci6n cada vez son menores, 

en el caso delos fraccionamientos simulados es necesario reali--
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zar una cuidadosa investigaci6n y enfrentar obstáculos para po-

der determinar y definir las superficies susceptibles de reparto, 

de ésto se desprende que la conclusión del reparto agrario y la 

regularizaci6n de la tenencia de la tierra, generan confianza 

promoviendo a su vez el Desarrollo Rural. 

Se establece que, la Reforma Agraria Integral es preco~ 

dici6n del Desarrollo Rural Integral, y la organización el ele-

mento con mayores potencialidades para el aprovechamiento de los 

recursos con que se cuentan. La asociací6n de los campesinos -

con prop6sítos productivos, fortalece la capacidad de autoges--

ti6n de ellos mismos, para ubicarlos en condiciones menos desve~ 

tajozas con los dem~s integrantes del sector. 

El Plan Nacional de Desarrollo señala que los objetivos 

a alcanzar, se clasifican de acuerdo a dos lineas estrat~gicas: 

reordenaci6n econ6mica y cambio estructural, de aquí el PRO.NA.

R.A.I. contempla como objetivos generales del programa; los si-

guientes: 

l.- Dotar la tierra susceptible de reparto .•• 

2.- Otorgar seguridad jurídica a las diversas formas de tenen

cia de la tier.ra en el medio rural ..• , 

3.- Apoyar la organización campesina para consolidar su estru~ 

tura interna mediante su integraci6n en unidades de desa-

rrollo rural. 
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4.- Capacitar a los eampesinos para elevar su nivel de gesti6n, 

5.- Promover el aprovechamiento integral de los recursos ••• , 

6.- Apoyar la generación de empleos permanentes ••. , 

7. - Ordenar el proceso de cambio de la tenccia de la tierra para 

diferentes usos y destinos •.• , 

B.- Modernizar administrativamente el aparato institucional .•. , 

Estos objetivos generales del PRO.NA.R.A.I. estan erunar

cados en las dos lineas estrat~gicas del P.N.D., ahora enunciare

mos los objetivos específicos de este programa y que son: 

1.- Confirmar y titular la tierras a las comunidades indígenas y 

consolidar su forma de tenencia, 

2.- Dotar con los excedentes de la propiedad privada a nacleos s2. 

licitan tes. 

3.- Entregar a los campesinos demandantes de tierra, las superfi

cies procedentes de las concesiones ganadoras vencidas. 

4.- Repartir a los nacleos agrarios solicitantes los terrenos na 

cionales y baldíos susceptibles de aprovechamiento. 

S.- Investigar los presuntos fraccionamientos simulados y defi-

nir su condición legal. 

6.- Lograr que en la entrega de la tierra, los campesinos cuen-

ten con los apoyos de infraestructura, cr~dito y 'servicios -

que garanticen la viabilidad de sus actividades productivas. 

7.- Entregar la documentación jurídica que acredite la propiedad, 

usufructo e integraci6n de los ejidos y comunidades. 
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B.- Regularizar la situaci6n jur!dica de las colonias agrícolas 

y expedir los t!tulos correspondientes. 

9.- Legalizar la situaci6n de los posesionarías de terrenos na

cionales. 

10.- Expedir certificados de inafectabilidad a los predios de -

propiedad privada. 

11.- Vigilar la explotaci6n permanente de los recursos dotados a 

los ejidatarios y comunidades. 

12.- Regularizar los asentamientos humanos irregulares. 

13.- Sancionar y vigilar la vigencia de las autoridades internas 

de los nGcleos agrarios. 

14.- Constituir y consolidar unidades de desarrollo rural en los 

ejidos y comunidades y demrts formas asociativas ..• 

15.- Promover la integración y consolidaci6n de Uniones de Eji-

. dos, Asociaciones de Sociedades de Producci6n Rural y Aso-

ciaciones Rurales de Inter~s Colectivo, para apoyar los pr~ 

ceses de desarrollo rural. 

16.- Promover mediante asesor!a legal, t~cnica y administrativa, 

la explotación racional de los recursos con que se cuenta. 

17.- Impulsar la transformación de los productos del campo en -

las unidades de desarrollo rural. 

18.- Asesorar y apoyar a los campesinos en sus procesos de comeE 

cializaci6n por medio de sus organizaciones. y 

19.- Coadyuvar a la generación de empleo mediante la diversific~ 

ci6n de actividades con base en el aprovechamiento integral 
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de los necursos eiistentes en los nQcleos agrarios. 

Veamos como se define en el PRO.NA.R.A.I. el concepto de 

Reforma Agraria Integral, que reswne los objetivos anteriormente 

expuestos. 

ºLa Reforma Agraria Integral es un proceso que comprende 

la entrega de la tierra y la posesi6n de ~sta por sus leg!tirnos -

usufructuarios o propietarios, respaldada por la docurnentaci6n -

respectiva; la organización y capacitaci6n agraria necesarias pa

ra la explotaci6n eficiente de los recursos con que cuentan; la -

generaci6n de ocupaci6n productiva permanente y remunerada y la -

canalizaci6n de los apoyos y servicios de fomento a la producci6n 

y los orientados a elevar el nivel de vida en el medio rural, que 

el Estado otorga. 11 

En este sentido, el sector Reforma Agraria, pretende me

diante el fortalecimiento de los canales existentes, encauzar los 

apoyos de las dem~s dependencias del Ejecutivo, de las instituci~ 

nes financieras y de las demás áreas del Sector Paraestatal, para 

resolver en "definitiva" los problemas agrarios pendientes, el -

Programa de Reforma Agraria Integral pretende adem~s, que los - -

organismos pGblicos se coordinen para apoyarlos y no para su tut~. 

la y que los campesinos, solidariamente organizados, participen -

tanto en la programación como en la evaluaci6n de las acciones --
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del gobierno. 

Sabernos de antemano que en la práctica todo ésto no es 

así, que los criterios que se establecen obedecen ha intereses -

bien claros y determinados, de acuerdo con las condiciones del -

sistema dominante, pero ¿és la organizaci6n una alternativa? eso 

lo trataremos más adelante, la Secretaría de la Refonna Agraria 

logr6, con respecto a las metas establecidas en el PRO.NA.R.A.I., 

lo siguiente: 

Las metas abarcan el período 1985 - 1988. Se establece 

que en t~rminos generales, las acciones desarrolladas durante --

1983 - 1984 fueron determinadas conforme a los mismos criterios 

de estrategia contenidos en el Programa. 

En materia de organizaci6n agraria, la estrategia es -

integrar y consolidar unidades de desarrollo en los diversos re

gímenes de tenencia de la tierra, la constitución y consolida--

ci6n de organizaciones superiores de alcance regional y el apoyo 

a los n6cleos organizados para que estén en condiciones de real~ 

zar, en forma ordenada, la explotación integral de los recursos 

que poseen. 

La meta para 1985 - 1988 será la de consolidar 18 mil 

400 unidades de desarrollo rural en el sector social, cuatro mil 
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600 durante 1985, as! domo para cada uno de los años siguientes. 

En el caso de los propietarios minifundistas colindan-

tes y en las colonias, la meta para 1985 - 1988 es constitu!r, -

1,200 unidades, con un promedio de integraci6n de 300 por año. 

En materia de uniones de ejidos y asociaciones rurales 

de interes colectivo (ARIC), que constituyen la figura organiza

tiva de confluencia entre los sectores social y privado, se si-

guen criterios similares~ as!. durante el período 1985 - 1988 se -

crearán 395 organizaciones superiores de ambos tipos. 

Para la primera meta, que es la de constiturr 18,400 

Unidades de desarrollo rural {U.D.R.} 4,600 por año, no se cum-

plió por parte de la Secretar!a de la Reforma Agraria, así tene

mos que para 1983 se crearon 2,062; para 1984, 1000; para 1985,-

3,385; para 1986 fueron 2,987; para 1987, 3,066·y en 1988 fue

r6n 3,796, que dan un total de 16,296 (U.D.R.}. Como podremos -

observar ni las metas intermedias ni la meta final se alcanzaron. 

La segunda meta; para el per!odo 1985 - 1988 fue de - -

constitu!r 1,200 sociedades de producci6n rural (S.P.R.) en un -

promedio de 300 por año, así tenemos que en el año de 1983 fue-

ron 29, en 1984,157 1 en 1985,281 1 en 1986,140; para 1987 fueron 

108 y en 1988 se crearon 114, siendo el total de 829. Que como 
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podremos observar, esta meta tampoco se cumplió; l~s justifica-

cienes para ésto se encuentran en los informes del Secretario -

del Ramo, para nosotros no es necesario resumirlas aqu!. 

La tercera meta, es la de constituir y consolidar 395 

organizaciones superiores de Uniones de Ejido (U.de E.), para -

el per!odo 1985 - 1988, así tenemos que en 1983 se crearon 72; 

en 1984, 86; en 1985, 102; en 1986, 150; en 1987, 105 y en 1988 nin

guna, dando un total global de 515; pero para los objetivos de -

programa sectorial, esta meta tampoco se cumpli6 ya que en el -

período se constituyeron tan sólo 357. 

La cuarta meta tampoco se cumplió, de 395 que debieron 

constituirse, tan sólo se logró para el periodo 1985 - 1988; 116 

qued~ndo por año de la siguiente manera: en 1983 fueron 6; en --

1984, 14; en 1985, 16; en 1986, 18; en 1987, 18 y en 1988 fueron 64, 

Asociaciones rurales de interés colectivo (A.R.I.C.). La Secre

taría de la Reforma Agraria no cuenta con un registro actualiza

do las formas asociativas aquí expuesta; todo ~sto producto del 

mal manejo de la inforrnaci6n y de las políticas administrativas 

por lo que estamos imposibilitados para saber cual es la estruc

tura organizativa a nivel nacional del agro en México, esto será 

motivo de las reflexiones que haremos más adelante, por el mame~ 

to pasemos a veer, el p"orque se considera al Ejido como una 

empresa de carácter Social y como está estructurado su funci0na-
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miento como tal. 

V.4. LA ORGANIZACION RURAL O EMPRESARIAL DE AGRO MEXI-

~· 

Con todos los elementos vertidos, podemos afirmar que -

el ejido y la comunidad; es la organización estructural de la que 

hay que partir, el ejido y la comunidad es y debe ser considerada 

como una unidad productiva, dotadas de infraestructura jurídica y 

administrativa, fundada en la organización del trabajo; es decir 

como una "EMPRESA SOCil\L", ~sto es establecido en la exposici6n -

de motivos de la Ley Federal de Reforma Agraria que en lo conduce!!. 

te dice; "El ejido, que es una EMPRESA SOCIAL destinada inicial-

mente a satisfacer las necesidades del nGcleo de población, tiene 

por finalidad la explotación integral y racional de los recursos 

que lo componen, procurando, con la técnica moderna a su alcance, 

la superaci6n econ6mica y social de los campesinosº. 

Y luego agrega: "El ejido como ~ implica la deci

sión libremente adoptada por los ejidatarios, de agrupar sus uni

dades de dotaci6n en tal forma que el conjunto de ellas se trans

forme en una organizaci6n rentable capaz de elevar su nivel de vt 

dan. 

La estructura EMPRESARIAL del ejido se encuentra ya e~ 
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tablecida en ciertas instituciones vigentes, como son el cornisa

riado ejidal y el consejo de vigilancia. No hay necesidad ente~ 

ces de establecer una nueva empresa agraria, sino de conformar -

debidamente las que existen, estimulando las formas superiores -

de organizaci6n para los ejidos y las comunidades evitando la d~ 

plicidad y dispersi6n de actividades mediante un bien concertado 

trabajo comunitario que acreciente la responsabilidad de sus - -

miembros y distribuya justamente sus cargas y los beneficios. 

Con la consepci6n de EMPRESA SOCIAL, se está vinculan

do el r~giroen de propiedad y el r~gimen de explotación; pero sin 

fines de lucro, ya que éste no es el objetivo de los ejidos y e~ 

munidades sino como hemos dicho repetidamente, el de elevar 

las condiciones de vida de sus integrantes, por lo que el ejido 

y la.comunidad son personas morales, con capacidad para obligar

se y contratar y poder llevar a cabo determinados actos y suscr~ 

bir documentos, con patrimonio propio, con fines muy espec!ficos 

y con una organización financiera peculiar. 

Como toda persona moral, los ejidos y comunidades 

actaan jurídicamente y se obligan por medio de sus 6rganos -

estructurales como son la Asamblea General, el Comisariado Eji-

dal o Comunal y el Consejo de Vigilancia; que tienen sus funcio

nes de direcci6n, admiñistraci6n y vigilancia, todas éstas ya -

fueron descritas en el capítulo III. 
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La tonnaci6n\de el Capital Social, de los ejidos y com~ 

nidades queda constituido, por las tierras de cultivo, montes, --

pastos, bosques y aguas, así corno otros recursos naturales para -

el turismo, la pesca o la miner!a, patrimonio que fue aportado 

por la Naci6n quedando sujeto a un r~gimen jur!dico limitado, en 

lo relativo a la disposición de los bienes con que fue dotado. 

Resultado: El ejido y la comunidad se tornan en empre-

sa social, cuando se les otorga a sus autoridades internas la ca-

tegor!a de administradores y no ya de meros representantes del n~ 

cleo agrario; administradores con capacidad jur!dica para contra

tar, predominantemente cr~ditos a favor de sus integrantes con f~ 

cultades para comercializar la producción y para constitu!r y ma

nejar el fondo comQn. Esto lo podemos observar en el artículo --

158 de la L.F.R.A. cuando dice: "La venta de la producci6n obtenl 

da con el cr6dito contratado por conducto del ejido será obligat~ 

ria hacerla a trav~s del comisariado ejidal". 

V.4.l, ALTERNATIVA O FRACASO. 

¿Por qué creernos que la organización rural es una alter 

nativa?. 

Como hemos visto en la e>cposici6n de este tema, la es-

tructura y funcionamiento del ejido y la comunidad, sienta las b~ 

ses para una participac16n, tanto en el trabajo como en la ad.mi--
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nistraci6n de los bienes dotados y del producto que de éstos se -

obtengan, pero esto no se queda aquí, sino que, dicha estructura 

permite con una adecuada organización interna, aspirar ha mejores 

condiciones de participación tanto en el sector agropecuario como 

en los demás sectores, al obtener mejores precios de sus produc-

tos o servicios y lograr a su vez, obtener mejores precios de los 

bienes o productos que adquieren de los demás sectores. 

Esto no se puede conseguir, sin una estructura organiz~ 

tiva que le permita ya sea al ejido o a la comunidad, competir 

dentro del sector con las empresas agrícolas privadas, que son a 

su vez, las que cuentan con las mejores tierras del país y las m~ 

jores condiciones y mayor monto de los créditos, que otorgan las 

instituciones créditicias. 

Estas formas asociativas y de organización, parten del 

supuesto que la autogesti6n campesina, es una gran vía para el m~ 

jora.miento de los niveles de vida del nGcleo de que se trate, da

do que al no estar organizado bajo ninguna forma, hace que los e~ 

fuerzas se pierdan y ésto a su vez, sea factor de baja productiv~ 

dad y descapitalización, por menor que ésta sea 

Puesto que, en el mercado capitalista, no se puede lle

gar a competir con una "composici6n orgánica de capital alta; ésto 

es, que mientras los capitalistas que ?articipan en este sector, 



- 188 -

lo hacen con tecnología\ maquinaria, insumos y créditos oportunos 

y suficientes, el ejidatario o comunero no lo puede hacer, cuando 

menos no en lo general, y ~sto se traduce en los distintos nive-

les de producción por héctarea y cultivo, as! como en la comerci~ 

lizaci6n de dichos productos. 

Por ende, la organizaci6n es un instrumento de presi6n 

que obliga al Estado, ha proveer de mayores crlidi tos y en condicio-

nes más favorables, as! como el de modificar sus pol!ticas hacía 

este sector el cual ha estado desprotejido desde hace varias dec~ 

das. 

Tal vez, si el mercado en el que se compite, no fuera -

el capitalista, no sería tan importante el estar organizado o el 

tener una estructura empresarial, pero como ésto no es así, y la 

competencia es voraz y desigual, s6lo con ésto se le puede hacer 

frente, para no perderse y sucunvir, como hasta ahora se ha hecho 

provocando el abandono de las tierras así como, el sub-emplearse 

entre otras tantas cosas. 

Por ello, creemos que de no lograrse una estructura so

cial agraria más fuerte a nivel regional, estatal y nacional, se 

estará compitiendo de entrada en condiciones desfavorables, y se 

seguirá estando en manos del capital privado y que éste siga imp~ 

nicndo sus condiciones. 
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De ahí, que sea condición indispen~able, el de elevar -

el nivel de educación del sector campesino, no sólo, pretender -

elevar el nivel de vida por sí solo, sino que uno vaya ligado con 

el otro,esto traerá como consecuencia, el que los campesinos ten

gan una participación más clara y definida, tanto en la elabora-

ci6n de los programas y políticas hacia su sector, como el de no 

ser objeto de manipulaciones políticas. 

Todo esto está asegurado si se sigue, enfrentándose en 

todos los terrenos en condiciones desventajozas, creemos que la -

organización rural o empresarial del agro mexicano no tiene corno 

fín, el de destruir el modo de producci6n, sino como hemos repet~ 

do reiteradamente, el de competir en condiciones más favorables, 

quedando claro que el objetivo de unos y otros no es el mismo: -

pues mientras para el capital privado, su único f!n es la ganan-

cia, para el sector social no lo es. 
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS. 

Muchos son los puntos o los temas que provocan polGmi

ca, ·a1 rededor del Ejido y la Comunidad y su contrapartida que -

ser!a la propiedad privada, dado que cada una de ellas tiene ori 

gen y finalidad distinta, cada una de estas formas de propiedad 

a lo largo de la historia de M~xico han evolucionado y a su vez 

jugado un papel determinante en el desarrollo histórico del pa!s. 

Como es obvio, en nuestro dtas estas divergencias sub

sisten y se acentt1an, mismas que son fomentadas por el r~gimen -

de producci6n dominante, hemos ya anotado y planteado a lo largo 

de este trabajo varios conceptos que nos lo demuestran. Ante 

ello la propiedad social ¿qu~ tendrá que hacer?, y cuáles son 

los retos que tiene al frente, para competir en un r~gimen que -

permanent~ente lo acosa; un argumento que constantemente se es-

grime es, que la propiedad social cuenta con el apoyo de la le-

gislaci6n vigente y del propio Estado Mexicano. Que esta forma 

de propiedad avarca ma:s del 50% de la superficie del país, que -

permanentemente esta creciendo y por ende preciona el r~9imen de 

propiedad privada, teniendo como finalidad absorverla y desapar~ 

cerla9 

Si bien es cierto, en algunos aspectos, tambi~n lo es 

el hecho que estas tie~ras son de baja calidad y productividad, 

caso que no es en lo general con el r@gimen de propiedad privada, 



la propiedad ~acial no~uenta con créditos abundantes y oportunos 

como su contrapartida, en estas condiciones la propiedad social -

ha estado desfavorecida, marginada y aislada del desarrollo como 

sector de producción, al no representar para nadie una fuente ··de 

obtener grandes ganancias con poco riesgo. 

Si a lo anterior le agregamos la cr!sis aguda que el -

sector primario tuvo desde los años cuarenta hasta los sesenta, -

causa que motiv6,m!s dicho atraso y estancamiento, período en el 

cual los capitales privados cambiaron de rumbo hacia el sector s~ 

cundario y de servicios. 

Permanentemente el Ejido y la Comunidad han sufrido de 

falta de financiamiento, orientado a crear una infraestructura 

que le permita obtener mejores rendimientos y mayor facilidad de 

acceso de sus productos a los mercados, reqionales,nacionales é -

incluso internacionales. Como se puede ver: hay gran cantidad de 

elementos de divergencias entre un régimen de propiedad y otra, -

trayendo como consecuencia un sin fín de problemas colaterales, -

tanto internos como externos que hasta ahora siguen frenando el -

desarrollo de esta forma de propiedad social de la tierra. 

Otra de las cosas que permanentemente debemos tener en -

cuenta, es el hecho de que nuestro territorio cuenta con distin~

tos climas, tipos y calidades de la tierra, así como distintos --



grupos ~tnicos, conformando un país con pluralidad.política, re

ligiosa, etc •.. Teniendo todo esto sus repercuciones en la es-

tructura agraria del país, coexistiendo distintas formas y tácni 

cas de producci6n y comercialización, puesto que las caracterÍ!.. 

ticas del norte del país es distinta al centro del mismo y a su 

vez estas subsisten en el sur, que lejos de facilitar las cosas 

las complica, de ahí el hecho de no poder generalizar, siendo n~ 

cesario el establecer micro-regiones con características simila

res que nos permitan ir de lo particular a lo general. 

Podemos mencionar algunos de los problemas que la pro

peidad social enfrenta, para su consolidaci6n y desarrollo. Co

mo lo es el de "tener la casa dividida", esto quiere decir, que 

si en lo interno de -los nticleos agrarios no se tiene la unidad, -

haci~ el exterior estos problemas lo debilitan y lo ponen en ca~ 

diciones desfavorables en el terreno de la competencia con el ca

pital privado. 

La corrupci6n es algo que se encuentra en muchas esfe

ras de la sociedad, y en los nticleos agrarios esto no es la - -

excepci6n, esto se refleja en diferentes formas hacia el inte--

rior como lo son entre otras; 

La lucha interna, en los nGcleos de población por te-

ner el control del comisariado ejidal, con la finalidad entre --



otras de manej~r los cr~ditos en forma discriminada o para malos 

manejos como el enriquecimiento por medio del fraude, etc., as! 

como el fomentar el rentismode las parcelas vacantes o abandona

das, para beneficiar a las autoridades internas; si bien ésto es 

algo,coman también es cierto que no lo es en la totalidad, ya 

que corno hemos dicho anteriormente, la mayoría de los nGcleos - -

agrarios, no son totalmente productivos, 9ero sí, en la mayoría 

la desuni6n prebalece,~nteponi~ndose el interés particular de -

los ejidatarios que tienen el control, esto lleva intrínseco que 

no se cumpla con el objetivo social como empresa. 

Y sí a ésto le agregamos que los cr~ditos a lo largo -

de la historia no han sido ni los suficientes, ni abundantes y -

si en cambio se manifiestan como el reflejo fiel de las pol!ti-

cas monetarias de los distintos regímenes presidenciales, rnostrá~ 

dones la tendencia desde los años cuarenta m~s claramente, del -

desarrollo y fomento del sistema capitalista en nuestro pa!s, 

creciendo el sector secundario a costa del primario por medio en 

tre otras cosas de la transferencia de valor y la desigualdad en 

el intercambio de sectores. 

Por esto y muchas otras cosas más, no es de sorprende~ 

nos, oír las voces retrogradas y reaccionarias de que el Ejido -

como figura y forma de propiedad deviera cambiar, es decir, re-

privatizar al Ejido, negando la lucha de más de cien años del --



sector campesino del país, presentándonos este. argWZJento como la 

panacea de los males del campo, para dar rienda suelta a la vora

cidad del capital privado y sus propietarias en donde tendrían -

una vez !Th1s la fuente de enriquecimiento con enormes ganancias. 

Ahora se nos quiere mostrar que el capital privado es -

el salvavidas del sector y en general de la economía nacional, d~ 

jando por un lado, y ésto en forma aparente, el conjunto de malas 

políticas econ6micas y el saqueo de que ha sido objeto el país en 

aras de presentar a los capitales privados y extranjeros, un lu-

gar en donde las ganancias son seguras, pues es nuestro país el -

que por medio de su "PAZ SOCIAL" garantiza todo lo anterior. 

Ante todo esto hay mucho por hacer, el sector social -

tiene .en sus manos el futuro, la reestructuraci6n debe darse des

de adentro, la lucha es permanente, y no como una dadiva "del go

bierno", el sector campesino no necesita del tutelaje del Estado, 

lo que necesita son los recursos y los medios de los que se les -

han negado, para mostrar una vez más, que la autogesti6n y deter

minaci6n son y han sido el elemento motor, de los grandes logros 

del campesinado de M~xico, mucho es lo que se ha logrado, pero -

tambi~n es mucho lo qüe falta, podríamos decir, que la historia -

est4 por reescribirse, ante ésto, las propuestas que hago; son -

las siguientes: 



PROPUESTAS 



1.- Revizar, actualizar y adecuar toda ¡a legislación 

vigente, con la finalidad de evitar duplicidad de funciones, l~ 

yes y reglamentos absoletos, que provocan la dispersi6n de los -

recursos tanto humanos como materiales y econ6micos. 

2.- La desaparici6n y/o reestructuraci6n de las Seer~ 

tar!as de Reforma Agraria y Recursos Hidráulicos; as! como de la 

Banca Oficial y Privada, que permitan realmente servir al sector 

campesino, con la finalidad de contar con un marco, en el que, -

la propiedad soci.al se vea realmente beneficiada. 

3.- Que se vigile y castigue, a las autoridades inte~ 

nas <le los nGcleos agrarios, as! como a lac personas o grupos, -

que atentan contra los bienes comunales y ejidales, que promue-

ven la corrupci6n, la descapitalizaci6n y el fraude de los recuE. 

sos destinados al sector campesino. 

4.- Que se dá una capacitaci6n permanentemente, a los 

campesinos, tanto en educaci6n básica, como tecnol6gica, respe-

tando ante todo la idiosincrasia y las costumbres de las diver-

sas zonas agrícolas del país, que tiendan a mejorar los sistemas 

productivos, de comercializaci6n y distribuci6n de los productos 

agrícolas. 

5.- Que la ciencia y la tecnología nacional y extran-



jera se apliquen en fer~~ adecuada y de acuerdo a los distintos -

climas y suelos, para evitar el dispendio, y la incorrecta aplic~ 

ci6n de los mismos. 

6.- Que el cr~dito no favorezca en su mayoría al sec-

tor privado, que éstos sean oportunos y abundantes, en donde la -

corresponsabilidad sea entre el solicitante y el otorgante, para 

evitar entre otras cosas, que por desastres naturales o malos ma

nejos, se afecte la descapitalizaci6n de los nGcleos agrarios. 

7.- Que sea la organizaci6n "básica y superior" el el~ 

mento, que aglutine y desarrollo al sector campesino, para que és 

te, pueda desempeñarse como una verdadera empresa social, y que -

sus integrantes sean los beneficiados de los logros que se obten

gan. 
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