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J N T " o D u e e 1 a N 

A un paso ya de la •pertura de la frontera con el Trataclo de 

Libre Comercio, entr• M••lco, Estados Unidos y Canad6 1 •• el mo

m•nto de considerar suficientemente la producción Agro Me•icano, 

razón por la cual, hemos elegido en •ste trabajo el tema d• la 

Participación del Capital Privado en el Ejido en Nuestro Pais. 

Queremos con este trabajo, analizar la situación y la posibi

lidad de como el capital ••tranjero va a poder colocarse en la 

producción agraria, en forma tal que el Ejido tendr6 una competen

cia mucho muy drAstlca frente a la tecnologia y capital ••tranje

ros, de manera que consideramos es el momento de apoyar •conómica, 

l•gal y t•cnlcament• al Ejido Me•lcano, para el fin y efecto d• 

qu• t•nga la posibilidad d• competir. 

Para poder tener fundamentos razonado• que nos permitan hacer 

dichos comentarios, vamos a iniciar nu•stro estudio estableci•ndo 

un Marco Juridico de la Tierra, analizando un poco la historia y 

la• pri,,..ras Legislaciones agrarias, observando como el desarrollo 

histórico y legal d• los conceptos del Ejido, van teniendo nuevas 

visione• en dependiendo de las sociedades y 1• manera de organi

zarse y de producir la tierra. 
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De tal forma que baje el régimen de la nueva Ley Agraria, to

caremos la organización de la unión ejidal, y cc•o dentro da esta 

estructura de asociación pudiese tener competencia fr•nt• a la 

nueva Ley va a permitir en nuestro país. 

Por último, vamos a observar como el capital extranjera en el 

momento en que se va introduciendo en nuestro país en la produc

ción de la tierra, va a tener la posibilidad de acapara•i•nto, de 

la producción de alimentes, y como la pequeña propiedad sle11pre 

deberA e&tar en manos de mexicanos, para el hecho de tener cuando 

menos un control que permita a nuestro pai~, regular la intrc>tni

sión de capitales en el Agro Mexicano, y de alguna manera puditsa

mcs equilibrar la balanza un peco a benaflcio de nuestro pals. 

Vamos a estudiar la Nueva Ley Agraria, y su posibilidad de 

aceptación de capital e•tranjero, y los tipos de Sociedades Mer

cantiles que van a formarse bajo el rfgim•n d• la nueva L•gisla

ción Agraria. 

V este trabajo, queremos que sirva co~o una aportación al mo

vimiento económico que se avecina, estableciendo los principios 

bajo los cuales deberAn regirse las relaciones, entre el capital y 

el Ejido. 
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C A P J T U L O 

IWICO .JURJDJCO DE LA TIERRA 

Para poder entender, como es posible que en la actualidad el 

Capital privado pueda intervenir en el Ejido Me•ic•no, hemos 

considerado necesario, iniciar nuestro trabajo estableciendo un 

marco Jurldico de la Tenencia de la Tie.rra en nuestro Pals. 

No quisiéramos iniciar nuestro estudio, sin hacer cuando me-

nos breves comentarios respecto de la historia de la tenencia de 

la tierra. 

Podemos decir que una vez que Jos españoles llegan a nuestro 

p•i•, •stos se encargan de degposeer a nuestros Indígenas de sus 

ti•rras, para encomendarlos a la producción. 

Tal era la idea de la encomienda por medio de la cual los ••

p•ñoles podían garantizar su abasto alimenticio, a trav•s de un 

r•gimen colonial llam•do "la Encomienda". 



Respecto de tsta, el maestro Cue C6novas nos explicas 

"Apenas consumada la conquista, Cortts comuni c6 al Rey de Eapaña, 

que las encomiendas y repartimientos eran el ónice m•dio de mant•

ner la tierra, as decir, de evitar que fuera despoblada por los 

españoles. Sin embargo, en 1523 por Real Ctdula se prohibía en 

~arma terminante la encomienda de Indios. A pesar de asto, en 

152ó V con ol evidente fin de estimular nu•v•s conquistas v 
descubrimientos, se otorgaba a Francisco de Mont•Jo, futuro 

conquistador de VucatAn, autorización para encom1Pnd•r Indios. 

Cort~s había real i:ado los prin1eros repartos di!' encomiendas 

entre su!\ capitanes y sol dadns ••• 11 < 1) 

Lo que se ha dado por llamar la Reforma Agraria, no es otra 

cosa m6s que la devolución de tierras a los heredero• d• quienes 

realm~nte fueron los propietarios originarios. 

Al sobrevenir la Independencia de nuestra pais, la corona 

trato de dar concesiones sobre la tierra y •n gen•r•l derechos que 

los intentaba dejar en categoría de ib•ro••ericanos. 

Pero estas situaciones no resultaron y sabr•vino por primera 

vez la Idea de establecer Ejidos en Amtrica. 

!)-cÜe-c~ñ;:;~;;¡;-¡¡;¡ustínl "Historia Social v Econd1Wica de Hfxico", 
Mfxico, Editorial Trillas, Tercera Edici&n, S•gunda Rei•presl6n 
19ó7, P6g. ól. 
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Alejandro Hernando Sanchez, al comentar el diario de las 

Cortes Generales y E•traordlnarias de CAdlz, nos cita lo sigulen-

te1 •se leyó una solicitud de Don Juan López cancelada sobre el 

establecimiento que conciliase los derechos de los Hacendados con 

los de los Pueblos en caso de acceder a su iniciativa, Indicando 

que por lo respectivo a Nueva Espa~a de los arbitrios de Censo 

respectivos, en Fiteusls y cinco por ciento era el mayor propósi

to," (2) 

Con lo anterior, empieza a nacer la Idea de dotar de alguna 

manera de tierras ejldales, que en un momento determinado deblan 

seguir perteneciendo al Estado. 

Pero, como de todo se ha sabido el Clero Mexicano, se hacia 

de bastantes propiedades ecleslAsticas y esta Idea tuvo que dese-

ch•r••, situación que se empieza a ver un poco r•cl•made con las 

primeras disposiciones de colonización para 1823, fecha en que es-

taba por salir la primera Constitución Mexicana de 1824. 

Asi, el Clero a trav•• de la Santa Inquisición de Herencias y 

de otras astucias, iba acaparando ••• y mAs terreno. 

Los indios o indigenae de aquello• momentos, reclamaban la 

devolución de sus tierras. 

21-¡:¡¡¡;:;;-¡;;;j¡¡i-sáñche:, Alejandro1 "Los Derechos del Pueblo Mexica
no, Las Cortes de CAdiz." Mlllxlco, Edición del Gobierno de 
Aguascalientes, Primera Edición 19791 PAg. 1S. 
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De lo anterior, que para 1837 en la Constitución ••fueran 

estableciendo ideas como la libertad de Culto y la desamortización 

de bienes de manos muertas llamado asl, ya que al Clero •imple y 

•encillamente no le interesaba hacerlas producir. 

Asl, ante• de que sobreviniera la Ley del 6 de Enero de 1913, 

habla un antecedente mucho muy directo, como son las diversas Le

yes de Colonización y Legislación sobre terrenos baldlos y sobre 

desamortización de lo• Ejidos y de los bien•• del clero. 

Se Iba estableciendo la Idea de la JU•ta repartición de la 

tierra en H•xico. 
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Al LEY DEL 6 llE ENERO llE 191 ~. 

Para 1914 y 1915, nuestro pala estaba ante una etapa institu

cional que sobrevino desputs de la conv•nclón de Aguascali•nt•s, 

en donde ee proclamó terminada la R•volución y loe Tres Grupos 

rlos, Carranclstas, Zapatlstas y Vllllsta•, ••congregaron para 

••t•blecer nueves pactos. 

La Bandera Agraria, fue sin lugar a dudas una de las Band•ra• 

principal•• sobre la cual lucharía la población m•xlcana. 

Lo anterior, a ra!z de que el Pr•sid•nte Porfirio Diaz apra

v•chando todos lo• contactas Am•rlcanos qu• Don B•nlta Ju6r•z ha

bla h•cha •n •u movimiento d• Indep•ndencla •n lo• Estados Unido•, 

l•• conc•dló •n nu•stro pals diverso• privilegio• y facilidad•• 

para Instalar•• y explotar a la población mexicana. 

John kn•nl•th Turmrer al citarnos ••te pasaj• histórico nas 

••!'lical "Los Estados Unido• son socios en la esclavitud que exi•

te en Mtxlca. Despu•s de 50 años de hab•r liberado a sus esclavas 
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negros, el Tlo Sam se ha vuelto esclavista de nu•vo y B• ha dedi-

cado a la trata de escl•vos en un país extranjero • 

••• El poder Policiaco de los Estados Unidos ser6 usado en la 

form• m4s efectivA para destruir el ~ovimiento de los ~ewic•nos, 

d•stlnado a abolir la esclavitud y para manten•r en su trono al 

principal tratante de esclavos del H•xico B6rbaro Porfirio Dlaz. 

u (3) 

Es evidente, que el problema agrario, qu• tuvo •U• orág•nes 

desde la Colonia, vino a repercutir fuerte•ent• hasta antes de la 

Ley del 6 de Enero de 1915, la cual se supon• pr•cursora del re-

quemlento de la tierra. 

Pero, debemos insistir que lo que realmente se hizo en 1915,. 

lo constituyó sin duda la devolución de las ti•rras a los herede-

ros de los propietarios originarios. 

Con la elaboración del Articulo 27 Constitucional en la 

Constitución de 1857, se empezaron a dar diversas Ley•s de Colo

nización, mismas que no pudieron ser superadas en la falta de ve-

!untad Polltlca del r•glmen de Don Porfirio. 

Jl-Keñ¡;;:¡;¡¡-:¡:ü;:ñ¡¡;:;;, Johnl "Hblco B4rbaro", Hblco, Editorial Cos
ta Amlc, Primera Edición 1967, PAgs, 229 y 230. 
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En tal grado, que para nuestro pals los conceptos legls-

latlvos 1 fueron afinados y nos comenta la Maestra Bertha del Car-

men Macias que• "Para el b de Enero de 1915, Carran:a expide en 

Veracruz la Ley del b de Enero, Ley Agraria redactada por Don 

Luis Cabrera e Incorporada posteriormente al Articulo 27 Constl-

tucional. También el General Salvador Alvarado dicto en Yucat4n 

Leyes Agrarias." C4> 

Dentro de la exposición de motivos de esta Legislación encon

tramos la Idea de la llamada Reforma Agraria, el Maestro Lucio 

Mendieta y Núñoz nos habla al respecto con las siguientes pala-

bras• "La Exposición de motivos de esta Ley CreflrUndose a la Ley 

del b de Enero de 1915) es lnt•resante porque sintetiza la hlsto-

ria del problema agrario de M6xlco, s•ñalando entre otra• causas 

del malestar y descontento de las Poblaciones Agrarias, el despojo 

de los terrenos de propiedad como un mal o de repartlmi•nto que 

les fueron concedidos por el Gobierno Colonial como medio de ase 

gurar la existencia de las clases indlgenas. Se Indican los actos 

mediante los cuales se llevaron a cabo esos despojos a ralz de ha-

bar sido individualizada la propiedad como un mal con arr•glo a 

las Leyes de Desamortización y se tienen por tales las concesiones 

o ventas concertadas con los ministros de fomento y hacienda, o a 

pretextos de apeos y deslindes, para favorecer a .los que hac!an 

d•nuncias de eMcedencias o demacias y a la• ll•m•d•• compañi•s 

deslindadoras! pues de todas estas maneras se Invadieron terrenos 

4)-p¡;~¡;;-¡:-;-;-¡;;;;:¡:ha del Carmen• "Cronologla Fundamental de la 
Historia de 11hico", Editorial del Magisterio 19701 P6r,¡. 78. 
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que durante largos años pertenecieron a loe pueblos y en los cua

l es tenían t!istos 1 a basa de su existencia. 11 (5) 

Nóte5e como a travts de las Antiguas Leyes de Colonización, 

lag terrenos Agrarios, iban siendo deslindados para señalar y dar-

1 n 1 a re!!tltuci ón y dotación de ti 11rras a las personas que en un 

momento determinado les favoreciera dicha dotación. 

Así, se declaraban nulas la9 enajenaciones de tierras comuna-

le! de indios, y todas las compogiciones y concesiones de ventas 

qlle 1 a Autoridad Federal habla hechol adem•s de les deslindes y 

apeos practicados por las diversas compañías, e• crwaba tambi~n, 

la Comisión Federal Agraria, la Comisión Local Agraria, para cada 

Estado y comlt~s particulares efectivos. 

Y para obtener la restitución o dotación de Ejidos, el Pueblo 

debla dirigirse por medio de solicitud al Gobernador del Estado o 

bien al Jefe Militar autorizado en el caso de que por falta de co-

munlcaclón o Estado de Guerra no fuese posible la intervención del 

Gobernador. 

A pesar de que la Ley era buena y planeaba la restitución, 

evidentemente que estas circunstancias 

conservadores, especialmente al Clero que apoyaba la idea de se-

gulr con sus privilegies y fueres. 

51-Meñdieta_v_Ñ~~e:, Lucio• 
Mico, Editorial Porrüa, 
Pag. 189. 

"El 
S.A., 

Problema Agraria de 1'1•xlcc", 1'1•
Vlg•slmc Segunda Edición 1989, 
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De ahi, que esta Legi9lación necesitaba un verdadero refuer-

zo, como fue la estructuración del articulo 27 Constitucional, que 

9e pudo legislar para 1917, 

Las pasiones politicas, los intereses de partidos y demAs 

circunstancias sobre la propiedad privada, complicaron el problema 

Agrario, de ahí que para el 25 de enero de 1916 se estableciera un 

decreto que a grandes rasgc!S decía• 11 La Ley Agraria de 191:5 ••• se 

reficr" e:ccluslvamente a la restitución de los Ejidos de los Pua-

blos que actualmente existen en la Rep6bllca o a la dotación de 

ellos a los que no los tengan y de ninguna manera a los fracciona-

mientes de tierras que no forman parte de Ejido•, lo qu• con•titu-

ye otro problema agrario sobre el cual el Ejecutivo de la Unión 

aun no legisla. 11 (6) 

Ahora bien, estas disposiciones que pregonaban •1 r~parto 

agrario a travts de restitución o dotación, van • t•rminar su 

existencia al reformarse para 1917 nue9tro articulo 27 Conetltu
¡' 

cional, el cual le va a dar vida a otra situación mucho muy lnte-

resante para la historia de México como ee la plenitud del reparto 

agrario. 

Para tener una Idea panor~mlca de lo que constituyó el arti-

culo 27 Constitucional, vamos a citar las palabras del maestro Ge-

orge Madra:o, quien sobre el particular nos comenta• "El problema. 

6i"-i1eñ'ii!etÓ_y_Ñóii;;,, Lucio: "El Sistema Agrario con•titucional ", 
Mtxlco, Editorial Porrüa, S.A., Quinta Edición, PAg. 191. 
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Agrario de Mil•lco nació y se desarrolló durante la Colonia. Al 

Inicio del siglo XIX la distribución de la población territorial 

se encuentra totalmente polarizada •• inmensos latifundios prople-

dad de los espa~oles y de la Iglesia por un lado y una decadente Y 

notablemente reducida propiedad comunal de los puebles de indios 

lo que, en ccn5ecuoncia, había generado una creciente masa de 

individuos desheredados •• sin tierra y nin derecho •• las diver••s 

leyes creadas durante el siglo XIX, en vez de resolver el problema 

lo agravan considerablemente." 

El Articulo 27 Constitucional respondió a ese problema en va

rias dlspcslcionen concretas ••• 

Al Se determina la dotación de tierras y aguas para los 

Pueblos, rancherlas y comunidades que no la• tuvieran o 

cuando menos no •n la cantidad suficiente para afrentar 

sus necesidades. 

Bl Se confirman las dotaciones de tierras y aguas hechas a 

los Ejidos de acuerde con la Ley Agraria del 6 de Enero 

de 1915. 

C> Se reconoce el derecho de condeñazgos, rancherías, pue

blos y congregaciones, que de hecho o por derecho guar 
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daban el Estado Comunal par• disfrutar en com~n da sus 

tierras, bosques y aguas. 

Dl s. d..:l•r•n nulos todos los actos Jurldlcos que huble

.. n concluido con l• privación de dicha• comunidades de 

sus tierras, bosques y aguas y •• d•clara qu• l•• serA 

restituido." 17> 

Ea Indispensable hacer notar que la legislación d•l ó de •n•

ro de 1919, Iba • darl• al Articulo 27 Constitucional la •sencla 

que fate n..: .. ltaba. 

Al grado tal, que Intentaba resolv•r y det•rmlnar la tenen

cia, uso y disfrute de la tierra. 

Aal, en las partea conald•rando de esta Ley Agraria del ó de 

Enero de 1919, .. van a presuponer loa lineamientos bAalcoa del 

Articulo 27 Constitucional, cD<10 bien nos lo afirmó el Maestro 

A•i sera lnter .. ante analizar aun •••• las partea conaldera

tlvaa de la Ley del ó de Enero de 1919, con el fin d• buscar la 

...,.cla na aolaS111nte de la Refor .. Agraria, sino taeblfn del Eji

do. 

71-iiAdriiza;-;;¡;:g¡¡ •c-tarloa al Articulo 27 Constitucional", 
dentro del "Constitución Polltlca de loa Estados Unidos MeMl
canoa, ea.entada"! "txlco, Universidad Nacional Autónoma de 
"fxlco, Prl..,.• Edición 1979, P6g. 78. 
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Tres son los considerandos de la Ley del b de Enero de 1915 

que podemos citar por su importoncia: 

"Que una de la• causas generales del malestar y descontento 

de las poblaciones agrícolas de este pala, ha sido el despojo de 

los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento que le hablan 

sido concedidos por el Gobierno Colonial, como medio de asegurar 

la existencia de la clase Indígena y quo de pretexto de cumplir 

con la Lay del 25 de Julio de 1856 y demAs disposiciones que orde

naron el fraccionamiento y reducción a la propiedad privada de 

aquellas tierras, entre tos vecinos del pueblo a que pert•necl•n 

quedaron en poder de unos cuBntos especuladores. 

Que en el mismo caso se encuentran multitud de otros poblados 

de di fer entes partes de 1 a reptlbl i ca y que 11 amados congregac·I e

nes, comunidades o rancherías tuvieron origen en algun• familia o 

familias que pose,an en camón extensiones mAs o m•nos grand•K d• 

terrenos, los cuales siguieron conservtfindose indivisos por varias 

generaciones o bien, en cierto número de habitante& que •• reunían 

en lugares propicios para adquirir y disfrutar mancomunadamente 

aguas, tierras y bosques, siguiendo la antigua y general tradición 

de los pueblos lndlgenas. 
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Que en vista de lo expuesto, es palpable la necesidad de volver a 

los pueblos lofi tl:'rreno!I dP. los que hnn sido despojados, como un 

acto de elemental justicia y como 1~1 {mica forma efectiva de ase-

gurar 1 n paz y dP. proveer el bienestar y mejoramiento de nuestra!! 

clas~s pobres, sin que a esto obsten los intereses creado9 que ac-

tui\lmente poseen previos en cuestión porque aparte de estos tnte-

roses no tienen fundamento legal desde el momento en que fue ron 

establecidos con violación expresa de las leyes que ordenaron so-

lamente el repartimiento de los bienes comunales entre los mismos 

vecinos y no su enajenación a favor de extraños, tampoco han podi-

do s~ncicnar o legitimarse esca derechos por una larga posesión, 

tanto porque las Leyes antes mencionadas no establecieren las 

prescripciones adquisitivas respecto de esos bienes, como porque 

los pueblos a que pertenecen, estaban imposibilitados a defender-

les por falta de personalidad necesaria para comparecer en juicio. 

º(8) 

El pueblo,, la gente oprimida, el escaso valer en que el dere-

cho humano cayó respecto de la Idea de población, fueron para esta 

Ley los derroteros a seguir. 

8)-Roaü;.-Pastorl-0GénP.sis de los Articules 27 y 123 de la consti
tución Política de 1917", Mé::lco, Partido Revolucionario Insti
tucional, Primera Edición 1984. 
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Es nota.bl~ qua la Rovolución Meidt:anc1, se ctf:ró m4fi quo nada en lo 

lucha <1gruri« y por t1<l ni:¿n, la lmportancla de darle 10at!s{ac

clón a quien luchó por Id Cdusa como fue el camposino. 

As!, el l2jido su trunsformabu e-n una perGona moral o colec

tivo, mer.Jianto la cual ue recibe el patrlMon!o róstlco quu esté 

sujeto a una clcrln protección lego! y privilegies especiales. 

A mayor abundanci.'l, esta Leqi sl acl 6n q1.1e bien pudi ~semos e$

t.abl ucer como antec:edantn directo u inmediato de nuestro a.etual 

Articulo 27 Constituciontil, este morco jl1ridic:a dr.-1 6 de Enaro de 

1915, ma.rcn le:\ tr~rminac:ión de las r:;it:.apas do la.G Logislacioñns. de 

colonización, pdrd iniciar la dotación, restitución e reparto de 

los terrer1os agrarios a todas aquu1 las personan que luchar'on du

ran to la revolución pc:iro. lograr ostu fin. 

Una ve> ostablecidtJ" estos princ:ipios en la Constitución de 

1917 en su Art1culc 27, les mismos llegaren a desaparecer pero, 

•stablec:iercn sin lugM· a dudas la concretac:ión de la lucha revo

lucionaria en prim<>r lugar y luego, la po>;ibilidad provisional de 

la dctac:ión y ,..,stltuc:ión. 

Ademi!.s de las creaciones que nos citó .,¡ Maestre Luc:ic Men-
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diat• y N~ñuz en forma de comisionas •grarlae, federal••, ast•t•

le• y ejld•l••· 

Se empezaba a crear un sistema lleno da buena fe (cuando m•

nos en el papel), con protección legislativa y facilidad•• para la 

producción. 

Siendo que esta Ley, re•lmant• pudo haberse d•bllltado tanto, 

que •I no •• por •l Articulo 27 Con•titucion•l, •lmpl• y ••nclll•

m•nte hubler• •ido calllbiada por una Ley d• Colonización. 
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A mayor abund<tncill., c!ito. lt:?og\-z;lación que bien pudt•sernos. ato

tablecer como a.ntcc:·ndonto directo r. inmediato do nuestro actual 

Ar"t!culo '27 Con.it!h1cicinnl, oüte mar"co jUr"ldico del 6 de Ene,-o de 

1q15, marcLJ. la tcrr.dnación do ln~ t?tnptls de la~ la:Jislacione$ de 

coloni:ación, para iniciar la dotación, restitución o reparto de 

1 os terrcno!l ngr.lri os a todas i\quel las person.:Jc que 1 ucharon du

rante la ravo\ución para \agrnr este fin. 

Una vez est~blecid~s e5to~ principioo en la Constitución da 

1917 en ~u Articulo 27, los mismos ll~garon a desaparecer pero, 

establecieron nin lugar n dudas la concretación de la lucha revo

lucionar"ia en primer lugar y \ueao, la posibilidad provisional de 

la dotación y restitución. 

AdcmAs de la~ crc~cioncs que nos citó el Maestro Lucio Mcn

dieta y NóOez en forma do comisiones agrarias, ~ederalen, e~tata

le~ y ejidales. 

Se empezaba~ crear un sistem3 lleno de bur.na fo <cuando me

nos en el papel>, con protección legislativa y facilidad•& parn la 

produce! ón. 

Siendo que e~ta Ley, realmente pudo haberse debilitado tanto, 

que si n~ es por el Articulo 27 Constitucional, simple y sencilla

mente hubiera sido cambiada por una Ley de Coloni=ación. 
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81 CONCEPTO IJE1. EJIDO EN LA LEY DE EJllDI 

DEL 28 DE DICIEJ9AE DE 1920 

Como habinmos dejado establecido, una vez que se va dando 

forma a las instituciones en H~xico, se establece un ordenamiento 

Constitucional para 1917, mismo que significarla el establecimien

to total deo la Reforma Agraria en Mt!nico. 

La Ley do Enero de 1915 de la que hablamos en el inciso 

•nteri or, si gni fl có un antecedente di recto d11l Articulo 27 

Constitucional, que junto con la Constitución de 1857 y la lucha 

A~raria General, significaron para nuestro país, la satisfacción 

de una ilusión por la que el campesino se tiró a la Revolución. 

El Maestro Andrés Melina Enrlquez, al hablarnos de algunos 

principios que contenia el ante proyecto Articuo 27 Constitucio

nal, nos e>cplica: "Como desde un principio sF? advirtieron las de

ficiencias de este ordenamiento, se habla formado una comisión pa

ra rodactar un ante proyecto del Articulo 27 ••• Malina Enríquez, 

redactó un ante proyecto con au•lllo de Don Rafael de los Rlos, 



20 

del Licenciado Jos~ Lugo y de Natividad Macias. El ante proyecto 

presentado el 14 de enero no produjo mucho entusiasmo. Tenemos 

qua apuntar qua en esos aíi'os se había de~atido mucho la cuestión, 

lo mismo en la prensa que en folletos·y que fue uno do los postu-

lados béslcos de la Convención de Aguascallentesl Zapata segu!a 

luchando por la Reforma Agraria y al lado de Villa habla miles de 

campesinos ansiosos de que uc resolviera el problema de la tenen-

cla de la tierra. Aun los que no eran muy partidarios de la Re-

forma Agraria, la defend!an como arma pol!tlca • 

... El '11tin10 ataque que dio el General Villa a Torreón en 

los miamos d!as en que se hallaba reunida la Asamblea de Ouartta-

ro, fue determinante para doblegar el Animo de Carranza, que se 

Impon!• .o una Implantación de cualquier reforma radical." (9) 

El Interés directo de la masa que forma parte de la fila de 

la Revolución, era que existiera ese repartimiento Agrario y que 

d• alguna manera, se hiciera justicia a la lucha agraria, a fin de 

qua se estableciera esa forma ajldal de tenencia de la tierra, ....-

dianta la cual el n11cleo de la población agrícola podría hac...-la 

producir. 

Así, al concepto de que en un momento determinado tenia la 

Lay de 1920 parta del concepto establecido en la relación original 

del Artículo 27 Constitucional. 

9)-Ñ~iiñ:;-E;;;:¡q~;;, Andrés• 11 Los Grandes Problemas Nacionales 11 , 

México, Imprenta de los Hermanos Carranza a Hijos 1929, P4g. 
254. 
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La fracción séptima del texto original del Articulo 27 

Constitucional, antecedente directo del concepto del Ejido en la 

Ley de Ejidos del 28 de Diciembre de 1820, estableció ligeramente 

una definición dé lo que pudiésemos entender por Ejido. 

Dicho fracción séptima dul texto original de la Constitución 

de 1917, establecla• 

Fracción Séptima.- Los nócleos de población, que de hecho o 

por derecho guarden el estado comunal, tendrén capacidad para dis-

frutar en comón las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o 

que se les haya restituido o restituyeren. 

Son de Jurisdicción Federal todas las cuestiones que por ll-

mita de terrenos comunales, cualquiera que sea el origen da &stos, 

se hallan pendientes o se susciten en dos o mAs nócleos de pobla-

ciOn El Ejecutivo Federal se abocarA al conocimiento de dichas 

cuestiones y propondré a los interesados la resolución definitiva 

de las mismas. Si estuvieran conformes, la proposición del ejecu-

tivo tendré fuerza de resolución definitiva y serA irrevocable! en 

caso contrario la parte o partes Inconformes podrén reclamarla 

ante la Suprema Corte de Justicia de• la Nación, sin perjuicio de 

la ejecución inmediata da la proposición presidencial. "ClOl 

10)-r;ñ;-¡¡;;;;{¡;;;-;-Felipet "Leyes Fundamentales de 11~xlco", 11éxico, 
Editorial Porróa, S.A. Décimo Quinta Edición 1989, PAg. 829. 
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Para elaborar un concepto del Ejido, necesitaeos tomar en 

cuenta que fl mismo va a responder por la porción de tierra que 

conforma el n~cleo de una población qua guarden entre ellos un Es

tado comunal o que puedan disfrutar en comdn tierras, bosques y 

aguas. 

Con lo anterior, que una caracter!stlca del concepto del 

Ejido, recayera sobre la posibilidad de una explotación a travfs 

del repartimiento de la tierra por parcela. 

Pero, que ese ndcleo de población va a estar dotado o resti

tuido de tierras, con el fin de que •stas reduzcan. 

La Legislación del 28 de Diciembre de 1920, se dio bajo el 

mandato presidencial del General Alvaro Obregón. 

El maestro Manuel Gonz~lez Ramlr•z nos habla al respecto de 

la actividad agrarista del Presidente Obregón, con las siguientes 

palabras• ",,,La Secretarla de Agricultura y F°"""to giró una cir

cular en la que quedó debidamente establecido qu• •l Gobl•rno pug

naba por una desaparición del latifundio con vista a una distribu

ción •qultatlva de la superficie territorial rdstica del pals, pa

ra que se constituyera la pequeffa propiedad y p.,-a que aumentara 

la producción agricola, 
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La circular agregaba que la agricultur~ debía considerarse 

como la industria nacional por excelencia, en la inteligencia que 

la lrrlgacidn era ol factor principal de la produccidn agrícola, 

por lo qua al Gobierno Federal presentaría una ~tención preferente 

para almacenar las aguas pluviales y fluviales, que despu6s se 

llevarían a las tierras y asegurarían de esta manera la produc

cidn. 

Con decisidn inquebrantable se intensificaren las afectaciones 

agrarias duranto el gobierno de Obregdn. El Articule 27 de la 

Carta Pclltlca tuvo extendida aplicación. Por aso, relacionada 

con la norma constitucional, activamente eKpidiéndose varias dis

posiciones agrarias, r.cnjugándcse la actividad de distribución d• 

la tierra con la publlcacldn y vigencia de esas disposiciones. 

En verdad, sobre la marcha se perfeccionaren las leyes! tal, 

por ejemple la Ley de Ejidos del 28 de Diciembre de 1920, que am

plió algunos puntos de la Ley del 6 de Enero de 1915, pero quitó a 

les Jefes Militares la atrlbucldn que tenían para distribuir las 

tierras. 

La Ley del 22 de Noviembre de 1921, que creó una instltucldn 

que fue prestando Inapreciables servicios. En efecto, Instauró la 
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Prccuradurta de Pueblos, que asesoraba a los campesinos en la~ 

trami tacicnes dR sua Bel i citudes ••• " ( 11 > 

Las consecuencias de las luchas revolucionarias, exigian que 

la Ley Reglamentaria del 6 de Enero de 1915 y el articule 27 

Ccnstitucicnal, tuvieran observancia prActica dentro de la ccmuni-

dad que habla luchado por un ideal que no velan establecerse¡ en 

tal forma que la dotación o la restitución segula sin duda lama-

nara en como •e pagarian sus servicios revolucionarios. 

Lucio 1'1endieta y Núñez, en este sentido nos explica• "Un 

principio derivado de la Ley de 1920 1 que influyo en las legisla-

cienes posteriores y que pr~sentO grandes Inconvenientes en la 

pr6ctica fue al relativo a la categot"!a polltica de los sujetos 

colectivos d•l derecho ejidal. Declaró que les únicce núcleos de 

población con derecho a recibir Ejidos como dotación o restitu-

ción, serian los pueblos, rancherías, comunidades y congregacio-

nes, siguiendo así en parte la letra del Articulo 27 Ccnstltuclo-

na!, pero no su •sp!ritu, que ne es el de dotar o re•tituir Ejidos 

a los núcleos de población segón su denominación, sino ••gún sus 

n•ce•idades y derechos. 

"Lo• núcleos de población sei;'alados en la LRy, deberían pro-

bar para obt•ner la restitución o dotación de Ejidos, en •I primer 

íí'i-iiañz¡¡¡;z--¡¡¡¡¡¡¡¡-rez Manuel 1 "La Rl!vol uci On Social en Méxi ca, el 
Probl•ma Agr•rlc", Fondo de Cultura Económica, segunda reim
presión 1996, p'gs. 251 y 252. 



25 

caso con derechos que tuvieran para reivindicarlos, y en el se-

gundo, la necesidad e c~nveniencia de que se les otorgase." (12) 

El Ejido, empe:cba a encontrdr su concepción actual, en la 

idea principal de la dotación de porción de tierra que ha de ser 

explotada por los ndcleos de población. 

De lo anterior, que la Legislación de 1920, establecla un 

elemento principal en el concepto del Ejido, como es la dotación o 

r~stitución de proporciones de tierras, que el gobierno entrega a 

un ndcleo de población agrlcola para su eKplotación. 

Asl se requerla que el ndcleo de población demostrara la ne-

ce&idad de tal dotación y sobre de ~sta, se pudiese entonces pen-

sar que para obtenerla so establecía como requisito el demost~ar 

la necesidad de e:cplotación. 

Podemos ya empe:ar a hablar de un concepto de Ejido, en base 

a e!la restitución o dotaci dn que hace 1 a adraini straci 6n pdblica, 

de una porción de tierra para un n~cleo de población debidamente 

integrado, para qua la exploten en camón en base a parcelas de la 

comunidad. 

12)-¡:¡;;~iiieta-y-Ñaffez, Lucio: "El Problema ••• ", Ob. Ci.t .• Dber ·Cit., 
P•gs. 203 y 204. 



26 

Asl pues, en oBta Ley del 28 de Diciembre de 1920, llagamos a 

la ccncluslOn do que Ejido es Igual a tierra. 
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CI llEFIN 1 C llJN 4ICTUM... DEL EJ 1 DO 

Antes de entrar de lleno a las Reformas del Articulo 27 

Constitucional y la Nueva Ley Agraria, van.os a establecer un 

concepto actual de lo que es el Ejido, mismo que nos servlr4 para 

todo este trabaju. 

El Mae~tro Clodomir Santos de Morals, al establecer una defi-

nlclón de como considera al Ejido, nos explica• "El Ejido o tle-

rras ejidales, son aquéllas que pertenecen al Municipio y de 

acuerdo con la tradición, los habitantes tienen derecho de plao 

mediante el pago de un canon de arrendamiento que se denomina 11 Im-

puesto de Manzanaje". El vinculo Juridlco entre el ejldatarlo y 

el Ejido no presupone la propiedad sino que, solamente el dominio 

ótil inclusive para fines del derecho sucesorio¡ ••• es el terreno 

que rodea una población y que para su reparación se haca en previ-

•i ón de su creci mi ente." <13> 

Un elemento de suma importancia que debemos de tomar en cuen-

ta es y ser~ sin duda la transmisión de la propiedad de la porción 

------------------13) Santos de Morals Clodomtr: "Dlcc:ionarlo dP. Reforma Agraria La-
tinoamericana'', Costa Rica, Editorial UnivP.rsitaria Centro 
Americana, Comit~ Interamericano de Desarrollo Agricola, Se
gunda Edición 1983, en su Pág. 168. 
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de territorio. 

Al triunfo de lü Re11oluclOn Me>1icana y con el establecimiento 

del Ejido en nuestro pals, la propiedad del mismo o el dominio de 

venta, simple y sencillamente no se le dejó a los nOcleos de po-

blación, ya que el territorio ejidal e-staba basndo sobre el prln-

cipto de inalienabilidad, intransmtsibilidad, inembargable, indes-

criptible o indivisible. 

Para esos momentos, el campesino viéndolo rigurosamente, se 

convlrtiO en el usufructuarlo do las tierras. Situación muy cri-

ticable hasta la -fecha y que ha provocado continuamente el retraso 

del desarrollo tecnolOqlco y la producclOn agrlcola. 

Vamos a seguir observando 111 conceptuad On de Ejido y para 

ésto utiltzaremos lo que el Maestro Jos' lnojosa Ortiz nos explica 

al respecto! "El Ejido es la persona moral que, habiendo recibido 

un patrimonio rOstico a través de la retribución de la tierra, es-

tJI sujeta a un régimen de protecciOn especial." <14l 

En la concepción, es muy importante, tomar en cuenta la per-

sonalidad jurídica que ha de constituir al Ejido. 

La aficc!On de la personalidad jurídica es una de las formas 

í4)-l~~j~;;-o~ti;-Josó1 11 E1 E Ji do en Hév.ico 11
; México, Centro de 

Estudios Históricos del Agra.-lsmo en Mt!xico, 1983, Pág. 18. 
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medtant:o las cuules se les da forma o personalidad a un conjunto 

d11 personas, patrimonio e intereses que sr l'nen para un .fin com~m. 

De ah!, qua tangamos que decir algo sobre la teor!a de af1c

c10n. 

El Maestro Münuel Cervantes hace una. refleuión sobre lail 

consecuencias principales que se derivan de esta aficc!On. Y nos 

dicel 

1.- 11 Puesto que se trata de un ser juridico meramente ficti

cio, la persona moral es tan solo una creación de la 

Ley, •• 

2.- Siendo la persona moral unn crEaciOn de la Ley, el le()is

lador pueda a voluntad conceder o denegar la capacidad 

juridica a esos seres ficticios, distintos del individuo 

de la especie humana o revocarla una ve: concedida, ~fi

car los derechos que Jes confiere. 

3.- La personalidad moral solo tiene lugar en el orden mera

mente patrimonial y por consiguiente, en el dominio 

e>1clusivo del derecho privado. L.a persona moral carece 

de derecho de familia, y solo posee lo relativo a bienes, 

como la propiedad, los d~rechos reates, la sucesión ••• 
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4.- La persona moral solo posee, como el menor y el demente, 

la capacidad de tenencia pero no la capacidad de ajercl-

cio, pues para ej~rcitar los derechos que la Ley otorga, 

necPsita de representantes. 

5.- La persona moral, siendo un ser flctlcio, no puede delln-

guir el daiío quu causen sus representantas, ol delito que 

cometan aun cuando so haya nombrado a nombre de ella, no 

es delito de la persona moral sino de los representantes 

mismos." (15> 

A ciencia cierta, la persona moral que conforma la comunidad 

ejldal responde a la ldaa de la aflcc!On de la personalidad jur!-

d!c;a. 

De ah! que osas tierras, bosques y aguas, ónicamente se 

conceden en usufructo, esta concesión Be ha de otorgar no a una 

persona física, sino a una persona moral que es toda la comunidad 

la, llamada EJ!do. 

Así, tenemos otro punto elemental para lograr nuestra defini-

ción actual dal Ejido. 

Josf Barragán, también nos explica y nos ofrece otra definl-

ción sobrt9 lo que debemos de entender por Ejido. 

íS>-c;;;:~;ñt;;;-MSñuel: "Historia y Nc1turaleza de la Personalidad 
Jurídica", México, Editorial Cultura, 1932, Págs. 344 y 355. 
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Dice dicho maostro quel uoesde el Angulo doctrinal en México, 

no hay una noción aceptada o pacifica de lo que es el Ejido. Sin 

embargo, donde hay coincidencia es en el aspecto patrimonial tie

rras, bosques y aguas, el elemento humano, el régimen de propiedad 

eapeclal al qua quedan aujetos y las particularidades de su orga

nización y opl!raclón de Ejido moderno mettlcano." <lbl 

NOtese como existe un r@gimen muy especial en cuanto a la 

propiedad ejldal. Es el usufructo, el uso y disfrute de la tierra 

pero el dominio estará relativamente condicionado, aunque en nues

tra Nueva Legislación, ya se empieza a hablar de la propiedad 

ejldal. 

El Maestro Rincón Serrano, también nos ofrece su conceptua

ción acerca de Ejido al establecer• "El Ejido, es una sociedad me

xicana de Interés social, integrada por campesinos meKlcanos por 

nacimiento, por un patrimonio social Inicial constituido por las 

tierras, bosques y aguas que el Estado les entrega gratuitamente 

en propiedad enajenable, intransmisible, Inembargable e lnpres

crlptlblel sujeto a su aprovechamiento y a su explotación a las 

modalidades establecidas en la Ley, bajo la dirección del Estado 

en cuanto a la organización de su administración int~rna, basada 

en la cooperación y la democracia económica y que tiene por objeto 
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la e:cplotación y el aprovechamiento integral de sus recur9os natu

rales y humano111, mediante el trabajo personal de sus socios en su 

propio beneficio, la liberación rle la e•plotacit.n en beneficio de 

tercero" de su fuerza de trabajo y del producto de la misma y la 

elevación de su nivel de vida gocial, cultural y económica." <17l 

No nolo tenemos una def inlción de lo que es el Ejido, sino su 

especial naturaleza, su5 ceracterística5 y objetivos. 

En principio, es un patrimonio social del n~cleo de pobla-

ción. 

Esta porción de tierra en su régimen legal estarA protegido 

por la Legialación, para el objeto de que el aprovechamiento y 

euplotación de la tierra, no quade acaparado. 

Por otro lado, su organización interna, tambitn estarA basada 

en un gobierno del pueblo y para el pueblo, tsto es en sistema de

mocr•tico que le permita su desarrollo. 

De la definición citada del Maestro Romero Rincón Serrano, es 

necesario subrayar alguno5 elementos: 
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La propiedad en un poder juridlco que •• ejerce an forma di-

recta • inmadiatal todo derecho real taabi•n •• un poc;er juridlco 

que •e ejerce en forma directa e Inmediata! en la propiedad de •• 

te poder jurídico se ejerce sobre una casa, as decir •abre un bien 

corporal. No hay propiedad sobre bien•• incorporal•• el dlH'echo 

de propiedad Implica un poder jUridlco directo •obre 1• coa• para 

aprovecharla totalmente. El poder jurldico total significa, que 

el •provechamiento se ejerce bajo las formas de u•o, disfrute o 

disposición de la cosa, o que se tiene almpll!ftlente la posibilidad 

normativa de ejecutar todos los acton de dominio o de administra-

ción, aun cuando jam•• se ejecuten, es d.c:tr, •• trata de un apro-

v•chamiento jurldlco y no económico." <19l 

Hemos querido transcribir una d•finlclón da lo que •• la 

propiedad, porque la definición que coaentamoa d•l ••••tro Romero 

Rincón S•rr•no, •• refiere a la entrega gratuitaaante en propie

dad, al tuaclón que ••ve condicionada a tener dnicA1111nt• en uso, 

dlafruta y u•ufructo, pero no la dlspoalclón del .terreno lo que da 

el elemento principal del derecho de propiedad, 

De lo anterior, que el gobierno del Estado, por obligación 

revolucionarla, ha devuelto l• tierra a los herederos da loa pro-

pletarioa originarlos, pero solamente en usufructo, en virtud de 

qu~ no pueden disponer de la misma. 

-¡¡¡;-¡¡¡;¡¡¡ñ;-¡;;¡¡¡;;¡¡;., Rafael 1 "C;,mpendlo de Derecho Civil•, "blco, 
Editorial Porrda, S.A., Dtcimo· Cuarta Edición 1992, P4g. 79 y 
79. 
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Esta situación, al pdrecer t'.e intenta modificar con las ac-

tualas Reformas Conv.titucionall~s y Leoale& que encierran otra d'!-

finici ón de lo que es al Ejido actualmente; ya que ,.., habla de un 

derecho de propiedad, dentro del cual la co11dición de la diflpm;i-

ción es actualmente mAs flexible. 

Asi, el nul:!vo Articulo 27 Con6titucional, e&tablece en sus 

tre,.; primeros párrafos una definición de lo que podriamos conside-

rar como ese nO:.cl eo de población que de hecho y por dar echo guar-

dan el estado comunal y que conforman la idea o definición ante-

rior que era considerada como el Ejido, ya que tenlan la capacidad 

de disfrutar en común dichas tierras. 

rara observar la diferencia transcribiremos el primer pArrafo 

de la fracción séptima del Articulo 27 Constitucional en ,.u redac

ción anterior y luego los tres párrafos primeros de la actual re-

forma hecha a la fracción séptima del mismo Articulo, con el fin 

de tener totalmente actuall:ada una definición de lo que es el 

Ejido, 

Fracción 7.- "Los nO:.cleos de población, que de hecho o por derecho 
guarden un estado comunal, tendrAn capacidad para 
die-frutar en comün las tierras, bosques y a.guas que 
les pertene:can o que se les hayan restituido o 
ree.t!tuyeren.'' 119) 

19)-coñ;titücióñ-Folitica de lo~ Estados Unidos Mexicanos, M~xico 
Revolucionario Institucional, 19BB, Pág. 28, 



· ... ;., •. , ¡,, .,.,.. ~· I"·' · t 

•í•"·i'·~~·>J. : +et.'• ,,.w-; 't':P 

·.w ''""'-) ,, ·•ll'f~ 1~ ..,..,,,.~. 

il< ~...,. t• '• i h ...... .f• ~ "'""'"(""" .P..J;.4,;., •• 

•·•·.+·:1",j l•11'"'· .... ··~ ~ l•···"'"~¡I-~. ti 

·~.,\ .1, ;. l.\if \1 r J.#1 T"· f'-lt 1 U.!•~;t-""''\t t 
....... , • ~ ,¡.,. f~~ ~ *'" .~ 1- 4'llH.1if' ~~ 

,,. .. ~, • •jO • 'te'.¡.,.. .,.., .• \• ~.,..,, > .f:..i\ '<'t ~·· ~· 

""~'"' 

... 



37 

regulará el ejercicio d~ lo~ derechos 

tierra y de cada ejidatarlo sobre 

de los comunQros sobre la 

zu parcela .. Así mismo, 

ostablecorA los procoúimientos por los cuales, ejidatarios y 

comunerou podrán a~ociarsm entro si, con el Estado a con terceros 

Y otorgar el uso de sus tierras y tratándose de ejldatarios 

transmitir sus derechos parcelarios entre los miemb~os del nóclno 

de población! igualmente fijará los requisitos y procedimientos 

conforme a lou cuales la asamblea ej!dal otorgnrá al ejidatario el 

dominio sobre su parcola. En caso de enajenüción da parcelas, se 

re&petará el derecho de pref1>rencia qu1> prevea la Ley." <21> 

Es de hacerse notar, lo gran trascendencia que si gnifl ca e" ta 

dinposiclón para la definición actual del Ejido. 

SI despuc!s de durante 50 ó 60 añon, que 1 a 1 ucha agrarl o ha 

logrado el uso y disfrute de tierras, actualmente el r•gimen 

ejidatarlo evidentemente será de propiedad y de dominio de su 

parcela. 

Para redondear y terminar con la definición de lo que es el 

Ejido, vamos a eatablecer la definición de que ésto nos otorga el 

Articulo 9 de la Nueva Ley Agraria. 
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Artlc::ulo 9.- "Los núcleos do poblac::lón ejldalea o EJidoa, tll!!nen 
personalidad jurldica y patrimonio propio y son 
propietarios de las tierras que han aido dotadas o de 
laa que bien han adquirido por cualquier otro 
tí tul o." <22> 

Signif icntiva y de gran trascendencia P.S sin duda la nuuvn 

doflnición del terreno ejldal. 

La propiedad de las tiorras ejidales, es ahora un hecho el 

c::ual estará supeditado al reglamento interno de c::ada uno de los 

Ejidos, 

Además quo ol ejercicio de derecho de propiedad, para este 

tipo de tierras, deberó observar lo que la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ja Ley del Equilibrio Ecológico y Ja Protección del Medio 

Ambiente establecen al respecto. 

Pero, principalmente es sin duda el reglamento interno del 

Ejido, el que debe de establecer la forma en como se ha de 

transmitir el dominio de sus parcelas. 

El Artículo 10 de la Nueva Ley Agraria, asl lo menc::iona al 

eatablecer lo siguiente• 

22)-oi;¡;;:¡c;-(if'!;:;i;! de la Federación, Md>:ic::o, Tomo CDLXI, No. 18, 
Miércoles 26 de febrero de 1992, Pág. 11, 
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• Articulo 10,- "Los Ejidos operan de acu,~rdo con uu reglamento 
interno, sin mAa limitacione9 on &Us activid"des que 
la9 qu• dispone la Ley. Su rec¡ldmento se escribir.! 
en las ba~es generales para la organi:acidn 
económica y '5ocial del Ejido que se adopt•n 
libromente los requisitos para odmitir nuevos 
ejidaturios, las reglas para el aprovachamiento de 
las tierras de uso comón, asi como las disposiciones 
que conforme a esta Ley deban ~er incluidas con •l 
reglamento y las dem~s que cada Ejido considere 
pertinentes.• !23) 

Con lo que hasta aquí tenemos, notamos que existe una nueva y 

total definición de lo que es ~1 Ejido y para efecto de este 

trabajo, diremos que actualmente, el Ejido es el nó.cleo de 

población Integrada por Campesinos me>1icanos por nacimiento, que 

de hecho o por derecho, guarden un estado comunal para la 

eMplotaciOn de sus tierras, mismos que tienen la cepacld•d d• 

propiedad sobre dichas tierras, pudiéndolas enajenar de acuerdo 

con el regldmento interno de cada Ejido. 

En general, la base del Ejido e• la explotación comunel de 

las tierras que de por si, pudiésemos ya nombrar al Ejido como una 

asociación de campesinos propietarios de sus tierras, que realizan 

en común su eKplotación. 
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DI LA ORGANIZACtllN ESTRUCTURAL DEL EJtDO 

El organigrama que pudlé&emca nombrar a•I a la aaoclaclón de 

campesinas qua explotan en camón las tierras, con la• nueva• re

formas, no •ufrló una modificación sustancial, pero el la• facul

tad•• d• cada uno de elles tuvieron cierta modificación. 

Para observar sistemas anteriores y actuales, vamos a citar 

laa palabras del Maestro José Ramón Medina Cervantea, quien al ha

blarnos de la Organización Económica del Ejido anteriormente, nos 

dice• "Por el pe110 que tiene el Ejido en la organhaclón agraria, 

ne• apoyar•mo• en su estructura organizativa para la explotación 

d• sus bienes agrarios y armonizarla con lea d• la• comunidad•• y 

nueves centro& d• población. Por lo cual, trat•r•moa lo• r••gos 

m•dularas d•l Ejido• 11 Parcelado, 21 Colectiva y 3) Mixto. 

1.- Parcelado.- Decisión de lo& ejldatarlos, manlte•t•da •n asam

blea gen•ral, formalizada de acuerdo con la• dlsposlclon•• de 

la L•Y Agraria y sancionada por la• autoridad•• ccmp•t•nt••• 

que se pueden llevar a cabo en los Ejido• provisional•• y ob

vl•m•nte •n les Ejidos definitivos. 
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2,- Colectivo.- La regla os, quu los Ejidos provisionales o defi

nitivos quo se constituyan sn eMploten en forma colectiva. En 

algunos casos, que por la euplotaclón de loa blflnea agrarios, 

por la organización o bien por las condicionns topogrAflcas 

del Ejido, o! Presidente do la Roptlbllca doterminar• la euplo

tación colectiva. 

Como prepósito de dar consistencia y soguridad a las explota

ciones colectivas para que cuenten con les elementos t•cniccs 

y eccnómiccn necesarios, la resolución presidencial determina

ra las Instituciones oficiales y la forma en que ccntribulran 

en la organización y financiamiento del Ejido. 

3,- Mixto.- Tanto en les Ejidos y comunidades con organización y 

explotación parcelarla, se puede combinar un gfnerc cclocti

vo. Este ••• pcdra realizarse, por acuerdo de la asamblea ge

neral convocada en les ttrmlnos de ••ta Ley, la explotación 

colectiva parcial de sus recursos, cre•ndo para ellos seccio

ne• especializadaa. 

Otra de las modalidades por la• que puodon optar los ejidata 

rica o comunero• que trabajen en forma Individual su unidad 
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d• dotación es que, se puedan establecer sectores d• producción en 

los que los ejldatarlos y comuneros participantes exploten en ce-

mOn •us unidades do dotación,• 1241 

Nótese que la actual estructura do explotación del Ejido, h• 

cambiado ya que las tierras ejldales, ahora pueden asociarse 

incluso con organl:aciones mercantiles y adem•s ac•ptar lnversio-

ne• extranjerae en laa mismas. 

Lo anterior, en virtud que "n 111 •actor agropecuario, la ga-

naderia, la caza, la tala de •rboles, la recolección de productos 

forestales! como veremos en el lncl•o Al del Articulo 32 pued• 

int•rv11nlr la inversión extranjera en una forma mayoritaria, 

Lo anterior cambia toda la slstem•tica establecida para el 

Ejido, pa•ando de un sistema d• producción mucho muy antiguo, a 

favorecer ahora un sistema basado en la propiedad privada, para •l 

•f•cto d• que el Ejido pueda d•sarrollars11 completa ... nt• o v•nder-

•• a la iniciativa privada para que ••te con toda esa organización 

pueda explotarlo al mA>timo. 

Asi, la organización eatructural de •xp1otacl6n del Ejido, 

anteriormente Iba a •stablecerse por parc•las, por explotación co-

l•ctlva o una situación mixta. 

:z¡¡¡-ji;;¡¡-;;;;-¡:;~¡¡;;;;tes, José Ramón• "Derecho Agrario", l'ltxlco, Edi
torial Harla, Primera Impresión 1999, Paga. 359 a 3b1. 
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La actual Ley Agraria, para la a•plotación de las tierras 

ajldales, establece tras tipos de usos, en el Articulo 44 dice lo 

siguientes 

Articulo 44.- "Para efflctos da esta Ley, las tierras ejldalas por 
su destino se dividen en• 
Fracción Primera• Tierras para el asentamiento hu
mano. 
rracción Segunda• Tierras da uso comOn. 
Fracción Tercera• Tierras parceladas," <25> 

Estas tres formas son las que puedan guardar la tierra ejldal 

an AS9ntamiento humano equiparable a la zona urbana, a las d• uso 

comOn y las parcelas. 

Ahora bien, tedas estas tierras ejidalas puedan ser objeto de 

cualquier contrato de asociación o aprov•chamlanto qua sa celebra 

dentro del nócleo de la población ejidal, o contrato que impliquen 

el uso de tierras ejldales por terceros e•trarros al Ejido •n cuya 

situación, el contrato no podrá tener una duración mayor de traln-

ta años, los cuales pueden ser prorrogables. 

As!, la Nueva Legislación, intenta darle al Ejido la varsatl-

lidad que este ha reclamado durante tantos arres. 

Otra de las situaciones muy Interesante• respecto da la orga
nización estructural del Ejido, es la actual nueva composición de 
lo .. 

2~)-oi;~¡~-Ofi~i;j de la Federación, Ob. Cit. Obert Cit., 26 de 
febrero de 1992, Pág. 16. 



órQano• del Ejido, cama acn en principia la Aaambl•• G•n•ral, que 

•IQU• •iendo el Organo Supremo del Peder d•l Ejido, •l Coml•ariada 

Ejldal que tiene u oatenta la repreaantaclón a ••lla del EJlda, y 

un Conaeja de Vigilancia que tiene ahora la facultad d• aupervlaar 

lo• actea del Comiaarlado, revisar cu•nt•• y cp•racion••• canvoc•r 

a Aaamblea y las demAu qu• ae~al• la Ley, <Artículo 36> 

La A••mblea •• d•b• reunir cuando meno• una vez cada ••I• m•

••• y como órgano aupr•ma t•ndr6 totalm•nte la dlr•ccldn d•I 

de•tino del Ejido. 

Queremos por el memento, rea•rvarno• •l e•tudlo d• loa órQa

na• del Ejido, •n virtud dw ~ua •I capitula 11 en el qua eatable

c•mas laa baeea leQ•I•• d• la unión ejidal, ea •n donde hablarema• 

d•l funcionamiento d• las normas estatutaria y de la participación 

d• los Ejidos en la unión. Por lo qua, por Qltlmo debemos de de

cir, qua la organización ••tructur•l del Ejido, ••tari basada en 

••a. 
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El LA TIERRA EJlllAL aJ UllD Y DESTINO 

Anteriormente, el uso e•cluslvo que se la tenla que dar a los 

terrenos ejldales, tendría qua sar el agropecuario! además, que 

las tierras ten!an un carácter de lntransmlslblas, Inalienables, 

lmprescrlptlbles1 lo que hacía que se provocara un estanco en el 

uso y aprovechamiento de los terrenos ejldales, 

Ael, a lo largo del desarrollo de la hl stor la en 1 a tenencl o1 

de la tierra, y en lo que fuera la anterior Ley de Reforma Agra

ria, se establece que los bienes que pertenecían al Ejido, tendrí

an que ser patrimonio del mismo nOcleo. 

El Maestro José Ramdn Medina Cervantes, nos ofrece una expli

cación en la siguiente redacción• "La resolución presidencial fun

damenta el patrimonio, tierras, montes, pastos, agua& y demAB bie

nes, ••te es un patrimonio de los nOcleos de población ejldal. 

Que mediante la ejecucldn de dicha resolucldn, otorga al Ejido 

propietario la calidad de poseedor de esos bienes o se le confir

ma, si el nOcleo ejidal disfruta de la posesldn provisional. 
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El social, can~idera la parcela egcolar igual a una unidad de 

dotación y la unidad agrícola industrial pAra la mujer campesina. 

Lueoc, les r~cursos no ar;Jricolas, ni pastizales, ni foresta-

les, comprenden los que se pueden &Mplotar on forma industrial y 

comercial por el Ejido, para fines turlsticos, pesqueros y mine-

ro&. 11 (26> 

Antos que sobreviniera la Nueva Legislación Agraria, es evi-

dente que en el uso y destino de los terrenos ejidales comprendla 

ya un verdadero panorama de situaciones. 

En tal forma, Iban a e><lstlr parcelas ejidatarias, que di! al-

ouna manera tendrlan que ser un patrimonio de la familia, y que 

par la misma pudiesen producir las productos agropecuarios necesa-

rica. 

Claro está, que debemos de considerar tambifn en el llamado 

solar, en el que establecían su casa habitación. 

Cuando existe la organización colectiva de la ••plotación de 

las tierras, pues en esa forma, los parcelados, pueden adquirir 

conjuntamente maquinaria, equipo y bodegas para apoyar a su pro 

26)-¡;¡;;;¡¡;;;;-¡;;;:~;;;;t:en, Jos• Ramón• "Derecho Agrario", Mbico, Edi
torial Harla, la. Impresión, 1909, PAg. 320 y 329. 
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ducciOn, situación que veremos en la ,unlóo1 ejldal de la que habla

remos en el capitulo siguiente. 

Por otro lado, las tierras ~e uso ccmón, tendrtan que ser 

aprovechadas por todos y cada uno de los miembros de la comunidad. 

Ahora bien, en lo que es la Nueva Legislación, las tierras 

ejidales estarán sujetas siempre a disposiciones relativa s de Ja 

Nueva Ley Agraria. 

V su uso, está enlazado al efecto de la Ley, y al destino que 

las clasifica la propia Ley. 

As!, el Articulo 44 de la Nueva Ley Agraria establece! 

ARTICULO 44.- Para efectos de esta Ley las tierras ejidale•, 
por su destino, se dividen en• 

FRACC 1 ON l. - Tierras para el aeentamiento humano. 

FRACCION 111. - Tierras parceladas.'' (271 

Cuando veamos la estructura organlzaclonal de la unión ejl-

dal, veremos como los Comlsarlados Ejldales, y los bienes comuna-

les, van a est¿\r determini\dos inicialmente. por la voluntad de las 

27)-L~y-Ag~;~i;-y-Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, Mfxlco, 
Editorial Porráa, S.A., T~rc~ra edición, 1993, Pég. 20. 
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~s~mblea~ genor~lcs, y éstn a su ve2 VJ a estar determinada en 

prlnc:ipio por la Ley y de,,pui!s por los dlvarsos reglamantos agrA

rios. 

Asi, ul uso y destino que a de dArsele a las tierrae, va a 

estar c.la<::.i ficadrJ en forma básica en tres, un sector solar que son 

tierras pcu-t\ P.1 abentamicmto humano, donde hrtn de vivir los campe

sinos y lo5 avecindados¡ lue~c tierras de uso común, que engloba 

el uso y aprovechami unto de 1 as BIJUns para el riego do 1 as ti erras. 

ejidales, los pastos, bosques y montes. 

Y por 1.H tl mo, l A'5 l l Euth~das ti orr.'ls parcal ad as, que1 bien pu

diesen ser la situación individual que establecla la Antigua Le

gialac:IOn Agraria. 

Asi, sea cual fuera la forma d<> e"plotaci ón, uso y destino 

que se le den a las tierras, éstas siempre v~n a ser objeto de 

cualquier contrato de asociación o de aprov~chami~nto celobr~do 

por ol núcleo ejidal, o por los ejidat~rios titulare~, segón se 

trate de uso com•~n o parcelad as respcr:ti vamcmt:e. 

Esto tipo de centre.tos que impliquen el uso do tiarras ejida

les por terceres, tendrá una duración acorde directamente propor-
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cional al proy~cto productivo corre~pondiente, que nunca v~ a ser 

mayor de los treinta añon, pudiendo !iier prarrngnbles por una tam

porada igual. 

Así, podemos observar que la nueva estructura jurídica de la 

tierra, ya empie:a a abrirs~ totalm~nte, y a darle al ejid~tario 

la ponibilidad da indu~tria y producción. 

N.ls adelante, veremos como lo participación del capital privado en 

ul Ejido mexicano, tendrA acceso directo no solamente a los t~rre

nos de uso camón, sino tambi~n a los individual1:is o los llamados 

parcelados en la Nueva Ley Agraria. 
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FI LOS ASENTAfllENTOS HUIWIJS EN EL EJIDO 

Lo qu• •nte• •• denominaba como la zona urbana, •ctu•lmwnt• 

ccnfcrme • 1• nueve legialaciOn, ae cfrece un nueve t•rminc besedc 

en un asent•mientc humane dentrc del Ejldc. 

Esta ccnnctaciOn ne• 1• define el Articule 63 de la Nueve Ley 
Agrerla en le• •lguientes tfrmlnca• 

Articule 63.- "Las tierra• de!ltin•d•• al ••entamlentc humane Inte
gran el 6rea necesaria para el desarrcllc de la vida 
ccmunltarl• del Ejidc, que est6 ccmpueata pcr lea 
terrenas en que se ubique la zcna de urbanización y 
fcndc legal. Se der6 la misma prcteccldn a 1• par
cela esccl•r, la unidad agrlccla lnduatrlal de la 
mujer, la unlded prcductlva p•r• el desarrollo Inte
gral de la juventud y • 1•• dem6a 6reas reserv•d•• 
para el •••nhmlentc humane." (26) 

La zcna de urbanización, ectualmente recibe el nombre de 

asentamiento humanol y ser6 el terreno en dende ae de•arrolle la 

vida comuniterla de los Individuos que conforman el Ejido. 

261-oi;~¡o-Oftci;i de 1• Feder•cidn, 26 d• febrero de 1992, P6g. 
18. 
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Aqul en esta zona, en donde viven los ajldatarlos, eatar4 ba-

sada en una división llamada solar y cuya delimitación estarA ba-

sada por la Asamblea General. 

Encontramos otra Idea muy fundamental respecto de la nueva 

estructura ejidal, como es la plena propiedad, 

Anteriormente como ya lo hemos dicho, la basa de la tenencia 

ejida!, iba a identificar•• con las Id••• tambl•n del u•o del te-

rreno por parte de los ejidatarlos, establecl•ndo•e u~ ndcleo de 

población y se decla en el Articulo 32 de la Antigua Ley de Refor-

ma Agraria "llue lo• derecho" que sobra lo• bien•• agrario• adquie-

ran lo• nolcleos de población, serAn inalienable•, inpre•cripti-

ble•, inembargable• e intransferibles y por lo tanto no podrAn en 

ning6n caso ni en forma alguna enajenarse, cederse, transmitirse, 

•rrendarse, hipotecarse o grabarse en todo o en partas ••• 11 (27> 

Todo lo que era tierra cultivable, dotaciones, solares, etc., 

•te., •sta pértenencia estaba dada en una formad• usufructo, sin 

la transmisión del dominio de la parcela ajldal y mucho meno• del 

solar de la :ona urbana. 

Actualmente, los ejldatarios pueden ya disponer del dominio, 

no solo de sua parcelas sino también de la zona urbana. 

27)-Ley-de-¡;-¡¡;f";;rma Agraria, México, Editores Mexicanos Unidos, 
PrimEra Edición 1979, Pág. 36. 
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Al reapecto dlce el Articulo 69 de I• Nueva Ley Agrarla que• 

Articulo 69,- "Lo11 solare& ""r.tn de propiedad plena de sus tltu
lares, todo ejidatario tendr6 derecho a recibir gra
tuitament• al constituir••• cuando ello ••a poalble, 
la zona de urbanizacl6n. La ext•n•l6n del solar •• 
determlnar6 por la Asallblea, con la participación 
del Municipio correspondiente, de conf ormid•d con 
las Ley•• •plic•ble• en ••t•ri• de fr•ccion•mlentos 
y •tendiendo e I•• cerecteristlc••• usas y co•tum 
bres de c•d• r•Qi6n. 
La Asambl•• har6 la ••IQn•ción de sol•r•• a ejida
tarios, detereinando en forma equitativa l• superfi
cie que corresponda a c•da uno de ellos. Esta asiQ
n•ci6n se harA en presencia de un representante de 
la Procuraduria Agraria y de acuerdo con los solare• 
que resulten del pl•no aprobado por la mism• Asam
blea y escrito en el Regi•tro Agrario N•cional. El 
acta pectiva se escriblrA en dicho registro y los 
certificados que ••te expida de cada solar constl
tuirAn los Titulas Oficiales correspondientes. 
Una vez satisfecha• las necesidades de lo• ejidata
rlos, lo• solares excedentes podrAn ••r arrend•dos o 
enajenados por el ndclea de pobl•ción ejidal • per
sonas que decidan avecindarse. 
Cuando se trate de Ejidos en lo• que ya est• 
constituida la zona de urbanización y los aol•r•• ya 
hubiesen sido asignados, lo• titulas •• expedir.in en 
favor de sus l•QiUmos poseedores." 129> 

L• propied•d plena como la establece la Nueva LeQislación, •• 

uno de los derechos individuales de la pobl•clón ejidal. 

Observ•mos que la Nueva Legislación, •• acerca mAs • la rea-

lidad y ve permitiendo qua el •olar urbano puada ser en•jenado, lo 

que constituye un derecho de de11inio sobre la zona urb•n• de todos 

y cada uno da los Ejidos, 

29)-oi;~¡o-Ofici;í da la Federación, 26 de febrero de 1992, PAQ. 
19, 
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Ahora bien, debemos tambi•n subrayar que la l•Ql•lación no se 

olvid6 de la parcela escolar, en donde se conatituye la escu•la 

rural para •l efecto de que los niños del •Jido tengan •n•eñanzas 

y pr•cticaa agrlcolaa, dependiendo de la zona en donde •• desa

rrollsn. 

Otra d• la• ••tructura• cons•rvada• d• la Antigua Ley, •• la 

Unidad Agrlcola Industrial de la Mujer. 

D• ••ta, el Maestro Lucio Mendl•ta y N~~•z nos •Kpllcal 

"De•d• •1 punto de vista teorice es inobJ•tabl• 90 eu •••ncla, p•

ro por su vaguedad, ••tA designado al ••• ce11pl•to fracasa, pues 

no indica en su articulado a quien, o qu• autoridad correepand• el 

••tabl• cimiento d• la unidad agrlcola lnduetrlal para la llUJar, 

<r•firl•ndose a la Legislación Agraria ant11rlarl ni •• Indica la 

fu•nt• de financiamiento de la misma eln la cual •• Imposible 

construir guardarla• Infantil••• c•ntro de cultura y educación can 

su• res pectlvos profesor••• molino d• nlKtamal y todas aqu•llas 

instalaciones destinadas espec!flcament• al e11rvlclo y protección 

de la mujer camp••lna. 

No se establecen ni siquiera los llneam190toe de organiza

ción, ni de financiamiento de estas solidad••• no •• sabe a cargo 
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de quien ••t•r• la dlr•cclón de la granja y la de otro• ••rvlclo• 

d• car.Act•r dom••tlco• ••• " (29> 

29¡-¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡:¡¡-y-Ñdiiez, Lucio• "El Problem;a", Ob. Cit. P6g. 374. 
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CllP 1 TILO IJ 

l.118 IWIE9 LEM..E9 DE LA lMIOM E.JIDM. 

En este capítulo, vamos a hablar respecto de la manera en co

mo las Sociedades Rurales o las Uniones Ejldales, van a poderse 

Integrar en una agrupación jurídica, tal que les permita entrar al 

mundo del mercado en base a la reunión de capitales o bien•s. 

Ya de por si, por definición el Ejido es de explotación co

munal, pero a trav~s de la Unión Ejidal o Sociedad Rural, ••va a 

establecer la iorma en que los Ejidos se constituir4n en Uniones o 

Sociedades Rurales con personalidad Jur!dica distinta al de cada 

uno de los socios. 
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Al EL aJNCEPTO, 

BAsicamente, las sociedades se identifican con la idea de una 

reunión de capitales o de bienes para la realización de un fin 

coman. 

Para tener una idea general de lo que son las sociedades, va

mos a hablar de lo que es la sociedad civil para encontrar el 

concepto que buscamos acorca do la unión o sociedad ejido!. 

Al respecto, el Maestro Rafael de Pina Vara, nos e>:pllca que 

la sociedad civil es• "Un contrato mediante el cual los socios se 

obligan mutuamente a combinar sus recurso5 o sus esfuerzos para la 

reall~ación de un fin comón, de carácter preponder~ntemente eco

nómico, pero que no constituya una especulación comercial, 

La aportación de los socios puede consistir en una cantidad 

de dinero y otros bienes o en su Industria. La aportación de ble

ne~ implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que 

expresamente ~e pacte otra cosa. 
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El contrato de sociedad debe constar por escrito, pero se ha-

rA por emcritura pllblica cuando Al<.Ji~n socio transfiera a Ja sacie-

dad bi eneB cuya enajenaci On d1-,ba hdcerse en eser i tura. póbl ica ••• 11 

(30> 

Nótese como la esencia natural y jurídica de una sociedad, 

parte de la unión de recursos de e5fuerzos para la realización da 

un fin en común. 

En la nueva estructura de la sociedad rural, los Ejidos pe-

dr6n unirse con objetivos comunes. 

P•ra entender bien esta disposición, se harA necesaria la 

transcripción del Articulo 108 de la Nueva Ley, el cual dice a la 

letra• 

Articulo 108.- "Los Ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto 
comprenderá la coordinación de actividades produc
tivas, asistencia mutua, comercialización u otras 
no prohibidas por la Ley. 
Un mismo Ejido si así lo desea, podr6 formar al 
mismo tiempo, parte de do11 o mAs Ejidos. 
Para constituir una unión de Ejidos, ,.., requerirá 
la resolución de la Asamblea, d• cada uno da los 
nOcleos participantes, la elección de sus Delegados 
y la determinación de las facultadas de •stos, 
El acta Constitutiva que contenga 1011 Eatatuto11 de 
la Unión, deberA otorgarse ante Federatario POblico 
e inGcriblrse en el Registro Agrario Nacional, a 
partir de lo cual la unión tendrA par11onalidad ju
ridica. 
Las uniones de Ejidos podr6n e11tabl•cer emprasas 
especializadas, que apoyen el cumpli•iénto d• su 
objetivo y les permita accader d• •anera óptima a 

3c¡;-¡;¡ñ;;-¡¡;;;:;;;-¡:¡;;fael D.1 "Diccionario de Dl!rachc", "txico, Edito
rial PorrOa, S.A., Segunda Edición 1970, PAg. 304. 
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la integración do su cadena productiva. 
Loa EJidon y Comunidades de igunl forma, pndrAn r.s
tllblocer empreslls pura el Etprovechamlanto de- sus 
recursos. naturalvs o de cu."llquier índole, así como 
lu prast•ci6n da sus servicios. En ellas podrAn 
participar ejirJatarios, grupo de mujoras cam¡lesinas 
crgani~adas, hijos de ejidatario~, comuneros, ave
cinda.dos y p11quei\'os productoras. 
Las empresas a que se re,ieren lo~ dos párrafos 
anter i oras, podrAn adoptar cual qui era de 1 as iormas 
aaociatlvas previstas por la Ley,• (31) 

Se denprendun de esto Articulo 108, varios elemEmtos que re-

querimos unali:ar dubidamente. 

Uno ele ellos, sin duda es el Hrmino de que el titulo habla 

de sociedad~s rural&s y del contenido se de~prende la Unión EJi-

dal. 

En otras palE.bras, ~lle al parecnr, los Ejidos podrán constl-

tulrse tanto como Sociedades Rurales que como Uniones Ejldales. 

Ahora bien, de esta misma idea, se desprende el objetivo qu~ 

persiguen con esta unión. 

En tal forma, la coordlnacl6n de actividades preventivas, la 

asistencia ~utua, la comGrcialización y todas aquellns que no e5-

tén prohibidas por la Ley, serán las posibilidades mediante Jan 

cuales se forme el fin y objetivo do las sociedades rurales. 

3'1)-¡jj;;¡~¡;;-¡j¡:¡~¡;;;¡ de 1 a Federacl dn, Méi:i ce, CDLX 1, No. 18, MI l!r
coles 26 de iebrero d~ 1992, Pág. 23. 
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Para entender bien osto, es necesario aclarar que anterior

mentRt las uniones do •ociP.dades de producción rural y laa asocia

ciones rurales de interés colectivo, iban a estar provistas por la 

Ley anterior. 

El Maestro Lucio Mendieta y Nañez, al explicarnos estos dos 

tipos d• uniones o sociedades nos dices "Las sociedades de produc

ci dn rural, se constituyen para crear mayores extensiones de tie

rra, mismos que llegan a constituir verdaderos latifundios. 

Deducirá que cuando la Ley dice pequeños propietarios, en re-

alidad se refiere a minifundistas de 3 10 hectAreas a lo sumo, 

para que la sociedad que formen no resulte con mAs de 100 hectAre

as de ria go o su equivalentef pero entonces laB uniones de estas 

saciada des, solo pueden realizarse con las que pose•n 50 cuando 

mucho, para que la unión de dos no pase de 100. Y ai cada uno 

tiene 50, sus miembros no podrán ser m4s de 5. De donde se ve que 

eata Interpretación resulta completamente rldlcula la posibilidad 

de las uniones. 

Estas uniones, pueden contratar crdditos por si mismas o paro 

distribuirlos entre sus asociadosl es decir, pueden ser interme

diarios, l!n todo el lastre que lleva consigo una intermediación y 

que soportar4n los que as! reciban el crédito. 
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Las asociaciones rurales de interés colectivo, tienen perso-

nalldad jurldlca y pued1m constituirse por dos o més de las 61-

gulentas formas jurldlcns reconocidas por esta Ley. Ejidos o Ce-

munldade6, Sociedades de Producción Rural o Uniones de Sociedades 

de Produce! ón Rural." (32> 

Esta Idea de la Asociación rural, mas o menos se Identifica 

con.las uniones de Ejidos y de socied•des de producción rural. 

Asl, eKlstlrA la posibilidad de tener una personalidad jurl-

dlca distinta, cuando sobreviene la unión de los Ejidos. 

Ahora bien, al hablar de uniones, la Ley se ref lere a Ejidos 

completos. 

Pero si un Ejido lo desea, también puede al mismo tiempo for-

mar parte de dos o mas uniones de Ejidos. 

De ahí, que el objetivo directo de esta sociedad rural es el 

establecer medios de organización activa, a efecto de que la pro-

ducción, no solamente pueda ser colocada en el mercado, sino que 

se encuentren las diversas facilidades a fin de que ésta pueda 

llevarse a cabo. 

32)-Ñeñciiet:;;-;;-Ñ;¡¡¡ez, Lucio• "El Crédito AgrRrio en Mé11ico", Mé•i
co, Editorial Porrua, S.A., Segunda Edición 191.7, Pags. 145 y 
146. 
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nsl, elaborar un cnncepto do la que es la Sociedad Rural, es 

muy posible que se tenga ya que c:r.ñir a ídei's del dm·ncho de so

ciedades. 

Va que &i no!I fl jamas en la C><presi ón dt!l ultimo pArrafo del 

Articulo 108, el cual dice que los empresas a que se refieren los 

dos parrafos anteriores, podran adoptar cualquiera de las formas 

clativas previstas por la Ley y desde el Articulo Primero de esta 

Legislac!On, on nlngun momento se habla sobro la terminolog!a que 

se U5a en esta Legislación, entonces resulta evidente que cuando 

la Ley Agraria se refiere a las formas asociativas previstas por 

la Ley, ésta se esta refiriendo a todas y cada una de las Legisla

ciones que marcan la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Claro esta que la Asociación o Sociedad Rural, va a tener di

versas 1ormas de existencia como son en un principio las unione•,. 

las Asociaciones Rurales de Poder colectivo y pudiésemos pensar 

que en un momento determinado y en virtud de que puedan adoptar 

cualquiera de las formas asociativas previstas por la Ley y no de 

la Ley Agraria, sino en una ~arma general de cualquier Ley, eso 

quiero decir, que la Sociedad Rural, puede adaptarse con facilidad 

a los casos que la Ley de Sociedades ·Mercantiles previene. 
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En consecuencia, el avance logrado eu mucho muy largo, en 

virtud de que la!I Socierladei; Rurales, daben t1mer como fin y ob

jetivo, que todas asas dctividades productivas, de asistencia mu

tua de comercialización, van a poder constituirse dn una manP.ra 

mercantilista, para el efecto de especular con las mercancías que 

se produ:;:can en su área. 

Ahora bien, por el momento no tocamos los problemas de 

constituc!On, debido a que éso lo haremos en el inciso siguiente. 

A~I quo respecto da las Sociedades Mercantiles, éstas bAslca

mento estarán mupeditadas1 

1.- A las uniones ejidales que quieran establecer empresas espe

cial i:adas que apoyen el cumplimiento de su objetivo y les 

permita tener acceso a una Optima integración de la producción 

en cadena. 

Luego Ejidos y Comunidades podrán const! tui'r empresas para el 

aprovechamiento de los recursos naturales, de tal forma que en es

te tipo de empresas, podrán participar no solame~te los ejidata

rios, sino también los avecindados e incluso, como veremos más 

adelante, podrán reali:ar pactos con los pequeños productores. 
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Dl? lo anterior, debemo'S de p~ecisar dos clasAs de Sociedlldes 

Ruralon, una que r.s sin duda la que esta destinada a la producción 

do los Ejidos y la otre, a las tareas de coordinación, asi~tencia 

mutua y comerclallz•clOn principalmente, 

Las Asociacicne5 Rurales de interés coloctivo, al igual que 

las uniones ejidales, se constituyen básicamente para Rhot"'rar en 

la producción y taner de alguna manera un mayor acceso a los cré

ditos rurales. 

De lo anterior, que evidentamente la sociedad rural, al rea

li:arso sobre una empresa distinta al terreno ejldal, simple y 

sencillamente vivlra del Ejido y sera una de l•s formas mediante 

las cua les, el capital privado puede intervenir en el Ejido me

xicano~ por la via de pequeñon productores quienes pudiesen apor

tar capltdles a efocto de que la sociedad rural, la unión ejidal, 

las asociaciones rurale~ de interén colectivo, puedan realizar lDs 

objetivos, para los cuales se dio su r.reación. 

Podemos decir que p~ra efecto de este trabajo, la AsoclaciOn 

Rural será esa Integración do c~pltales o de bienes, o coopera

ción, mediante los Cl.lales su va a establecer una coordinación de 

las actividades productivas, o una usistencia de un Ejido a otro, 

o la comerciall:aclOn de> produr.tos o algan otro objet.ivo que no 

eGté e><presamente prohibido por ld Ley. 
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Bl CONSTITUCION, 

Anteriormente habianios dicho la Constitución de la unión eji

dal y la partlc:ipaciOn del capital privado en el Ejido mexlca~o, 

ahora es una realidad. 

En la L.egislaciOn anterior, se contempla.han unas formas de 

blenos agropecuarios de Ejidos y Comunidades, pero no se les daban 

muchas facultades de comercialización, que en un momento determi

nado la nueva Legislación proporciona. 

El Maestro José Ramón Medina Cervantes, nas explica un poco 

estas situaciones y nos c:ita algunas de las uniones ejldales exis

tentes en la Ley pasada. 

Dicha Maestra nos comenta sobre el establecimiento obligado 

del desarrollo rural 1 "Entre las figuras juridlcas de alternativas 

para los Ejidos y Comunidades de convertirse en unidades de desa

rrollo, se encuentran las siguientes• 
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1.- Unid11ides Agrop • .:ir:u.uric\o:.;, CJLIE" ~e~ intP.gran con la auoc:iilción de 

do~ o mán Ejidos p~1-d optimi~~r Ja producción ogrop~ClJAria. 

2.- Uniones da Ejidos y Ci:u11L•nid·HIE'~, en la práctica responden a un 

filc:ro edilicio~ más que de orguni~ación rural. Va que puode 

tramitilr financiamiento p~r• la unión, al mismo crédito para 

s~r diulribuido &nlre loA ejidatar·ios y comun~ros, quodaba 

prohibido a las uniones du EJidolJ o de comunidades ld e:<plota

ción directa de las tiorra~. 

~.- Asociaciones, ésta figura ~e ubiccl en el espacio rural produc

tivo y más concretamente P.n las ilsoc:taciones ruralen de inte

rés colectivo. Oue se constituyen para aglutinar Ejidos, Co

munidades, Sociedades;. tle Producción RurolJ bienes en forma au

tónoma o conjunta. 

4.- No rmiste uniformidad en la figura de cooperativa, ya que la 

Ley General de Sociedades Cooperativas distinguen dos ramas de 

cooperativa¡ de producción y consumo, en tanto que las dlspo-

siciones agrarias eratablecen distinciones ~gropecuarias, 

agroindustriales y de consumo. 

s.- Sociedades, se refiere a las sociedades de carácter mercantil 

y no de producción rural que están reservados a los colonos, 
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pequo~os propietarios o a la unión de ambos. De ah! que este 

apartado sa reduce a los cinco tipos de sociedades qua permite 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

6.- Uniona&, se consideran como organizaciones auxiliaras de cr•

dito, las que so clasifican en agropecuarias, industriales, 

comerciales y mixtas. 

7.- Mutualidades, la Ley vigente de instituciones de seguros, las 

considera como sociedades mutualistas para practicar opera

ciones de seguros, que se deben constituir con un minimo d• 

300 socios. 

a.- A•ociaclones de Ejidos y comunidades con organizacion•• da 

productores. son acuerdos entra productoras •acial•• con pro 

pietarlos privados, Incluso con ampr•s•• de •actor para••ta

tal, a efecto de armonizar loa recur•os productivo•• impul•ar 

•I de•arrollo regional. Sin que ••to •igniflqu .. la ••plota

ción dlrmcta de la tierra ajidal o comunal, v!a la a•oclaclón 

de productores ra•pectlva. 

9.- Uniones de producción! es una da las figura• mA• controverti

da• para el Impulso del dmsarrollo rural. Partiendo de la 

personalidad jur!dica de los Ejidos o comunidades, podr6n 
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integrarse mediante un ~cuerdo d~ voluntario, unidades da pro-

ducci On, asocilmdog¡e cmtre 5{, con colonoa o pequeños propie-

tttr i os." (33> 

Nótese que conforme a l~ Legislación Agraria anterior a la 

Ley dol Fomanto Agropcc:uario, r.uistion fórmulas mediante las cua-

les las ~oc:iedadas rurales podian estoblecer su existencia. 

En la actualidad, todas e~a~ sociedades rurales, al cansti-

tuir•e como uniones, sus objetos sociales serán la producción, la 

•sistcncia mutua, la comercialización y en general podrán tocar 

todo• los rubros de la empresa siempre y cuando no estén prohlbi-

dos por la misma Legislación. 

De ahí que las agrupaciones agropecuarias, las asociaciones, 

l•• sociedades, las cooperativas, las mutualistas, etc., etc.J 

presentarAn ahora una nueva forma de existencia, que se regir• 

mente por un concepto como es la unión •Jidal, 

iií-Hediñ;-¡:¡¡;:;;;ñtes, José Ramón: "Personalidad Juridica de lH -
Instituciones Agrarias BAsicas", Revista de la Escuala de Da
recho", México, Universidad AnAhuac, Año 111, Primavera de 
19851 PAgs. 167 a 182. 
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A•i, el Ejido eetarA constituido por el Articulo 108 de la 

Nueva Ley Agraria, el cual en su párrafo •egundo establece como el 

Ejido en genwral, va a formar parte de todas las uniones o socie

dades rurales que desea, 

V el párrafo tercero, establece loa requisito• de constitu

ción• 

1,- La resolución de la Asamblea de cada uno de los ndcleos parti

cipant•s. 

2.- La elección de •u• Delegados. 

J.- La d•t•rminaclón de las facultad•• d• fstos 

El órc¡¡;ano supremo del Ejido mexicano, •igue •l•ndo la A•a•

bl•• general de ejldetartos. 

En ••t• participan todos lo• ejldetarias, en donde el Ca.l••

riado Ejidal llevara un libro de reQi•tro en el que ••entera lae 

notabre• y datas d• ldentiflc;aclón de lo• ejldeterlo• que Integran 

el ndcleo d• población ejldal corre•pondtente. 
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Esta Asamblet1, duba de reunirse dentro del Ejido, cuando me

nos una vez cada sP.is meses y tiene diversas atribuciones que el 

Articulo 23 de la nueva Ley menciona. 

V dentro de una de ellas, ~s el de manifestar su deseo de 

participar en las uniones ejldales. 

Ahora bien, toda sociedad requiere de drgano administrativo 

para su funcionamiento y tal es el caso de que la unldn puede vá

lidamente establecer empresas especializadas que apoyen el cumto 

de sus objetivos y les permita ascender de manera dptima a la rea

lizacidn de producción y comerclalizacidn de aus productos, 

De lo anterior, que una Unldn Ejldal, en el momento en que 

surge una asociacidn, tendrá la posibilidad de contratar tracto

res, levantadores de cosechas y transporte para las mismas, 111eli

nos, em pacadoras e incluso hasta tiendas en donde su producto 

pueda llegar hasta el consumidor y de esta manera abaratar sus 

costos. 

En el procedimiento de ccnstltucidn, •ste se debe de iniciar 

una vez aceptado por la Asamblea de cada uno de loa ndcleos de 

Ejidos participante& en la unidn y debe de otorgarse ante Fe pd

bllca, •sto es ante un Notario P~blico o algdn drgano como puede 
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aer el Presidente Municipal que tenga Fe póblica y una vez levan-

tada su Acta Constitutiva, la misma debe de registrarse en el Re-

glstro Agrario Nacional y a partir de entonces, la unión tendrA 

personalidad propia. 

Una situación que es preciso comentar, es el hecho de que el 

E•tado debe de obligarse a proporcionar el fomento de la constitu-

clón de este tipo de sociedades. 

De hecho, el mismo Plan Nacional de Desarrollo, as! lo ha es-

tablecldo en los 5lgulentes t6rmlnos1 "El Estado facilltart., fo-

mentarA e impulsara la organización de los productores, ejidata-

rica, camu neros y pequeWos propietarios' con el fin de alcanzar 

varios objetivos. Re5olver problemas agrarios, aumentar la pro-

ducclón y productividad, relacionarse con las agencias e lnstitu-

cienes gubernamentales, ampliando los espacios para que los campe-

sinos organizados negocien, comercialicen e industrialicen ~u• 

productos." 134> 

Este tipo de organizaciones, van a estar fomentadas por el 

Estado mismo, y por tal motivo, esta unión rural podrt. en deflni-

tiva, realizar actividades de siembra, cosecha, transporte, moli-

nea, almacenaje e Incluso su comercialización en las tiendas de 

consumo. 

34)-pí;ñ-Ñ;~i~ñ;í- de Desarrollo, M6xico, Secretarla de Programa 
ción y Presupuesto, 1989, Pag. 134. 
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Y en fata, aeg~n el Articulo 108 de la Nueva Ley Agraria, la 

unión podr4 establecer empresas para el aprovechamiento de sus re

curaos y la prestación da sus servicios y en astas empresas pueden 

participar los grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de 

ejid•tarios, comuneros, avecindados e incluso los pequeños pro

ductorea. 

Por otro lado, en el momento qua se constituye la columna 

v•rt•bral que es la unldn ejldal o la sociedad rural, •sta a su 

vez podrA constituir una empresa que sea nec•••ria para lograr la 

cad•na productiva, en el rdgimen que la unión quiera adoptar. 

Eato es que todas las empresas que la unión pueda organizar 

Independientemente de lo que es la Sociedad rural, podrén adoptar 

cualquiera de las formas asociativas previstas por la Ley. 

Esto, en virtud del ~!timo pArrafo del Articulo 108 el cual, 

a nuestro juicio consideramos que le faltó decir• "De las formas 

asocia tivas previstas por esta L;,y"I p•r• que quedara més espll

cito. Da •há, que las asociaciones rurales de interfs colectivo, 

las cooperativas, las sociedades que en un mo..,,to determinado sen 

formar la unión, serán distintos a la personalidad juridica de la 

propia unldn, para el efecto de que la comerci•llzaclón de produc

tos pueda darse suficientemente. 

Ahora bien, un tipo de Asociación Rural •• la de int•r•s co

lectivo, de la cual nos habla el Articulo 110 de la Ley en los si

QUlentaa tfrminoa• 
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Articulo 110.- "Las Aaoclaclone" Rurales de interés colectivo, po
dr4n constituirse por dos o mas de las siguientes 
personas. Ejidos, comunidades, uniones de Ejidos o 
comunidades, sociedades de producción rurAl. 
Su objeto aerA la lntegracldn de los recursos hu
manos, naturales, t6cnicos y finAncieros pilra ol 
9Btablecimicnto de industrias, aprovechamientos, 
sistemas de comercialización y cualesquiera otras 
actividades econdmlcas; tendr4n personalidad jurl
dlca propia a partir de su lnscrlpcldn en el Regis
tro Agrario Nacional y cuando se integren en socie
dades de producción rural o con uniones dR ~stas, 

se Inscribirán en loa Registros Póbllcos de Crédito 
Rural o de Comercio. 
Son aplicables a las asociaciones rurales de inte
rds colectivo en lo conducente, en lo previsto en 
los articulas 108 y 109 de la Ley," 

Nótese, que este tipo de Asociaciones Rurales, aglutinan 

Ejidos, comunidadeu, sociedades de produccidn rural, pueden 

constituirse en forma autdnoma o en una situacidn conjunta. 

De tal manera, qua esta asociación rural de inter's colect.i-

vo, es una de las formas en que la unión rural puede establecer 

•mprasas distintas a la unión, que le proporcionen recurBos de 

industrias, aprovechamientos, sistemas de comerciali:o:ac:ión y cua-

lesquiera otras actividades económicas; en tal forma qu& tanto las 

uniones como las sociedades de producción rural, pueden compagi-

narse sobrellevar la producción rural. 

Por otro lado, el Articulo 111, plantea otra de las formas do 

unión ejidal y que puoden ser la sociedad de producción rural. 

Dicho Articulo establece las siguientes ldeasl 
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Articulo 111.- "Los productores rurales podr"n constituir socieda
des de producción rural. Dichas sociedades tendrán 
personalidad jurldlca, debiendo constituirse can un 
m!nimo de dos socios. 
La razón social se formará libremente y al emplear
se i r"n segul das de 1 as pal •bras "Sociedad de Pro
duce! ón Rural" o de su respon11abil !dad qui! hubiera 
adoptado, ya sea Ilimitada o limitada, limitada o 
auplementada. 
Las de responsabilidad limitada son 6quellas en que 
cada uno de suu socios responde par si, de todas 
las obligacione5 sociales de manera solidariaJ las 
de responsabilidad limitada son aquellas en que los 
socios responden de las obligaciones hasta por el 
monto de sus aportaciones al capital llOCial y las 
de reapons•bllidad suplementada son aquellas en las 
que aus socios además del pago de sus aportaciones 
al capital social, responden de todas las obliga
ciones sociales subsidiariamente, hasta por una 
cantidad determinada en l!l pacto social y que s11r6 
su suplemento, el cual en ningón caso ser6 eayor de 
dos tantos de su mencionada aportacidn. 
La constitución y la admlnistracidn de la sociedad 
se sujetar& en lo conducente a lo establecido en 
los Articules 108 y 109 de esta Ley. El Acta 
Constitutiva se Inscribir" en el R911istro Pdblico 
de Cr•dito Rural o en el Registro Pdblico de Co
mercio. 11 

En tal forma, que la unión ejldal no nada m"s ser& la estruc-

turación de la unidn, sociedades de lnterts colectivo o sociedades 

de producción rural, de sentido limitado, ilimitado o supleml!ntado 

Dichas uniones en un momento determinado, ser"n sin lugár a 

dudas, pistones para que la maquinar!• agrícola pueda producir y 

general ingresos para el campo. 



74 

Cl PARTICJPACJDN DE LOS E.1 JDATARJOS. 

Anteriormente, los derechos restitutorios, los de dotación, 

de bienes afectablcs y de bl~nes lnafectables, eran sin lugar a 

duda~, formas en que los ejid~tarios tenían participación un el 

Ejido, 

Ahora bien, a raí% de las asociaciones, de las unione~, so 

fue dando al ejidatario una versatilidad en su intervención, que 

le fueron requiriendo al mismo, necP.sidades tan indispensables co

mo el de se.ber leer y escribir y de alguna manera, tener el talen

to necesario para poder cosechar e industriali:ar su campo. 

La Nueva Legislación, sigue dando estas posibilidades, y evi

dentemente que la participación es fundamental, en virtud de que 

el poder o la volu11tad suprema de estas asociaciones, las forman 

los ejidatarios que la c:omponen y en especial las Asamblea& Gene

rales compuestas por ejidatarlos. 
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Ahora bien, todos los derechos de los Integrantes de las 

anociaciones, pueden ser transminibles, ónicamente con el censen-

tlmiento de la Asamblea General. 

El Articulo 112 de nuestra Nueva Legislación, asl lo estable
ce al decir• 

Articulo 112.- "Los derechos de los socios de la sociedad, Ger.i.n 
transmisibles con el consentimiento de la a5amblea. 
Cuando la sociedad tenga obligaciones con alguna 
institución financiera, se requerlr6 adem6s la au
torización de ~sta. 
Las socledade,; de producción rural, const.ituirAn su 
capital social mediante aportaciones de sus socio&, 
conforme a las si9uientes reglas• 
Fracción Primera.- En las sociedades de responsabi
lidad Ilimitada no se requiere aportación Inicial. 
Fracción Segunda.- En la de responsabilidad limi
tada, la aportación Inicial será la necesaria para 
formar un capital mlnimo que deberA ser equivalente 
a seiscientas veces el salario minimo diario gene
ral vigente en el Distrito Federal. 
Fracción Tercera.- En las de respan•abilidad su
plementada, la aportación inicial será l• necesaria 
para formar un capital mlnlmo, que d•ber6 ••r 
equivalente a trescientas cincuenta veces el ••l•
rlo mlnlmo diario general vigente en •l Dl•trlta 
Federal. 
La contabilidad de la saciedad serA llevada par l• 
persona propuesta por la Junta de Vigilancia y 
aprobada por la Asamblea General." 

La participación general de cada uno de los •jldatarlos en 

las uniones y asociaciones, e5 definitivamente det•rminante la 

responsabilidad de cada una de los •ocios, dependiendo el tipa de 

a&aciaclón, puede llegar a comprender su propia patrimonio o na. 
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En tal formd, qua en la rosponsabilidad suplementada, los Eo

cios van a raspondP.r de manera subsidiaria ;i las obligaciones de 

la empresa hilstd una cie!rta cantidLtd que pueda dE>terminar su esta

tuto social. 

La de renponsabilidad limitada, al formarse por un capital 

minimo y ya no rospondcr los socios más all~ del monto de ~us 

aportaciones¡ ésto hacP qua aste tipo de a9rupacionP.s no tengn un 

eco suficiente en los bdncos de cródlto general y on los demés 

bancos. 

Ahora bien, los der<>ohos de los sncicis pueden ser transmisi

bles, siempre y cuando la asambled lo admita y que el socio no 

tenga mAs obligaciones para la asociación. 

Pudiésemos decir que éstos tipos de asociación, estarán basa

dos en el capital y en el trabajo, por lo que san unas !.ituaciones 

de cooperativa y de sociedad mercantil, en donde los socios, están 

obligados a participar en la producción aportando no solamente su 

trabajo, sino tambión sus capitales; con lo que hAce que este tipo 

de asociaciones, requieran de una entrega por parte económica del 

Ejido, y se pueda obtener mayores b~neflcios para cada uno de los 

socios. 
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Al respecto, podemos Empanar el caso sobre la explotac:ión y 

comercial i :taci ón industrial da productos pesqueros, de 1 as produc-

tos agrlcolas y forestales del cual nos habla el Maestro Jost Ra-

mOn Medina Cervantes en los si9uiantas t•rminost "Los recursos 

turísticos, pesqueros o mineros de los Ejidos o comunidades, serán 

e•plotados directamente por la administracldn del Ejido. T•mbltn 

se permite la asociación con terceros, siempre qu• lo •cuarde la 

Asamblea General y lo autorice la Secretarla de la Reforma Agra-

ria. Los contratos tendr4n una duración d• tres años, los que po-

dr4n ser renovados por la Asamblea General y autorizados por ta 

Secretarla de la Reforma Agraria, en tanto que la empresa hubiese 

cumplido con lo contratado. 

L• pesca comercial desarrollada por personas fisicas o mora-

les, requiere permiso o conceaidn de las autoridades competentes. 

En este contexto, los Ejidos ribereños con recursos pesqueros po-

rados a su patrimonio, para poder efectuar la explotación de estos 

recursos en especial las especies reservadas, ti@nen que ccnsti-

tulrse en aociedades cooperativas de produccidn de pesca ejidal. 

Con esta personalidad jurldlca se les posibilita el acce-

so al financiamiento, adminlstracidn ttcnica y comercializacidn 

del ramo cooperativo." 135) 

35¡-¡:¡¡;ijiña-Cer~añtes, José Ramón• "Marco Jurídico de la Empresa 
EJidal Mex lcana", Méx 1 co, Investigaci 6n desarrollada " cargo 
del Centro Nacional de Investigaciones Agrarias, 1~84, P4g. 
112. 

¡ 
i 

1 
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Los cupitalD5 que requiere la empresa son otros de lo~ pro

blemas graves qu~ Afronta no solamente el antiguo régimen Agrario 

alno también el actual, los bancos de crédito rural, de financia

miento, simple y sencillDmonta no tienen la capDcidad ni el tal~n

to necesario para hacer del campo una verdadera empresa. 

Do hecho, pc1ra establecor allJi:m c:r~dito ejidal se hn do re

quorlr on principio la formación de una sociedad de producción 

rural. 

El Maestro Lucio Mendieta y Nüñe:, no~ habla al respecto con 

las sigLtientea palclbras ... "Se crmsideran sujetos de cr6dito dal 

slstoma oficial de cr~dlto rural y de la banca privada, las perso

nas morales y físicas que se seffalan a continuación: 

1,- Ejidos y Comunidades. 

2,- Sociedades de Producción Rural. 

3,- Uniones de Ejidos y Comunidades. 

4.- Unión de Sociedad Producción Rural. 

5,- Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, 

b.- La empresa social constituida por avecindados e hijos de eji

datarios con derechos a saldo. 

7.- La mujer campesina en los términos de la Ley, 

En cada Ejido que se constl tuya, deberá reservllrse una super

f lcie Igual a la unidad de dotación, lc~alizada en las mejores 
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tierras colindantes con la ~ona dr. urbanizcu:ión que será destinada 

al eatablecimionto de un"' granj<l aCJrOpf'CUAria y de industria"S ru-

rales,. 11)1plutada coloctivdmcnte por las mujeres del nücleo agra-

rio, mayo res de 16 años que no soan ojitlatartas. 11 <36> 

El crédito es de sumñ importancia para todo el medio de pro-

ducciOn, por lo cual, es indispensable que se loare un~ unión n 

una asociación, por medio de la cual no solamente se puedan obt~-

nor créditos mayoresJ sino que también se pumlím obtener medios de 

producción asociada en los qua l~ divi~ión del trabajo pueda apor-

tar a cada uno de los ejid&.ttarios, la posibilidad de lograr una 

11"1u:,·or plusval !a de su producto. 

Lo anterior, debido a los Ejidos en donde las parcelas estAn 

total menta di vi di das y mi entrcui unos cosechan un producto, otros 

cosechan otro de distinta naturale:a, en •stos la producción es 

m6s dificil, debido a la individualización y al escaso crédito de 

que son sujetoa los ejid&tarios. 

De lo anterior, tenemos la gran importancia que reviste para 

el sistema agrario, la estructuración de las uniones ejldales y de 

las demas formas de agrupam!onto ágrarlo que la Legislación permi-

36)--MEñdiE;t:;-y-r.¡ó~ez, Lucios "El CrótHto Agrario en l"tthtico", Móxi
co, Editorial Porrua, S.A., Segunda Edición 1977, pág. i32. 
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to y por medio de las cuales, so puede incluso terminar con tanto 

intermediario un la produccidn, distribución y comercializacidn de 

alim~ntos que no solamenta afectan la econom!a del Ejido, sino la 

economía del consumo popular, hacidndo~e ricos solamente estos 

intermediarios, sin trübajar mucho, solamente especular con la 

produccidn. 
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Dl NDRl'AB ESTATUTARIAS. 

La unión ej!dal, como hasta •1 momento hemos podido obeerver, 

va a poder proporcionarle al •jidatar!o la posibilidad d• una 

•Mplotac!ón de •u tierra en forma conjunta y de alguna manera el 

!ngre•o a diversos cr•dltos que •n un momento dado pudi•••n far-

mar•• por los remanontes o sobrantes, producto de la cosecha o de 

la producción rural. 

Vamos a partir de la b•s• del conc•pto de e•tatuto, para com-

pr•nder bien el significado de este inciso. 

El Maestro Raf••l D. Pina, no• eMplica que por estatuto deb•-

mas entender• "La Leg!sl.oc!ón que regla en provincia• italianas de 

la edad media, regla o norma ll!gal." (371 

El l!&tatuto de la unión ejidal, con•istir6 en la norma o an 

la regla de conducta que en un momento determinado va a regir en-

tr• los que constituyen la• parte• de la unión del Ejido. 

37i'-Pl'ñ;-¡¡;¡:;;-¡;¡;f'ael 0.1 "Diccionario de Derecho", Mtxico; Edito
rial Porróa, S.A., Segunda Edición, 1970, P6g. lb9. 
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Anteriormente, l• Ley d• R•fcrma AQr•ri•, prev•I• e autoriza

ba la unl ón de Ej 1 de• y Ccmuni dadlt•· 

Ne deb•mc• d• confundir la unión de Ejido• con l• función de 

loa mlamc•, de qu• una forma ea qu• se unan para la producci6n y 

otra •• qu• fundan •u• int•r•••• para •l ml•mo objetivo, 

A•I, para entender bien ••t•• •ltuaclcn••• •l M•••tro Lucio 

Mendleta y NO:.ifez no• aporta la •IQulent• ••pllcaci6nt "El Articulo 

Bl de la Ley General de Crtdlto Rural ••tablee• que la• Uniones d• 

Ejidos y Comunidad•• tendr6n per•analldad jurldlca y padr6n 

contratar crtdlta• para •I mi•••• e para distribuirla entre su• 

asociadas cuando tstas adaptan •l •l•t•m• colectiva de trabaja. 

De ••ta eMPD•lcl6n paree• deducir•• qua l•• unlan•• de Ejido• 

y Comunidad•• para tsner crtdlto del •l•tema de tierra tienen que 

adaptar forzo•••ente la mencionada forma d• trabajo. 

Pravlnl•nda la e•c••• pa•lbllldad de que •• can•tltuyan e•t•• 

unlane•, •1 Articula B2 ••tablee• que •e padr6n can•tltulr par un• 

pra.acl6n de la Secretarla de la Reforma A;rarla, la que ••t6 fa

cultada para dele;ar ••• funcl6n, a bien par la• propia• ••ocia

da. 
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Dado al nivel da cultura y la idioaincracia da la mayor!• da 

ajidatarloa y comuneros, puede producirse de que no ser bajo la 

iniciativa, división y organización oficiala•, el capitulo da la 

Lay qua •atamos comentando aar4 para constituir la• unlonaa, quien 

•• encargue da organizarla•, convocar4 una Asamblea Conatitutlva y 

ai en 6sta se acuerda se realizaré. El representante de la Sacre-

tarta de la Reforma Agraria prasldlr4 la Aaamblea en la qua tomar4 

parte ademAs un representanta del Banco qua ••té encargado de ca-

llficar la legalidad da la documentación relativa. 

Este precepto antes admitido ••té mal r•d•ctado, pua• no •• 

dice qu6 clase de Bancal deba de suponer•• qua•• la jurisdicción 

cr•dltlcla corr .. •pondlomte." (38) 

E• •vld•nte que todo ••t• conteKto da la unión •jldal, va a 

traer aparejado una forma da aaoclaclón del Ejido. 

En la Nueva Leglalación actualm•nte reformada, tambl~n na ha 

eatablecldo qua loa Ejidos podr6n constituir lnmuebl•• con los ob-

jativoa da coordinación en la producción, y asistencia mutua en la 

capacitación y otras situaciones qua no ast•n prohibida• en la 

Lay. 

3¡¡¡-¡;¡;ñéii;t;-y-Ñ~ifaz, Luciol "El Cr•dlto Agrario en ll•Hico", 11•
><ico, Editorial Porrda 1 S.A., Segunda Edición 1977, Pég. 14!5. 
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Aal 1 ésta Ley ejldal, duflnltivamente podrA aportarle al cam

pesino mexicano, la facultad de poder producir en conjunto. 

Ahora bien, por lo que se raf iere a los estatutos de aste ti-

pe de uniones, al Articulo 109 de la Nueva Legislación Agraria e•-

tablece lo siguiente• 

Articulo 109,- "Loe Estatutos de la Unión, deberAn conten•r lo 111-
guientel Denominación, domicilio y duración! obje
tivo, c•pital y r•gim•n de reaponsabilidadl li•ta 
de los miembro• y norma• para su admisiOn 1 separa
ción, exclusión, derecho• y obligacione•I órgano• 
de autoridad y vigilancia! norma• de funclonamien
tol ejercicio• y balance•! fondo•, reservas y re
parto de utilldade•, asl como las norma• para •u 
disolución y liquidación. 
El Organo Supremo, ••r• la Asambl•a g•neral que •• 
Integrar• con do• repres•ntante• d• cada un• de la• 
asamblea• da lo• Ejido• o de la• Comunidad••• miem
bro• de la unión de repre•entante• de•ignado• d• 
entre lo• miembros del Coml•ariado y del con•ejo d• 
vigilancia de lo• mismos. 
La dirección de la unión, e•tarA a car~to de un 
Conaejo de Admlnl•tración nombrado por la Asamblea 
Ganerall ••tarA formado por un Pre•idente, un Se
cretario, un T••orero y lo• Vocales, provl•to• en 
lo• estatutos propietario• y Subsuplent•• y ten
drAn la repr••entaclón de la unldn ante t•rceros. 
Para ••te efecto se r11querlrA la firma mancomunada 
de por lo meno• dos d• lo• miembros de dicho 
conaejo. 
La vigilancia de la unión, ••tarA a cargo de un 
conaejo de vigilancia nombrado por la A•alllblea Ge
neral e integrado por un Presld•nte, Secretarlo y 
un Vocal propietario con eu• re•p•ctivo11 suplen
te11. 

Que 1011 miembros de la unión que int•gren lo• 
Consejos de Administración y vigilancia durar• en 
•us funciones tres affos y su• facultades y re11pon-
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aabilidados ee deberán con•lgnar an los Estatutos 
da la Unión," <J9l 

Nótese que al Ejido, actualmente tiene diversas formas de 

aMplot•ci6n asoclatlva1 as!, tenomoe la• comunld•d••• la• uniones 

d• Ejido• y Comunidades, las sociedades de producción rural, la• 

unten•• de sociedades do producción rural y actualmente, las aso-

ciaclone• rurales do inter6o colectivo, en. las que ae unan dos o 

m•• unlonee eJidales para luchar por eu• derecho• y representar-

loa. 

Tal vez, la forma més elemental de la producción agrícola, es 

•in duda la unión ajidal, la cual eetA bae•d• en una forma de 

•Mplotación comunal y que d• alguna man•ra, todo• eue benefició• 

pueden eer repartido• entra sus diveruos unido• o uoclos. 

Ahora bien, como pudlmoe observar, ee va a preeldir y r•pr•-

aentar por un Consejo de Administración en al cual •e requiere una 

firma mancomunada de cuando menos dos d• •Ue aocios para poder te-

ner acce•o al capital de la mi•m• unión, 

Luego un Comit• de Vigilancia, que eerA el que supervl•• 1•• 

actividad•• de dicho consejo. 

39)-ñi;rra-ofi~iái de la Federación, ob. Cit. Ober. Cit., 21 de 
febrero de 1992, PAg. 23. 
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Actualment•, ye no encontramos la f lgure de lo que ea la 

Institución Bancaria, la cual puede prescindir la Asamblea, en 

dond• •• ••tabl•c• o so levanta el Acta Constitutiva en la cual ae 

finca l• Unión EJldal. 

Cabo mencionar, qua por el lado de la pequeña propiedad ••la

ten tambl6n sociedad•• propl•tarl•• de tierras. 

D• tal forma que las Sociedades M•rcantlles o Civiles, serAn 

las deatlnatarlaa d• la• normas qua •• establecen para una unión 

Y• no ejldal, sino da sociedades de propietario• de tl•rras agrl

colas, en donde rigen situaciones mercantiles y en dond• evldent•

rHnte •• pudle•• pensar en l.o org.onlzaclón •)1tr.onjera. 

Ahora bien, sucede en cuestión de tierras ejld.ole• qu• l.oe 

tl•rras pueden ser objeto de cualquier contr.oto de .oaocl.oclón o 

aprovech.omlento c•lebr.odo por ndcleo de la pobl.oclón ejldal o por 

los •Jldatarloa titulares, segdn se trate de tierras de uso ccmdn 

o parceladas re•p•ctlvamente. En dichos contratos que Impliquen 

el uso d• tierras ejldales por terceros tendrAn una duración acor

de al proyecto colectivo, no mayor d·e treinta .oño• pudiendo s•r 

prorrogables. 

As!, tenemos que cuando la Asamblea General ejldal, o la mis

unión rur.ol puede dar el uso de sus ti•rr.o• a terc•rcs, la Legla-
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laclón no ••~ala ni prohlb• la participación del capital privado, 

•ino por •I contrario, va estableciendo y haciendo competente a 

las Socl•dad•s Mercantiles que en un momento determinado pueden 

lnterv•nlr en el agro mewlcano. 

Por otro lado, la función estatutaria de la Unión Ejldal, se 

deban de e•tablecer el capital y el r•glmen d• r•sponsabtlldad 

principalmente. 

En ••t• rtglm•n de re•ponsabllldad, puede ••latir la re•pon

•abllldad Ilimitada y en el momento de la con•tltuclón no•• re

querlrA de una aportación Inicial. 

No puede e>0lstlr una responsabilidad limitada, la cual reque

rlrA de una aportación Inicial neceaarla para formar un capital 

mlnlmo que deber• •er equivalente a las 700 vece• el •alarlo mlnl

mo vigente en el Distrito Federal. 

~uego e•t• la responsabilidad suplementada, en donde la apor

tación Inicial ser• la necesaria para formar un capital mínimo, 

que deberA ser equivalente a 350 veces el ••larlo mlnlmo diario 

general en el Distrito Federal. 

Tambl•n, a una Unión Ejldal que tiene una re•ponsabilldad 

Ilimitada, en Bancos e Instituciones de Cr•dlto, permitir• el roca 
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de amplias cartas de crédito o l!n~ñs d~ cródito, que beneficiarón 

a la producción. 

So debe de establecer una lista de miembros que integran la 

Unión rural y un reglamento de normas para la admisión, separa

ciór1, expulsión de derechos y obligaciones que van a ser parte de 

la Unión Ejidol y que \en a formar l~ conducta de éstos. 

Ahora bien, esta situación debemos subrayarla, ya que fija 

las reglas en las cuales se ha de ceñir totalmente la estructura 

principal de lo que P.G la Unión Ejldal. 

Se establecen reglamentos internos para indicar los órganos 

de autoridad de vigilancia y su iuncionamiento, las formas que ha 

de prBcticar loli ejercicios y balances, fondos y reservas así como 

una situación qua es principal y que es objetivo directo de toda 

la unidri en reparto de las utilidades que ~n un mOmento determina

dd produ:ca la cosecha. 

Así tenemos que, en general las normas estatutarias nos darAn 

realmente las bases legales de la Un!On Ejidal. 
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El llU FUllCIDNMIENTIJ LEBAL.. 

Para que una Unión de Cr6dito pueda funcionar, deber• consti

tuirse a trav6s de una Asamblea General, dada ante un Fedatario 

P~blico y registrada ante el Registro Agrario Nacional, en donde 

podr•n es tas uniones, empezar a tener una personalidad juridlca 

distinta de los socios y que tendrA efecto frente a terc•ros, 

En tal forma, la integración de todo lo que es la función •s

tatutaria de la Unión Ejldal, podrA tener su funcionaml•nto l•gal 

despu6s de· la Constitución Fedataria e incluso para ten•r ef•cto 

contra terceras, debArA realizar su registro ante et Registro Fe

d•ral Agrario que es donde •mpezará a tener la personalidad juri

dica necesaria para ejercer legalmente. 

Ahora tambi6n debemos considerar otro tipo de funcionamiento 

l•Qal, que menciona el Articulo 114 de la Ley Agraria y qu• a 

grandes rasgos establece• 
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Articulo 114.- La Secretarla de Hacienda y Crtdlto PObllco, consi
derando las personas que proveen esta Ley, e~pedirA 
un Reglamento PObllco de Crtdlto Rural en el que se 
precisará la Inscripción da las operaciones credi
ticias, las cuales surtirAn efectos legales como si 
se tratara de inscripción en el Registro Póbllco de 
la Propiedad Libre y Comercio. 

D•b•mos de recordar que cuando se integren las Sociedades de 

Producción Rural en las uniones, tstas d•ben d• inscribirse adem6s 

en los Registros PObllcos de Crtdlto Rural e de Comercio. 

Asl, •n el momento en que &e solicite •l regi•tro ante la Se-

cretarla d• Hacienda y Crédito P~blico, •l Registro POblico de 

Cr•dito Rural, ••te surtir• efectos como si •e tratara de su re-

gistro ant• el Póblicc de Propiedad y de Comercie. 

Esto debemos considerar, es una situación muy interesante 

porque •l registre produce un efecto frente a terceres. 

Principalmente, cuando es el Registre Agrario Nacional, serA 

•l mom•ntc en que empieza a nacer la personalidad juridica de la 

Unión EJldal, por medie de la cual se pcdrAn realizar las funclo-

n•• ••tatutarias. 
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CllP 1 T\LD 11 I 

LA PMTICIPAClllN DEL CN'ITAL PRl'MDO EN EL EJIDO IEUCllND. 

Es muy int•resanto observar que la Nuev~ Legislación Agraria, 

no solamente permite la Introducción de capitales privados en aeo

ciac.iones mel"'cantiles o civiles en el Ejido mo>1icano, sino que 

tambl~n establece las necesidades do fomentar y desarrollar los 

proyectos de lnver~ión y crediticios. 

As!, las dependencias y entidades competentes sobre situacio

nes agrarias, deben de canalizar no solamente los recursos y cr6-

ditos sino que incluso deben de promover su fomento y desarrollo. 

Lo anterior, en base a lo que el articulo sexto de la Ley 

Agraria dispone. As!, In producción deberA ahora estar apoyada en 

la capacitación, en la organización y la asociación de productores 

para incrementar y mejorar la produccidn, la transformacidn y la 

cializaclón de la misma. 
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De lo anterior, quo lu Mueva Legislación va. a tener un nuevo 

concepto de lo que si9nlf ica la inversldn en el campo y por tal 

razón, la participación del capital privado dentro del Ejido me-

KiCilOO. 

Aal para fundamentar la entrada de este tipo de capitales, os 

necesario transcribir el articulo 45 y 50 de la Ley Agraria, para 

el efecto de que e•ista la fundament•ción legal para ello. 

Estos dos Articules de la Ley Agraria disponen• 

Articulo 45.- "Las tierras ejldales podrán ser objeto de cualquier 
contrato de asociación o aprovechamiento celebrado 
por el n~cleo de población ejidal, o por los ejida
tarios titulares, segón se trate de tierras de uso 
com~n o parceladas respectivamente. Los contratos 
que impliquen el uso de tierras ejidales por terce
ros tendrAn una adoración acorde al proyecto produc
tivo correspodiente, no mayor de 30 años prorroga
bles11. 

Articulo SO.- "Los ejidatarios y los Ejidos podrán formar uniones 
de Ejidos, asociaciones rurales de intereses col•c
tivos y cualquier tipo de sociedades mercantiles o 
civiles, de cualquier otra naturaleza que no est• 
prohibidos por la ley, para el mejor aprovechamiento 
de las tierras ejidales, asi como para la comercta
liz•ción y transformación de productos, la presta
ción de servicios y cualquiera otros objetos qu• 
permitan a los ejidatarics el mayor desarrollo de 
sus actl vi dades." (40) · 

Es preciso notar que la inversión privada en el campo, va a 

tener acceso no de un car~cter primordial, pero si de suma impar-

4ol-ñi;r¡~-Oflcl;l de la Federación, "'•ice, Hi,rcoles 27 de fe
brero de 1992, PAg, 16. 
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tanela debido a quo esta posibilidad que anteriormente se llevdba 

a la prActlc.a abiertamente, ahora ya tl1m<> su estatus legftl de o;er 

y puedo constituirse como pudimon observar desda las uniones eji

dales, la¡; l\ncciacioneu ejidales, -fuH incluso cualquiera de las 

mas de asociación que la Legislación Mercantil o Civil permita. 

De ln anterior, quu la Nuev.i Lnglslaci On, lejos de proteger 

el campo do la inverGiOn eutra.njera, lo hacen ser una atractiva 

colocación de capitales, aunque se va a rmfrentar a un Gerio pro

blema ccino es la falta de cultura del campesino, situación que la 

misma La~Ji&lüción previene y quP de algun11 manera le da int.erven

ción a ld Procuraduría ügrarin, para la constitución de este tipo 

e Sociedades Mer~~ntilo~ en el campo. 

Ahord bien, observaremos como el capital debe de entrar y 

cuales son los rubro11 en que puede éste ingresar y en qui! canti

dad. 



Al CONFORl1E A LA LEY DE JNVERSJONEB. 

La L•y para prcmovar la lnv..-sl6n maxlcana y r11Qular la 

inv..-si6n •xtranJ•ra, ••tabl•c• rubros en lo• qu• la• actividad•• 

911pr .. arl•l••• van a estar rasarvadas ya •••n para .. Klcanos o pa

ra •1 Estado. 

Asl, •1 Artlculc cuarte d• dicha Ley para pr<NIQY.,- la inv..-

sl6n .. xlcana, ••tablee• antr• otra• cosas, cDllD rubros ••clusivás 

del Estado a teda lo qua •• la patro-quialca bAslca, al p•tr01•o y 

les hldrac.,.burcs, la ••p1otacl6n da •in..-al•• radiactivo• y Qana

raciOn d• anergia nuclear, •in.,.ia, •lactrlcidad, ferrocarril••• 

CD9Ullicacion•• talegrAflcas y radlot•lAQrAflcas, qum •1 Estado 

tian• c...a foraa ••elusiva da axplctaciOn, claro ••tA qu• d• algu

na .anara •• puad• otorgar la ccncaslOn a lo• partlculAP"••· 

Par otro lado, la •l••a LagislaciOn ••tablee• rubros para qu• 

las ..Xicanos d• alguna ••nara t9flgan cilH'ta ••clusivldad "" la 

axplataciOn, debido a que un extranjero pr .. anta cierta .uaisi6n a 

un pal• •xtrallo y por tal activo los inter•• .. pwtd11n - varia

dos. 
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De ahl, que e•t•n reservadas para .. •lcanaa, la radio, la 

televisión, el transporte auta.otor urbana, el transport• ••reo y 

•arlti11a, la e•plataclón forestal, la distribución del gas y la• 

de•A• que el •Jecutiva federal e•tablezca. 

Aal, eate Artlcula cuarta de la Legislación de lnveralon .. 

e•tranjera•, en ningQn ......,to prohibe a las eKtranjeras entrar .., 

participación dentro d• la que •• el caepa .. Klcana y ahora el 

EJlda •••lcana. 

Aal, la •i••• Legl•laclón do inversión 9Ktranjera, va a per

aitlr la lla•ada inversión e•tranjera directa hacia la que .. el 

campa nacional, e inclusa el Ejido. 

Clara esta, que en la Coei&ión Nacional de lnvereton .. EKtranje

rae, tendrA participación • lo qu• .. refiere el .. tableci•llll'lta 

de la cantidad de la tnver•t6n. 

Pudt••emo• decir que el rubra agropecuaria, r ... y cla .... -

pec!ftca de la lnver•ión es el •1111• y esta euperflcada e las si

gulanta• condicione•• 
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"Se requiere la resolución previa de la Comisión Nacional de 

lnverslone• EKtranjeras, para que la lnversldn eKtranjera partlcl-

pe en estas actividades en forma 111ayorltarla. 

Al S. eKcluye en esta ra111a, la actividad de la explataclón de es-

p•cies reservadas a cooperativas pe9<1umr••· 

81 S. excluye en esta rama, la actlvldad de l11presldn de billetes, 

tlllbres, qua se encuentra reservada al Estada. 

CI S. excluye en esta rama, la actlvldad de producción de aceite 

bAalca reservado al Estado. 

DI La• sociedades de inversión de renta fija y las operadoras de 

••t••• permanecen eKcluld•• para gobiernos o dependencias of 1-

clale• extranjeras, entidades flnancleras del exterior a a;ru-

paclones de personas eKtranjeras, sean fislcas a llDt"ales. 

El La• saciedades pndrAn detentar la partlclpaclón de lnverslanes 

extranjeras que autorice la Comlslón Nacional de Inversiones 

Extranjeras. Los prestador•• de servicio• profesional•• regu-

ladas por la Ley Reglamentarla del Articulo quinta Canstltucla-

nal en aaterla de profesiones, deberAn ser .. Kicanas.• <411 

411 De Pina BrA;-Rafael• "Estatuto Legal de las EKlranjeras•, "•
xica, Editorial Porr0:.a 1 .s.A. 1 1991 1 P6g. 259. 
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N6t• ... qu• •1 rubro agrop11euario tien• incluso un• r ... v 
el• .. d•finid• d• invltf"•ión •Mtranj•ra v d• alguna man•ra •• suj•

t• a l•• disposicion•• qu• la L•v r•11p11etiv• establezca. 

Ahora bien, ••t• Upo d• sociedad .. , para podltf" ingresar •I 

c1111110, dmbmn d• constituir•• canfor- • la •I•- L911islación ller-

cantil, 

Asi die• •1 Articulo 12:1 de I• Lity AgrAria, que todas Ías so

ci.allld .... tabl11eid•• par otros ordena•ientos eltf"cantil .. o civi-

1 .. ..- tmngan praplltd•d agr.,.ta, ganAdra o far-tal, 1• Sllf"6n 

apUcllbl .. las par-O-tras v las nor-• d• la L911islac1ón AgrAria. 

Atura bien, las socittd•d•• ..,.cantil .. o civil .. no podr6n 

tmner en prapittdlld ti.,.ras agricol••• ganad.,.•• a far•stal•• mn 

una M)'llr ntenat6n que la mqutvalent• a 2S VKH loa Ueitn d• 

la Ptllllle•• prapiedlld individual. Es aqul • donde deb-• d• citar 

el llllgUnda parrafo d• la Fracción 15 del Articula Z1 Canatitucta-

nal, el cual die• a la l•tra• •s. canatd.,.a peque•• prapittd•d 

aericala, la qua na aMcttcla par individua da 100 h111:tar••• de rlago 

a humadad d• prt..,.a a sua mqutvalentn en otra• cla ... de ti.-

rra••. 1421 

421 Dtarta Oficial d• la Fttcl.,.aclOn, Vt.,.nn 6 d• enllf'o d• 1'"2, 
P'41. :S. 
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acciaoas, podrin sur propietarias d• t•rrano• rdsticos, p•ro 

Qnic ... nt• •n •Mtensión que deb•n d• t•n•r para cu•pllr con su ob

J•tivo v no puedan t•ner una mayor •KtenaiOn de ~ v•c•• la p•qu•

ña propi•dad aQrlcola individual, ••to quiere d•cir qu• ••rin 2SOO 

h•ctir••• las qu• en un momento d•tmrminado puadan controlar y 

•xplotar las sociedades mercantiles •n dond• el capital •Mtranj•ro 

puad• bisicam•nt• inQr•sar. 

Ahora bien, para esto d•bemos d• s•ñalar ciertos raquisltoa 

qu• •l mismo Articulo 126 de la L•y AQraria manctona v qu• .., t•r

•inas Qeneralas eona 

1.- D•barin participar •n la •aci•dad, por los mismos tantos indi

viduo• como vacas rebasen la• ti•rra• d• la socl•dad, los llmit•• 

d• la p•queña propiedad individual. 

2.- Bu obJ•to social ser6 limitar .. • la producciOn, transforma

ción o co .. rcializaciOn d• producto• aQrlcolas, Q•nadmros o for••

tal••··· 

3.- Su capital aocial d•b•r• diatinguir una ••ri• .. p•cial d• ac

cion•• o part•• social•• identificad•• con la l•tra •r•, la qu• 

sar6 aquival•nt• al capital apartado an ti•rraa aQr,colas, ganad•

ras o for•stal•• o al destinado a la adqutsictOn d• las •t .. as, d• 
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acu•rda can •l valar d• las tierras al ......,ta d• su aportación a 

adquisición. 

E•tas acciones o parteB sociales d• la .. ,.te "T", no van a 

gozar de d.,.•chas ••p•ciala• sobr• la tierra ni derecha• carpara-

tivas ••p•ciala•, sin atllbarga, al liquidar•• la saciedad, sala los 

titulares d• astas acciones pu•den r•cibir tierra en pa;a, la qu• 

l• corresponda a su aportación social. 

Ahora bien, nin;dn individuo ••a .. xlcana a extranjera, puad• 

pr• .. ntar ••• accian•• de la l•tra "T" qu• las qua equivalgan a la 

ext•nsión da la paqu•~a propiedad individual. 

Lua;a, loa extranjeras no podr6n tener una participación qua 

exceda de un 49 par ci•nta da las accionas a partea social•• da la 

••ri• "T". 

La ant•rior, da canforeldad can el Articulo 130 d• la Lay 

AQraria, al cual die• a la letra• 

Articula 130.- "En 
lo• 
qua 
1•• 

las sociedad•• a que 
extranjeras no padrAn 
exceda del 49X de las 
de la serie "T"." C43l 

•• refiere este titula, 
tener una participación 
acciones a part .. sacia 

COllO puad• observarse, la •isaa le;lalaclón trata que al aca-

paraeiento da tierras no caiga en mano• extranjeras, pera la que 

43ior;;:iQQfí;:t;i", Ob. cit., 26 d• F•fabra da 1992, PAg. 26. 
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al ha d• ca..- •n mano• •xtranj•ra• •• la •Xplotact6n d• la• •l•

•a•, va qu• •n ningdn •Ollltlnto •• li•ita la ••llll'lsl6n d• la invmr

sión, por lo que d•bmr•.a• du ustar a lo qu• en un .......,to d•tmr

•inado pu•da eatablecur la Co•isión Nacional d• Invmrsion•• 

Extranj•r••, per•itlmndo un porcenl•J• ••ver d• la participación 

•wtranj11ra, •n el agra.ewicana. 
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BI LA PRODUCCION DE Al.UENTOS EN l'W«IS DE TRANSNACllllllll..ES. 

Es muy evidente qur. l?.o gran producción de alimentos, actua.1-

monta se encuentr-ci en manos del ex tranjerol este, debido a 1 a tec

nología y el capital qur> se va " requerir para la •rnplotación y 

mü.ción de la producción agropl'..'cuaria. 

De la problcmatica anterior, nos habla el Maestro José Anto

nio Roldán Amc1ro, en las siguientes palahrast ºDe las 130 multina

cionales que participan en lo. industria alimentaria me~1icana, 33 

s.e encuentran l!!ntre las corporaciones agroBlimentarias mAs impor

tantes dal mundo. Esta~ =en las de mayor ganancia, mayor creci

miento industrial, obsGrvan también un grado considerable de di

versificación dentro de la rama alimentaria y se caracterizan 

ademas, por su politlca de monopolización del mercado, por medio 

de la publicidad de mayor grado di? elaboración de sus productos, 

de ellas destacan las siguientes: Nestlé Alimentaria Co., la se

gunda más importante en el mundo; Kraft Co. la tercera más impor

t.:inte en la clasificac:ión mundial; General Fots Corpcration; 

etc ••• 



102 

Lo anterior, pone de manifie5to que de las 33 corporaciones 

multinacionales que operan en México de trascendencia a nivel 

mundial, 2b se encuentran entre las 38 mas Importantes y que 17 

primeras tr4nsnacionales mA& importantes del planeta, 1~ operan 

euite en nuestro paia, par lo cual podemos resumir que la!i princi-

pDlcs corporaciones del mundo, •e encuentran en la repóblica meMi-

t:.:J.na, en dando han establecido sus condicionesº (44> 

SI observamos el listado que ane•amcs a este trabaje, el cual 

•• r•flere a las empresas norteamericanas subsidiarlas o filiales 

da sistema a;roalimentario me~icano, vamos a observar que la mayo-

•·i• de nuestros alimentos bAsicamente los enlatado• o envasados, 

lea qu• •• venden en caja, sen de transformación y de capital 

e•tranjllrc. 

Tambl6n, todos esca productos alimentarlos, acaparan la aten-

clón del consumidor a travts de la televisión me•lcana. En tal 

virtud, •• •vidente que la nueva Legislación, lrA a favorecer di-

recta .. nte a este tipo de trananaclonales, que bien saben lo quR 

exporta la e•plotacl6n del campo, toda vez que al estas empr9sas 

quieren, van a ofrecer e Invertir su• capitales para que ewlsta la 
1 

e•plotaclón que estos mlsmo& estAn monopoll•ando y si en algdn mo-

mento determinado no les interesa la producción, para que ne •Mis-

4¡¡¡-R;;¡¡:¡¡¡;-¡:¡;¡¡;;:¡;;-Jo1;• Antonio: "Hambre y Riqueza Alimentarla en 
la Hl11torla Contemporénea de 11hico", México, lnstituto Nacio
nal de Nutrición, 19Bb, PAgs. 5B y 59. 
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ta la 5obre producción, 9i de alguna manera trataran que el campo 

mexicano no tenga la producciOn que la l.egi&laciOn busca, porque 

1 C!5 precios de su~ productos podrta.n descontrol ar se y caer. 

Así, la espaculaci6n que estas compañias van a tener que lle

var a cabo, es sin duda una de las formas mediante las cuales fie 

tiene totalmente subyugado al pals, ya que el acaparamiento del 

mal% por ejemplo, base de la tortilla mexicana, en su producc!On y 

su distribución evidentemente que intervienen manos y capital 

extranjeros, por lo que debemos de considerar muy e5pecialmente 

e5tas circun•tancias. 

Inclu•o, la• mismas empresa& tratan de romper la dieta ali

menticia natural del nativo o indígena, para someterlo • que éste 

adquiera los productos manufacturados. 

El Maestro Adolfo ChAvez, nos habla de esta situación en las 

siguiente5 palabras• 

"Los Llltimo• estudios llevado• a cabo en 220 comunidacle• ru

rale•1 como parte de las investigaciones que ha patrocinado el 

sistema allm•ntario m•xicano, a trav6s ele un programa de coopera

ción, muestra que las tendencias al cambio se han agudizado en es

tos Lll tieo• 5 años y que aun faltan reeultado• definitivos, es 

posible mencionar los siguientes halla:gos• 
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1.-· D6sicumonte, put·sisti~ lA misma estructura alimentaria, tf.\nto 

porque ol ma.i: s:i l)Uo dando 111. mayor partf~ de rmergi a, cor110 por que 

las f emi 11 as h:icon t.::.! Fut~r:o~, por con!;:egui r Fri jnl. Esta di &ta da 

origen indigctilt, toda.vía tiene mucho!:'~ puntos de rRsistencia, el 

cultural y $obre todo el oconOmico, todavía el malz y ul frijol 

son los alim~ntos más bar1\tos en función de los nutrimentos que 

propcrc:ion~n. Sin ambdrcJo, rocicntemente, considerando solo su 

aporte onoro6lica, por peso gastado, el azúcar proporcionn m4s ca

lorí.as qu~ ol m<:ti: y en algunas regiones loa productos dol trigo 

mA$ qua al frijol, 

2. - El consumo dal frijol ha crecido mucho, y,;¡ no se consume dos o 

tres vecou al clia como antes, sino que ahora en muchos regiones ha 

bajado a tres vece~ por semana. Esto desde luego, está con reta 

ción al precio que directamente estA relacionado con su baja dis

ponibi 1 !dad.,, 

3.- También e~tán desapore~iendo de las diatas rurales varios pro

ductos que otrora eren muy aceptados como el pulque, los quelites, 

las calaba:as, les insectos, etc. Su producción he decrecido mu-

cho y su prestigio es bajo, algunos de ellos por ser eecasos, han 

subido mucho de precio y la población rural ya ne los puede 

consumir. 
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4. - Se ha incromentado muchi~'.iroo Pl consumo dr. los derivados del 

a:üca.r, sobre lodo en formn dr. rofrcscos, bebidas alcohólicas y 

productos Industrializados. Estñ ha sido una verdadera invasión 

en el medio rurttl. Su prac:in es relativamente bajo, aunque en 

rolaciOn a Gu valor nutritivo y nu aceptación no puede ser mayor. 

La población rural los bu~rn r.on avidez y los tiene en muy alta 

5.- Otro cambio importnnle? es el incremento en consumo de 

productos a base de harinas refinadas, que s~n los que estAn 

!jubsti luyendo a los frijolofi, ~abrf' todo pan, pastrt.~, <Jal lP.tas y 

µa$teles, que on diversas formas industrializada5 se han difundido 

mucho. Su precio es sernejantn al de los frijoleu, no requiere 

tantii cocción y su sabor ha "Sido aceptado popularmente. Sin 

embargo, su valor nutritivo es muy hajo". (45) 

En nuestra sociedad de consumo, es importantisi~a la 

publicidad que a un producto se le puede dar. En la televisión se 

puede ununciar una gallsta superdotada, o alguna caja de matz 

adicionado con hierro y vitaminas, que tiene un escaso valer 

nutritivo y qua de alguna manera es preferido por el consumo 

popular. 

45)---¡:¡;;¡;¡;;;;;---Adolfo: "La Alimentación y los Problemas 
tlutricionales", M~xico, Publicación del Instituto Nacional 
de Nutrición, 1982, Págs. 7 y B. 
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E!lta evldantemente que ha de\'lplazada al grane "n su e$tade 

natural, aunque u~ si CJUQ conservando el frijol bás1 camr.nta y el 

arroz. 

Por lo qu~ se raf i ere al triga, ~ste se pre~lere 

industriall~ade, a base da las hdrlnas que oe venden y que tambl~n 

san de pracedEncia y de capital e11tranjeros, y por le tanto, el 

acaparamiento de aste producto. 

No queremos ger al ar mi st11s, pero 1 a. Nueva. Leyi sl ación 

Agraria, dará mucho mayor poder económica y politico a las 

transnac:ionales que ya. detentaba.n dichos podere!=t, pero q1.1e ahora 

al perml tirles un m,wor c:ontral de la praduc:ción agraria en Mdidc:a 

y evidentemente el consumo de alimentoa, estarA dado a una 

respuesta internacional conveniQnte a las empresas transnacionales 

que operan en Móliico, cuyA lista anexamos r.n estatuto. 
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EIFREBAS NDRTEAl1ERJCANAB, Bl.lllSJDJARJAS Y FJLJALEB 
EN EL BJBTEM ASROALJIENTARJD 11:'.XJCANJ. 

l. - ALLC:NOERG COTTON ca. ' rnc. 
Algodoncrí\ Comercial Me::icana, S.A. 

2. - Al'1AX, INC. Ama>< C10ntcr 
Aleme::, S.A. de c.v. 

::l. - AMERICAN CYAtU\MID ca. 
Cyan~mld de M~"ico, S.A. de c.v. 

"· ANDERSON CLAYTON ~ca. 
Andl!rlion Cl ay ton r, Ca. s. A. de c. v. 
Cia. Industrial de Matumoros, s.n. de C.V. 
Cia. LagLln~ra de Acuites, S.A. de c.v. 
Luxus, S.A. 
Productos Api-Aba, S.A. 

5.- ARCHF.R DANIELS MIDLAN ca. 
Adme)(, s. A. Cuauhtémo>t l< MorP.los 

6.- BEMIS ca., INC. 
Bemis Craftil, S.A. 

7.- BIG DUTCHMAN, INC. 
Big Dutchman de México. 

B.- BOOTH FISHERIES DIVISION 
Booth Fisherles de México, S.A. de c.v. 

9.- BORDEN ca. 
Holanda S.A. 

10.- H.F. CAMPDELL ca. 
Gro-Green Campbel 1 de Méitic:o, s. A. de C. v. 

11.- CAMPBELL SDUP ca. 
Campbell de México, S.A. de c.v. 
Campbells Sopas Condensadas. 

12.- CANADA DRY INTERNATIONAL 
E>:trac:tos y DC!rivado~, S.A. de C.V. 

13.- CARNATION CORP. 
Carnation de México, S.A. 
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14.- CATERPILLAR TRACTOR CD. 
Caterpllldr M~uicuna, 6.A. de C.V. 

15. - CHE'JROtl CHEMICAL ca. 
tns~cticid~s Ortho, S.A. 

16. - COl(ERS PEDIGF.CED SECO CO. 
Coker de Mc\::i ce, S. da R. L. 

17.- THE COCA COLA EXFORT CORP, 
The Coca-Col~ Export Corp. 

lB.- COOK !< CO, 
Cooper Labs de M~xico, S.A. 
Scrvicioo Aqri.col"'s Cook, S. A. 

19.- DAVIS ANO LAWRENCE ce. 

20.- DEL MONTE CORP. 
Frutas y Verduras Selectas 
Productos Ball, S.A. de C.V. 
Pf'oductos del Monte, S.A. de C.V. 

21. - O !AMONO 5HAMRCCI< CORP. 
Oiamond Chemicals de Mé>tico, S.A. de C.V. 
Nopco Industrial, S.A. 

22.- FLORASYNTH, ltlC. 
Florasyntn, S.A. do C.V. 

23.- FRIES !< FRIES, INC, 
Fries!< lnternational de México, S.A. 

24.- GENERAL FOODS CORP. 
General Foods, S.A. de C.V. 

25.- GERBER PRODUCTS ce. 
Gerbcr Products, S.A. de c.v. 

26.- BF GOODRICH CHEMICAL CO, 
ª"º" de México, S.A. 
Oulmica OrgAni ca de Méx leo. 

27,- GRIFFIN t, BRAND 
Oe$pepitadora 1'Los Pinitos'', S.A. 

29.- GRIFFITH LABS., INC. 
Laboratorio" Griffith de Mé>:ico, S.A. 



29.- HARVARO INDUSTRIES 
Ames Tinsa, S.A. 

30.- HJ HEINZ CQ, 

109 

Heinz Alimentes, S.A. de c.v. 

:1.- HOHENBERG BROTHERS CO. 
Empresas Hchenberg, S.A. 

32.- HONEGGER FARMS CO, 
Hcn•gg•r'• Int•rnaticnal Latinoamericana, S.A. 

33.- INTERNATIONAL FLAVORS ANO FRAGANCES 
International Flavcrs and Fragances de MtHicc, S~A. de c.v. 

34.- INTERNATIONAL MULTIFOOD 
La Haci•nda, S.A. d• c.v. 

35.- JEWEL C., INC, 
Midcc, S.A. 

36.- KELLOG CO. 
Kellcg's de MtHicc, S.A. de c.v. 

37.- KRAFT FOOOS, CO. 
Kraft Fccds de M•Hicc, S.A. de c.v. 

38,- LEGGET ~ MEVER, INC. 
La Tabacalera M•Hicana, S.A. 

39.- MINUTE MAIO CO. 
Jugos Concentrados, S.A. 

40.- MISSION OF CALIFORNIA, INC. 
Mission Orange de MfHicc, S.A. 

41.- MORTON SALT CO. DIVISION 
Bales del Istmo, S.A. 

42.- NATIONAL BISCUIT ca. 
Nabisco-Famcsa, S.A. 

43.- PAN AMERICAN STANDARD BRANDS, INC. 
Marcas Alimenticias Internacional••• S.A. de c.v. 



44. - PEPSI CO. INTCRllAT!DtlAL 
Pepsi Cola 11o:Hlcana, S.A. 
Pepsi Col~ do México, S.A. 
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Cia. Embotolladora Nacional, S.A. 
Embote! 1 ndor« de Occldentf" S. A. 

45.- PHILIP MORRIS INTERNAT!ONAL 
Cigarrera Nacional, S.A. 

46.- PILLSDURY CO. 
Galletas y Pastas, S.A. 

47,- PVO INTERNATIOUAL, INC::. 
Aceites, Grasas y Derivados, S.A. 

48. - llUAl<ER OATS c::a. 
Productos Oual:er de México, s. A, de e::. V. 

49.- RALSTotl PURIMA ca. 
Purina, S.A. do C.V. 

50.- RICHARDSON-MERRELL, INC. 
Larln, Divlsion of Richardson Merrell, S.A. de c.v. 

51.- SALSBURY LABaRATaRIES 
Salsbury, S.A. de c.v. 

52. - SCHENLEY IMDUSTRIES, INC. 
Schenley Mexicana, S.A. 

53.- SEVEN-UP EXPaílT CaRP. 
Seven-Up Mexicana, S.A. 

54.- SaUTHEAST FaaDS, IMC::. 
Cla Industrial del Golfo y Caribe, S.A. 

55.- STANDARD BRANDS, INC::. 
Pan American Sandard Brands, Inc. 

56.- STANGE ca. 
Stange Pesa, S.A. de C::,V, 

57. - SWIFT " ca. 
Swift y Cía., S.A. de C.V. 

58.- TOENER MANUFACTURING ca. 
To•mer de México, S.A. 
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59.- UNITED FRUIT CO, 
Clemente Jaques y Cia., S.A. 

60.- VOLKART BROTHERS, INC. 
Volkart Hermanos dr. México, S.A. de C.V. 

61.- WALGREENS CO. 
Sanborn Hermanos, S.A. 

62.- WARNER JENKINSON HANUFACTURING CO. 
Warner-Jenklnson, S.A. de C.V. 

63.- WEBB CORP. 
Qulmica Interamericana, S.A. 

64.- WESTERN HATCHERIES 
Western Hatcherles de Monterrey, S.A. 

65.- WHll1CIVER LABS., INC, 
..,iaayer de México, S.A. 

66.- WILLIAM WRIGLEV JT. CO. 
Wrigley de México, S.A. 

67.- ZEIGLER CATTLE CORP. 
Zeigler Catle Corp. 

FUENTE• Garc!a, Marcelol Alimentos y Politica Internacional de los 
Estado• Unidos, en• ALIMENTOS: PODER V DEPENDEtlCIA, Estu
dio• del Tercer Mundo, CEESTEM, Junio 1980, vol. 3 n.:im. 2 
P6gs, 67-71. 
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CI LA PEGLEM Pl'llPIEDAD Y tal PRDllUCCICN. 

Actualmente, los miamos derecho& que en un momento 

det11rainado pudie•en tener los ejidatarlos de asociación, los van 

a tener los pequeños propietarios. Asi, independientemente de que 

real...,te no exista todavla una gran seguridad en l• tenencia de 

la tierra, debido a la expropiación, a la invalidez del 

certificado de lnafcctlvllldad, etcttera, etcttera, de alguna 

aanera la pequeña propiedad permite al dueño tener una dispo•lción 

a cuando aeno• ya no solicitar la anuencia de la A•ambl•• General 

Ejidal para poder vender o en algdn momento asociar•• en la 

producción de la misma. 

Para establecer la extensión de esta pequ1tña propiedad, vamo• 

a tr..,,•crlbir el articulo 117 de la Ley Agraria, el cual 

Articulo 117.- 11 89 considera 
superficie de 

p1tqueña 
tl1trra• 

propiedad 
agrlcola• 

agrlcola, 
de riego 

la 
O 



113 

humedad de primera, quo no eKcedan los 11•ites o 
•u equivalencia en otras clases de tiRrrass 

1.- Cien hectáreas, el se destina a cultivos 
distintos a les señalados a las fraccion..,. dos y 
tres de esta Articule! 
Fracción segunda,- 150 hectáreas, si ,.. destinan 
al cultivo de algodón! 

Fracción tercera.- 300 hect6reas, si •a destina 
al cultivo de plAtano, caña de azacar, caft, 
enequtn, hule, palma, vid, olivo, quina, 
vainilla, cacao, agave, nopal o 6rboles 
frutal es. 11 

Para los efectos de esta Ley, se consideran Arboles frutal .. 

las plantas pedenes de tronce leñoso, productora• de frutat0 4til .. 

al hombre. 

Para efectos de la equivalencia " que se refh•r• este 

Articulo, se camputarA una hact6raa de riega, por das de t...,aral 

par cuanta de agostadero de buena calidad, par 8 de ...,t• a 

a;astadera en terrenas árida•." (46) 

Desde aqul tenemos qua hacer un partntesis respecta de la• 

saciedad•• mercantiles que en un momento deter•inada pudi...,, 

tener muchas m6• de las 2500 hectáreas, ya que ciertas hectareas 

puedan sar de monte a da agostadero en terrenas Aridat0, pues 

pudiesen multiplicarse por 8 la a•tensidn del terrena de la 

saciedad mercantil. 



Esto viene u. rvi:tul·tar co1no una grun distribución de la 

tierra, con el fin d~ hacorl~ producir. 

Por lo antur-lor, lenemoe que la pequeña propiedad tanto 

ilQl*lcol&. ccino glU1Plderet, va ta.rr1bién a tanur un auge en la Nueva. 

Loglal11clón p.ira el efecto tl·> h.lcerla producir. 

La pequei\'a propiiodad, tambi6n e6tll incluida en le propuesta 

del articulo sexto de la Ley Agraria, en donde se establece la 

obligación de la promoc:I ón y fomento a los desarrollos 

agropecuarios y a la fa~llldad para obtener recursos de Inversión 

o credltic:los t•mto par<1 el Ejido c:omo para la pequ.,ña propiedad. 

Lo mismO sucede pilra esta peque!ña propiedad, cunndo se va. a 

3Ujetar a la!l normas y reglas de lo que es la Inversión 

JXtranjera, pura el ef~cto de que en una ;.orma mercantil 

totalmente c:omerclallzadora se haga producir a la tierra. 
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DI LAS SOCIEDADES PROPIETARIAS DE LAS TIERl'AS A6RICOLAS. 

BAsicamante la forma en que pueden subsistir las sociedadet5 

propietarias de la tierra aoricola snnl 

l.- Sociedades rurales; 

2.- Unione& ruralesJ 

;;,-·Cualquier forma dD asociación que la Legislación Mercantil 

permita y que nn contravDnga las disposiciones de la Ley 

·Agraria; 

4.- Cualquier forma de asociación civil. 

Las sociedades mercantiles o civiles, no podrAn tener en 

propiedad agr!cola, ganadera 

las 25 veces de lo que son 

hectáreas. 

o forestal una mayor extensión que 

le pequeña propiedad, esto es 2500 

Aunque, dice la Nueva Ols¡:ic!Olclón Constitucional, que para 

efQctc de l" equivalencia d,. las hectkeas de riego, se deben de 
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complatúr dos du l~mporal, cuatro de auostadero y B da boEque&, 

montea y agos.tadnro c:n terrenos J.r ldos. 

Por lo ant~rior, e~ evidonte la explotación agrícola y 

ganadera. que un un momento dF;tF.r-mi nado ñe hñ dr:::i ~orneter a. un 

r6giman de propiodüd social o do soci~dcd. 

Ahora biun 1 ya df:'c:íamns al hablar de la inversión e:~trarijera 

en la propiadné de las tierra~, que se podrían ~9t~blccer 

socioda.dos anónimas con elección do acc:ionPs y tendría que exiEtir 

una s~rie 11 T'' de emisión c.lo acc.;. ano~ muy et;peci al, 1 a cual en un 

momento deb~rmin;ido iba a seguir ciorto5 reglns. 

Hüblilmo~ tilmbil!n que este tipo de emisiones de la serie 11 T", 

tamb!6n ce iba a peder 1 lquidar con terreno" cuando la sociedad 

dejara de existir. 

A5l dice el Artículo 131 de la Legislación, que todas las 

sociedades que se constituyan pueden estar registradas no solo 

mercantilmente, sino tambUn en el Registro tlt\C:ional Agrario. 

Lo anterior para cumplir con las obllaaciones que la misma 

Legislación establece, principalmentP. para los tenederos de la 

serie 11 T' 1
• 
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El Artículo 1::.1 en su n'"!dacc:i.(in u<J>tdbler:a Id niguientP. ideei.1 

Articulo 131.- El Ro~intro Agnlrio t·laciorial 1 contará con una 
•;;mcci 611 HYpct:L'\l en ¡,, que ¡¡;e inGcribirAnl 

1.- LA~ sor.icnJndr·:s mr:Wc:i.mtilas o civiles propiP.tarias 
de tierra~ agrícolas, ganaderas o forestales¡ 

It.- LAn s11perfir:ir.c;~ linderos y colindancias de los 
predios ~gricol~s, ganaderos o ~orestales, 
propiedad de las sociedades al que se refiere la 
fracción anterior, con indicación de la clase y 
uso de ~u~ tiürras; 

Ill.- Les i11dividuos tenedores de acciones o partes 
socialP.$ de la serie 11 T 11 de las sociedades a las 
que se refiere la fracción primara de este 
Artlculol 

IV.- Las. eoc:iC?dddor.. tnnedoras de accionas o partes 
ucc:ialc~s de la serie 11 T 11

, rapreGentütivas del 
capital social de las sociedndas a que se refiere 
la ·Fracción primera de estQ Articulo; 

v. - Lo4L demás actos, tl1lcumentos 
riecosaria p•·"lra vigilar el 
dia~t1n~to en e~te titul~ 

rQgl a:ncmto di!.· esta Ley. 

o información que sea 
cumplimiento de lo 

y qum prevea el 

Los admini~trador~s de las 
tenedores de ac:cio11c~ o parte~ 

ccrr-esponda 1 se>rt.n responsables 
infcrmaciOn al que ~e refiere 
términos que señale el reglamento 

sociedades, así como los socios 
sociales de la serie 11 T11

, seglln 
de proporcionar al registro la 
este Articula, en la forma y 
rtt-spect i vo de esta Ley 11

• (46> 

A~i, teda tipo de socinddd mr:rcDntil o civil, incluso las 

sociedades agrarias es!·ablecirfas por la Ley, van a poder 

ustablecarse para la e::plc.t.iclón dP. ¡,, tierrn, con la obligación 

de llevar un registro y para las sociedades mercantiles emitir 
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accionas o partlclpaclonea cocialec, especialmente • los tenedoras 

de lA aerie "T", quo le& dan derecho da propladad da las tierras 

de cierta forma. 

Por lo •ntericr, podemos decir que las sociadadeB 

propietaria• de la tierra agrlcola, actualmente vaneen cualquier 

tipo de sociedades saa agrlcola, mercantil e Incluso civil. 
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El BENEFICIOS LEGALES DE LA NLl!VA LEY AGRARIA. 

R••l••nt• •• debl•ra d• Iniciar con una capacitacl6n y 

adi•str••l•nto para el ca11pesino, par• que ••t• tuvi.,.• acc•so • 

un• ci.,.ta cultura qu• l• p.,.•lti.,.• •>1tand11r su ..ello, 

apr11ndi11ndo • l...- y a •scrlblr, • 

•f•cto da que t11nga la noci6n CCJlllPl•t• 

•u••r y • r••t•r, para •l 

d• lo qu• ha d• f ir••r mn 

•1 ....,.nto •n qu• va • co11pr011ttt•r sus ti11rr••· 

Una situaci6n OMJy ••PRCial qu• l• Nu•v• l.911islac16n 

••tablllC•, •• ••• posibilidad de v•nt• d•l Ejido, que 

ant11riorMnte se tmndria que hacer a base de l• usucapi6n. Ahora, 

con anumncia de la A•allblea General, podrA r .. itir•• el da11inio, 

toda v•z que la Nu•v• Legislaci6n olvida lo• conceptos de 

inalimnabilidad, lnprescriptlbllldad, indistbiltdad, que 

ant11riorMnte tmni• la Ley en la Refor11a Agraria. 

L• Nu•v• Legislación, •vidmnt-te que le va • dar un 

dtn .. ilHID total • la producci6n del c...,o, el cual ya .. V•i• 
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v""ir, principal .. nto Bn la •en• d•l bajla d• nue•tra pal•, en 

donde la industrialización del ca1111a ••ya un haocha. 

Tal vez la mayar lnv..,.sión y prD11Dci6n del de•arralla 

agricala deban estar en el sur••te ... icana, "" donde r••lmente se 

n•ce•ita la intervención de las dependencia& gubernamentales. 

Pera mAs que b""eficlos leQales, del que le pereita al 

ejidataria poder vender su tierra a aBDCiar111t na solamente can loa 

caeunera• y ejidataria&, alna taebltn can el pequeKa propietaria a 

can cualquier saciaclad eercantil o civil que en un eaeenta 

detereinada estt dispuesta a invertir 

•• una de la• far••• que la Ley 

producción agrlcola y ganad..,.•. 

en el ca11110, tata •in duda 

buaca para lograr la gren 

Podeeas considerar que le BeQUridad de 1• t""encia de la 

tierra, no lleQ• a darse cD01pletaeente, y• que hasta 1• faocha, la 

pequeWa prapiaclad pu•de verse afaoctad• inlllldiata..,..te na aolo • 

travts de 1• cancelación de los certificados de in•fectibilidad, 

•ino tallbitn a b••• de la expropiación que l• Secretarla Agraria 

pu..Se dictaeinar. 

Luego, real ..... te la parte Ns favorecic!• legal .. nte hablando, 

sin duda es l• eepresa tran•n•cicnal. 
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SI r•corda•o• lo ••tabl•cldo en •l Inciso •e• de ••t• 

C•pitulo, obs•rv•r•moe que 

man.,-a estA preparad• con el 

tierra y ••ta ya por si 

n•C•••ria para transformarla 

la •IRJ>r••• transnacional, d• alguna 

capital suflclent• para producir la 

t•nla ln•talada la infra .. tructura 

e lndu•triallzar lo• productos del 

campo, por lo que ahora l• va a •er 111.1cho 111.1y fAcil adquirir no 

•olaMent• U•Ufructo •ino la propiedad d• la• ei ..... 

Incluso, deblttllD• d• pensar qu• ••t• .. uno de los negocios 

preferido• d•l clero, en lo• que 

alta plu•valla, lo• b•n•fician y 

sus in,..n•o• capital••· 

los bien•• ralc .. , por tener una 

l•s dan suflcient .. rfditos d• 

A•I, pudifs•eo• ll•gar a r•gr••ar al periodo d•l siglo 

pasado, en donde el acapara•l•nto de tierra• cay6 en ..,,os de esta 

lnstltuci6n d•l decr•to vaticano. 

Ahora bien, •• indispensable qu• al caep••lno llelllcano •• l• 

proporcion• toda la ••••orla suflcl•nte, para que en su• contratos 

de a•ociaci6n prlnclpal .. nt• con 1•• .... cantil••• ••t• no quede en 

•atado d• d•sproporcl6n y de alguna man.,.• p.,.eita la utilización 

d• la tl.,.ra, sin la d•blda utilidad qu• •• ...... ter otorgar!• al 

•JI datario. 

D• ahl qu• la Procuraduria Agraria tendrA suficiente trabajo, 

para velar por ••ta circunstancia. 
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e D N e L u & J D N E & 1 

f'RJllERA.- Observemos que todos los bienes de mano& muertas que al 

clero no Interesaba explotar, lmpedla su aprovechamiento por parte 

de la población, lo que provocó un atraso en todos lo& niveles del 

d••arrollo y en todo• los estratos de la población en M•xlco, 

llElll9lllA.- El movimiento liberal logro acabar con un Imperio de 

tr•• siglos de dominio, en lo• que el clero acaparó las tres cuar

ta• parte• de la tierra que no se trabajan. E•to lo hicieron sen

tir aquella• persona• que elguleron la Idea liberal, para que con 

la Con•tltuclOn de 18~7 y las Leyes de Reforma, de••mortlzaran di

cho• bien••· Inlc16ndo•• con la Ley del 6 de Enero de 191~, una 

nueva •poca de Reparto Agrario o da Reforma Agraria. 

TERCERA.- Con la Legislación del 6 de Eriero de 1915, el Ejido nace 

en un principio como la posibilidad de restitución o dotación de 

una porción de tierra para un nóclao da población debidamente 

Integrado para el fin de que la exploten en camón, 
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CUARTA.- El Ejido en ln actunlid:ttl, es unR asocii\Ción qL10 está 

compuesta por elemt!ntor.; como son: tierras, bosquos, agt.iüs, implo

mentos agricolas r individuos que th~nrm un fin c!n camt'm de CHplo

tar y aprovechnr los prcdL1i:to~ de li'. tierra¡ ümparadn por el derr.

cho &acial, con el fin de estüblec:r.r no ~nlamP.ntP. unA idr.n l ~gAl 

de igualdad, sino tumbión en el plünc material, tr~tar do qu~ to

daG laG cla'6oti o grupoo; tcmoan la por.ibilidad de i.\CCeso a los me

dies do producción agr!ccla. 

QUINTA.- La Nuev;; Ll"!gislación Agr•rla, "In rfuda E'5 revolucionaria, 

trata de Industrializar el campe, de llevarle el capltnl y darle 

agilidnd, con el Hn do que tenga m~y~r"s vclúmonen de producc:i611. 

SEXTA.- Si temamos en cuenta el contenido social dr>l Ejido, frnnt~ 

a les objetivos del capital como son el obten~r grandes utilidades 

con el minimo esfuerzo, entonLes chsorvar~rno~ qu~ va a P.xistir un 

conflicto entre el derecho social y el capital. 

SEPTlltA.- Ee necosnric proteger el terreno, de tal manera que la 

seria "T" dr. la Sociedi".d Anónima que pudie11c formaroe para la 

industrialización del campe, dichas accionas, siempre deben e~tar 

en manos de mexicanos, ya que las mismAs estAn garanti:ad~s con 

tierra, por lo que la manufacture.ción de los productos agrícolas 

puede estar en manos de •rntranjcros, pero 1 a tierra siemprF?i debe 
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osto.r bajo t!l control de mu!flcanos. 

OCTAVA.- Doben m:istir ár""" reservadas especialmente para el 

ccir.1~csino, clllro está que nos encontramos frente al Tratado dP. Li

br ~·Comercio quP. va a revolucionar toda nuestra Legi-&)ación y no 

solo el derecho, 9ino también la idiosincrasia del mexicano, ya 

que va n nobrov~nir una me~cla de cultura entre canadienses, ame

ricanou y meHicanos, que va a hacer que nuestra país y sobra todo 

el campesino tenga que acelerar su mndo de vida .. 

NOVENA.- De tal fo:"'ma que las inversiones extranjeras que van a 

venir a nuestro pai.s~ o que ya estAn llegando y que incluso están 

en el campo, deben estar bien rP-guladas, ya quoa aquí se puedo pre

sentar un problema grave que debemos con'.3iderar de seguridad na

cional, como es el control de los alimentos. 

DECJllA.- En el tr·abajo hemos llnimado una lista de e11presas extran

jeras que opera en nue~tro peis y que controlan la producción de 

alimuntos, es mAs, hasta la harina para la elaboración de la tor

tilla se reali~a Y" con ln'IE>rslón extranjera. 

ONCEAVA.- La Inversión extranjera puede llegar a controlar la pro

ducción de alimentos y si en all)ún momento les dejamos la propie

dad dv la tierra, liberando las acciones da la seril! "T" de la 

S.A., 
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pues entonces entdromos en mnnos totalm€nte da los etttranjeros, 

los cuales a travts de In producción de alimentos que controlarán 

la politica nacional. 

lllJCEIWIA.- Es bl>fleficio para el pais el hecho de que so abran las 

fr..,tllt"as, de que vengan no solo capitales canadienses y nortaa

..,.icanos, sino tambi~n de otras latitudes, aun cuando ee corre el 

rl119go de entregarle& el control de la produccl~n y e•platAclón 

_-aria. 

'lllEl:IEIWVA.- Consecuentemente proponemos principalmente, se lee de a 

los c~esincs duoños de la tierra, 

tfcnlca, para que puodan producir por 

.,..,.,...., con el capital eKtranjero, no 

prapledad de la tierra. 

a9usoria legal, económica y 

si mismos y si han de fu

permitan la ptrdida de la 
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