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N T R O D U C C I CON 

El recurso sierra, es la oremisa orincioa: oara el desarrollo 

ce cualauier activicad ae la numanidad. Es por esto aue el 

oresente trabajo nace referencia a .as :fierra=_ ce asentamientos 

numanos y a las tres 'ipuras luricicas ae las narcelas. Escolar. 

Jnlaao Aoricola :noustrial ciara 	luler 

Para el Desarrollo Integral ce la Juventud. 

la .Jnicac Procuctiva 

En si erim.zr 	 cz:rrese:nae 	1E5 tierras Ce 

Asentamientos Numan:s. cartienco :cede :os antececentes :el 

reoimen ae croolecac sr Los musc.:s :e Palco: er sus ceriocas 

zremiscanicz. Colonia: .nospenc:erte 	hucerno cara pasar a 

estuciar si -e-.Cmeno :e ice hsentan:e- tcs lumancs. e. :u ico Leca. 

las Zonas Urbanas Eitcales reouiaces en los Cocio:s ce :4. 	y 

42: Ley Fecerai me /:efc-ma Aorarla . _EV r:ioraria. 

En el sepundo. :fDitU10 se inaica el establecimiento ce la 

Parcela Escolar. la ...,%icad Aoricola Inaustrial para la Muler y la 

Unidad Productiva para el Desarrolla inteoral ae la juventud. 

En el tercer cacit..lio y Ultimo se analiza la inutilicao 	la 

mala planeación con cue fueron crearas. cada una de las parcelas 

que se estudian, 
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Pretenaemos con este trabajo nacer un estudio ae este tema. 

aesde los primeros asentamientos numanos ce los accecas masta el 

establecimiento de las tres parcelas reglamentadas en la nueva Ley 

Agraria. 

Esperance aue ecce material sirva ce pase cara acuellas 

Personas cue se interesen sobre la figura uridica oel elicp. au 

redimen ce propiedad y sopre toco ce la Parcela Escolar, la Uniaaa 

Apricola ircustrial jara la Muier y la unidaa Preoucriva para el 

Desarrollo intepral de la Juventud. 



CAP I TUL.O 

DE 	LAS T I ERRAR DE 

AIRENITAM I ENTOB HUMANOS 



DE L-AS TIERRAS DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

MEXICO PREHISPANICO 

Al iniciarse el estudio oara el desarrollo del siguiente 

tema. nos encontramos aue en lo oue ahora es nuestro territorio. 

fue ocuoaao a traves del tiempo oor distintos pueblos inaloenas 

empezarla° por las corrientes migratorias cel norte cm? Continente 

Americano oue atravesaron el Estrecho de Bering hasta lieoar a las 

grandes culturas desarrolladas por las nanoas. olmecas. witecas. 

cnichimecas. tarascas. mimtecos. zapotecos. etc. 

Solamente haré una preve referencia cel oueolo azteca. aepido 

a aue su cultura • institución de alguna manera han influido en 

las ael presente. 

La tie7ra es el recurso primordial cara el desarrollo de 

todos los pueblos. es por eso aue se cebe hacer una anal isis 

respecto de su distribución. adjudicación. aestinds y usos aue se 

le dio a traves del tiempo: as! Bernardino Morne. autor citado 

oor la Dra. Martha Chive: Padrón en su oora "El Derecho Agrario en 

Mémico'. 	arcumentai 	"La tierra es el punto ae partida. Su 
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.aistribución. le .forma en oue se divide y eplota. repercute sobre 

la economia y organización oe cada Dais. A ello se vincula la 

prosperidad o bienestar de los nabitantes y hasta su sistema 

politica. 	loma a traves de los sizIps. está cavanao la 

nistoria. La tierra es la case Principal de la producción aue da 

vida a los pueblos. De ani oue su regimer se vincule a las luchas 

sociales de todas las naciones. er aistintas spocas". 

LOS AZTECAS 

En nuestro pais para comprencer .15 instituclones ccl 

presente. se reaulere nrasiapernós al )asaao, así a. ,'.aestra 

hanuei m. Moreno. en su oora. 	ijrgar.lzaciOn Politica 	Social 

ce los 	 nos indica: "Las meicas aparecen cesce el 

principio ce su pereprinacion como un ccnnlomeraco ce siete 

clanes. unidos par :e comunican ae 	 oe culto. legUn 

Mariano Vevtia. estos clanes eran: Vooica. Tlacocncalca, 

ruitznahuac. 	Cihuatecoaneca. 	Chalmeca. 	Tiacatecoaneca 	e 

Itzcuintecatl". 

El pueblo azteca aue provenía de las tierras del Norte de la 

región denominada Aztlan aue significa 'Lugar ae las Garzas' y Que 

1  CHAVEZ PADRON. Martha. 'El Derecho Agrario en Milico'.. Editorial Pernos. S.A., México, D.F.. 1483. p.20 
2  MORENO, Manuel M. 'la Organización Politica y Social de los Aztecas". SRA-IGEHAN, !léxico, 1961. x.33 



los historiadores no se oonen ce acuerde respecte ae su uoicacion. 

fue el Ultimo erupo en llegar al Valle del Anáhuac donde 

encontraron avecincadas otro grupo ce tribus del mismo tronco 

comUn nahoa. los cuales se nabian asentado de las siguientes 

forma: 

1.- TECPANECAS. Se establecieron en Atzapotzalco. 

2.- XOCHIMILCAS. Ocuparon la ribera del lago de Xpcnimilco. 

TLAHUICAS. Se establecieron en Tláhuac. 

4.- COLHUAS. Ocuparon la ribera del lago de Texcoco. 

ACOLHUAS. Se establecieron en Coatlichan. 

6.- CHALCAS. Ocuparon la ribera del lago de Chalco. 

Los aztecas cue aespues cambiaron el nombre por el ce 

"mewicas". al no encontrar espacio para estaolecerse. tuvieron aue 

pagar tributo a los Tecoanecas ce Atzcacotzalco por naberles 

permitido ubicarse en Chapultepec o "Cerro del ChaPulin". fueron 

tres t'atoan's o jefes aztecas oue durante sus mandatos se realizó 

esta sumisión. sienao sus nombres: Acamapixtli. Huitzilinuitl y 

Chimal0000ca. 

Este oueblo culminó su peregrinar al llegar a la tierra 

prometida en el Islote principal del Lapo oe Metztlialoan o oe 

Texcmco. dance encontraron entre las peñas el tunal y sobre si el 

águila devorar= la serpiente y entre los años 1318 y 1325 

3 
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fundaron la ciudad de Tenochtitlán. ilarnaaa ahl en honor de su 

quia Tenocrt y que Quiere decir lunar de "nopales r tunee". 'Las 

tierras del islote. se dividieron en cuatro oranaes narrias. 

dejando el templo del Dios Huitzilopochtli en medio del Islote. 

Los nombres de los cuatro prendes barrios fueron: Moyotla. Tecipan. 

Cueoopan y Atzacualco. aue aesaues se conocieron como: San Juan. 

San Pablo. Santa Maria y San Sebastián. Posteriormente. Tlateloico 

aue se ubica en la parte norte Ee convirtió en el Quinto barrio'. 

3 

"LOE aztecas. al principio o:spon..ár ce poca tierra. Dor las 

condiciones naturales del islote. cero el balo pueolo orocurana 

commensar esta carencia construyenam z,Inampas ter,ezando las 

riberas ael lapo. BaJo el repimen me :zcalt, cuarto tlatoani. se 

realizó la triple alianza con Nezarualcovotl ae Texcoca y 

Totooulatzin de Tlacaban, con esta unión labraron conauistae 

extencienao sus cominioe por el Ncrte resta las tribus 

chichimecasi al Sur hasta el Océano Pacifico. al Sureste hasta el 

Socanuso y Zuatemala. Al Oriente hasta el Golfo de Mémico 

Coatzacoalcoe v al Occiaente con el reino Tarasca y de Jalisca".4  

3 	SIVA PALACIO. Vicente. 'ladeo a Travis de los Siglos'. Toso I!. Editorial Cuadre. S.A.. Mimo. D.F.. 1903. 
D.69 
4  005.€1 PADRON, Martha. Db.Cit.. o.141 
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Entre los antiguos mexicanos. la propiedad indivioual no 

llego a tener el amolio concebto aue de ella se formaron los 

romanos. únicamente el rev cocía cisconer as sus °N:mi:edades sin 

limitación alguns, oendolas. ena3enendolas o cendales en 

usufructo: por lo regular las tierras de menor calidad y mayor 

el;tensión. las reservaba para sí y su familia. 

El maestro Lucio mendieta y 6.(lAez en su aura "El Problema 

Adrirlo en México" sobre el °articular wNpone: "El monarca era el 

mueAa absoluto de todos los ter-itorios SUJet05 a su armas v la 

cc%mulsta si orlyen me su brooledabt cualcuier otra forma Ce 

comisión o ce propiedad territorial dimanaba oil rey. Cuanoo un 

pueblo enemigo era oerrotaco. el monarca vencecor se aoroolaca las 

tierras de los vencidos aun melar le parecían: ce ellas. una t'arre 

la separaba para sli otras las distribuía tia.lo ciertas conc:ciones 

o sin nInouna. entre los cuerreros Que se nubiesen distinguido en 

la conouista y el resto. los cana a los nobles ce la casa real o 

los destinaba al gasto cel culto. o los de guerra o a otras 

erogaciones públicas". • 

Siendo el rey o tiatcani el propietario original ae las 

tierras podríamos oeterminar. Que mientras estuvieren bajo su 

• tEMIIETA Y MUIEZ. lucio. 'El Pretiosi Agrario de Mixico'. Ostia/marta adición, Editorial Porte:. E.A.. México. 
1977. o0.14. 15 y 16 
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dominio se consideraban como reservadas Para darles un destino 

inmediato o posterior. va sea para atender a las diferentes clases 

sociales en las Que se refleJaba fielmente su distribución o cara 

un fin determinado como las erogaciones. 

Atendiendo su■ orincioales características. los diferentes 

regímenes de propiedad de la tierra entre los antiguos meKicanos. 

concepto ate en cuanto a su individualización con el tiempo se fue 

Perfeccionando. se podría clasificar en los siguientes oruoos o 

categories: 

1.- Tierras reservadas a los nobles. 

2.- Tierras reservadas al pueblo. 

3.- Tierras reservadas al dominio público 

4.- Tierras reservadas por el dominio público 

disposición de las autoridades. 

oue estaban a 

La primera clasificación de tierras reservadas para loa 

nobles o señores. son de ceracter individual y se subdividen ene 

A) Pillalli v 

TecoillIalli. 

La segunda clasificación de tierras reservadas Para el pueblo 

tenían la característica CIO ser comunales v se subdividen en: A) 

Calpulli o Chinancalli y e) Alteplalli. • 
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La tercera aue eran las tierras reservaaas al dominio 

aúblico. tuvieron la característica de ser colectivas y se 

:marinaban al sostenimiento de instituciones u órganos del 

gobierno y se clasifica en: A) Michimalli. El) Teopantlalli o 

Teotlalnan, C) Tlatocalalli o Tlatocamilli y D) Tecpantlalli. ' 

La cuarta clasificación eran las tierras ^eeeryaaas par el 

dominio Pública v aue estaban a disnosición de las autoridades: 

A) VASUYLALLI o YAOTLALLI. no obstante ce las clasificaciones 

anteriores ey.istió otra clase ce tierras qua correspondían a las 

recién conauistaaas por los memicas. se conocieron como 

Yahutlalli. aue por razón de su ubicación auemron tuera del 

territorio propio e la Ciudad ce Tenochtitlán 	ae las tierras 

anexas o ribereñas. estaban a aisposición ae las autorioades y no 

ae les habla dado un destino especifico. Estas nierras fueron 

seme.)antes a las Que en la Colonia se les denominó realengas. 

desoues como terrenos nacionales y se asemejan a la Reserva 

Territorial por reunir algunas características reaueriaas por asta 

al conceptuar cual "son breas Que por determinación legal y con 

base en un Plan especifico se destinarán para el crecimiento de un 

centro de Población con prohibición estricta de darlas otros usos 
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diferentes a los especificados por las °aclaratorias ce usos y 

destinos". en consecuencia resultan ser el antecedente más antiguo 

de la misma.d. 

ME X I CO MODERNO 

A Principios oel actual siglo, el oroolema agrario neredado 

casca la colonia y acrecentado ourante la etapa imaeoenaiente. 

motivada por la excesiva concentración Ce la prooledaa de la 

tierra en Pocas manos. primero por los cenauistadorea. colonos 

nerederos ae ameos v por la ambición deamesureoa de la iglesia. y 

secundo por una mala aoministracion pe Leves ce Colonización así 

como la errada aplicación oe las Leyes cle Desamortización Ice 

Sienes_ as Corporaciones Civiles y Eclesiásticas cel 25 ce 	me 

1E56 y a fines del siglo pasado por la nefasta actuación ce las 

CompaRlas Deslindacioras. provocaron aue las grenaes masas 

sociales. 	Despojadas 	v 	desorotegioas, 	manifestaran 	su 

inconformidad tanto en el ámbito agrario como carero lancral. 

ocasionando conflictos como rebeliones de campesinos y nueloas, 

tales son los caeos oe Cananea en Sonora y Rio Enanco en veracruz. 

las cuales fueron reprimidas por las tropas federales. 

El descontento general por la permanencia en el Poder Por más 

de ZO años. de Porfirio Díaz. en cuyo periodo se desarrolló en su 

Punto máRimo.el latifundismo. ocasionó la Revolución de 11910. 

1,  digrafia de »MADI labre Asentaileatos Nom, 9100P0 0.133 
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La cuestión agraria y los derechos de los trabajadores. 

fueron las demandas populares de esta Revolución y después del 

triunfo del Ejército Constitucionalista oue encabezaba Venustiano 

Carranza. Primero se proclamó la Ley Agraria ami la de enero de 

1915 y después se promulgó la Constitución de 5 de febrero de 

1917. en cuyos Postulados 27 y 123 se repulan la materia agraria y 

laboral respectivamente. 

Solamente haré una Preve referencia de los siguientes 

ordenamientos: Códigos Agrarios oe 1934. 1940 v 1942: Ley Federal 

.de Reforma Agraria mel lb os marzo oe 1917 y le Nueva Ley Agraria 

del 27 de febrero de 1992, en vigor. 

CODIGO AGRARIO DE 1934 

A partir oe las reformas introcucicas en el articulo 27 

Constitucional klo as enero de 19341. se nacía indispensable 

renovar la legislación a fin oe ponerla ce acuerdo con las 

orientaciones marcadas en el citaco precepto reformado. El Primer 

Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos fue impedido el 22 

de marzo de 1934. En él se abarcaron los aspectos de la Reforma 

Agraria que se refieren a la distribución de la tierra. 

En este primer Código se conservó. en parte, la estructura. 

el espíritu y la letra de la Lev de Dotación y Restituciones de 
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Tierras y Aula*, a la cual derogó y se consideraron los puntos 

esenciales de las leyes v decretos Que a partir de la reforma de 

la Ley de 6 de Enero de 1915. modificaron profunuamente la 

legislación y la politica agraria. También reune las materias ce 

otras leyes como la Replamentación de Tierras EJidales y 

Constitución oel Patrimonio Ejidal. la de Nuevos Centros de 

Población Aoricola v la ce Responsabilidades ce Funcionarios en 

Materia Agraria. 

Las Gis:Posiciones más importantes del primer Cómico Agrario 

en relación a pos asentamientos numeran; y las tierras encales son 

las siguientes: 

LOS antececentee formales sopre la :cha de urban•.zación lc 

encontramos ocr oriMera vez en la Codificación Agraria :::pedida 

durante el Qooierno ce Abelardo R. Rodriguez el 22 ce mar= us 

1934. due en su articulo 133 dispuso: 

ARTICULO 	133.- 	"Al 	ejecutarse 	las 	resoluciones 
Presidenciales. el provecto de fraccionamiento y adáudicación ae 
elido. se suletarán a las siguientes Pases... Fracción 1.- Se 
separaran de acuerdo con las necesidades del poblado. las zonas de 
urbanización. los montes v pastas y las superficies cultivadas o 
susceptibles de cultivo. fijándose en cada caso en la zona oe 
urbanización. un lote oara el establecimiento de las escuelas 
rurales. con campo deportivo y de experimentación apricola". ' 

7  MllA :1,, Nreel. 'Cinco Sigla e legislación Agraria en flitico". LILA.; CE$#., lexicti,1981., p.596 
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El Códioo Agraria antes señalado. se ccmouso de 178 artículos 

y 7 transitorios. pero aparte de lo Que se argumentó anteriormente 

no volvió a referirse a las zonas de urbanización. 

Con respecto a la Parcela eiidal, señaló la extensión 

invariaole de cuatro nectáreas en tierras as necio o su 

eauivalente en tierras de otras clases, como superficie de la 

citada parcela. 

En el articulo ay del citado Código restablece el verdadero 

elido de los dueolos al zraerar oue ademas de las tierras de labor 

se dotase a estos con terrenos de agostadero. de monte o oe pasto 

cara uso comunal. 

El Código Aorar:o due se viene comentanoo. mecró el sistema 

de la Ley de Dotaciones 	Restituciones de las Tierras v Aguas. es 

decir. a la ampliación del elido. pues diana lev establecía aue la 

ampliación de elidas sólo era procedente diez años oespués de la 

notación. este reaulsitos desaparecios pero se concretó e oue 

nubiere veinte Inaivic.los sin Parcela y aue se hubieran 

aprovechado eficientemente las tierras de dotación. 

En materia de Creación de Nuevos Centros de Población. se 

tiene oue algunas regiones de la República se encuentran 

densamente Pobladas. de ta: modo. oue con frecuencia las tierras 
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afectables no bastan para dotar de ejidos a todos los pueblos 

peticionarios o de parcelas a tonos los individuos con derecho a 

recibir tierras. En el articulo 2 de la Constitución se previo el 

caso y se facultó al Estado oara crear nuevos centros de población 

camoesina excedentes pero no fue sino hasta el 30 de agosto de 

1932. aue se dictó la "Ley Sobre Creación ce Nuevos Centros de 

Población Aoricola". como reglamentaria de este mandato 

constitucional. El Código Agrario considera la materia de esta 

Ley; Pero desde el punto de vista completamente diverso. pues 

mientras oue la "Ley de Nuevos Centros ae Población Mgrlcola° era 

en el fondo una especie ce Ley de Colonizacian sin nexo alguno con 

las procedimientos eiiaales. en el Código aue comentamos, esa 

creación de nuevos centros ce poolación agrícola está íntimamente 

ligado al Procedimiento dotatorio y no viene a ser otra cosa aue 

su necesario complemento. 

La autonomía formal o legislativa se consolidó con la 

expedición de este primer Código Agrario de 1974 v. en el. se 

reunieron los preceptos contenidos en diversas leves la peouelIa 

propiedad se consideró más ampliamente v se legisló aparte la 

propiedad ganadera. 

"El Código Aprario de 22 de marzo de 1934 fue reformado por 

Decreto de 112 de marzo de 1937 con el propósito Unico de proteger 
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la industria ganadera del pais, aue por efecto de la Reforma 

Aoraria se hallaba en franca decadencia. pues los propietarios de 

orandes fincas destinadas a la ganadería se rehusaban a 

incrementar sus empresas temerosos de Perder capital invertido en 

ganado si resultaban afectados por una dotación de tierras". • 

Es al promulgarse el Código Agrario oe 1934 cuando se 

establece cue la propiedad de tierras laborables de los ejidos 

será individual. y la ce los montes. anuas y demás recursos 

naturales de la superficie corresponderan a la comunidao. 

COD I GO AGRARIO DE 1940 

El 23 ce septiembre de 1940 fue promulgado un nuevo Código 

Agrario oue conservó en gran parte la letra 
	

las orientaciones 

del anterior. 

Este Código constó de 334 articulo, y seis transitorios y fue 

expedido opr Lázaro Cárdenas. Aun cuando refrendó los lineamientos 

• RECETA Y /4111, lucio. 'El frotis"' Aolario e México y ley federal de letona Agraria'. Vioésiaasequou 
edición, Editorial 	6,4., México. 1989, p.255 
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generales del Código anterior. se notó melar orden técnico en el 

mismo y la introducción de algunos conceptos nuevos. incluyó un 

capitulo especial sobre "Concesiones de Inafectabilidad Ganadera" 

en el cual se repitieron las oisposiciones del Decreto de 22 de 

marzo de 1934. ampliándolas y agregando otras oue reglamentaron 

con mayor detalle imoortantisima innovación. 

Otro tema nuevo e interesante oue tuvo este Código. fue Que 

las comunidades agrarias me obtuvieron sus bienes a trav*s de la 

restitución. por lo cual sus tierras siguieron el redimen 

serialando en sus titules orimoroiales de oropieciad. pudieron 

solicitar su cambio de redimen eJidal de acuerdo con lo 

esvablecicio por el articulo 110. 

Otro intento del Códice. fue el ce nerYecclón tecnIca. nues 

separó con mas a menos rigor la parte sustantiva de la parre 

ad.jetiya. siguiendo así una estrutturanItn sIstematIca ce su 

articulado en tres grandes fundamentales: Autoridades Agrarias 

sus atribuciones: Derechos Agrarios. Procedimientos oara nacer 

efectivos esos derechos. 

El Código Agrario del 23 de septiembre de 1940. no expresaba 

textualmente algún titulo o capitulo, referente a las tierras de 
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asentamientos humanos, como la vigente Ley Aorariai Pero si 

contenta en el artículo 85. fracción 1. en el Que dispuso que las 

aótaciones ejidales además de las cierras de cultivo les 

corresponderían las necesarias para el fungo legal y en los 

articulo. 143 y 144, ordenó que los adouirientes de solares debían 

cumplir con reauisitos de nacionalidad. vecindap. trabajo. 

construir en el solar y no abandgnario durante un períoca mayor oe 

un aRo. lo que seria causal de perdida de derecho del solar. 

En materia ce Creación ce Nuevos Centros ce Población 

Agrícola. se conservó en oran parte la letra y las orientaciones 

col Codioo de 1934. 

El periodo oe vigencia cel Código Agrario ce 194':. fue muy 

breve. cero FUE efectos cebemos evaluarlos. consioeranco el grado 

de perfeccionamiento y la técnica jurídica cue introduJo en las 

instituciones agrarias, en su innegable influencia en el Código 

Agrario de 1942 aue respeto los lineamientos e instituciones 

básicas del Código aue se comenta. 

CODIGO AGRARIO DE 1942 

Este Código. el tercero, fue expedido el 30 de Diciembre de 

1942 por el General Manuel Avila Camacho. constó originalmente de 

362 artículos y 5 transitorios. fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del 27 de abril de 1943. Es en lo general, un 
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Calo melar estructurado Que los anteriores y que. aunque con 

muchas modificaciones. fue el Código que mayor vigencia ha tenido. 

Se integro en cinco libros, doce títulos. cuarenta v dios 

capítulos. dos secciones y un cuerpo de disposiciones generales y 

otro de articulos transitorios. 

El Primer libro trata de la organización y competencia de las 

autoridades y órganos agrario, e4idales; el libro segundo se 

refería a la distribución de la Propiedad agraria. 

El tercer libro. el cual nos interesa. trató lo relativo a la 

oroantcación económica, es nuevo en más gel 90% ce su contenido y 

en S caoltuloa se refiere al régimen de emalotación ce las tierras 

ejidales y comunales: a la producción y créditos iblidalesi al 

Fondo Común de loe Núcleos de Población. al Ponce Nacional de 

Fomento E.iidal. al Fomento de Industrias Rurales. a la 

comercialización y distribución de la producción de eiidos y 

comunidades. así como a las garantías y preferenc:as nue se le 

otorgan a los núcleos de población. 

En el tercer libro se reoulo lo referente a las tierras de 

asentamientos humanos. pero al ipual aue en el COolao Agrario de 

1940. tampoco lo dice textualmente. como en la vigente Ley 

Agraria. 
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La Creación de Nuevos CentroS de Población. aperas si ocupa 

los artículos 53. 58. 98. 100. 102. 271 al 277. poroue en 1942. la 

Quinta acción agraria de dicho ordenamiento no tenia posibilidades 

de aplicación actuales. pero hoy, dichos preceptos requieren 

amoliarse. 

En cuanto al répimen de propiedad, clarificó mas la prejt¡éded 

eJidal y la estableció sin lugar a dudas. en favor ce la comunidad 

en el articulo 130 y para el ejidatario en el 52. 

ARTICULO 110.- "A cartir de la dilloencia ce posesian 
definitiva. el núcleo de población será propietario v. poseedor. 
con las limitaciones y modalidaoes que este Código establece. au 
les .fierras v aguas oue ce acuerdo con la resolución presidencial 
se le entreguen". • 

Con este articulo se abre una parte del Código aue es muy 

importante. parque SO refiere al régimen de propiedad de los 

bienes eJidales. Dispuso oue el ejidatario tendrá el disfrute de 

la parcela ejidal cuando el ejido hubiere sido fraccionado. Indicó 

así mismo oue debían Pasar al réoimen de propiedad comunal, al 

disfrute individual de las ejidatarias. se destinaran. a la 

explotación individual. 

• A1121/101. Luis 6.,'Apintes tiara una Agalla al Chdioo Agrario de 1142', Editorial Gratia Paenerltana. le 
edición.. 	xi co, 196., eib1ll0-16l 
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En lo general. fue el Código mejor estructurado y de mayor 

vigencia. pero a pesar de esto contenía Innumerables lagunas. 

deficiencias y preceptos anticonstitucionales. entre ellos los 

relativos a las concesiones ce inafectabilidad ganadera. 

institución esta. si así Puede llamarse. oue se conservó a pesar 

ce las criticas oue habla suscitado Poroue favorecía a un sector 

poceros° de terratenientes: doro lesionaba los intereses de un 

campesinado ionorante. desvalido. Incapaz de oestruirla por medio 

del Juicio de Gzraintias. 

No obstante sus deficiencias. el Código Agrario de 1942. 

significó "una nueva etapa en el desarrollo Jurídico de la Reforma 

Agraria y fue claro intento de Perfeccionarla: pero no logró del 

todo sus objetivos y como permaneció intecacio ourante más de un 

cuarto de siglo se nacía indispensable renovarlo de acuerdo con 

les enigencias de la práctica. los fines constitucionales de la 

Reforma Agraria y los principios de la justicia social". '° 

Este Código. como fuente formal del derecho. estaba muleto a 

un proceso renovador ineludible me lo ajustara a las cambiantes 

condiciones sociales. 

lo 4301ETA Y Mai. Lucio. Ob.Cit., 9.259 



LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 

La Ley Federal de Reforma Aoraria reglamentaria del articulo 

27 Constitucional y publicada en el Diario Oficial el 16 de marzo 

os 1971. Se dividió mor 4$0 articulo. y 8 transitorios. 

distribuidos en 63 capítulos. 17 titulas y 7 libros a los nue se 

agregan sendos cuerpos de disposiciones generales y transitorias. 

Esta Ley Federal, como va dijimos. se dividió en 7 libros. 

las cuatro primeros contienen el Derecho Sustantivo. los tres 

Ultimes se refieren a los procecimientos. a la planeación y a las 

responsaoilidades en materia agraria. Que se Presentan en el orden 

siguiente= autoridades agrarias; el ejido: organización económica 

Gel elido' redistribución de la propiedad agraria; procedimientos 

agramiza registra y planeación agrariai y responsabilidades. 

La ley mencionada ofreció cuatro innovaciones fundamentalas 

Que la hicieron superior al Código Agrario de 1942 del aue, sin 

embargo. conservo gran verte de su articulado; Pero aue cambian 

oor completo la orientación de nuestra Reforma Aoraria. Estas 

innovaciones estén comprendidas en las Partes de la Ley referentes 

a le rehabilitación agraria. a las dotaciones de tierras, a la 

organización del ejido y fundamentalmente a la planificación. 

20 
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Se consideraba Que la Ley "propicia la distribución 

equitativa de las tierras y de las aguas y echa las bases Para la 

organización eficiente y productiva en el campo, instaura el voto 

secreto en la elección de las autoridades del ejido y prohibe que 

éstas se reelijan indefinioamente, fortaleciéndose as! su vida 

democrática: reconoce la igualdad plena del hombre y la mujer COMO 

sujetos de Derecho Agrario: a las mujeres campesinas del ejido las 

dota de tierras para formar unidades agrícolas industriales. en 

las Que podrán realizar tareas productivas de beneficio colectivo: 

elimina la posibilidad de Que las comunidades inoigenas sean 

despojadas de su tierra. e inembargables. aunoue no nayan mico 

confirmadas o tituladas: protege a los campesinos en caso de Que 

el4oropien tierras eJidales, sentando las bases para aue los 

eJidatarios Puedan dedicarse a otras actividades Productivas y 

descentraliza v cae mas apiles los procedimientos agrarios". as 

La Ley Federal de Reforma Agraria del 16 de marzo de 1917. en 

su articulo 90 estableció Que si un dobla= carece de fundo iegal 

y de zona de urbanización y se asienta en terrenos ejidales. debla 

dictarse Resolución Presidencia para aue los terrenos ocupados por 

la  le4DIETA Y Will, Lucio. 'El Arabia» Agrario de Mixta', Decimacuarta edición, Editorial Porria, 6,A., 
Mico. 191,, 00.302 y 303 



22 

el casarlo Quedaran legalmente aesignaaos a zona as urbanización: 

en el articulo 365. fracción IlI, ordenó aue se realizaran 

estudios y trabajos para la regulación de fundos legales y zonas 

ae urbanización a los ciento veinte dice siguientes a la eáecución 

de una Resolución Presidencial aue reconozca la propiedad a las 

comunidaaes. 

En esta Ley estaba presente la idea de Que el fundo legal era 

una superficie aestinaaa a un asentamiento humano o para 

constituir una zona urbana. aunaue su uso fuera aCtrt agrario. 

LEV AGRARIA DE 1992 

Le consecuencia inmediata y lógica oe la reforma 

constitucional. fue expedición de una ley reglamentaria CM los 

nuevos y renovados principios aue rigen la conformación de la rama 

Juridica conocida como el Nuevo Derecho Agrario. 

Este ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de le 

Federación el 26 de febrero de 1992 y entró e vigor el ata 

siguiente bajo el nombre de Ley Agraria. 
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Esta ley representa un novedoso marco juridico para los temas 

agrarios a través de sus 10 titules y de sus 200 artículos. 

incluyendo 8 transitorios. va regulando una serie de temas 

vinculados con el campo y los campesinos. aue van desde 

disposiciones preliminares, tales como la suoletoriedad de las 

legislaciones civil. federal y mercantil oara la materia agraria. 

según el caso. y la facultad Que concede al Eáecutivo Federal para 

coordinar accione■ con los gobiernos de los Estados y de los 

Municipios ciara la debida aplicación de esta ley. hasta lo 

relativo a la denominada iusticia agraria. 

La nueva legislación agraria reafirma de manera contundente 

su respaldo al ejido y su rechazo al latifundio: reconociéndose en 

consecuencia v consagrándose de manera explícita. la oropiedaa 

ejidal y comunal, dando a los campesinos la libertad de decidir el 

destino - y uso de la oue es. ineauivocadamence. su tierras 

protegiendo sus núcleos de población 	tse la vida en comunidad. 

alentando la asociación proauctiva v permitiendo libertad en sus 

comisiones. haciendo de la seguridad v el respeto de la tenencia 

ae la tierra. el punto de partida de la acción modernizadora del 

campo. 

La vigente Ley Agraria de febrero de. 1992. respecto de la 

competencia de la asamblea de edidaterios señalada en el articulo 

23. fracción VII. ésta la de señalar y delimitar las áreas 

necesarias para el asentamiento humano. fundo legal y parcelas con 
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destino es:mitifico. asl como la localización y relocalización del 

área de urbanización; en el articulo 63. seMala que las tierras 

destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para 

el desarrollo de la vida comunitaria del ejido que está compuesta 

Por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su 

fundo legal; el articulo 64 seiNala que las tierras ejidales 

destinadas por la Asamblea al asentamiento humano conforman el 

área irreductible del ejido y son inalienables. imorescriotibles e 

inemPargables y. declara nulo de pleno derecho, cualquier acto que 

tenga por oblato enajenar. prescribir o embargar dichas tierras: 

en el segundo párrafo establece aue las autorioades federales. 

estatales y municipales y en especial la Procuraduría Agraria., 

vigilara que en todo momento quede protegido el fundo legal del 

ejido. 

Con la nueva ley, los ejidos Pueden Incorporarse al 

desarrollo urbano mediante distintas alternativas. Desde el cambio 

de dominio Para la parcela. confirmación oe empresas ejidales de 

carácter inmobiliarios la asociación con municipios. con un 

conjunto de posibilidades muy fleuibles, aue empiezan a adquirir 

filma en la actualidad. 

En el espíritu de la nueva Ley Agraria y su filosofía se 

centran en asegurar que el reto actual consiste en promover la 



25 

justicia, la productividad y la producción de recursos 

crediticios. asistencia teicnica y vias abiertas para la 

comercialización. Pero aún de mayor importancia es lograr Que lo 

'bricola. lo ganadero. lo forestal. la industria y los servicios 

Presentan un frente común a la oodreza, al desempleo y a la 

marginación. 

La Ley Agraria sufre sus primeras mooificaciones lecales por 

Decreto de 30 de junio de 1993. publicado el 9 de julio, en el 

Diario Oficial oe la Federación. Se reforman los artículos 166: 

170. primer v s'auno° párrafos: 1781 185. fracción VI v 198. 

Fracción i: y se adicionan los articulas 166. con un párrafo 

segundo: 173. con los párrafos ultimo, y 191 con los obrral'os 

segundo y cuarto. La adecuación de las Disposiciones respectivas 

tiene que ver solamente con asuntos procesales. para napa con 

cuestiones de carácter sustantivo. 

TIERRAS PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO 

En la Nueva Ley se confirma pue las tierras ejidales 

destinadas 	al 	asentamiento 	humano 	son 	inalienables. 

imbrescriptibles e inembargables, excepto los solares. 
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Las tierras oara el asentamiento numano son acuellas 

tierras necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria del 

eJido v constituyen el patrimonio irreductible del núcleo de 

°colación ejioal e incluyen la zona de urbanización y el fundo 

legal. la unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad 

productiva para el oesarrollo integral de la juventud y la parcela 

escolar. 

Con respecto a la zona de urbanización y su fundo legal. la 

nueva Ley no menciona oos figuras diferentes con características 

civersas. sino aue se trata de la misma. 

El fundo legal tiene un carácter más amolio. va oue cuente 

con un área mayor aue comprende las reservas oara el crecimiento 

as la zona de urbanización y las superficies destinadas a los 

servicios públicos oue reauieren suoerficies extensas, tales como 

caminos. sistemas de riego. 

Cabe hacer la observación aue los fundos legales Quedaron 

cercados Por las tierras ejidales y cuando se localizaron fuera de 

las mismas, quedaron cercados Por las tierras de otros ejidos o 
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comunidades y hasta Por propiedades particulares de la región sin 

tener para donde extender su crecimiento. no obstante Que la 

figura ejidal en otros tiempos o desde su origen se destinó para 

preveer el crecimiento de los mismos. 

"En consecuencia. para poder normar el funcionamiento uroanc y 

regular el desarrollo de los pueblos. la figura del fundo legal 

dejó de ser regulado Por la Legislación Agraria para regirse por 

las disposiciones de la Ley Común oe cada Entidad Federativa. En 

la época actual. la lucha por la autonomia municipal corre 

Paralela a la existencia del fundo legal, cuya creaclor es 

decretada por los Congresos Locales y una ve: aue son creaoos 

legalmente. dichas circunscripciones territoriales pasan a 

constituir zonas Jurisdiccionales de diversa inaale. set como 

elementos ostrImosIsles de los municipios". " 

La zona de urbanización es más especifica. ya aue cuenta con 

un área menor aue comprende los solares v las superficies 

necesarias para los servicios públicos localizables en edificios e 

instalaciones especiales. tales como escuelas. oficinas y 

edificios públicos. 

ESCAWEA lOPEI. Everarez Cuánto de Inforsicitn Agraria" Distrito Federal 1916-1986. CEHAM., p.14 
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Otro aspecto importante es la localización del poblado 

e3idal, del área del casorio, dentro o fuera de las tierras 

e3idales. En el primer caso, será entera commetencia de la 

asamblea delimitar lo zona da urbanización y su reserva para 

crecimiento, respetando solamente los derechos parcelarios. la ley 

y normatividad, para la localización. deslinde y fraccionamiento 

se reouiere la intervención del municioio. ello significa aue 

cuando el poblado este dentro de los terrenos eiidales. la 

',gomales tendrá entera libertad para acordar lo necesario oara su 

funcionamiento interno, pero se sujetará e la ley y al muraciala 

en sus relaciones externas. 



CAPITULO 

"L A 	PARCEL A" 

A) EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
PARCELA ESCOLAR 

0)EL ESTABILECIMIENTO DE UNA 
GRANJA AGROPECUARIA O DE 
INDUSTRIAS RURALES 

C) EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
PARCELA PARA CONSTITUIR LA 
UNIDAD DE DESARROLLO INTEORAL 
DE LA JUVENTUD 
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PARCEL 

Antes de desarrollar los incisos corresooncientes a este 

capitulo, se nace necesario dar una definición de lo cue es 

"Parcela". ya aue tiene relación con los Puntos a tratar. 

Al/, para la LES EsuaAo:a de 1897. y en relación con las 

fincas rústicas: °Treze ce terreno ce corta extensión y ce pifiad 

costoso acrovecnamier.to. a Juicic ae peritos". 

En la Ley EscaAala ce 1E94. soore enajenación de terrenos o 

pecueñas parcelas. se entence per éstas. en lo urcano. :os 

suéicientes cera formar por si solares. por sus ceauerias 

dimensiones o irreóularicades cara le edificación: y en los 

campos, los sobrantes ce lo expropiado para caminos y carreteras. 

y me trozos de unas u otras apIndonados por rectificaciones o 

nuevas obras. Para el catastro. cada una de las tierras de 

distinto dueño cue constituyen un término de paso: en cuyo caso es 

fácil de advertir la sinonimia con finca. cuando existe 

continuidad territorial. 

*3  DICCIf.WAIO DE CCM USUAL. Toon Bk edición. Editorial 	 Buena Atm,  Rep. Argentina, 
p.204 
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El Real Diccionario Español del 2:1 de octubre es 1,:'13 cefine 

la parcela catastral como "La porción de terreno. cerrada por una 

:anea poligonal, que pertenece a un solo oropietárin c a varios 

por indiviso. dentro de un término municipal. Las fincas 7- predios 

rústicos se consiaeran formados oor una sola parcela catastral. y 

solamente Por varias contiouas cuando estas pertenecen si 	amG 

Propietario y están separadas por vías terrestres c fluvielen ce 

dominio público". " 

El mismo texto denomina subparceias las división Je las 

Parcelas oue ofrecen uniformidad en su cul:I.;z z ap,ovec,amler.ro 

o en su intensioac Productiva. 

LAS parcelas urbanas se dividen en edificarlea, cuanoc wcr su 

confiburación y oimensiones permiten le conscr,:cción de edificios 

ajustases a leyes y• ordenanzas municipales. 	o edificacles, ce 

contrarias carac:eristicas v siempre sear. ms.,c-es .212 sre7: met7os 

cuadrados. ooraue los trozos menores es acrp:ceran tmtalmente 

inutilizables. 

De las anteriores cefiniciones. wcIdemzz 	 er,tor.ces. Jue 

la oarzelat es una porción ce terreno ze e/tsrtitn variadle. ion 

la misma especie de cult...lvo a uzillzulzi.. 	zonutitL,  • la 

unidad catastral. 

" OlOr:•YPIO 111FIDICO MEX:CASII, Tono VIII F 9E0. Ea. P:.rja, 9.1.. 	."'. IftstiLto oe 
kridiens, 0.29 
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La oarcela ejidal "es la extensión de tierra cue, para su 

cultivo y explotación. recibe cada uno de los miembros de un elico 

cuando se lleva a capo el fraccionamiento de la tierra obJeto de 

la dotación. recibe cada uno de los miembros de un ejido cuando se 

lleva a cabo el fraccionamiento de la tierra objeto de la dotación 

presidencial". 'e 

En le terminología agraria. templen se le denomina unidad ce 

Dotación. 

La dotación de tierra e favor de daba r:tcleo eáidal OUGQG ser 

provisional o oefinitive. de conformidad con el carácter 

provisional o definitivo de la resol,..:lor, dotatoria: tiene7, 

carácter provisional las resoluciones ce los gooernacoresi tienen 

carácter definitivo las resoluciones del Preeicente te la 

Repóblica. 

La porción de tierra cue cada ejidatarto obtiene, se redice a 

título de oropiedac. Ahora bien, esta propiedad presenta. tomo 

observe Mendieta v Núñez. unas modalidades aue la apartan mucho 

del concepto clásico ce la Propiedad privaaa. En efecto, ce 

acuerdo con la legislación vigente, ésta clase se Parcelas tienen 

"1  DICCIONARIO DE PINA VNM, Dicte:tercera edición. Edit. Persia, LA., México, t9115. n.376. 
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un profundo sentido social. es una propiedad social inalienable. 

Imprescriotible e inembargable. Inclusive, en un momento dado. de 

una explotación individual o Por parcelas de oodia volver a una 

explotación colectiva e indivisa de todo el ejido. 

La parcelación se lleva a capo en la propia resolución 

Presiaencial. oue al efecto se dicte. La ley establece aue tal 

reparto deberá hacerse con equidad entre los miembros del sito°. y 

desde luego tomando en cuenta la reserva territorial aue deberá 

apartarse a favor de la escuela, asi como la correspondiente 

reserva oue constituya la llamada unidao aaricpla industrial Para 

la mujer s. la unidad proauctiva para el desarrollo Integral ce la 

juventud. En loa oos primeros casos. la ley indica aue la asamalsa 

podrá reservar una sucerficie en la elltención oue oetermine y 

consiaere necesaria para su establecimiento: y en el último :aso. 

la ley sólo hace referencia a aue en cada ejido v comunidad Podrá 

aestinarse una 'parcela Para constituir la unidad proouctiva Para 

el desarrollo integral de la juventud. 
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A) EL ESTABLECIMIENTO DE LA PARCELA ESCOLAR. 

La Parcela escolar es una extensión de tierra dentro de un 

ejido. destinada a la investigación, la enseñanza y práctica 

aoricolas de la escuela rural a aue pertenezca. La explotación y 

distribución de loe productos obtenidos en estas parcelas se 

destinarán preferentemente a satisfacer las necesioades de la 

escuela y a impulsar la agricultura del ejido. 

"Sus fines son iniciar la preparación ce las alumnos de las 

escuelas pera aue recioan una ecucación aprlcola apropiada aue los_ 

capacite para aesarrallar las labores ae producción agrícolal 

cooperar con las comunidades y núcleos ejidales en la práctica de 

matado de cultivo y oroanicación de beaueñas industrias 

aarooecuarias. Impulsar los nexos oe cooperación y ae trabajo 

entre los maestros rurales y sus alumnos a través de la escuela y 

la comunidad a oue pertenecen y, obtener meaiante los cultivos 

comprendidos y las pequeñas industrias aue se establezcan. 

renoimientoe económicos aue constituyan una fuente de ingresos 

sUalementaria para beneficio de las labores educativas y el 

mejoramiento del profesorado". 14  

le RUIZ IVIEIEU, Mario, 11 Derecho Agrario RIToluelonariff. Instituto de Investigaciones iiirldlcas, INM, 1s 
edc.. IMrico, 1907, p.20 
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La Nueva Ley Agraria sólo destina un articulo para regular la 

figura de la parcela escolar en su precepto marcado con el número 

70 y, señala: "En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el 

deslinde de las superficies oue considere necesarias para el 

establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la 

investigación, enseñanza y oivulgación de prácticas agrícolas que 

Permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales 

con que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normara 

el uso de la parcela escolar". 

"En este aspecto se proaujo un cambio completo con respecto a 

las oisposiciones recién derogadas en materia de la parcela 

escolar, las aue señalaban que la constitución de le parcela 

escolar era obligatoria, con una superficie equivalente a la 

unidad de dotación k10 hectáreas ce riego). Ademls en el caso ce 

las escuelas rurales oue carecieron de parcela, se les daba 

prioridad absoluta para otorgarles las parcelas vacantes o para 

aue se les incluyera en las ampliaciones (articulo 101 Lev Federal 

de Reforma Agraria). 

Asimismo. la euplotación y distribución de los productos 

debla someterse al Reglamento que dictara la Secretaria de la 

Reforma Agraria (articulo,  102). con preferencia a sufragar los 

gastos de la escuela e impulsar la agricultura. Tales 
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aisposiciones generaron máltioles controversias en cuanto a la 

titularidad de las parcelas escolares, e incluso llegaron a causar 

fracturas internas en los ejidos. En algunos casos los directivos 

de las escuelas consideraban aue la parcela adjudicada casaca a 

formar Parte del patrimonio del centro educativo o cuando menos 

quedaba bajo control. por lo que euigia su independencia de las 

autoridades ejidales y del mismo núcleo de población. Por otro 

lado. tambien cuestionaban el aestino de sus productos, va que se 

oretendia un manejo autónomo as los mismos. e incluso destinarlos 

para solventar los pastos de la escuela. en donde se incluían 

compensaciones ae sueldos y otras erogaciones similares". '7  

La Parcela Escolar, auncue no comprendida formalmente aentro 

del asentamiento humano, es aavacente a el y deoe tener :as mismas 

características Del fundo Y zona de uroanización. es irredvttiole. 

esto significa aue no se podrá disminuir la superficie destinada a 

tal efecto. 

Actualmente, a pesar ce cue los elidatarios se amparan en la 

Ley Agraria y al Reglamento Interno del Ejido para al control y 

operación de la Parcela escolar, tienen Que recurrir "a las 

instancias ale marca la ley Para lograr un aprovechamiento 

adecuado de dicha. superficie. 

'' MISMA 	!galés. 'El Nieve Demetho Agrario Mexicano'. 34 edicihn, Edit. Porrei, S.A.. Nilda). i%7. 
op.115-166 
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La Procuraduria Agraria, creada para respaldar las demandas y 

Quejas de los campesinos, tiene una faceta profundamente 

conciliadora que es determinante para cancelar fuentes de fricción 

en las zonas rurales del pais. A este organismo acuden los 

campesinos para exponer su preocupación por las situaciones 

conflictivas QUO genera la parcela escolar entre docentes y los 

representantes de los órganos ejidales y se aclare o se reafirme 

sus derechos sobre esta figura wridica, y así resolver viejas y 

nuevas disputas entre los habitantes. 

La Secretaria de la Reforma Horaria. ¡según mandamiento 

constitucional era la dependencia directa del Ejecutivo Federal 

encargada de aplicar la legislación agraria. entre sus 

atribuciones principales se apunta: organizar económicamente a los 

ejidos y comunidades y oeciaír los conflictos de materia agraria. 

entre otras, de igual importancia. A esta institución se acercan 

los campesinos con la finalidad de aue se les otorgue 

asesoramiento para la elaboración del Reglamento de la Parcela 

Escolar cuyo objetivo principal es la organiza=tón y mejor 

funcionamiento de dicha parcela. 

Con esta se observa Que la comprensión y aoaptación a los 

cambios generalmente no es tarea fácil. y menos en un sector como 

el rural. tan apegado a lo establecido. a una actitud de 

paternalismo y tutela por parte de los organismos encaroados de la 

aplicación de le politica agraria. 
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Es importante aestacar aue esta institución de la parcela 

escolar participa de la naturaleza jurídica de los bienes 

ejidales, de ser inalienable. imprescribtible, inembargable e 

intransmisible. de Que su oropieaad pertenece a todo el núcleo de 

Población ejidal y su disfrute es comunal, pues todos los miembros 

del ejido pueden disfrutarlo a traves de los servicios escolares. 

deoortivos y sociales. cue se instalen sobre esta unidad. 

Frecuentemente se cree aue la parcela escolar es propiedad de 

la Secretaria de Educación PUblica. creencia oue carece de 

fundamento legal, a menos aue dicha Secretaria haya solicitado y 

ootenido el Decreto de expropiación de bienes ejidales 

correspondiente y oagaao la indemnización al ejido: de otra forma. 

la propiedad oe la parcela. escolar oertenece al nucleo ejidal: tal 

yer. esa errónea creencia derive os aue el Reglamentó de la Parcela. 

Escolar fue expedido por la Secretaria de Educación Pública 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lo de junio de 

1944. ademas de aue el articulo 9o. indica aue la emplotación y 

administración de la Parcela escolar dependerá de un Cacnite de 

Administración. cuyo presidente será el Director de la Escuela 

Rural y también en su articulo 21. inciso c). dispone aue un 25% 

del producto de la parcela se dará en gratificación anual a los 

maestros de dicha escuela: sin embargo, el propio Reglamento, en 

su articulo 4g reitera el régimen ejidal de la parcela escolar 

declarando oue no puede arrendarse, permutarse. traspasarse a 

enajenarse. 
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El articulo 102 de la Ley Federal ce la Reforma Agraria, 

dispuso aue debe expedirse un nuevo Reglamento, el cual aún no se 

redacta a la fecha: por lo tanto el articulo 2o. transitorio de 

dicha ley, que deroga los Reglamentos aue se opongan a la 

multicitada Ley deberá entenderse en el sentido aue derogó el 

Reglamento de 1944 en todo lo aue se oponga al articulo 102 de la 

Lev Federal de Reforma Agraria: que ahora dispone que los 

Productos de la parcela escolar se destinarán preferentemente a 

satisfacer las necesidades de la escuela y a impulsar la 

agricultura del propio ejido. 

Hasta el año de 1992 se contaba con 15, 793 parcelas 

escolares distribuidas en las diferentes entidades federativas. 

ewcepto el Estaco de Guanajuato cue no cuenta con este tipo de 

superficie de los ejidos cue lo integran. 

El Estado oue cuenta con más parcelas escolares en San Luis 

Potosi con 17.90ú. 

A continuación se presenta una relación por entidad 

federativa sobre el número de parcelas escolares con que cuenta 

cada una de ellas. a° 

10  Oficina de Asuntos helemos de la Secretaria de Educación Pública, Ato 19, 1992 
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AGUASCALIENTES 198 

BAJA CALIFORNIA 90 

BAJA CALIFORNIA SUR 36 

CAMPECHE 106 

COAHUILA 249 

COLIMA 118 

CHIAPAS 788 

CHIHUAHUA 504 

DISTRITO FEDERAL 39 

DURANGO 76j 

GuANAJUA70 

GUERRERO 1.404 

HIDALGO 554 

JALISCO 974 

EDO. DE MEXICO 794 

MICHOACAN 16 

MORELOS 169 

NAYARIT 345 

NUEVO LEON .540 

OAXACA 1.319 

PUEBLA 144 

QUERETARO 386 

QUINTANA ROO 70 

SAN LUIS POTOSI 1.790 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

o. 

7, 

E. 

9. 

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

lb. 

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  



su organización y funcionamiento. cara 

25. SINALOA 	 599 

26. SONORA 	 383 

27. TABASCO 	 583 

28. TAMAULIPAS 	 28 

29. TLAXCALA 	 36 

30. VERACRUZ 	 1.723 

31. YUCATAN 	 532 

32. ZACATECAS 	 455 

A pesar de la oran cantidad de Parcelas escolares aue existen 

en nuestro Dais, la Ley Agraria o regula ampliamente esta figura. 

melando esta facultad a la asamblea sobre .a creación y extensión 

de la misma, sobre la cual el ejido conservará tanto el control y 

su operación como destino de sus oroductoc: el uso de la unidad 

debe ser regulada por el reglamento interno oel ejido e inclusive 

40 
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B) EL ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA AGROPECUARIA O DE 

INDUSTRIAS RURALES. 

Esta unidad es una de las de más reciente creación. Puesto 

que apareció por primera vez en la Ley Federal de Reforma Agraria 

de 1971. 

La iniciativa hizo un reconocimiento del importante papel que 

juega la mujer en la economía rural v el bienestar social& 

otorgándole facultades Para oue aportara en empresas agrícolas, 

Industriales aue serian una aivereificación de .as actividades al 

elaborar materias primas en centros tabriles aue aosorben mano ce 

obra eucedente v auxiliaron a acrecentar el ingreso en el boro. 

ae un mayor bienestar para la familia campesina. 

Con la creación de esta unidad se oretenaia aue la mujer 

:ampesina tuviera una perspectiva respecto al trabajo en el ejido. 

ya que se oodia asociar para producir, logrando con esto un mejor 

nivel económico de vida. 

La Unidad Agrícola Industrial para la Mujer estaba 

comprendida en el capitulo quinto, artículos 103. 104 y 105 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria aue a continuación me permito 

citar: 
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ARTICULO 103.- En cada ejido que se constituya deberá 
reservarse una superficie igual a la Unidad ae dotación. 
localizada en las mejores tierras colindantes con la zona de 
urbanización. aue sera destinaaa al establecimiento de una granja 
agropecuaria y oe industrias rurales explotadas colectivamente por 
las mujeres del núcleo agrario. mayores de 16 años. aue no sean 
w7ieatarias. 

ARTICULO 104.- En los ejidos va constituidos. la Unidad 
Agrícola y de Industrias Rurales ce las Mujeres se establecer* en 
algunas de las parcelas vacantes o en terrenos de ampliación si la 
hubiere. una vez aue hayan satisfecho las necesidades de las 
escuelas del poblado. 

ARTICULO 105.- En la unidad señalada tiara la producción 
organizada de las mujeres del ejido se integraran las guarderías 
infantiles. los centros de costura y educación. molinos de 
nixtamal y en general todas acuellas instalaciones destinadas 
especificamente al servicio de la mujer campesina°. 1• 

En los articulas anteriores auedaron estipulados los términos 

para la creación ae la Unidad Apricola e Industrial para la mujer 

camoesine. 

En cuanto a le formación de esta unidad, debía estar 

comprendida en lis resoluciones presioenciales aotatorias 

posteriores al año de 1971. es aecir bajo la vigencia de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, y en los ejidos constituidos antes ce 

esta fecha. se debería crear en cualquier Parcela vacante. 

teniendo un segundo lugar preferente. es decir desoues de aue se 

hayan satisfecho o se constituyan la parcela escolar. 

I" FABILA, Mmiel. 'Cinco Siglo; de l'oleteado Agraria en Mico', S,R,A,-CF3401, l' hico, 191, op.5111'5132 
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La Unidad Agrícola, de acuerdo con cada ejido cuenta con las 

siguientes actividadesi 

1.- AGRICOLAS. Actividades relacionadas directamente con la 

agricultura como son la siembra de básicos. hortalizas, huertas 

fruticolas, viveros, etc. 

2.- PECUARIAS. Actividades relacionadas con la reproducción. 

cris y engorda de animales entre los aue se incluyen ganado 

bovino, ovino, caprino. porcino, cuicola, avicola. además de la 

Producción apicola. 

3.- SERVICIOS. Actividades cuyo objeto es proporcionar 

servicios a la comunidad. entre las oue se incluyen restaurantes, 

centros turísticos. tiendas de consumo. oanaderies, molinos de 

niutamal. etc. 

4.- INDUSTRIALES. Actividades de fabricación y transformación 

en serie de productos varios como son fábricas de muebles 

textiles, guantes, juguetes, dulces, confección de ropa. etc. 
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5.— ARTESANALES. Actividades tales como lozas. lacas, 

huipiles, articulas de barro, de palma, trabajo de deshilado, etc. 

6.— AGROINDUSTRIALES. Actividades con la transformación, 

empaque y almacenamiento de productos del núcleo agrario entre los 

pus se incluyen procesaoores de cacahuates, de tomate, etc. 

7.— PISCICOLAS. 	Acuellas 	OUB 	realizan 	actividades 

relacionadas con la reproducción. cría . engorda ce especies 

piscícolas". 211 

Al otorgarsele a lb mujer campesina, una Unidad Aorlcole 

Industria para su aproveznamientc. por parte ce la Ley Federal de 

Reforma Agraria. se hizc con el Propósito de que las mujeres 

campesinas tuvieran una mejor participación en la vida ce la 

comunidad y del pais. deeeaca su seguridad económica. una. mejor 

educación para sus hijos y la tranduilidad de una vida rural, todo 

ello conlleva a un fin, alcanzar mejores metas ce visa. 

La existencia de la, Unidad Agrícola Industrial para la Mujer 

se determina esencialmente con la presencia de empresas, (Granjas 

Agropecuarias e Industrias Rurales) ya que puede darse el caso de 

pus exista la parcela legalmente adjudicada. las mujeres 

2.5  Manual para Constitución, Registro y Operación e la UA1M. Edit. Secretaria as Reforaa Agraria., Julio, 1990. 
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organizadas que trabajen dicha parcela o exploten algún servicio 

como molino de nixtamal. sin embargo no puede decirse que exista 

una UAIM. ya que estarán haciendo falta la granja o las industrias 

(empresas) de aue habla el articulo 103 de la .  Ley Federal de 

Reforma Agraria. Por lo tanto debe concluirse ae que la earcela 

pertenece al ejido. ya que solo se reserva al fin de las granjas o 

industrias de la UAIM. más no se expropia ni se segrega, por lo 

que sigue perteneciendo al ejido y está sujeta al mismo redimen de 

propiedad, más no al mismo regimen de explotación. pues se reitera 

oue está destinada a la UAIM. as aaui Oue no cuece sujetarse al 

procedimiento de conflicto parcelario ni de privación de derechos. 

aspectos relacionados con la explotación indivicual ce las 

unteaces de dotación. 

La importancia de crear la Unidad Agrícola Industrial mara la 

Mujer cuyos objetivos primeroiales los encontramos en el Manual 

para la Constitución, Registro y Operación de dicha unidad. 

ARTICULO 1.- La UAIM tendrá como objetivos: 

1.- Propiciar la participación organizada de las mujeres 

en el desarrollo rural. 

2.- El establecimiento de iranias agropecuarias e 

industrias rurales conexas a la actividad económica del ejido. 
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3.- La cremación de servicios educativos. de 

capacitación y de salvo para las mujeres campesinas. 

4.- La contratación, distribución y recuperación de los 

créditos necesarios para sus objetivos. 

5.- La adauleición y operación de los bienes mueoles e 

inmuebles cue requieren cara el desarrollo de sus actividades. 

6.- Las gemas Que tiendan al mejoramiento económico y 

social de los miembros ce la UA1M. 

Consecuentemente. se piensa oue las finalicades uue se 

persiguieron con la creación de la Unidad Agrícola Industrial para 

la mujer. aparte de las aue ya se mencionaron, Que en cada ejido 

uue se cree en el oats, las mujeres campesinas no eíiaatarias, 

obtengan una unidad oe dotación, para explotarla en forma 

colectiva. obteniendo recursos agropecuarios. inoustriales Y 

artesanales Que lógicamente irán a aumentar su patrimonio 

familiar, además de oua se les capacite para aprovecnar en forma 

mée racional esa fuente de trabajo y creatividad existentes en 

cada mujer campesina, ce dicna unidad: así como cultivar y 

fomentar su espíritu ae colaboración entre ellas y con los demás 

miembros y organismos oe su ejido o comunidad. 
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En cuanto al régimen jurídico de la UAIM es el mismo de los 

demás bienes ejidales por lo tanto es inalienable, intransmisible. 

imprescriptible e inembargable, en cuanto a la emolotación de la 

unidad, ésta necesariamente tiene que ser colectiva puesto aue la 

misma lev señala Que es para varias mujeres y al no indicarse más 

oue una parcela para cada ejido. se entiende que esa parcela va a 

ser Para todas las mujeres nue quieran aprovechar los beneficios 

esten centro de los supuestos que la lev señala para ser 

integrante de esta unidad. 

Paulatinamente ha ido tomando forma esta unidad en cuanto a 

su funcionamiento práctico. siendo importante lo señalado por el 

Licenciado Lucio Mendieta y Núñez. 

"Este capitulo es una de las novedades de la lev con respecto 

a la Legislación Agraria anterior. Desde el punto de vista teórico 

es inooietable en su esencia, pero por su vaguedad está destinado 

al más completo fracaso pues no se indica en su artículo a ouien o 

a aue autoridad corresponde el establecimiento de la Unidad 

Agrícola Industrial para la Mujer, ni se indica la fuente de 

financiamiento de la misma sin la cual es imposible constituir 

guerueries infantiles, centros de cultura y educación con sus 

respectivos profesores, molinos de nilltamal y todas aquellas 
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instalaciones destinadas especificamente "al servicio y protección 

de la mujer". 

Tuvo mucho acierto el maestro Mendieta y Wfiez al exponer lo 

anterior. puesto que, fue hasta el 7 de julio de 1964. cuando se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación las normas para 

la organización, y funcionamiento de la unidad Agrícola Industrial 

Para la mujer. lo cual auiere decir Que tuvieron aue pasar 1ü años 

Para nue las unidaces pudiesen funcionar en forma. en virtud de 

oue sin las normas era dificil Que funcionara atquna uniaao. 

Entre los articuloe más importantes de Estas normas se 

encuentran las siguientes: 

.- Esposas, hijas y aemás familiares del sexo femenino 

de ejidatarios con derechos vigentes. 

II.- Familiares femeninos de campesinos con derechas a 

salvo. 

III.- Familiares femeninos de trabajadores aqricolas 

asalariadas Que vivan en el ejido. previo acuerdo oe la junta 

general. 

" NiniETA Y MI. lucio. Ob,Cit,, p374 
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IV.- Mujeres campesinas avecindadas. 

El articulo 13 establece cuantas personas se requieren para 

formar la unidad. siendo quince, las cuales deben tener su 

domicilio en el núcleo ejidal correspondiente, teniendo el orcen 

de preferencia conforme al articulo 12 antes citado. 

Lo relativo a la personalidad se encuentra en el articulo 8-

C. Sin embarqo no fue suficiente que ..se publicaran las normas, 

Puesto eue lo realmente immortante era aarle personalidad Jurídica 

a esta unidad con el fin de oue en base a creditos cudiese 

realizar las actividaaes a que estaba encaminada. ocr este motivo 

el 23 de julio oe 1991. se publica en el Diario Oficial de le 

Federación una adición al articulo 103 de la Lev Federal de 

Reforma Agraria y se le da personalidaa jurídica a la Unidad 

Agrícola Ineustrial para la Mujer, requisito que era imeortante. 

ya oue antes de esta reforma la unidad estaba suoeoitaoa al 

capricho o voluntad del comisariado ejidal. 

En la Ley Agraria vigente lo relacionado a la Unidad Agrícola 

Industrial para la Mujer se encuentra en el articulo 71 v toda ved 

oue este articulo reforma un poco lo previsto en los artículos 103 

y 104 de la Ley Federal de Reforma Agraria. ahora esto es optativo 



50 

clara la asamolea reservar la el<tencibn dedicada a la UAIM, sin 

embargo las unidades ya constituidas podrán mejorar sus 

condiciones en base a las reformas del 23 de julio de 1991. toda 

vez oue dichas reformas oueaan vigentes al no estar en contra de 

la Nueva ley Agraria. 
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C) EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA PARA CONSTITUIR LA 

UNIDAD DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD. 

No obstante aue la mayor parte de le población mexicana es 

Joven. entre la edad de 15 a 25 anos. las autoridades no le habían 

dado le importancia necesaria a la juventud. ye sea aue fueran 

Avenes Que viven en las cluoades o los aue viven en el campo. 

pero er base e las condiciones económico sociales y políticas nue 

se can en nuestro Dalg, poco a poco se in* ido reconociendo la 

Importante nue es carie a la juventud un oapel más activo. 

procurando Que esa juventud esta preparada y tenga alguna 

alternativa de ocupar su tiempo libre. Para no caer en vicios es 

el consumo se drogas o alcoholismo. 

Como es lógico la juventud aue nabita las ciudades, es la 

primera beneficiada con los programas destinados a la juventud, 

como por ejemplo, el CREA, dándosele también participación a nivel 

politica, ejemplo de esto lo es el Frente de Juventud 

Revolucionaria. 

Era necesario aue los jóvenes aue viven en la provincia pero 

más aue nada. los aue viven en el campo, tuvieran algUn beneticio 
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o me)cr dicho se les tomara en cuenta de una manera más amplia. y 

abierta. siendo el ejido el más representativo del campo, es ahí 

donde en base a un decreto se le da importancia a la juventud 

campesina. 

Asi tenemos que con techa 23 de julio de 1991. aparece en el 

Diario Oficial de la Federación un decreto dor medio del cual. se 

le nace una adición al articulo 103 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, toda vez que resulta de suma importancia. se transcribe • 

continuación lo relativo a dicha adición. 

SECRETARIA DE REFORMA AGRARIA 

DECRETO Por •1 aue se reforman y adicionan los artículos 54 

de la Ley General de Crédito Rural y 103 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. Que din!! 

Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI. Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Meuicands, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 

siguiente: 
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DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DECRETA' 

SE REFORMA Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 54 DE LA LEY GENERAL DE 

CREDITO RURAL Y 103 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica el primer párrafo 5 se 

adicionan tres párrafos al articulo 103 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria para Quedar como sigue: 

ARTICULO 103.- En cada 121100 	 cue no sean eJloatarias. 

Asi mismo. en los sjicos comunidades se destinará una 

Parcela para constituir le :midas Productiva para el Desarrollo 

Integral de la Juventud. en donde se realizarán activicades 

productivas, culturales, recreativas y de capacitación zara el 

trabajo. para los hijos ce eJidatarios o comuneros y avecv.dados 

mayores de lo aRos. no ejidatarios. Esta unidad será administrara 

por un comité formado exclusivamente por los integrantes ce la 

misma. Dicha unidad se formará con carácter preferente en las 

Parcelas vacantes o en los terrenos de uso común. 
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Los participantes de los grupos para el desarrollo integral 

de la juventud podrán constituirse en cualquiera de las formas 

asociativas permitidas por la Ley. tendrán personalidad jurídica y 

podrán realizar todos los actos juridicos oue las leyes permitan. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor treinta dias 

despues de su publicación en el Diario Oficial de la Feperación. 

»mico, D.F., a 8 de Julio de 1991. Dio. Sami David David. 

Presidente.- Sen. Fernando Silva Nieto. Presidente.- Dio. Juan 

ligarte Cortes. Secretario.- Sen. Eliseo Rangel Gaspar. 

Secretario.- Rúbricas". 

En el cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción i del 

articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. y para su debida publicación y observancia, expidió el 

presente Decreto en la Presidencia del Poder Ejecutivo Federal, en 

la Ciudad de »mico. Distrito Federal, a los once dias del mes de 

julio de mil novecientos noventa y uno.- Carlos Salinas de 

Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación. Fernando 

Gutierrez Barrios.- Rúbrica". aa 

aa Diaria °final lela Federacitin, 23 de julio á 1993, 0.14 
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Asi es como nace a la vida jurídica la Unidad para el 

Desarrollo Integral de la Juventud, la cual se encuentra 

contemplada en el articulo 72 de la Ley Agraria vigente. 

Es importante seRalar que este parcela debe crearse después 

de aue se cree la Parcela Escolar y la Unidad Agricola Industrial 

para la Mujer. lo aue considero correcto de acuerdo al orden 

cronológico de aparición. 

Sin lugar a dudas la finalidad de crear esta unidad se debe 

en primer lugar a aarle alternativa de trabajo a una juventud Que 

necesita ser productiva para abrirse camino. creando fuentes de 

trabajo. y con esto hacer frente a uno de los grandes problemas 

del pais. como lo es el desempleo. 

Otra de las .finalidades es la de tener ocupada en algo 

Productivo e una juventud, hoy en dia, demasiado inauieta, esto 

es, en base a actos recreativos, deportivos y culturales. lo cual 

también tiene la ventaja de Que, la juventud no abandone su lugar 

de origen buscando en las grandes ciudades del dais o de los 

Estados Unidos de Norteamérica. resolver sus problemas económicos, 

sin aue lleguen a lograr esto en varias ocasiones. pero si creando 

problemas de emigración. 

En cuanto al lugar en oonde se va a establecer la Unidad 

Productiva para el Desarrollo de la Juventud, la Ley anterior 
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consideraba aue debla ser en las parcelas vacantes o en las 

tierras ce U50 común. situación que la Ley Agraria vigente no 

contempla, pero considera oue bien (marta ser un solar urbano 

vacante o en un lugar cercano a la población, con el fin de aue 

sea viable su aprovechamiento para toda la población del ejiao, en 

lo que se refiere claro está a fines deportivos y culturales. 

Es imoartante ver en QUO situación aliaga la Unidad Productiva 

para. el Desarrollo Inmoral as la Juventud en la Ley Agraria 

vigente. per lo oue a contlación transcribo el a”ticulo 72 ee la 

Ley antes mencionlaa. 

"AR7iCULO 	En caca ejido y comunicad acera eescinarse una 
parcela cara constituir la unidad Productiva para el Desarrollo 
Inteoral de la Juventud, en donde se realizarán activioades 
proouctivas, culturales. recreativas y ae capacitación para el 
trabajo. para los hijos ce ejidatarios. comuneros v avecindados 
mayores de lo anos y mer,cres de 24 a=ios. Esta unidad será 
administrada Por un ccmite tuyos miembros serán resignados 
exclus:vamente por los irtegrantes de la misma. Los costos oe 
operación ae la unidad sera cuoiertos por sus memoras". -- 

Como podrá notarse hay varios cambios entre el decreto 

original 5,  el articulo 72 de la Ley Agraria vigente y estas 

modificaciones vienen a crear situaciones problemáticas de fondo. 

73  ley agraria. Edit. sista. S.A.. tke C.V.. limo. 1993, p.24 
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y que a mi juicio batiera sido mejor no haber camptapo nada en 

relación a la unidad. considero aue es importante seRalar cuales 

fueron estas reformas que se hicieron sin haber ninguna 

necesidad, en virtua ce oue aún no se ha creado en realidad 

ninguna unidad Que este funcionando y donde se pueoan ver fallas 

Pus originen modificaciones. 

En la Ley Agraria vigente se dice nue en caca ejido y 

comunidao podrá destina-se una parcela para constituir la Unidad 

Proauctiva Para el L'esorrollc Integral de la 3-5», %Ud. esto 

- significa Que ea opci=7a1 cara el ejido crear o nc la Unidad, 

situación contraria es la pus se contempla en le Ley Federal de 

Reformo Agraria en la cue se mencionaba cue "se cestinará una 

parcela para constituir la untaad". es decir. esto ara forzoso u 

coligatorio, y no opcional como se entiende en la .ey Agraria 

vigente. 

Otro aspecto importante es Que la nueva Ley Agraria no 

contempla en que lugar se constituirá la Unida° Proc,:tiva para el 

Desarrollo Integral de la Juventud, situación que si se preveía en 

la Ley Federal de Reforma Agraria al señalarse Que dicha unidad se 

formara con carácter preferente en las parcelas vacantes o los 

terrenos de uso común. 
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Lo que si es importante señalar es que en los ejidos en QUO 

se llegue a crear la Unidad Productiva para el Desarrollo Integral 

de la' Juventud, deberá ser en la zona destinada para el 

asentamiento humano. 

Asimismo la Ley Agraria vigente tampoco contempla en atila 

forma se va a constituir la Unidad Productiva para el Desarrollo 

Integral mi la Juventud. olvidándose de algo importantísimo como 

es darle personalidad jurídica. Para contratar creditos. 

situaciones aue estaban contempladas en el articulo iejl, de la ley 

anterior. 

Además de lo anterior y con fines de aciaracien. la nueva Ley 

Agraria pone un toga ce edad para ser integrante de la Unidad que 

es de 24 asas y también se olvida oe mencionar si los tovenea 

ejidatarios pueden ser integrantes de la unidad. 

A Pesar de esto pienso que la creación de la Unidad 

Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud fue bien 

intencionada y pueoe dar muchas satisfacciones a los jóvenes aue 

viven en el campo. y que sin embargo la verdadera creación será 

cuando funcione la primera unidad. 



CAPITUL 

LO POSITIVO V NEGATIVO DE LAS 
PARCELAS EJIDALE01 ESCOLAR, 

INDUSTRIAL PARA LA MUJER Y LA DEL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

JUVENTUD 

A) LA INUTILIDAD DE CADA UNA DE 
ESTAS PaRcaLow, 



LO POSITIVO DE LA PARCELA ESCOLAR 

Lo positivo de esta institución juriaica, es Que se creó para 

todos los miembros aue la integran, con el objeto de Prepararlos 

Paras 

A).- La explotación inteligente y razonaaa de la tierra, 

a través de las actividades llevadas a cabo en la parcela escolar 

Y para la explotación de los recursos forestales. 

B).- El establecimiento y organización oe deaueNas 

Industrias rurales identificadas con los recursos naturales de la 

región. 

C).- El establecimiento de nuevas formas de vida social 

Y domesticas ola la población rural. 

D).- Su incorporación en el desarrollo del pata. 

Con el fin último de elevar el nivel de vida de todos los 

miembros del sector rural en el ámbito económico. social y 

cultural. 

60 
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LO NEGATIVO DE LA PARCELA ESCOLAR 

Lo negativo de esta parcela, comienza oesde el surgimiento 

legal de esta figura, cipo fue plasmada en la Circular número 48 

del 112 de Septiembre de 1921. regla 30. Puesto que la mencionada 

parcela escolar, no tuvo oportunamente su Ley Reglamentaria, ya 

Que, tue hasta 1944, cuando se creó su reglamento, mismo Que tuvo 

vigencia hasta la promulgación de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, la cual derogó el mencionado reglamento, y según el 

articulo 102 de la Ley que se comenta. indica cue la Secretaria de 

Reforma Agraria debla dictar un nuevo reglamento, el cual nunca se 

nizo. ni se dictará en virtua oe aue se derog4b la Ley Federal de 

Reforma Agraria. 

De lo escrito en el oarrafo anterior. nos damos cuenta aue ha 

sioo descuidada le parcela escolar tanto en su regiamentacibI como 

en su manejo. Y no se le ha dado la importancia debida coma 

institución oue es, siena° tratada en la doctrina emistente en 

forma somera y escueta. concretándose los diversos autores a lo 

aue especifica la vigente Ley Agraria. 

Además de lo anterior. podemos decir oue también ha sido 

descuidada la parcela escolar. en lo que se refiere a la escuela 

rural. puesto que la tarea inicial de esta escuela. consiste en 

1 
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combatir el alto indice de analfabetismo aue existe en nuestras 

zonas rurales, ya que los miembros de estas zonas constituyen el 

número más alto en oorcentaáe de analfabetas. 

Tenemos que lo negativo de la parcela escolar, radica en la 

falta de importancia Y atención aue las autoridades 

correspondientes y también los campesinos de la han dado. 



LO POSITIVO DE LA UNIDAD AGRICOLA INDUSTRIAL PARA 

LA MUJER 

Podemos decir. que lo positivo en la creación de la Unidad 

Agrícola Industrial para .e mujer, consiste en que, siendo la 

mujer (principalmente la mujer campesina), un sujeto que ha venido 

jugando un importante PlaPal a lo largo de la historia de México, 

se nacía necesario nue nuestra legislación 	le tomara en cuenta. 

apareciendo por primera vez en la Ley Federal de Reforma &greria 

de 1971, comprendida en los artículos 103 y 104 respectivamente, 

reglamentando esta unidad acricola inaustriel para le. muier. 

Aunque anteriormente en la citada ley y en los Códigos 

Agrarios de 1934. 1940 y 194Z, en algunos de sus artículos estaban 

directamente ligados con la mujer campesina, no °ostente esto, se 

hacia necesario una regulación en forma. brindándole esta 

oportunidad nuestra primera Ley Federal de Reforma Agraria. noy 

derogada. 

Al otorgarle a la mujer campesina, la Unidad Agrícola 

Industrial para su aprovechamiento, por parte de esta ley. se hizo 

con el propósito de que las mujeres campesinas agrupadas. en torno 

63 
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a aicna unidad. seria el establecimiento ce granJae agropecuarias 

e industrias rurales aue coadyuven a aue la mujer se incorpore a 

las tareas del desarrollo socieconómicc nacional. mediante la 

ejecución de operaciones oue complementen las actividades 

eiidales, tales como el establecimiento de ouarderias infantiles, 

centros de costura y educación, molinos de nimtamal y otro tipo de 

actividades oue ¡permitan la resolución del sector femenil de la 

comunidad agraria. 

Desoues de lo escrito en el garrafa anterior. cocemos decir 

oue es ani es donas radica lo positivo en la cración de la 

mencionada unidad agrícola industrial. 



LO NEGATIVO DE LA UNIDAD AGRICOLA INDUSTRIAL PARA 

LA MUJER 

Tristemente podemos decir oue lo negativo de esta Unidad 

Agricola Industrial cara la mujer, es que nuestra vigente Ley 

Agraria, en su articulo 71 regula dicha unidad, solamente 

reformando un poco lo previsto en la derogada Ley Federal de 

Reforma Agraria, sin haber efectuado las modificaciones necesarias 

cara cue la mencionada Unidad Agrícola industrial cara la mujer. 

funcione clara los orooósitos aue fue creada. 

Considerando ave en la actualidad. la mujer campesina se 

encuentra nuevamente con trabas cara (Joder sobresalir y tener 

trabajo, debido a ame no ■e le na cuesto un verdadero interes a 

esta Unidad Agrícola Inaustrzel ocr darte de las autoricades 

correscondientes. 

65 
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LO POSITIVO Y NEGATIVO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD 

Al igual aue la mujer, se hacia necesario aue la juventud y 

principalmente la rural, se le tomara en cuenta, ya que la mayor 

Parte de nuestra población mewicana es joven. y es asi. que la Ley 

Fecerai de Reforma Agraria en su articulo 103 se le hace una 

adición en julio de 1991, naciendo asi a la vida juridica la 

Unidad Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud. 

Fue realmente un acierto al crearse dicha unidad para la 

juventud. para aue de esta manera todos los Jóvenes que viven en 

la provincia, y mas que nada los aue viven en el campo, tuvieran 

algunos beneficios como los aue se mencionaron en el capitulo 

segundo, inciso "C". Pero lo realmente positivo es que al crear 

esta Unidad, es darle una alternativa real de trabajo a la 

juventud que necesita ser productiva para abrirse camino y hacer 

frente a uno de los grandes problemas que es el desempleo. 

Por.lo anterior, podemos decir que si bien es cierto Que fue 

necesaria la creación de la Unidad Productiva para el Desarrollo 

Integral de la Juventud y con fines positivos, también es cierto 



67 

aue lo negativo de la mencionada Unidad radica desde el momento en 

aue se hace la adición al artículo 103 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, puesto que no fue para reglamentar dicha Unidad, 

sino aue era para dar capacidad jurídica a la Unidad Aqiricola 

Industrial para la Mujer. de no haber sido por esto, no se habría 

contemplado a la juventud campesina; con lo cual nos damos cuenta 

OUe no fue bien planeada para aue esta Unidad funcionara de 

acuerdo a las posibilidades reales del país tanto económicas, 

sociales y culturales. sino aue surgen de un momento a otro. 

For otro lago. nuestra Ley Agraria vigente regula en su 

articulo 72 dicha Unidad Productiva para el Desarrollo integral de 

la juventud. pero no se contempla en el meNcionaao articulo el 

lugar en Que Ea na de constituir le mencionaoa Unidad. como 

tampoco la forma cie organización. olvidándose de darle 

personalidao Jurídica, para contratar créditos: aoemas de lo 

anterior la citada Le.,  establece un tope máximo de edad para ser 

integrante de la Unidad. aue es de 24 años. 

Todo lo mencionado nos lleva a pensar aue nuestras 

autoridades han oesculoado muchos aspectos que deben ser bien 

estudiados para aue la Unidad Productiva para el Desarrollo 

Integral de la Juventud, resulte útil y aprovechable a su máxima 

capacidad. 



68 

A, LA INUTILIDAD DE CADA UNA DE 

EISTAEi PARCELAS 

PARCELA ESCOLAR. SU INUTILIDAD 

Dentro del patrimonio del ejido se encuentra la denominada 

Parcela escolar. 

La parcela escolar se crea, qui:h. como una solución y una 

fuente de enseñanza, con el fin de lograr objetivos muy ambiciosos 

y bien intencionados, para con el ejido, poaria decirse aue la 

parcela escolar se Pensó Que podia ser el camilo emoerimental de la 

producción del ejido, siendo mayor el beneficio morgue los hilos 

de los ejidatarios serian los oue pudiesen aprender nuevas y 

mejores tecnicas de cultivo e inclusive oodian aprender a trabajar 

en grupo. pero estos beneficios al parecer nunca se han dado. toda 

vez aue aún cuando en su momento fue una buena idea aue llegó a 

concretizarse en cuanto a su creación. puesto aue Podría decirse 

que hoy en die todos los ejidos tienen parcela escolar, esto se 

quedó inconcluso, al no abstenerse los resultados deseados. 

Creo me más oue nada, desde su creación la parcela escolar 

estuvo encaminada al fracaso, en cuanto a los objetivos que se 

deseaban, ya que como sucede generalmente, se crean las leyes, 

pero no se dictan oportunamente o en ocasiones nunca, la ley 
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reglamentaria para oue funcione adecuadamente lo cue se crea, lo 

cual conlleva a confusiones, que en nada benefician. 

Así tenemos cue lo escrito en el párrafo anterior. en lo 

referente a la Ley Reglamentaria de dicha parcele escolar, nos 

indica la Doctora Chive: Padrón aue "En la Circular número 46. del 

lg de Septiembre de 1921. regia 30. surgió legalmente la figura de 

la parcela escolar, como bien aue cebe tener tono endoi de tal 

manera aue desde entonces, de las tierras dotadas la revolución 

presidencial asigna el ecuivalente de una o más uniaades as 

aotación a finalidaoes escolares. denominándose dicho bien parcela 

escolar". s• 

Con la transcripción antes flecha, tenemos aue no fue sino 

hasta el lo de ;unto de 1944 Que ce Publicó el Reglamentó de la. 

Parcela Escolar, en el Diario Oficial de la Federación. Teniendo 

aue transcurrir 23 años oara nue dicho reglamento se publicara. 

Ademas ce lo anterior y a pesar de tener tanto tiempo de 

existir la parcela escolar, las autoridades correspondientes, como 

seria la Secretaria de Reforma Agraria y en su época el 

Departamento Agrario, Jamas se dieron cuenta, o si se dieron 

7•  Mi PO" !barbe. 	o.427 
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cuenta. no hicieron ni nan hecho nada para señalar Quien debe ser 

el encargado de enseñar las prácticas y técnicas de cultivo Que 

supuestamente se tienen aue nacer en la parcela escolar. ya aue 

seria muy gravoso e Infructífero encomendarle esta labor al 

maestro rural de la escuela. el cual no ha tenido ni tiene la 

Preparación suficiente para poder experimentar y enseñar lo 

relativo a la parcela escolar. máxime si tomamos en cuenta pus el 

magisterio por lo menos en los últimos doce años. en los cuales a 

mi juicio. se ha preocupado más cue nada por mejorar su economía 

aeteriaracia a causa de sus bajos salarios. 

Oulza otro factor importante,  por el cual no na tenido el 

resultado deseado la parcela escolar, sea el hecho ce que no se ha 

oefinido en forma categórica. nue Secretaria ae Estaco es la 

encargada de llevar la rectoría ae la parcela escolar, ya aue, 

tanta tiene ingerencia la Secretaría ae Eaucacton Pública. como la 

tiene la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a su 

vez también la Secretaria de Reforma Agraria: por otra parte 

tampoco se define si es el director de la escuela, la sociedad de 

padres de familia o un comité formado oor eJidatarios. el que 

decide Que se hace o no se hace con la parcela, y los frutos 

obtenidos de la misma. 

Como ya se mencionó anteriormente, la parcela escolar no tuvo 

oportunamente su Ley Reglamentaria, ya que, fue hasta 1944, cuando 
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se creó el reglamento de la parcela escolar. mismo que tuvo 

vigencia hasta la promulgación de la Ley Fecieral de Reforma 

Agraria de 191, la cual derogó el reglamento y según el articulo 

102 ate la ley antes mencionada la Secretaria oe la Reforma Agraria 

debla dictar un nuevo reglamento, el cual nunca se dictó, ni se 

dictará en virtuc os que se derogó la Ley Feaeral de Reforma 

Agraria. 

"La falta de reglamentación de la parcela escolar, na 

oonijaco una oaeración pragmática. via 	consejo ce 

administración ccmouesto mor las autoridaces Del ejido o 

comunidad, la oireccion de la escuela de padrea os familia". 25  

Por lo oue respecta a las autoridades Que i-tervienen en la 

oarzela escolar, es oportuno citar lo siguiente: 

Estamos seguros de que la intervención ce tres diferentes 

autoridades en el manejo de la parcela escolar obedece 

precisamente a la m0ltiole finalidad nue se le asigna. Este hecho 

ha traido como consecuencia en la realización ce sus diferentes 

actividades. conforme a la naturaleza de caca una de las tres 

secretarias, disputa que generalmente ha conclu:oo con el abandono 

de las responsabilidades. 

" NE011it MOTES, Jos. Raen. Derecho Agrario. Edit, Darle, ffixico, l9D7, o.349 
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Actualmente a partir de la Ley Agraria de 23 de febrero de 

1992, lo referente a la parcela escolar se encuentra regulado por 

lo dispuesto en el articulo 7o, el cual se transcribe: 

ARTICULO 70.- En cada ejido la asamblea podrá resolver 
sobre el deslinde de las superficies Que considere necesarias para 
el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la 
investigación. enseSanza y divulgación de prácticas agrícolas que 
permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales 
con que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normara 
el uso de la parcela escolar". a* 

Creo aue al igual aue en les anteriores legislaciones en le 

nueva ley lleva a la parcela escolar al fracaso, en Primer lugar 

pordue nuevamente se cae en el cesecierto ae no encargarla a un 

especialista cue necesariamente tendría aue ser r ingeniero 

agronomo. auien airigiera la eperimentación. Investioecion 

clvulgación de las prácticas agrícolas. 

Amén de lo anterior resulta inconveniente y puede llevar a 

situaciones perjudiciales el hecho de oue la parcela escolar no se 

rija por un solo reglamento. ya que según se desprende del 

articulo 70 de la Ley Agraria vigente. el reglamento interno de 

cada ejido decidirá sobre el uso de la parcela escolar, y en 

algunos casos el reglamento interno del ejido le va a quitar al 

director de la escuela el papel que venia desempeRando y al no 

tener oarticioación alguna, éste validamente va a descuidar lo 

al» legislación Agraria. Edit. sista., Mida), 1993, p.24 
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relacionado con la Parcela escolar, es importante también hacer la 

observación de que el articulo en cita, no menciona necia can 

respecto al destino de los frutos aue se obtengan de la parcela 

escolar, lo cual también puede traer problemas, puesto Que la 

escuela siempre ha tenido participación en el reparto de los 

frutos obtenidos de la parcela escolar. 

Por último y aún cuando este análisis fue hecho para la 

antigua Legislación o Ley Federal de Reforma Agraria, me permito 

transcribir lo mencionado por el Ingeniero José Luis Zaragoza, en 

virtud ce aue consicero cue sigue siendo aplicable. aún cuenco el 

contenico de 155 disposiciones que regulan la parcela escolar no 

son las mismas. 

"La Ley le concede a la narcela escolar una finalidad 

múltiple y, cébido a ello, en la práctica pierde acuella su 

Perspectiva original. 

Daca= las ccndiciones económico-sociales aue existen en la 

mayor parte de los ejidos, resulta dificil de cumplir a corto 

plazo, el mancato ae cue la parcela sea destinaca a una 

investigación formal supone inversiones que no son inmediatamente 

recuperables; oor lo tanto, tienen que ser instituciones 

especialmente adecuadas las que tomen a su cargo los trabajos de 
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investigación. No se puede proponer la investigación cuando a 

renglón seguido se está determinando, para la parcela escolar, la 

explotación intensiva; ambas cosas resultan compatibles". 37  

Es importante seRalar QUO por cada escuela MAS exista en el 

ejido. debe existir una parcela escolar. 

UNIDAD AORICOLA INDUSTRIAL PARA LA MUJER 

SU INUTILIDAD 

Como se indicó en el capitulo anterior. esta unidad debla 

estar Prevista en las resoluciones dotatorias, bajo la vigencia de 

la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971; actualmente se 

encuentra regulada en la vigente Ley Agraria de 1992 en su 

articulo 711 su función es determinante en el núcleo familiar 

tanto económico como social, ya que es considerado en el ámbito 

rural de gran importancia, puesto 01111 SU capacidad creativa y 

dinámica puede ser muy productiva. 

27  SOMA, Med uds. IM6lM, MS. El Desarrollo %rete de Mixto y su Merco Jurídico. Catre *demi de 
lereitlescleses 'verles. !hice, lile, p. lee 
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Si embargo la importancia que a la misma se le confiere va 

más ella de regular su simple actividad agropecuaria, veraadera 

fuente de trabajo, ya oue además de las labores estrictamente 

agropecuarias, fomentan el desarrollo en general de la familia 

campesina, funcionando como centro no sólo de trabajo, sano de 

servicios de bienestar social para la mujer. 

Muchos son los factores oue nos permiten demostrar lo inútil 

y el moco avance que se no logrado en dichas unidades; uno ae 

ellos lo podemos ver en la producción agricola, puesta aue el 

deterioro aue la misma ha sufrido en forma intensiva. se 

manifiesta en los últim•es 25 aiios: por citar un ajemalo. la 

importación de alimentos cada ala es mayor su volumen. lo aue 

significa Que la produccier acricoia en lugar de aumentar. na Ido 

en decadencia, ya aue todo el medio rural vive de la agricultura. y 

a traves de ella general sus ingresos. Sin emoargo hay aue 

cuestionarse oue es lo aue origino esta tendencia declinante de la 

agricultura en nimio° sufra un grave deterioro constante aue no se 

cuele detener y que es en gran parte, el origen del deterioro del 

medio rural, 

principalmente. 

creemos QUI se debe al crecimiento demográfico 

Otro de los puntos más relevantes de la Unidad Hgrlcola 

Industrial, es el apoyo que recibe de la Federación. Este apoyo 
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económico demanda que las Unidades Agrícolas Industriales para la 

mujer funcionen a toda su capacidad y pueden cumplir con su 

cometido teniendo como objetivo el fortalecimiento del medio 

rural. 

Sin embargo pese al esfuerzo que realiza la federación, aún 

no se ha logrado desarrollar plenamente la unidad para la mujer. 

ya que existen limitaciones tanto de la parte oficial como del 

campesinado, lo cual se traduce en falta de comprensión a la 

organización propuesta, es decir a la mentalidad oue impera en 

este sector. De tal suerte oue es menester efectuar un cambio 

estructural de gran importancia, para que las Unidades Agrícolas 

industriales funcionen a. toda su capacidad y puedan cumplir con su 

cometido, ya que a la fecha se encuentran 2.39a U.A.I.M.. 

inactivas lo oue representara un 40% de la actividad cie dichas 

unidades constituidas hasta el presente año, lo .awie refleja una 

falta de• coordinación entre las actividades de cada Unidad 

Agrícola Industrial, poniendo de manifiesto la mala planeación de 

cuando fueron constituidas. 

Podemos criticar unilateralmente la falta de apoyo por parte 

de las autoridades. pero también debemos exponer que amisten 

causas externas que afectan al Ingreso federal que inciden en la 

falta de recursos financieros materiales y humanos para las 

Unidades Agrícolas_ Industriales. 
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La crisis mundial lleva aproximadamente más de 20 años sin 

oue todavía se le vea una salida próxima: muchas son las 

predicciones de organismos internacionales, de economistas aue se 

aedican a estudiar lo aue esta ocurriendo en el mundo y a nacer 

pronósticos de institutos de investigación internacionales, en el 

Asentido de oue no se vislumbran salidas serias a la crisis 

mundial. 

"Todas las tendencias, en el orden mundial. son hacía un 

mayor desempleo de los hombres en el muno°, no solamente en las 

regiones pobres o suodesarrollaoas. sino también en los oaises 

ricos e industrializados: una tendencia al desempleo. al cual no 

se le ve todavía una terminación y a las perspectivas. las 

prevenciones son cue la tendencia de le tecnologia moaerna. aue 

rodavia no son muy grandes por aue existen muchos inventos cuya 

aolicación está siendo contenida. y consecuentemente generaran un 

mayor cesempleo mundial". 2B  

Podemos desprender cue la crisis financiera del Estado he 

tenido como politica. la disminución del gasto pUblico feaeral y 

ha estado tratando de fortalecer la economía mediante la 

disminución de los subsidios 

productivas de más importancia. 

y el desarrollo de las áreas 

     

*21  011iki MINA, Raúl. 'Realce, Eco sala de la Ficción'. Edit. Griialbo. 2#. edición, Recio, 1ie3. 
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Por enae. el apoyo financiero aue reciben las Unidades 

Agrícolas Industriales para la Mujer, no es suficiente y esto 

genera aue estas Unidades no cumplan con sus objetivos para lo Que 

fueron creadas. Los gobiernos de las Estados no prestan la 

atención necesaria en materia financiera, por lo que las mujeres 

campesinas no ejidatarias denoten desinteres al trabajo, ya que 

las autoridades de las comunidades ejidales n se encuentren 

preparadas para prestar el aLwilio reauerido, presentándose en 

quiebra y asi perder la confianza; y asimismo sentirse frustrados 

Por no haber cumolido con las oblioaciones normativas y 

estatuarias Que rigen al constituirse la UAIM. 

El origen público responsable ae que las Unidades Agrícolas 

Industriales. sean catadas de recursos financieros materiales y 

humanos. es la Secretaria de Reforma Agrar:a. °ruano aue no ha 

abastecido de suficientes recursos a las mencionadas unidades, no 

oostante el discurso político del actual °renuente ha manifestado 

el interés oel gobierno por optar de más recursos financieros al 

campo y el apoyo a las mujeres campesinas rx, eJidatarias con el 

fin de aue se les haga justicia social al ocuparlas en una 

actividad productiva Que viene a beneficiar al patrimonio familiar 

del medio rural. 

Por ello se hace necesario aue el Estado dote de más recursos 

a dichas unidades para la mujer, que fueron creadas con la 
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finalidad de dar oportunidad a la mujer camoesina no sólo para su 

desarrollo personal y familiar, sino para el fortalecimiento del 

medio rural. 

La Unidad Agrícola Industrial para la Mujer, carece de una 

buena administración dentro de su organización. No obstante 

cuentan con estatutos reglamentarios en materia administrativa aue 

establecen las facultades y funciones de sus órganos 

administrativos. 

Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos en 

toda organización es ¿Para qué administrar? 

administración es esencial en toda organización 

organizada, así como en todos los niveles de organización de una 

empresa. Corresponde ejercerla al orresidente de la organización. 

al general del ejército, el superviso de la 	. al jefe de la 

comoaRla. etc. En todos sus contactos con varias empresas y 

organizaciones, los autores han oído decir con frecuencia que el 

"problema" de la empresa está en le administración. es decir. en 

las personal pertenecientes a niveles más altos de la 

organización. Inclusive vicepresidentes de empresas han llegado a 

hacer este comentario, refirio, desde luego, al presidente. 
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Las dificultades y deficiencias aparecen en cualquier nivel: 

Por ello, la dirección efectiva y perspectiva exige que todos 

aquellos que sean responsables por el trabajo de otros, en todos 

los niveles y en cualauier tiDO de empresa. se consiceran así 

mismo como administradores". 39  

De lo transcrito podemos comprender que la mala 

administración de las Unidades Agricolas Industriales para la 

Mujer, han contribuido Para su atraso, haciendo también inútil su 

creación. 

Otro factor importante aue se aebió contemplar, antes la 

creación de las contribuiao unidaaes agrícolas. es la tecnologia 

con Que cuenta en nuestro País; al respecto transcribo un oárraio 

de PiReiro E. Martín. 

"La tecnologia se na convertido en el principal aeterffanante 

del desarrollo económico y social de las naciones, no sólo porque 

es la fuente primordial para el aumento oe la proauctividad de 

toda actividad económica. sino porque también afecta toda 

organización proauctiva y origina cambios en la estructura 

social"3° 

*9  lanuhl para le CaNditlICibb Pilche y Pendón de le Unidad Aertcolé Indiana' ara le kjer. frcretela 
debfinakrovlaiMMW,4whollq. 
so P8100E.,OWM10.1allarsilaciónAyiddeymeVincile:OgeriederialesenelksemlledeAskrica 
laifte.RevidediUmrdoEiterior.VW.31,M5s.e. Nimio Apto lWE p.b9 I 	1 	ea 

i. 
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La elaboración de la producción primaria no se aprovecho 

adecuadamente en el pasaao, pues fueron muy elevadas las 

cantidades de materias Primas agrícolas exportadas como tales, lo 

cual impidió capitalizar internamente el efecto multiplicador de 

la agricultura. Este es un tema central me debe revisarse. pues 

las condiciones están cambiando. La perspectiva ae una mayor 

liberación del Comercio Internacional y le posibilidad de 

incorporar tecnologías mocernas a los Procesos ae elaboración de 

materias primas agrícolas. 

Esta reflexión sólo pretende ilustrar las perspectivas de una 

nueva concepción del Pape: de la agricultura en el desarrollo 

económico. Resulta necesaria. entonces, analizar el estaco actual 

de las Unidades Agrícolas industriales en materia de tecnología y 

el panel oue juegan en la eccnomia agrícola ce su reglan. 

En función de los on;etivos de las Unidades Agrícolas. la 

tecnología resulta insuficiente e inadecuada en varios de los 

casost las Unidades deben de ser dotadas de eauipos moaernos 

propios proporcionalmente a las actividades Programadast algunas 

unidades tienen eauipos obsoletos o descontinuados. aue al sufrir 

desperfectos materiales y financieros. 

En el actual contexto económico, con serias restricciones del 

gasto publico, se debe reauerir ayuda de los estados en materia 
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tecnológica y también se debe proponer lograr convenios con la 

iniciativa privada, a fin de introduccir en las Unidades Agrícolas 

Industriales, tecnologia apropiada para facilitar el desarrollo oe 

las potencionalidades de los miembros, con el objetivo de mejorar 

cuantitativamente y cualitativamente la producción en las Unidades 

Agrícolas. 

El uso de la tecnología adecuada, debe estimular a través de 

talleres de trabajo grupa', productivo. de servicios populares de 

abastecimiento y otros, la revalorización de la mujer como sujeto 

al interior de la familia y la sociedad. 

Finalmente Queremos enfatizar Que la tecnología debe estar 

encauzada al fortalecimiento y desarrolla de la mujer no 

ejidataria a fin as cue estos se encausen en una práctica ce 

autogestión comunitaria (organizativa, económica. Ideológica) y 

contribuyen a la transformación progresiva de las estructuras 

sociales a nivel local, regional y nacional. 

Difícilmente la población rural del pais. podrá alcanzar un 

desarrollo hacia majares condiciones de vida en los campos 

económicos, sociales, educativos y culturales, ya oue se reouiere 

más atención por parte del Estado, delegando esta responsabilidad 

a varias dependencias del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, 

mediante asesoramiento técnico (JUR le brinde la Secretaria de 
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Agricultura y Recursos Hidráulicos. apoyo crediticio por parte de 

Banrural: Desarrollo Integral de la Familia y Servicio Social 

(DIF): Protección de la Salud (Secretaria de Salud), escolaridad 

de cuerdo a los programas de la Secretaria de Educación Pública y 

la Determinación de Normas y Procedimientos para la Organización y 

Funcionamiento de la Unidad Agricola Industrial para la Mujer 

(Secretaria de Reforma Agraria): todavía estamos a tiempo de 

solucionar este problema tan grave Que afecta al agro mexicano y 

sin duda alguna también nosotros somos afectados: esperamos desde 

luego aue las medidas aue se están tomando en este momento por el 

actual presidente tiendan a elevar la producción. tienaan a 

orientar al sector campesino a trabajar y eliDlotar nuestras 

rimuezas naturales y sobre todo el que se pueaa alcanzar un me.ior 

nivel Ce vicia. 

Podemos observar, Que desde la creación de la Unidad Apricola 

Industrial para la Mujer han transcurrido veinticuatro años. 

durante los cuales, minimos han sido las progresos de esta unidad. 

dejando ver su inutilidad, pero no porque no pudiera funcionar. 

sino por el poco interés real que las autoridades correspondientes 

le han dado. 



UNIDAD PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA JUVENTUD 

Es indudable que la reforma al articulo 10:5 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha 2 de julio de 1991. y por medio del cual se 

crea la Unidad Productiva oara el Desarrollo Integral de la 

Juventud, era necesaria y urgente. pero. resulta sororenaente el 

hecho de oue aún cuando en campaña electoral el ejecutivo puso 

especial atención a la juventud, éste no fue auien dio la 

iniciativa de reforma. como tampoco la comisión • de asuntos 

agrarios ae la cámara de diputados. 

Es criticable el mecho de oue ae no haper sido par la  

iniciativa cara aar capacidad jurídica a la uniaat 12ipricala 

Industrial para la Mujer. no se hubiera contemplaao e la Juventud 

campesina. oue sin embargo como se aemprenae del debate en el 

Congreso. tampoco tenia ni tiene ninguna expectativa favorable 

Para Quedarse en su lugar de origen, pero por fortuna ios 

legisladores analizaron un poco la situación del campesino y 

crearon :a Unidad Productiva para el Desarrollo Integral de la 

Juventud. 
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En fin lo importante es oue se hizo la reforma y aunoue sea 

en letra existe un panorama más favorable para la juventud 
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campesina, la cual ae Ileoarse a formar en la realiead la unidad 

Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud. tendrá más 

opciones en su lugar de origen. 

Por otra Parte resulta desatinado el hecho de aue sin hacerse 

aplicado. es aecir sin aue elista en la realidad ninguna Unidad 

Productiva Para el Desarrollo Integral ae la Juventua, se cambio 

el decreto original aue se contemplaba en el articulo 103 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria. este cambio se hizo al oarecer sin 

razón alguna 	al sarecer la vigente 	Agraria. ya nue, lo 

relativo a la Uniaaa Productiva ce la juventud aparece en el 

articule 72. el cual eE diferente y resulta en mi concepto me3or 

el decreto original. 

El articlo 72 de la Ley Agraria vigente. aela o. la Unidad 

Productiva Para el Desarrollo Integral de la Juventuo en las 

mismas condiciones o Peor aue la situación aue tenían las Unidaaes 

Agrícola=_ industriales para la Mujer antes de la reforma y adición 

al articulo 193 de la Ley Federal ae Reforma Agraria. publicada el 

23 de julio de 1991, en virtud de que el problema eran créditos 

Oportunos y suficientes, los cuales no contemplan el articulo 72. 

es más el Propio articulo menciona que los integrantes de la 

Unidad Productiva Para el Desarrollo Inteoral de la Juventud, 

deberán de cubrir los costas de operación. 
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Si en realidac ee culere cue funcione bien la unidad de oue 

se habla. ésta debe contar con créditos oportunos y asesoramiento 

técnico y administrativo. con la tinalidad de cue se tenga éxito y 

pueda tener un crecimiento, sin desviar el fin y sobre todo en oro 

de un mejoramiento y de una alternativa más para los Jóvenes, sin 

tener eme salir de su lugar de origen. 

Resulta importante oue los jóvenes del campo conozcan la Ley 

Agraria y en particular 41 articulo 72 oue menciona lo relativo a 

la Unidad Productiva rara el Desarrollo Integral ce la Juventud. 

ton el fin de oue tono:can sus uerechos y en su caso se interesen 

Por asociarse 	puedan cedir o exigir la formación ce la Unidad. 

aUn cuarteo. la nueva La';, no menciona en dance. es decir, en cue 

parte del ejido se estatiecerá dicha Unidad,• en mi :oncepto creo 

oue nepe ser Sr, la cona 1:,noana o en loe limites de esta. va oue a. 

contemplar fines recreativos. no puede estar tan alejada de II,  

población: tambien cznsidero cue sobre éste punto la Frocuracurla 

Agraria es le encergada de divulgar la vigente ley Agraria y en 

eepecial lo relativo a la Unidad Productiva cara el Desarrollo 

Integral de la Juventud. 

Asimismo. es necesario seAalar oue si las Unidades 

Productivas Para el Desarrollo Integral de la juventud, no tienen 

por parte del Gobierno apoyo suficiente, esto es crédito 

suficiente y oportunos y una dirección técnica 	administrativa 
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que les oriente y capacite para el trabajo, para organizarse y 

para que no se desvíen fondos y finalidades, no tendría caso oue 

existiera una de estas unidades, pues las mismas estarían 

encaminadas al fracaso, siendo improductivo destinar una 

superficie de tierra del ejido para crear esta Unidad, en claro 

perjuicio de miles de campesinos que están necesitando tierra para 

trabajar. toda vez que las cartelas son escasas y n: se 

multiplican. 

En este orden de ideas se estaría frente a íos granosa. licirs 

del sistema, se crea una ley por oportunioad, por politica o cara 

salir del paso, pero con la finalidad de que esta Ley no funcione 

o en su defecto nunca se aolioue. estando seguro pe oue 1: no 

aplicarse esta Ley, caoa vez más, las grandes ciudades ren:ran 

mayores problemas, ya que la Juventuo campesina forzosamente si - o 

tener ninguna alternativa de mejoría económica. tendrá nue ex::,rar 

a las granate ciudades, y al no tener ninguna preparación iz 

cropable es que se formen aún más grandes los llamaoos "cinturonel 

de miseria", estando latente siempre el riesgo de oue esta 

juventud se desvíe hacia alguno de los vicios más comunas y 

.peligrosos, como son el alcoholismo y la drogadicción, y en 	en 

manos cilY gobierno está la solución a estos problemas. 

Resulta necesario e inaisoensable para el buen funcionamiento 

de la Unidad Productiva para el Desarrollo Integral de la Juentuo 

Que se haga un reglamento en el cual se fijen las bases y 

condiciones de como va a operar la unidad. 
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CONW LUE3 I UNES 

PRIMERA.— De la organización política y social de los aztecas se 

derivó el régimen de tenencia de la tierra. 

SEGUNDA.— Los campos o tierras aue se encontraban a la salida del 

pueblo, donde no se planta ni se labra, era común a todos los 

vecinos, al que después se conoció como emitus o ejido. 

TERCERA.— La asamblea destina las tierras del asentamiento 

humano. las cuales conforman el área irreductible del ejido. 

CUARTA.— las tierras del asentamiento humano SON inalienables, 

imprescriptiblee e inemPargabes. 

QUINTA.— La zona urbana es el área destinada para las servicios 

públicos de la comunidad. 

SEXTA.— Al hablar de las tres clases de parcelas, la Escolar, 

Unidad Agrícola Industrial para la Mujer y Unidad Productiva para 

el Desarrollo Integral de la Juventud, se da uno cuenta aue es una 

institución típicamente mexicana, muy dinámica, pues se ve 

afectada por situaciones económicas, políticas y sociales. 
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SEPTIMA.— La parcela escolar es una conquista del ejidatario, por 

lo tanto debe ser siemore una prerrogativa de los núcleos agrarios 

para oeneficio de los niños, de sus padres del maestro y de la 

escuela rural mexicana. 

OCTAVA.— Es evidente la necesidad de actualizar el reglamento de 

la parcela escolar, a fin de evitar serias disminuciones en sus 

obJetivos y fines. 

NOVENA.— Según datos estadísticos. una quinta parte oe los ejidos 

cuenta con la parcela para la Unidad Agrícola Industrial para la 

MuJer, esto sin lugar a dudas es preocupante. 

OECIPIA.— Por lo menos mas de la mitad de los cucos &merla tener 

esta parcela Para la mujer. 

DECINA PRIMERA.— Es atinada la creación de la Unidad Productiva 

para el Desarrollo Integral para la Juventud en aras de ofrecer 

oportunidades en su lugar de origen a la juventud. 

CECINA OEOLINDA.— La parcela donde se instale la Unidad 

Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud es parte del 

área destinada al asentamiento humano y ésta parcela tendrá aue 

ser patrimonial del ejido. 
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