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IHTROOUCCION 

Uno de los problemas mas graves y antiguos de México es sin -
lugar a dudas el agrario, problema que d!O origen al critico 
desabasto alimentario actual, que esta convertido en honda -
preocupaciOn del gobierno federal y autoridades agrarias de -
las entidades federativas, quienes conjuntamente buscan solu
ciones a corto, mediano y largo plazos, a fin de aumentar la 
productividad del ejido mexicano, pues es ah! en el ejido, -
donde se localiza el nacimiento del problema que adolecemos -
y nos ha obligado a importar ma!z y frljol,inclusive, produc
tos indispensables en la alimentaciOn nacional, de los cuales 
fuimos exportadores en otras épocas. 

La baja producclOn agr!cola del ejido es un problema que ata
ne a todos los mexicanos, por ello uno de los propOsitos fun
damentales del presente estudio consiste en aportar soluclo-
nes que coadyuven a elevar la productividad del campo, el ni
vel de vida del sector campesino, el esp!rltu de solidaridad 
nacional y la autosuficiencia alimentarla. 

Estamos convencidos de que uno de Jos medios idOneos para lo
grarlo es organizando al ejldatarlo en cooperativas que ope-
ren en las diferentes etapas del proceso de producciOn ejidal, 
organizaciOn del trabajo, dlstrlbuciOn y la comerclallzaclOn 
de los productos, sin olvidar la asistencia técnica, capaclt~ 
clOn y crédito oportuno. 

Nuestro estudio consta de cuatró cap!tulos, a saber: l. Ant~ 
cedentes Hist6rlcos del Cooperatlvls•o en M~xlco; 11. Las S~ 

ctedades Cooperativas en la Leglslacl6n Mexicana Vigente; 
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lll. El Ejido, y IV. la Organlzacl6n Cooperativa Ejldat, fi
nal Izando con un apartado dedicado a las conclusiones del pr! 
sente trabajo. 

El Capitulo 1 esta dividido en cinco apartados: el primero -
se refiere a la Epoca Prehisp6nica, esto es, nos remontamos -
a los antecedentes más remotos del ejido mexicano, ubicados -
en la forma de dlstribuclOn de la tierra entre los Aztecas; -
en el segundo nos referimos al Régimen y OrganlzaclOn Cooper! 
tlva durante la Nueva Espana, ya que en esos tiempos surgen -
grandes descontentos de los lndlgenas, derivados de la Injus
ta dlstrlbuciOn de la propiedad, notoriamente ventajosa para 
los conquistadores. Es aqul donde se empieza a gestar el --
cooperativismo en México; el tercer apartado alude al Cooper! 
tlvlsmo en el México Independiente, época en la que adquiere
gran fuerza esta forma de organlzaclOn y es Incorporada a un 
ordenamiento jurfdlco; el cuarto apartado trata de los Aspec
tos Cooperativistas en la ConstituclOn de 1917, que aunque no 
Incluye a la cooperativa en sus dlsposlcloneL da origen a un 
partido polftlco muy fuerte formado por Integrantes con Ideas 
cooperativistas; continuamos el capitulo con el an61isls de -
la cooperativa en los Goblerhos de la RevoluclOn Mexicana, -
hasta 1938, abarcando los Gobiernos de Plutarco Ellas Calles, 
Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodrfguez y Lazara C6rdenas en 
cuyos periodos se brlndO mayor atenc!On al movimiento cooper! 
·tivo, tan es as!, que fue entonces cuando se creo la Ley que 
ahora las rige y finalmente concluimos este capitulo, refi--
riéndonos a dos ordenamientos jurf dicos vigentes durante los
mandatos presidenciales de Luis Echeverrfa Alvarez, José LO-
pez Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, los cuales consi
deramos que son muy significativos para las organizaciones, -
objeto del presente estudio, to~a vez que en ellos se denota 
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cierta tendencia a retomar el camino marcado por el Presiden
te Lazare cardenas. 

En el Caplutlo ll se mencionan los ordenamientos jurldicos vl 
gentes de la leglslacJOn mexicana que contienen disposiciones 
relacionadas con las sociedades cooperativas, en primer Jugar 
se analiza la ConstituclOn Polltlca de los Estados Unidos Me
xicanos, le siguen la Ley Agraria, la Ley Orgfoica de la Adml 
nistrac!On PObllca Federal y la Ley Federal de Sociedades Coop~ 

ratlvas; continuamos con el COdlgo Civil para el Distrito Fe
deral, los Reglamentos de: Ja Ley Federal de Sociedades Coo
perativas, de Cooperativas Escolares, y del Registro Coopera
tivo Nacional, as! como el decreto que concede exenclOn de I~ 

puestos a Sociedades Cooperativas. Terminamos este capltulo
reflrléndonos a otros ordenamientos jurldlcos vigentes vincu
lados con las Cooperativas pero considerados como menos rele
vantes para efectos de esta tésls. tales como: el COdlgo de 
Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles. la Ley Or_ 
ganlca del Articulo 28 Constitucional, la Ley Federal del Tr~ 

bajo, la Ley del Seguro Social, la Ley que crea el Banco Na-
clonal de Fomento Cooperativo, la Ley de Vlas Generales de C~ 

munlcac!On, la Ley Federal de Pesca y la Ley Federal de Vi-
vlenda. 

El contenido del Capitulo 111 se desglosa en cuatro puntos, -
uno dedicado al concepto del Ejido; el segundo se refiere a -
la integrac!On del Ejido con relac!On a las tierras que lo -
componen; el tercer punto trata un aspecto toral del ejido -
como lo es su Organizac!On Económica, y cerramos el capitulo 
con un anal!sis del Funcionamiento del Ejido y sus formas de 
explotac!On. 

Por Oltlmo, incursionamos en la parte medular de nuestro tra-
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bajo, Ja cual se localiza en el Capitulo IV denominado: "La 
OrganlzaclOn Cooperativa Ejldal". En él hacemos a manera de 
lntroducclOn. una breve remebranza de las soluciones globales 
que a través de Ja historia se han intentado para resolver el 
problema agrario nacional. Posteriormente, nos Internamos en 
el concepto de cooperativa, sin omitir su claslflcacl6n desde 
el punto de vista econOmlco, tal como las concibe la leglsla
clOn de la materia. La Qltlma parte de este capitulo se ocupa 
de las cooperativas ejldales, Iniciando con un estudio somero 
de las cooperativas agrarias en general, para luego conducir
nos al campo especifico de las cooperativas ejldales. Una -
vez en él establecemos su concepto, clasificaciones, organlz! 
clOn y funcionamiento. 

Como parte final de la presente tésls, elaboramos nuestras -
conclusiones, Incluyendo en ellas tas ventajas y desventajas 
que presenta la cooperativa en la explotaclOn del ejido, a -
fin de formarnos un criterio mas amplio acerca de las banda-
des de la misma. 



BREVE ESTUDIO DE LA EXPLOTACION DEL EJIDO 
A TRAVES OE LA COOPERATIVA 

CAPITULO 1 
ANTECEDENTES HISTORICOS OEL COOPERATIVISMO EN MEXICO 

1. EPOCA PREHISPANICA. 

s. 

Los antecedentes históricos del cooperativismo mexicano deno
tan que desde la época prehispanlca se han practicado formas 
analogas de organización productiva a las cooperativas actua
les: ~o cual nos induce a considerar que tal sistema ha sido 
aftn a la Idiosincrasia, Instituciones sociales, económicas y 
culturales nacionales, como se podra demostrar en paginas su~ 
secuentes. 

Se puede afirmar que los indtgenas aztecas de nuestro pals en 
esa época no llegaron a formarse un concepto abastracto de -
los géneros de propiedad, por lo que para distinguirlos em-
plearon vocablos que se refertan a la calidad de los poseedo
res. Ast, nos encontramos que a la tierra del rey la denoml· 
naban Tlatocallalll; a la tierra de los nobles, Plllalll; a -
la tierra.del pueblo, Altepetlalll; a la tierra óe los ba-·
rrlos, Calpullalll; a la tierra para la guerra, Mltlchimalll, 
y a la tierra de los dioses, Teotlalpan. 

Conforme a la organlzaclOn social de los indtgenas, la mayor 
cantidad de tierras laborables eran ocupadas por el rey, los 
nobles, los militares y los sacerdotes. 

El Calpulll constltula la pequena propiedad comunal cuyo usu-
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fructo se daba a las familias que las posetan en.lotes perfe~ 
tamente delimitados con cercas de piedras o magueyes, siendo 
transmisibles de padres a hijos sin llmitaciOn ni término, p~ 
ro sujeto a dos condiciones: 1. Cultivar la tierra ininte-
rrumpidamente, por lo que si la familia dejaba de cultivar d~ 
rante dos años consecutivos el jefe o señor principal del ba
rrio la reconvenla por ello y si al siguiente año no se sem
braba, perdla el usufructo Irremisiblemente, y 2. Permanecer 
en el barrio a que pertenecla Ja parcela usufructuada, pues -
el cambio de un barrio a otro o de un pueblo a otro implicaba 
igualmente su pérdida. 

Como resultado 
nes descendlan 

dad para gozar 
quedaba libre, 

de 
de 
de 

el 

esta forma de organizaciOn, únicamente qui~ 
los habitantes del Calpulli tenlan capaci-

la propiedad comunal y cuando algún lote -
jefe o señor principal, con acuerdo de tos 

ancianos lo repartla entre las nuevas familias. 

Los caracteres cooperativistas de éste régimen de propiedad -
se observan en Jos siguientes hechos: a) las tierras de un -
barrio determinado estaban lotificadas y cada lote pertenecta 
a una familia, la cual la e~plotaba por cuenta propia; b) no 
era un conjunto de tierras explotadas en común sin que nadie 
fuera dueño de nada sino que sin poseerlas en propiedad priv~ 
da individual, sin libertad para enajenarla, era familiar y -
hereditaria pero condicionada al bien social. El agricultor 
entregaba al rey parte de su cosecha, posteriormente separaba 
lo que correspondla al señor local y el sobrante era para él; 
c) no habla recolecciOn ni distribución común de los produc-
tos de la tierra, ni se trataba de jornaleros al servicio del 
rey, sino que eran socios y contribuyentes, encontrando un c~ 

racter cooperativo en su funcionamiento, conociendo ademas -
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el sistema de irrigaciOn en beneficio de las familias que -
unlan sus esfuerzos para el embellecimiento y defensa, entre 
otras cosas del barrio correspondiente. • 

Por lo anterior, cuando Hernan Cortés IlegO a México Tenochtl 
tlan se encontró con una organlzaclOn de pueblos que se le -
enfrentaron unidos y no aisladamente como él suponta.Esto es, 
se enfrento al Imperio de Anahuac Integrado por la Triple -
Al lanza de México, Texcoco y Tlacopan, lo que revelO al con-
qulstador la existencia de un sistema polltlco-mllitar, econ~ 
mico y social Insospechado que lo obllgO a crear nuevas técn! 
casen su forma de lucha para lograr la conquista de las nue
vas tierras descubiertas. 

2. EL REGIMEN Y LA ORGANIZACION COOPERATIVA DURANTE LA NUEVA 
ESPAAA. 

A ralz de la dominaclOn española sobre los lnd!genas de la -
Nueva España, se Introdujo una nueva forma de propiedad prlv~ 
da: Ja propiedad privada Individual. Sojuzgados los lnd!ge
nas por los españoles, éstos escogieron las tierras y las re
partieron entre sus soldados, quienes pasaron de ser guerre-
ros a realizadores de actividades agrlcolas. Las Ordenanzas 
españolas, tratando de proteger aparentemente los Intereses y 
organlzac!On de los lndlgenas, crearon al lado de la prople-
dad privada Individual de los españoles Ja figura de las tie
rras de común repartimiento cuyo régimen se acercaba al de -

los calpullls de manera similar a Jos sistemas cooperatlvls-
tas, sin embargo en la practica no se obtuvieron los resulta
dos esperados. 

Las cajas, que funcionaban como Instituciones de ahorro, pre-
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vls!On y préstamo, tenlan en estas actividades, la principal 
caracterlstlca cooperativa de la época, aunque por desgracia 
al paso del tiempo se cometieron muchas arbitrariedades a ma
nos de quienes las administraban, a tal suerte que los lnter~ 

sados no obtenlan provecho alguno de las cantidades que·en -
el las depositaban y cuando, para evitar la guerra de emancip! 
clOn de los lndlgenas, las autoridades espanolas trataron de 
reorganizarlas, fue demasiado tarde y materialmente lmposi--
ble, pues los abusos y la Invasión de tierras habla colmado -
Ja paciencia de los aborlgenes. 

Otra Importante lnstltuc!On de la Nueva Espana, en la que se 
van concretando las formas cooperativistas, es la de Jos P6s! 
tos cuyas caracterlstlcas principales en sus Inicios, era el 
sentido caritativo encaminado al socorro de los lndlgenas y -
posteriormente en su natural evolución adquieren el caracter 
de almacenes, en los que los agricultores depositaban sus co
sechas previendo los tiempos de escasez en los que haclan uso 
de ellas. Estos organismos terminaron convirtiéndose en cajas 
de ahorro y refacclonarlas, auxiliares de los labradores de 
escasos recursos, que funcionaban prestando dinero o refacclQ 
nes a cambio de ciertos Intereses en plazos determinados. An 
tes de celebrar la operac!On de préstamo el POslto publicaba 
un bando para que aquellos que necesitaran granos los solici
taran y los que reclblan préstamos deblan Informar a la junta 
directiva del POsito de la cosecha obtenida con la finalidad 
de asegurar el pago oportuno correspondiente. 

Analogamente a los pósitos, las alh6ndlgas fueron institucio
nes que se organizaron como graneros, con objeto de eliminar 
la presencia de los acaparadores y· sus operaciones lucrativas 
en épocas de crisis. Estas Instituciones son consideradas c2 
mo el antecedente primario de las cooperativas mexicanas de -
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distribución propiamente dichas. As! se fundó en la ciudad de 
México la primera Alhóndiga con las caracterlstlcas señaladas 
y agreg4ndole Ja función de regular precios. También se dlsp~ 
so que todo agricultor o arriero deberla depositar en ellas, 
obligatoriamente, sus efectos recibiendo a cambio un compro-
bante de la entrega en el que se hacia constar su procedencia 
y el precio pretendido. Las violaciones a la ordenanza era -
penada en.dinero. 

Respecto a la organización del trabajo en la Nueva España, e~ 
centramos principalmente a los Gremios de Artesanos, los que 
son considerados como la base de la estructura obrera y orga
nización cooperativa de nuestros dlas. El devenir del tiempo, 
as! como el crecimiento de las ciudades dio pauta a la apari
ción de un slnnamero de artesanos en diferentes oficios a me
diados del siglo XVI, dando origen a la reglamentación de sus 
actividades en las Ordenanzas de Gremios. 

En la Nueva España los gremios se organizaron en cofradlas de 
oficios, y éstas a su vez en corporaciones sujetas a la ord! 
nanza respectiva expedida por el Cabildo de Ja ciudad de Méxl 
co y confirmada por el Virrey, con la cual se regulaban lnter 
namente sin la Intervención directa del gobierno en su organ! 
zaclón, trabajo o producción, sino que internamente eleglan -
sus órganos de gobierno y a ellos se sometlan; en su seno se 
dlscutla la conveniencia de crear o no nuevos talleres, se -
examinaban las canJldaturas para maestros y para otorgar Ios
nombramlentos, se proscrlbla la Intermediación y se vigilaba 
la calidad de la producción, entre otras actividades. 

Asimismo nos referiremos al obraje que en la Nueva España co~ 
sistla en f4brlcas cuya organización social y económica inte
rior difiere de la de los gremios, ya que constltulan en cler 
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ta forma la génesis del capitalismo Industrial en México. En 
el orden moral el obraje no era bien visto por la poblaclOn -
de la época debido a los abusos que cometlan los patrones o -
administradores en contra de sus obreros. El maestro proplet~ 
ria ya no convlvta con sus oficiales, obreros o aprendices, -
sino que ahora sólo existla en el obraje el amo que acudta 
la fabrica para vigilar la contabilidad, exigirles mayor ren
dimiento y reduciéndolos practlcamente a calidad de esclavos, 
ya que eran obligados a trabajar durante todo el d!a, parte -
de la noche y a dormir en habitaciones insalubres construidas 
exprofeso en el interior de los talleres para asl despertar-
los a horas tempranas y continuar su Inhumana exptotac!On. 

Preocupado por lo anterior, el gobierno expidió una serle de 
cédulas y ordenanzas protectoras del asalariado que regulaban 
el horario de tabores del trabajador, et trabajo de las muje

res, la prohtblc!On de la existencia de tiendas de raya y el 
establecimiento de tabernas en su Interior, entre lo mas lm-
portante, sin embargo a pesar de la Imposición de fuertes mul 
tas fueron generalmente evadidas tas disposiciones de estos -
ordenamientos. 

El desarrol io de los obrajes fue lento debido en gran medida 
a sus caracterlsticas represivas y capltaiistas, aunado a ta 
competencia con las corporaciones gremiales. No obstante fu! 
ron adquiriendo fuerza, en tanto los gremios ta perdlan por -
la desprotecciOn del estado hasta desaparecer. Asl, en la ~l 
tima etapa del virreinato, con la imposición de tas medidas -
liberales en relacl6n a la producción y el comercio basadas -
en las ideas napoleónicas al respecto imprimieron vigor al C! 
pitailsmo naciente en los obrajes. 
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3. EL COOPERATIVISMO EN EL HEXICO INDEPENDIENTE. 

En los Inicios del México Independiente se gesto una fuerte -
lucha en contra de la invasiOn de articulas extranjeros que -
desplazaban la producciOn nacional. por lo que. con objeto de 
defender sus intereses, los productores nacionales se unieron 
tratando de superar la producc!On extranjera, resurgiendo los 
gremios con la fundac!On de la Junta de Fomento de Artesanos. 
Esta Junta reagrupo a los gremios en un frente comQn antagOnl 
ca a los partidarios del libre cambio que los estaban arrul-
nando. Es Importante subrayar que la Constltuc!On de 1824 no 
reconocla nlngQn derecho de asoclac!On ni organizaciOn, sln -
embargo los gremios continuaban organizados. 

La Junta de Artesanos de México, se dividla en gremios, ofl-
cios y especialidades, tenla por objeto ademas de lo expresa
do en el parrafo anterior, fomentar el desarrollo, perfeccio
nar las artesanlas y las fabricas, as! como contribuir a la -
creaciOn de escuelas de enseílanza elemental para sus miembros 
incluyendo las de artes y oficios, crear un fondo de coopera
c!On mensual de los socios para destinarlos a Instituciones -
de beneficencia, entre otros. La instituc!On se formaba con 
los artesanos Inscritos voluntariamente, los dedicados a las
artes y con todos los ciudadanos nombrados por ella en consi
deraciOn a sus caracterlstlcas particulares. 

La sociedad y los gobiernos de esta etapa en la historia de -
México, previa a la reforma, influyeron de manera importante 
en el liberalismo econOmlco Interior y exterior rompiendo con 
las ten'denclas al quebrantamiento de la moral, la acumula--
c!On de riquezas, la explotaciOn de trabajadores y la anar--
qula en la producclOn por medio de la lmportaciOn de maquina-

ria para la industriallzaclOn, del incipiente capitalismo me-
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xi cano. 

Lo anterior fue creando un clima social propicio para la apa
rlciOn de los esbozos cooperativos en México. As! la Junta de 
Fomento de Artesanos entendlO que su objeto no se traducla -
sOio en unir a los artesanos en la defensa de sus intereses -
y perfeccionar los conocimientos artlsticos e industriales, -
sino que incluyo en sus bases constitutivas articules que ex
tendlan los beneficios de la AsoclaclOn a las familias de los 
socios y al pueblo en general, siendo éste el principio basi
co de la seguridad social. La Junta, como puede verse,aspir! 
ba a organizar un sistema asistencial y de ayuda solidarla 
fin de resolver los principales problemas del hombre, por lo 
que se le considero de beneficencia, al fijarse una cotlza
clOn semanal de los socios para casos de enfermedad, muerte y 
cesamientos, asl como para bautizos de los hijos; pero como -
se repartla periOdicamente el dinero recaudado, mas que fondo 
de beneficencia se le consideró como una caja de ahorro fun-
dada en el sistema de seguro familiar, convirtiéndose en el -
primer ensayo o intento, en la ciudad de México, de creaciOn 
de cajas de ahorro propuestas desde 1830 para ayudar a los -
obreros y clases menesterosa1,. Ideas secundadas e impuisadas
por Lucas Afaman. 

Luego de este primer ensayo pre-cooperativo se creó de manera 
mas formal la primera caja de ahorros teniendo como cuna la -
ciudad de Orizaba, Departamento de Veracruz, en la cual se -
obtuvieron magnlflcos resultados. Fue fundada por modestos ar 
tesanos y empleados, el 30 de noviembre de 1839, llevo el no~ 
bre de "SOCIEDAD MERCANTIL Y DE SEGURIDAD DE LA CAJA DE AHO-
RROS DE ORIZABA", sin ser, claro esta, la denomlnaclOn mas 
adecuada Y. runci0n6 como banco, monteplo y caja de ahorros --
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con la Idea fundamental de combatir la usura y crear centros 
de beneficencia pObllca a través de dos secciones: la banca
ria propiamente dicha, compuesta por accionistas y la caja de 
ahorros Integrada por depositantes pobres llamados censualis

tas. 

Los principios Internos de este organismo estaban configura-
dos por el control democratlco, capital y utilidad como lns-
trumento de beneficio pOblico; en tanto que los externos se -
enfocaban al combate de Ja usura, Impulso a la Industria y -

servicios gratuitos al pOblico, esto Oltlmo a través de la C! 
ja de ahorros. No obstante la no denomlnacl6n de cooperativa, 
por no existir propiamente dicho este movimiento en la época, 
se le considera como la primera cooperativa que exlsti6 en M! 
xico.muy probablemente en América, y precursora del movimien
to cooperativo del Continente Americano. 

El Constituyente de 1857 estaba fuertemente Influido por el -
liberalismo econ6mico, en consecuencia no se debati6 sobre -
los derechos del trabajador del campo y la ciudad. Quién mas 
se acerco a este t6plco fue lgnaclo L. Vallarta c.Qn su brl---
1 lante discurso en el que puso de manifiesto los males de ese 
tiempo, pero confundi6 la libertad de industria con la prote~ 
ci6n al trabajo, dejando al trabajador sin protecc16n alguna. 

Como hemos visto, los obreros ya venlan sufriendo un desampa
ro legal agudo, frecuentemente se comprobaban las pésimas con 
dlciones laborales de mujeres y nlnos sin que alguien se ocu
para de legislar en su benef lclo y fueron lncrementandose las 
protestas a tal grado que se incluyo en el C6digo Civil de -
1872 Ja obllgaci6n para el patr6n de pagar al trabajador el -
jornal si Jo cumplla en la forma convenida, pudiendo negarse 
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el trabajador a laborar cuando uno u otro no cumpliera lo es
tipulado y exigir el pago correspondiente o el patron despe-
dlrlo pagandole el tiempo vencido. 

En el transcurso de 1857 a 1870 se gesta el Inicio del capit! 
llsmo y los obreros demandaron Insistentemente, a los patro-
nes, el descanso dominical tal como sucedla en el periodo vi
rreinal. 

Con la Ley de OesamortlzaclOn de 1856 se pretend!O, aparente
mente, adjudicar las fincas rústicas y urbanas del clero a -
los arrendatarios, pero se cree que los verdaderos fines de -
esta Ley.fueron economtcos, es decir, solucionar la movlllza
clOn de la propiedad como medida fiscal para no detener el -
progreso del pats, favoreciendo el Impulso del comercio, las 
artes y la Industria. El articulo 26 de dicha Ley faculta 
las sociedades civiles y religiosas para que empleen el din~ 
ro obtenido por adjudicación de sus propiedades, en lmposlclQ 
nes sobre fincas o en acciones de empresas agrlcolas y merca~ 
tlles. Esta Ley tuvo como consecuencia fuertes choques entre 
el g~blerno y la Iglesia, los que tuvieron su desenlace con -
la Ley de Naclonalizac!On de· los Sienes Eclestasticos del 12 
de junio de 1859. 

La desamortlzac!On de los bienes de las comunidades rellglo-
sas y civiles desemboco en el fortalecimiento de la aristocr! 
cia semifeudal y la consolldaciOn de la pequeña burgues!a; se 
favoreció el latifundismo con respecto a los bienes comuna--
les, aprobando la desamortización de los pueblos de Indios -
Y los bienes del ayuntamiento. lo cual resulto desastroso ya -
que muchas personas se apoderaron de esas propiedades por el 
simple denuncio, y ante la Imposibilidad legal de acreditar 
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la propiedad los indlgenas se sublevaron en diversos puntos -
del pa!s. 

Resumiendo, diremos que estas leyes acabaron con la cancentr~ 
ciOn del poder eclesiastico, pero originaron el latifundismo 
dejando en manos de la pobiaciOn indlgena únicamente las tie
rras Improductivas e lnhOspltas. 

En 1842 el Presidente Santa Anna creo mediante Ley, la Junta 
de Artesanas para dar legalidad a los gremios de artes y ofi
cios, sin embargo tuvo vigencia pasajera y la materia fue so~ 
layada por la Constitución de 1857. Los gremios se acogieron 
al articulo 9• de ésta, que garantizaba la libertad de aso-
ciaclOn, transformando a las juntas menores en sociedades mu
tual lstas con objeto de formar fondos de asistencia mutua, -
can las aportaciones sociales, en la garantla de asistencia -
médica y gastas de entierra. dando origen, primeramente, a la 
mutual del ramo de Sastrerla en 1864 y enseguida la de Carpin 
teros en 1868. 

El mutualismo en México aparece simultaneamente al saclalls-
ma, cooperativismo y asociaciones obreras y de asistencia. 

Can la propaganda Ideológica en favor del cooperativismo las 
lideres obreras consideraron que era el momento de crear ta-
lleres cooperativas. Asl el primer experimenta llevado a cabo 
dlO Inicia en 1874 y se decla que era increlble la que habla 
lograda, pera desafortunadamente, al igual que en todos los -
ensayos obreros, duro poco la armenia entre los asociados orl 
ginando su cierre a fines de 1876. 

Las cooperativas se hablan desarrollado tan vertiginosamente 
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que el gobierna se vio obligado a darle vida lega!, Incluyen
do un capitulo dedicado a ellas en el COdlga de Comercia de -
1889, y a partir de ello aparecieran un slnnOmero de coopera
tivas amoldadas a las necesidades de la época. Tiempo antes 
a la exped!clOn del citado COdlgo de Comercio los per!Odlcos 
simpatizantes de los obreros realizaron una Intensa propagan
da que luego orlglnO la creac!On de varios bancos cooperatl-
vos, fundándose el primero en el ano de 1877 bajo el nombre -
de "Banco Social del Trabajo". Es digna de mención la Caja P~ 
pular Mexicana que tuvo como objeto propagar y ayudar el est! 
bleclmlento de cooperativas en el pats. Hubo otros experlme! 
tos como el practicado por las famll!as norteamericanas en el 
Estado de S!naloa, el de los pollclas de la ciudad de México 

y el de la Minerva, entre los mas relevantes. Todos realiza
dos con anterioridad a la promulgac!On del COdlgo de Comercio 
de 1889, que como ya se dijo, por primera vez otorgo persona
l !dad jurldlca a la cooperativa. 

Este Código que naclO con la reforma constitucional de 1883, 
no hablaba de las cooperativas, por considerar que no ejecut! 
bao actos de comercio y no fue sino hasta septiembre de 1889 
cuando al expedirse el nuev¿ Código de Comercio se regulo la 
materia, no obstante la dlv!slOn de opiniones en ei seno de -
la comisión, ya que para algunos no se daba el factor de la -
especulación en los movimientos de las cooperativas para ln-
c!ulrlas en el ordenamiento; otros si le daban caracter mer-
cantl l, en tanto Que algunos mas consideraron necesario regl! 
mentarlas sin importar su naturaleza. 

Bajo los lineamientos de este COdlga se organizaron un buen -
nOmero de cooperativas, las cuales debido a los problemas ec~ 
nómicos, morales y legales, as! como a los muchos sacrificios 
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que afrontaron tuvieron que cerrar al !nielo de la Revolucl6n 
de 1910, sln embargo, el entusiasmo por fomentar el cooperatl 
vlsmo slgu!O su marcha, pero a pesar de haber conquistado a -
los pensadores Ilustrados y avanzar en la vida econOmtca y so 
ctal, reslntlO la frialdad de las autoridades y el rigor del 
capitalismo. 

En cuanto al problema del campo, se continuo pensando que é.§. 
te se resolverla colonizando otras tierras. Con ello no se -
modificarla la propiedad existente, siendo la primera la Col2 
nla Cert~tcola la cual se constituyo bajo el régimen de pro-
piedad privada en relaclOn con las tierras que sembraba cada 
familia, y la casa que habitaba, pero siendo de caracter ca-
lectivo los trabajos y aprovechamientos, tales como: el traz! 
do de calles, el combate de Insectos, la creaclOn de corrales 
comunales, etc. Este Interesante experimento duro aproximad! 
mente quince anos, pero fracaso debido a que los colonos con
vertidos en propietarios comenzaron a vender sus bienes. 

4. ASPECTOS COOPERATIVISTAS EN LA COHSTITUCION DE 1917. 

Al concluir la RevoluclOn Mexicana de 1910, con la lntegra
c 1 On del Can sgreso Con st 1 tuyente reu11 t do en 1 a e 1 u dad de Qu~ 

rétaro el 5 de febrero de 1917, se Inicia una nueva etapa en 
la vida polttlca, social y econOmlca de México. 

El articulo 28 Constitucional, dlspostclOn mas viable para i!). 
clulrla, soslaya la lncorporac!On de ta cooperativa de produf 
clOn social, de ah! que en su articulo 123 fracción 11 ! se le 
haya dado cierto car!cter de utilidad social en beneficio de 
los trabajadores. los factores que mas Influyeron en la no • 

·: 
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regulación de Ja cooperativa en Ja Carta Magna fueron que Jos 
constituyentes aan no se liberaban de la Idea mercantilista -
que tenlan de ella y que aan no se encontraba claramente lm-
plantado el sistema cooperativo en el medio económico naclo-
na 1. 

La Idea cooperativa que habla Invadido Jos medios Intelectua
les y universitarios, y estando en auge por esa época Ja ere! 
clón de partidos polltlcos de acuerdo a la Nueva Constitución, 
originó la creación del "Partido Cooperativista Nacional" por 
un grupo de estudiantes de la carrera de leyes, simpatizantes 
de este sistema e Integrado por obreros textlles,tranvlarlos, 
choferes, ferroviarios, profesores y estudiantes, el cual al 
participar en las elecciones obtuvo varias diputaciones, sen! 
durlas y regencias municipales, aflnandose en las elecciones 
presidenciales con la candidatura de Alvaro Obregón, quien t.!?_ 
mó posesión de la presidencia en 1920, lo cual beneficio a dl 
cho partido Incorporando a su militancia importantes nGcleos 
obreros y campesinos. 

Los diputados y senadores cooperativistas presentaron a las -
respectivas c!maras del congreso proyectos sumamente lntere-
santes, entre los que destacan la organización del Banco Coo
perativo Rural, la del articulo 123 Constitucional, la apile! 
clón del articulo 27 Constitucional y la Ley de Cooperación -
Agrlcola. 

El prestigio adquirido fortaleciO enormemente al partido, el -
cual llego a dominar el panorama polltico del pals, por lo -
que al aproximarse las nuevas elecciones presidenciales apoyó 
la candidatura de Adolfo de la Huerta, quien al perderlas se 
levanto en armas apoyado por lideres destacados del partido -
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lo que origino el fin de este partido poittlco, ya que perdl6 
totalmente la fuerza adquirida anos atras con su movimiento -
transformador y revolucionarlo. 

S. LA COOPERATIVA EN LOS GOBIERNOS DE LA REVOLUCION MEXICA-
NA, HASTA 1938. 

El General Calles (1924-1928), siendo presidente electo de M~ 
xlco, llevo a cabo un viaje de estudios por el Continente Eu
repeo, durante cuyo recorrido Je llamaron poderosamente la -
atencl6n las cooperativas, especlflcamente las de crédito ru
ral, raz6n por la que se dedlc6 a recabar datos sobre su fun
cionamiento, mismo que lo convencl6 de la nobleza del sistema 
cooperativo. Ya en México, realizó una serle de consultas con 
personas y grupos de personas de Ideas cooperativas con la fl 
nalldad de Implantarlas en el pals nuevamente, basandose en -
el manual de Luis Gorozpe quien a la postre fue comisionado -
por el Presidente para redactar los folletos propagandlsticos 
que luego fueron repartidos gratuitamente en todo el territo
rio nacional como instrumentos preparatorios y difusivos ten
dientes a establecer mas tarde las cooperativas. Preparado el 
terreno, la Secretarla de Industria y Comercio redacto un -
proyecto de "Ley de Cooperativas• que envl6 al Congreso de Ja 
Unl6n, el cual fue aprobado en diciembre de 1926 y publicado· 
el 10 de febrero de 1927, conteniendo entre otros, los conce~ 
tos de divisl6n de cooperativas en tres ramas: agrlcolas, in· 
d~strlales y de consumo,subdlvldidas a su vez en cooperativas 
locales y cooperativas Integradas por grupos de éstas. 

De conformidad con Ja Constltucl6n Polltlca de Jos Estados 
Unidos Mexicanos de 1917 el Congreso carecla de facultades P! 
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ra legislar en esta materia cuyo objeto es distinto al de las 
sociedades mercantiles por lo que se le considera tnconstltu· 
clona!. Por otra parte, dicha Ley no deroga expr.esamente las 
disposiciones del COd!go de Comercio de 1888 relacionadas con 
las cooperativas, por lo que su sltuac!On jurld!ca era !nesti 
ble. 

La cooperativa "Gre•lo Unido de Alijadores• (1920-1930) tmpul 
sO notablemente al sistema cooperativo,·demostrO su capacidad 
de trabajo y deseo de superac!On, haciendo sentir su fuerza -
econOm!ca y social auspiciando la creac!On de otras, con la -
Idea de liberar al trabajador de la gran dependencia econOm!
ca y convocando al primer congreso de cooperativas de México, 
acogido con entusiasmo por el grueso de los cooperativistas y 
visto con buenos ojos por el gobierno federal. Se Inauguro -
formalmente el 1• de octubre de 1929 en el sa!On de la pro--
p!a cooperativa en Tamp!co, contando con la asistencia del •• 
Presidente Emilio Portes Gil y cerca de 500 delegados de todo 
el pals. 

Ante la efervescencia por el cooperativismo, el General Abe-
lardo L. Rodrlguez, durante ~u gestlOn (1932-1934), acordO -· 
organizar las empresas de transporte en cooperativas, por lo 
que reformo la Ley de Vlas Generales de Comunlcac!On y su co
rrespondiente reglamento, eliminando asl la exigencia legal -
de contar con un capital determinado, sltuaclOn ésta, contra
ria a los principios cooperativos de asociaciones de perso--
nas y no de capitales, con lo que se daba cumplimiento a la· 
dlsposlclOn de que las cooperativas adquirieran concesiones -
de rutas. 

En un ambiente de Incertidumbre, propio de la época, por la • 
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determinación de la naturaleza civil o mercantil de las coop~ 
rativas, el 13 de octubre de 1932 en Yucatan se publicó la -
Ley General de Sociedades Cooperativas Civiles para ese Esta 
do, quedando en entredicho la claridad de la Constitución en 
ese sentido. Sin embargo, esta Ley fue inoperante e intras-
cendente. 

El Ejecutivo Federal solicitó el otorgamiento de facultades -
extraordinarias para legislar en materia de cooperativas, las 
que le fueron concedidas el 6 de enero de 1933, soluc!onando
se as! el impedimento que el Congreso de la Unión tenla en -
ese sentido. El 12 de mayo de ese ano se publicó en el Diario 
Oficial la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, en-
tre cuyos principios destacan: a) el régimen de responsabill 
dad limitada e ilimitada; b) la denominación a las aportacl! 
nes de certificados de aportación; c) la aceptación en la S! 
ciedad de todo Individuo mayor de 16 aftas sin distinción de -
sexo ni estado civil; d) la adopción de neutralidad pollt!ca 
y religiosa; e) la división de las cooperativas en: de con
sumo, de producción y mixtas con sus secciones de ahorro, pr~ 

visión social, etc.; f) la posibilidad de que los asalaria-
dos se conviertan en socios; g) la creación del fondo de re
serva para fomento cooperativo; h) en las cooperativas de -
consumo estableció las operaciones de contado y que sus bene
ficios fueran proporcionales al monto de las operaciones rea
lizadas, en tanto que en las de producción serian conforme al 
trabajo realizado; i) crea la cooperativa escolar y la de -
participación oficial; j) crea las federaciones de cooperatl 
vas, y k) abroga el ·capitulo séptimo del titulo segundo, li

bro, segundo del Código de Comercio que les otorgaba caracter 
mercantl!, para constituirla sobre el principio de Igualdad -
de derechos y responsabilidades. 
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Decidido y trascendental, como jamas se vlO, fue el Impulso -
dado a la cooperativa durante la gest!On del General Lazaro -
cardenas (1934-1940) quien desde las reformas a los estatutos 
del Partido Nacional Revolucionarlo para dirigir su candldat~ 
ra y apoyarla, sus discursos y su famoso Plan Sexenal hasta -
el final de su gobierno considero necesario difundir el coop~ 

ratlvlsmo, pese a sus defectos de lndole ldeolOglca y planea
c!On técnica. "En una entrevista con un corresponsal norte
americano declara que no debe existir temor ~lguno con respef 
to a posibles confiscaciones; el corresponsal cree posible -
resumir su entrevista señalando que el socialismo de cardenas 
se caracteriza solamente por el contrato colectivo obllgato-
rio y la explotaclOn cooperativa de la tlerra•. 1 

El General Lazaro cardenas, siendo candidato a la Presidencia 
de la RepGbllca en su gira electoral pronuncio varios discur
sos, en los que se ve claramente su ldeologla en favor de la 
explotac!On de la riqueza nacional en forma colectiva pugnan
do por destruir a través de la acciOn revolucionarla el régi
men de explotac!On Individual; pero no para caer en la Inade
cuada sltuaclOn de una explotac!On del Estado, sino para Ir -
entregando a las colectividades proletarias organizadas las -
fuentes de riqueza y los Instrumentos de producclOn. Señala
ª las cooperativas como uno de los organismos que deben cana
l !zar Jos esfuerzos del proletariado en la lucha por su rel-
vlndlcaciOn social. En Tabasco expresa que en las cooperati
vas de consumo y de producc!On descansa el porvenir del pals. 
En la misma oportunidad agrega que una vez organizados, los -

(1) TZIYI Medln, ldeologta y Praxis Polttlca de Llzaro Clrd~ 
nas, M~xlco, 1977, Siglo XXI Editores, S.A. p. 65. 
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sindicatos deben fundar sus cooperativas de consumo en cada -
lugar, y cuando las cooperativas de consumo funcionen con éxl 
to, los trabajadores deben fundar cooperativas de producc!On. 

cardenas señala en Oaxaca, que el Plan Sexenal establece la -
supremacla del Sistema Cooperativo que pretende organizar a -
los trabajadores del campo y de la ciudad como productores y 
consumidores a la vez, y distribuir as! la riqueza entre los 
que directamente la producen. Especifica que no se trata de 
un seudocooperatlvlsmo burgués, sino de un cooperativismo ge
nuino que permlt!ra acabar con la explotaciOn del hombre por 
el hombre, sustituyéndola por la Idea de la explotac!On de la 
tierra y de la fabrica en provecho del campesino y del obre-
ro. 2 

Dos ejemplos Importantes de la organ!zac!On cooperativa de -
esa época lo Integran las cooperativas de los Talleres Graf!
cos de la Nac!On y la de los Talleres de Vestuario y Equipo -
que conjuntamente con la gran cantidad de fabricas entregadas 
a los obreros dieron excelentes resultados. 

En cuanto al agro mexicano la tendencia se oriento a formar -
ejidos colectivos, lo que en realidad era la explotaciOn coo
perativa de las tierras. Uno de los puntos estratégicos del 
General cardenas para Implantar los ejidos cooperativos fue -
la reg!On de La Laguna y lo explica as!: "Alll donde la org_! 
n!zac!On de Ja actividad productora eleva el vo!Omen de Jos -
rendimientos disminuye los costos, y permite al ejido obtener 
maquinaria moderna para uso comOn; los campesinos optan por -

(2) TZIVI Med!n, ldeologla y Praxis Polttlca de Llzaro Card! 
nas. Op. Cit. p. 58. 
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ella, no porque se les imponga sino porque ellos perciben sus 
ventajas, y al agruparse no contravienen ley alguna. Esto no 
significa que se abrigue el deseo de excluir toda forma de o~ 
ganlzac!On distinta a la colectiva; lejos de ello, donde el -
manejo Individual resulta econOmico se Instituye y se estimu
la. El de la Comarca Lagunera es el caso tlpico de incostea
bil idad para un sistema parcelario de cultivos. La distrlbu
c!On de utilidades tendra que ser proporcional al trabajo del 
ejldatario, pues el parasitismo no se tolera; pero la produc
clOn ha de organizarse tratandose a cada poblado como unidad, 
porquesOlo as! es posible obtener crédito y adquirir imple
mentos y a~eros que estan fuera del alcance de individuos -
aislados". 

Por lo anterior se considera que es el cultivo el que impone
la forma socloeconOmica de su explotaciOn, por lo que la sol! 
c!On para ir acabando con el latifundio de los hacendados no 
podla ser la pequena parcela sino el ejido cooperativo o co
lectivo. 

Los resultados econOmlcos de este sistema de explotaciOn de -
la tierra se empezaron a hater sentir en los anos de 1937 y -
1938 cuando la producc!On de trigo en relac!On a la cosecha -
de 1935-36 fue superior, y la producc!On de algodOn supero ya 
en 1941-42 a la de los anos anteriores a la expropiac!On. As! 
mismo el ingreso de los ejldatarlos aumento en aproximadamen
te 56i en relac!On a los peones locales, logrando mantener -
ef lcazmente la capacidad productiva de la reg!On. 

(3) CABRERA Luis, Veinte anos después: el Bal•nce de la Rev~ 
lucl6n. La campana presidencial de 1934. L•s dos revol! 
clones. Ediciones Botas, "éxlco,O.F. 1938, 3a. Edlcl6n. 
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Al reparto de La Laguna se sucedieron los de las tierras hen! 
queneras de Yucatan, los del Valle del Yaqul, los de Lombar-
dla y Nueva Italia en HlchoacAn y el de los Hochls en Sinaloa, 
cuya reestructuración se hizo en base a los ejidos colecti--
vos. En Yucatan por ejemplo se adquirieron los equipos lndu! 
trlales de las haciendas, siendo entregados en propiedad co-
mQn a los ejldatarlos. 

En esta forma "hacia fines de 1940 se organizaron 471 ejidos 
colectivos que trabajaban una extensión de 340,647 hectareas 
en diferentes partes del pals, y gozaban de los enormes bene
ficios del crédito ejldal. En el caso de La Laguna, por ejem 
plo, los ejidos de la reglOn recibieron ya en los primeros -
ocho meses de la exproplaclOn nada menos que 31 millones de -
pesos, con el fin de posibilitar el cambio de régimen de la -
propiedad de la tierra sin trastorno alguno para la produc-
clon•.4 

CArdenas, segQn lo visto hasta ahora, se gulO bajo un crite-
rlo eminentemente practico para la lmpiantaclOn del ejido co
lectivo con cultivos especlficos como Onlca soluclOn a las -
haciendas latifundistas, laborando primordialmente por la pr~ 
moclOn de este tipo de ejidos. El campesino tuvo, sin dlscu
siOn alguna, en el General CArdenas su mAximo reivlndi¿ador -
en la historia mexicana, tan es as! que durante su gobierno -
se fundaron 937 cooperativas. 

En 1937, CArdenas envio al Congreso de la UnlOn un proyecto -
de Ley General de Sociedades Cooperativas, elaborado por los 

(4) Secretarla de 6obernacl6n, Seis anos de gobierno al ser
vicio de México, 1934-1940. p. 71. 
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mejores técnicos de la época y publicado en el Diario Oficial 
de la Federac!On el 15 de febrero de 1938, cuyos rasgos rele
vantes son los siguientes: la clasifica en cooperativas de -
productores con miembros asociados para trabajar en comOn la 
producc!On de mercancla o la prestac!On de servicios al pOb-
bl !co; cooperativas de consumo con asociados cuyo objeto es -
obtener en comOn bienes o servicios para ellos, sus hogares o 
actividades Individuales de producc!On; cooperativas de lnter. 
venc!On oficial que explota concesiones, permisos, autoriza-
clones, contratos o privilegios legalmente otorgados por los 
gobiernos federal o local y, cooperativas de partlclpaciOn e1 
tata! cuyo objeto es la explotac!On de unidades productoras -
o bienes que les hayan sido dados en adminlstraciOn por los -
gobiernos federal, estatal o municipal. Las cooperativas no 
podran realizar operaciones con el pObllco, salvo cuando sean 
autorizadas con objeto de combatir el alza de precios y las -
de productores excepcionalmente utilizaran asalariados, cuan
do lo exijan circunstancias extraordinarias o Imprevistas, -
una obra determinada, un trabajo eventual o por tiempo fijo, 
distintos de los previstos en el objeto social de las mismas, 
debiéndose preferir para estos casos a otras cooperativas o -
sindicatos organizados. 

Establece que todas las cooperativas formaran parte de las -
Federaciones y éstas a su vez de la ConfederaclOn Nacional -
Cooperativa, la cual tiene por objeto coordinar y vigilar las 
actividades de las organizaciones federadas, el aprovechamien 
to en comOn de bienes y servicios, compra-venta en comOn de -
materias primas y artlculos de consumo, representaciOn y de-
fensa de sus intereses e intervención en sus conflictos, ast 
como contribuir al Fondo Nacional Cooperativo. Las Federacl~ 
nes tendran el caracter de regionales organizadas en rama• d• 
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producc!On o consumo dentro de las zonas econOmlcas se~aladas 
para tal efecto. 

También prevé la exenc!On del Impuesto del timbre con motivo 
de la constituc!On, autorlzac!On y registro de cooperatlvas,
asl como del causado por los certificados expedidos por la S~ 
cretarla de Relaciones Exteriores conforme al articulo 27 
Constitucional y en materia fiscal la Secretarla de Hacienda 
y Crédito PQbllco y las autoridades en general les otorgaran 
franquicias especiales para su proteccl~n y desarrollo. 

Es Importante mencionar también los principios fundamentales 
del Reglamento de la Ley Cooperativa publicado el 1• de julio 
de 1938, entre los que destacan el establecimiento de los re
quisitos que deberan contener las bases constitutivas, los -
que deben satisfacer los socios y quienes soliciten Ingresos
ª la sociedad; los derechos y obligaciones de los socios; el 
monto del fondo de reserva; la composlc!On, facultades y obll 
gaclones de los consejos de admlnistrac!On y vigilancia y, el 
procedimiento administrativo a seguir para autorizar o negar 
su funcionamiento y disolver o liquidar la cooperativa. 

6. LA COOPERATIVA EN EL MARCO DE LA LEY FEDERAL DE REFOR-
MA AGRARIA DE 1971 Y LA LEY GENERAL DE CREDITO RURAL. 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 

La Ley Federal de Reforma Agraria publicada en el Diario Ofl· 
clal de la Federac!On el 16 de abril de 1971 a Iniciativa del 
entonces Presidente de la RepQbllca Luis Echeverrla Alvarez, 
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constituyo un acontecimiento de marcadas dimensiones hlstOrl
cas pretendiendo superar a corto plazo los problemas de desa
rrollo econOmlco y seguridad en la tenencia de Ja tierra que 
se presentaban en forma aguda, y aOn subsisten en gran medl-
da, en el sector rural de nuestro pals. Se le considero una 
de las decisiones polltlcas de mayor relevancia ~e aquellos -
tiempos, en virtud de que promueve el incremento de Ja produ~ 
tlvldad agropecuaria y una mas equitativa dlstrlbuclOn del I~ 

greso y mejores niveles de vida para las familias campesinas, 
que permltlrtan el desarrollo equilibrado de Ja NaclOn.s 

La citada Ley, reinicia el proceso revolucionarlo de revlslOn 
y perfeccionamiento de las Instituciones agrarias fundamenta
les después de 28 anos de vigencia del COdlgo Agrario de 1942. 
Con esta Ley la reforma agraria tomo nuevas dimensiones con -
el claro propOslto de lograr un aumento sostenido de la pro-
ducclOn en el campo, fortaleciendo y superando todos los ren
glones de la economla agrlcola, haciendo énfasis en la organl 
zaclOn econOmlca de ejldatarlos, comuneros, colonos y peque
nos propietarios, abriéndoles las puertas de todas las formas 
de asoclaclOn para Ja producciOn, comerclalizaclOn e lndus-
trlallzaclOn agrlcola. 

En este ordenamiento encontramos disposiciones de vital lmpor 
tanela para el desarrollo del estudio que nos ocupa, comenza~ 
do con la fracciOn V del articulo 10, la cual disponla como -
atrlbuc!On del Secretarlo de la Reforma Agraria, coordinarse

con el de Agricultura y Recursos Hldr!ullcos para la reatlza
c!On de los programas agr1colas nacionales y regionales; Ja -

(5) LEMUS Garcta Ra61, Derecho Agrario Mexicano, México, 
1985, Editorial Porr6a, S.A •• p. 308. 



fracción VIII le otorgaba la facultad de aprobar los contra-
tos que los nOcleos de poblac!On podr!an celebrar legalmente
con relaclOn a frutos, recursos o aprovechamientos comunales 
o de ejidos colectivos, en tanto que la fracción IX, la de -
dictar normas para organizar y promover la producclOn agr!co
la ganadera y forestal de los nOcleos ejldales, entre otros. 
Asimismo, lo facultaban para fomentar el desarrollo de la In
dustria rural y las actividades productivas complementarlas,
º accesorias, al cultivo de la tierra en los ejidos y resol-
ver los asuntos derivados de la organización agraria ejldal,
as! como formar parte de Jos consejos de admlnlstraclOn de -
los bancos oficiales otorgantes de créditos a ejidos y comunl 
dades (fracciones X, XII y XVI). 

El articulo 11, fracc!On 1, establecla que el Secretarlo de -
Agricultura y Recursos Hldrauilcos tiene la atribución de d! 
terminar los medios técnicos adecuados para el fomento, expl~ 

tac!On y aprovechamiento de frutos y recursos de los ejidos y 

comunidades. 

Por otra parte, el articulo 13 en las fracciones X, XI, XII y 

XIV, otorgaba a los Delegados Agrarios las atribuciones sl-
gulentes: Informar a la Secretarla de la Reforma Agraria de 
las anomaltas y obstaculos para Ja correcta explotac!On de -
los blene~ ejldales de su circunscrlpclOn; realizar estudios 
y promociones de organlzac!On de los campesinos y de la pro-
ducclOn agropecuaria regional o de unidades ejldales y comun! 
les por lndlcaclOn de la propia Secretarla; Intervenir en el 
control técnico y financiero de la producciOn ejldal. y coor
dinar actividades con la Secretarla de Agricultura y Recursos 
Hldraullcos a fin de contribuir a la mejor explotaciOn de los 
recursos agropecuarios y sllvlcolas de los ejidos y comunida-
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des. 

En esta Ley se otorga personalidad jurldtca a los ejidos y c~ 
munldades la cual es elevada a rango constitucional por decr! 
to de reformas y adiciones al articulo 27 de nuestra Carta -
Magna, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 -
de enero de 1992, misma que es ejercida a través del Preside~ 
te del Comlsarlado Ejldal en calidad de representante legal -
de estas figuras agrarias, quienes ejecutan los acuerdos tom~ 
dos por la Asamblea General en los asuntos de su competencia, 
entre los que se encuentran los establecidos en las fracclo-
nes 111, IV y V del articulo 47, consistentes en formular los 
programas y dictar las normas para organizar el trabajo con -
objeto de Intensificar la producción colectiva del mismo, me
jorar los sistemas de comerclallzaclón y allegarse los medios 
económicos adecuados, contando con la asistencia técnica de -
la Secretarla de la Reforma Agraria; dictar los acuerdos re!~ 
tlvos a la forma en que deben disfrutarse los bienes ejldales 
y comunales, y promover el establecimiento dentro del ejido -
de Industrias para transformar su producción agropecuaria y -
forestal. 

En lo que se refiere a la vigilancia de las explotaciones co
lectivas, en congruencia con lo previsto en la propia Ley Fe
deral de Reforma Agraria y disposiciones generales, el artlc~ 

lo 48 fracción VIII, facultaba a los Comisarios Ejldales para 
tal función, en tanto que la fracción XVII del mismo articulo 
les lmponla ta obligación de Informar a las Secretarlas de R! 
forma Agraria y de Recursos Hldraullcos, cuando se pretendie
ra cambiar de sistema de explotación,organizaclón del trabajo 
y practicas de cultivo, as! como de los obstaculos que exis
tan para ta correcta explotación de sus bienes y, en su defe~ 
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to, Informar a los Consejos de Vigilancia segOn lo dispuesto 
en la fracc!On V del Articulo 49. 

Un aspecto Interesante dentro de la organlzac!On cooperativa 
agraria, era el previsto por la Ley en relac!On con la unidad 
Industrial para la mujer, que debe estar ubicada en las mejo
res tierras del ejido que se constituya, colindante con la z2 
na de urbanlzaciOn en la que se establezca una granja agrope
cuaria y de Industrias rurales, explotadas en forma colectiva 
por las mujeres del nOcleo agrario, mayores de 16 anos, sin -
que sean ejidatarias; en los ya constituidos se localizarla -
en parcelas vacantes o en terrenos de ampllaciOn (artlculos -
103 y 104). Asimismo, en dichas unidades se construirlan gua~ 
derlas Infantiles, centros de costura y educac!On, molinos P! 
ra nlxtamal, entre otras, teniendo como fin servir y proteger 
a la mujer campesina (Articulo 105). 

Tocando otros aspectos, como la organizaciOn econOmica del -
ejido, la Ley dedicaba su libro tercero a esa materia, ubica
da entre los articules 128 y 190, de los cuales mencionaremos 
brevemente los mas relevantes para efectos de nuestro estudio. 

El Articulo 139 expresaba que los ejidos, tanto provisionales 
como definitivos y las comunidades, explotaran sus recursos -
en forma colectiva, salvo cuando los interesados, mediante -
Asamblea General celebrada para ese efecto, determinen lo co~ 
trarlo. 

Siguiendo el criterio citado en el parrafo anterior, el ar-
tlculo 131 establecla los casos en los que el Presidente de -
la RepObllca determinarla la forma de explotaciOn colectiva -
de los ejidos. As!, la fracc!On 1 indicaba que sera cuando -
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las tierras constituyan unidades de explotaclOn que no sea -
conveniente fraccionar y exijan para su cultivo la lnterven-
c!On colectiva de los ejldatarlos; cuando la explotaclOn lndl 
vidual resulte antleconOmlca o menos conveniente debido a las 
condiciones topograflcas, calidad de las tierras, cultivo que 
se realice, exigencia de maquinaria, Implementos e lnverslo-
nes de la explotaclOn o porque as! lo determine el adecuado -
aprovechamiento de recursos (fracciOn 11); cuando, de acuerdo 
con la fracclOn 111, se trate de ejidos con cultivos cuyos -
productos estandestlnados a Industrializarse y constituyan -
zonas productoras de materias primas para la Industria y cua!!. 
do se trate de ejidos forestales y ganaderos. 

Los articules subsecuentes, es decir, del 132 al 190 estable
clan normas para la organlzaclOn, explotaclOn colectiva (to-
tal o parcial), aprovechamiento de bienes de uso comQn, trab! 
jo, producclOn, crédito, fondos comunes,comerclallzaclOn, dll 
trlbuciOn, fomento de Industrias rurales, y garantlas y pref! 
renclas para los ejidos y comunidades en sus diversas formas 
de manlfestaclOn. No profundizaremos mas respecto al contenl 
do de dichos articules, ya que éste es materia de estudio de 
los puntos 3 y 4 del Capitulo 111. 

El Articulo 209 protegla a los pequenos propietarios de ser -
afectados por dotaciones o ampliaciones ejldales, siempre y -
cuando explotaran sus tierras personalmente, organiz3ndose en 
cooperativas de comerclalizac!On, de producc!On agrlcola o P! 
cuarta; o bien Que explotaran colectivamente sus tierras mle~ 
tras no transmitan la propiedad a la cooperativa, en virtud -
de Que en estos casos, no se consideran como una sola propie
dad los diversos terrenos que pertenezcan a una misma persona. 

Por Qltlmo, el articulo 225 establecla que los ejldo5 forest! 
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les deberan explotarse colectivamente, en cambio los ejidos -
ganaderos pueden optar por otro tipo de explotac!On,diferente 
a la colectiva, si se demuestran las ventajas econOmicas que 
con ello se obtendrlan. 

LEY GENERAL DE CREDITO RURAL 

El 5 de abril de 1976 se publica en el Diario Oficial de la -
Federac!On la Ley General de Crédito Rural, entre cuyos obje
tivos se encontraban propiciar la canallzac!On de recursos f! 
nancleros hacia el sector rural; auspiciar la organlzac!On y 
c~pacltac!On de los ejldatarlos y comuneros; uniformar y agi-
1 izar la operac!On del crédito Institucional para que se rec! 
ba en forma suficiente y oportuna; propiciar el mejoramiento 
tecnolOgico de la producciOn agropecuaria y agrolndustrlal m~ 
diante asistencia técnica, y fomentar ia lnvers!On en lnstlt~ 
clones para la investlgaclOn clentlfica y técnica agropecua-
rla y financiamiento de la educac!On y capacitac!On de los -
campesinos, segOn lo dispuesto en su Articulo 20. 

El Articulo 54 seHalaba cuales eran los sujetos de crédito-~ 
del sistema oficial del crédito rural, observandose como algo 
slntomatlco que dichos sujetos eran generalmente personas mo
rales tales como: ejidos y comunidades, uniones de ejidos y -
comunidades y de sociedades de producc!On rural, asociaciones 
rurales de Interés colectivo, empresas sociales, entre otras, 
sin faltar las cooperativas agropecuarias y agrolndustrlales. 

Las sociedades cooperativas a que nos hemos referido en el P! 
rrafo anterior, deberan recibir atenclOn prioritaria en mate
ria crediticia, segOn lo establecta el articulo 59. fracclOn 

1, lo que es Indicativo de la Importancia de este tipo de so-
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el edades. 

Por lo que se refiere a las sociedades de producclOn rural, -
los artlculos 68 al 80 normaban su organlzaclOn y funciona-
miento. 



CAPITULO 11 

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN LA 

LEGISLACION MEXICANA VIGENTE 

35. 

1. CONSTITUCION PDLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La Ley Fundamental de nuestro pals establece en su Articulo -

25 que corresponde al Estado la rectorla del desarrollo nacl2 
nal para garantizarlo de manera Integral, fortaleciendo la -
soberanla nacional y el régimen democratlco y que, mediante -
el fomento del crecimiento econOmlco, el empleo y una mas ju~ 
ta dlstrlbuciOn del Ingreso y la riqueza, permita el pleno -
ejercicio de la libertad, la dignidad de los Individuos, gru
pos y clases sociales, cuya seguridad proteje la propia Cons

tltuclOn. 

Asimismo, marca la pauta para el establecimiento de mecanls-
mos que faciliten la organlzaciOn y expansión de la actividad 
econOmica del sector social, en el que incluye a los ejidos, 
cooperativas y, en general, a todas las formas de organiza-
clón social para la producción, distrlbuclOn y consumo de bl~ 
nes y servicios socialmente necesarios. 

Si bien es cierto que el articulo 27 no menciona a la cooper! 
tiva, también lo es que este precepto constituye el fundamen
to de la reforma agraria nacional, razón suficientemente sóll 
da para merecer nuestra atención y comentarios, toda vez que 
prevé el establecimiento, mediante la Ley Agraria, de los pr2 
cedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podran as2 
ciarse entre si, con el Estado o con terceros. 
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Al respecto, mencionaremos algunos aspectos relacionados con 
la dlstrlbuciOn y explotaci6n de la tierra. En ese sentido la 
Carta Magna establece como principio central que la propiedad 
de las tierras y aguas corresponde originariamente a la Na-
ciOn, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir su -
dominio a los particulares constituyendo la propiedad priva
da, a la que impondra las modalidades que dicte el Interés p.Q_ 
bllco. as! como el de regular el aprovechamiento de los ele-
mentes naturales susceptibles de aproplac!On. 

En consecuencia, senala que se dictaran las medidas necesa-
rlas para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, 
la organlzacl6n y explotacl6n colectiva de los ejidos y comu
nidades. 

Entre las prescripciones relativas a la capacidad para adqui
rir el dominio de las tierras y aguas de la NaclOn, puntuali
za que sO!o las sociedades mexicanas, entre ellas las cooper! 
tlvas, tendran ese derecho, al igual que los mexicanos por n! 
cimiento o por naturalizaclOn; asimismo, al reconocer persona 
Jldad jurldica a Jos nQcleos de poblac!On ejldales y comuna
les los convierte en agrupatlones que pueden tener en propie
dad o administrar, por si. bienes ralees o capitales lmpues-
tos sobre ellos. Igualmente, dichos nQcleos de poblac!On ti! 
nen capacidad para disfrutar en coman sus bienes. 

Finalmente, el articulo en comento, determina en su fracciOn 
XX que: "El Estado promovera las condiciones para el desarr,!?. 
llo rural Integral, con el propOslto de generar empleo y ga-
rantizar a la poblaciOn campesina el bienestar y su partlcip! 
c!On e lncorporac!On en el desarrollo nacional y fomentara la 
actividad agropecuaria y forestal para el Optimo uso de la -

tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, ser~ 
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vicios de capacitac!On y asistencia técnica. Asimismo, expedl 
r~ la leglslaclOn reglamentarla para planear y organizar la -
produccl6n agropecuaria, su lndustrtallzaci6n y comerclallza
cl6n, conslderandolas de Interés pGbllco•. 

Respecto a la prohtblclOn de monopolios prevista en el Artlc~ 
lo 28, la propia Constltuci6n establece como excepclOn en el 
parrafo séptimo de ese ordenamiento a las asociaciones de tr! 
bajadores formadas para proteger sus propios Intereses y a • 
las asociaciones o sociedades cooperativas de productores pa
ra que, en defensa de sus Intereses o del Interés general ven 
dan directamente en los mercados extranjeros los productos "! 
clonales o industriales que sean la principal fuente de rlQU! 
za de la reglOn que los produzca o en su defecto, sean de prl 
mera necesidad, pero con la condiclOn de lujetarse a Ja vigi
lancia del goble~no federal o local. 

Como puede observarse, estos aspectos de las disposiciones -
constitucionales de referencia son de amplio contenido social, 

cuya tendencia es lograr por medlo de la organlzacl6n colectl
va. mas que la individual, apoy3ndose en estructuras, técnl-
cas, educaclon, capacltaclOn y créditos propios de agrupacio
nes Y no de individuos, una mejor producclOn, comerclaltza--
cl6n e lndustrallzaclOn de los productos del campo. 

2. LEY ORGANICA DE LA ADNINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

La Ley Organlca de la Admlnlstrac!On PObllca Federal vigente 
desde 1976, fue expedida por el entonces Presidente Constitu
cional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. José LOpez Porti 
llo, la cual establece las bases de organización de la admi-: 
nlstraclOn pGblica federal, centralizada y paraestatal. 



38. 

En la propia ley Organlca se ennumeran las dependencias con -
que contara el Poder Ejecutivo Federal para el estudio, pla-
neaclón y despacho de los negocios en el orden administrati
vo, as! como la competencia de cada un de esas dependencias. 

En ese orden de Ideas, las dependencias ejercen atribuciones 
sobre las sociedades cooperativas, tales son los casos de las 
Secretarlas de Relaciones Exterlores;'de Hacienda y Crédito 
PObllco; de Energ!a, Minas e Industria Paraestatal; de Comer
cio y Fomento Industrial; de Agricultura y Recursos Hldr3ull
cos; de Comunicaciones y Transportes; del Trabajo y Previsión 
Social, y de Pesca. 

El Articulo 28, fracción V, concede facultades a la Secreta-
ria de Relaciones Exteriores para otorgar permisos relativos 
a la constitución de sociedades, o bien, para reformar sus -
estatutos y adquirir bienes Inmuebles o derechos sobre ellos. 

Asimismo, la Secretarla de Hacienda y Crédito POblico, de CO!!, 

formldad con el Art!cul·o 31, fracción IX, se encarga de la d! 
terminación de los criterios y montos globales de los estimu
les fiscales concedidos a la·s cooperativas; estudiar y proyes_ 
tar sus efectos en los Ingresos de la Federación y evaluar 
los resultados de acuerdo a los objetivos; administrar su 
aplicación y comprobar el cumplimiento de las obligaciones d• 
los beneficiarlos. 

Por su parte, la Secretarla de Energla. Minas e Industria Pa
raestatal, tiene competencia para compilar, revisar y ordenar 
la normativldad de concesiones, autorizaciones y permisos, 
vigilar, de ser necesario, el uso, aprovechamiento o explota
ción de bienes de propiedad ejidal o comunal segOn lo estipu
la la fracción 111 del Articulo 33, siempre que no sea campe-
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tencia expresa de otra dependencia y en colaboraclOn con las 
Secretarlas de la Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos 
HidrauJicos, en su caso. 

A la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial corresponde, 
por dlsposlciOn del Articulo 34, fracciones 111, X y XIV: e~ 

tablecer la polltica de lndustriallzac!On, distrl~uclOn y co~ 
sumo de los productos agrlcolas, entre otros, escuchando la -
opin!On de las dependencias competentes; fomentar la organiz! 
c!On y constltuciOn de toda clase de sociedades cooperativas, 
cuyo objeto sea Ja producciOn Industrial, la dlstrlbuclon o -
consumo, y promover, orientar, fomentar y estimular el desa-
rrollo de la Industria pequeíla, mediana y rural, as! como,reg! 
lar la organlzac!On de productores Industriales. 

El articulo 35 en sus"fracclones 1, 11, 111 y IV, otorga fa-
cultades a Ja Secretarla de Agricultura y Recursos Hidrauli-
cos en cuanto a programar, fomentar y asesorar técnicamente -
la producc!On agrlcola, ganadera, avlcola,aplcola,y forestal, 
as! como definir métodos y procedimientos técnicos destinados 
a obtener mejor rendimiento en esas actividades; encauzar el 
crédito ejidai agrlcola, forestal y ganadero, en coordlnaclOn 
con la Secretarla de Hacienda y Crédito PGbllco, hacia Jos 
renglones prioritarios y participar con ella en la determina
ciOn de los criterios para el establecimiento de los estlmu-
los fiscales y financieros necesarios para el fomento de la 
producclOn agropecuaria, administrar su apl lcaclOn, y vlgl lar 
y evaluar sus resultados; as! como organizar, en coordlnaclOn 
con las autoridades locales a los productores del sector en 
torno a los programas nacionales regionales. 

El fomento Y la organlzaciOn de sociedades cooperativas que 
tengan como objeto la prestaclOn de servicios de comunlcaclo-
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nes y transportes son materia de competencia de la Secretarla 
de Comunicaciones y Transportes, segOn lo establecido en el 
Articulo 36 fracclOn XIII. 

Es Importante citar las atribuciones que sobre la materia 
otorga esta Ley a la Secretarla del Trabajo y PrevlslOn S~ 
clal en el Articulo 40 fracclOn X, que consisten en promover 
la organizaclOn de toda clase de sociedades cooperativas y d~ 

mas formas de organlzaclOn social para el trabajo, en coordl
naclOn con las dependencias competentes, asl como resolver, 
tramitar y registrar su constltuclOn,dlsoluclOn y llquldaclOn. 

Las fracciones 1 y VIII del Articulo 41 establecen la compe-
tencla de la Secretarla de la Reforma Agraria, consistente en 
la apllcaclOn de los preceptos agrarios del articulo 27 Cons
titucional, las leyes agrarias y sus reglamentos, asl como 
resolver los asuntos correspondientes a la organlzaclOn agra
ria ejldal. 

Por Qltlmo,la Secretarla de Pesca es la dependencia encargada 
de fomentar la organlzaclOn de las sociedades cooperativas de 
producclOn pesquera y las sociedades, asociaciones y uniones 
de pescadores, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 
43 fracclOn X. 

Del an!llsls de las disposiciones emanadas de la Ley Org!nlca 
de la AdmlnlstraclOn PQblica Federal, se desprende la Impor
tancia que las sociedades cooperativas tienen en la vida eco
nOmlca de nuestro pals, tanto en el aspecto de producclOn co
mo en los de comerclallzaclOn y consumo, toda vez que en su 
abundante regulaclOn otorga atribuciones a nueve de las dlecl 
siete Secretarlas de Estado, esto es el 50% de las mismas, lo 
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cual significa la apllcac!On de una elevada cantidad de recur 
sos humanos y financieros para tratar de darles Ja atención 
debida. 

3. LEY AGRARIA. 

Abanderando el principio de llevar mas libertad y justicia s~ 
clal al campo mexicano, el gobierno del Presidente Carlos 
Salinas de Gortarl expld!O la Ley Agraria que a partir del 27 
de febrero de 1992 rige la actividad agraria nacional. Dicha 
Ley representa un cambio de trascendental Importancia para 
superar el bajo desarrollo que el sector rural ha tenido 
través de Jos anos en relac!On con el resto de Ja economta, 
considerando para ello que Ja recuperación del agro y el 
aumento del bienestar campesino son una condlc!On baslca para 
la modernlzaclOn del pats. 

Es Importante hacer notar que Ja reforma de la Jegislac!On 
agraria no obliga a nadie a cambiar su situación presente, si 
no que plantea o abre opciones al desarrollo de las formas 
constitucionales históricas de propiedad de Ja tierra: el 
ejido, la comunidad y la pequena propiedad, dando rango cons
titucional al ejido y a la comunidad, y seguridad jurtdlca 
plena a las tres formas. 

La reforma, como se podra ver mas adelant~. otorga nuevas 
facultades a los núcleos agrarios, entendiéndose por éstos 
Jos ejidos y comunidades, as! como a sus •iembros sobre los 
terrenos tanto en los que habitan como en los que explotan la 
tierra. Elimina en buena medida la tutela paternalista gube! 
namental y supone una capacidad de los campesinos para tomar 
las decisiones que los conduzcan, junto con sus familias, a 
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mejores niveles de bienestar y calidad de vida. 

Con esta Ley se pretende poner fin a la no muy acertada inte~ 

venciOn de las dependencias de la administrac!On pQblica en-
cargadas de la conducc!On de la polttlca agraria nacional en 
la vida Interna de los ejidos y comunidades, limltandola aho
ra a la realizaciOn de acciones de fomento participativo, al 
registro de operaciones agrarias y de asoclaclOn, a la defen
sa de los derechos de los nQcleos y sus miembros, y a la adml 
nlstraclOn de justicia. 

En cuanto a las formas de explotación de las tierras ejldales 
podemos destacar lo siguiente: 

Con el nuevo enfoque legal el Articulo 9• establece que los -
niveles de poblaciOn ejidales o ejidos tienen personalidad j~ 
rldlca y patrimonio propios, senal4ndolos como propietarios -
de las tierras dotadas o adquiridas por cualquier otro tttu
lo, lo que reduce, como ya lo mencionamos, la lntervenc!On
de las dependencias y entidades de la Administración PQblica 
Federal.las cuales en términos del Articulo 6• solo podrAn bus
car establecer las condiciones para canalizar recursos de In
versión y crédito que permitan Ja capitallzaciOn del campo; -
fo•entar la conjuncl6n de predios y parcelas en unidades pro
ductivas; propiciar todo tipo de asociaciones con fines pro
ductivos entre ejldatarlos, co•uneros 1 pequenos propietarios 
y cualquiera de estos entre s1; apoyar la capacltacl6n, orga
nizacl6n y asociacl6n de los productores para lncre•entar la 
productividad y •ejorar la produccl6n, la transfor•acl6n y la 
co•erclallzacl6n, entre otros. 

Tomando en conslderaclOn que los ejidos ahora son propleta-

rlos de las tierras dotadas, as! como de las adquiridas por --
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cualquier otro titulo, estos operaran de acuerdo con su regl! 
mento Interno, el cual debera contener las bases generales P! 
ra la organización económica y social del ejido que adopten -
libremente, las reglas para el aprovechamiento de las tierras 
de uso comfin, sin mas limitaciones en sus actividades que las 
que dispone la Ley Agraria (Art!culos 9• y 10). 

Igualmente el numeral 11 dispone que la explotación colectiva 
de las tierras ejldales puede ser adoptada por un ejido cuan
do su asamblea as! lo resuelva, estableciéndose previamente -
las disposiciones relativas a la forma de organizar el traba
jo y la explotación de los recursos del ejido, los mecanismos 
para el reparto equitativo de los beneficios, la constitución 
de reservas de capital, de previsión social o de servicios y 
las que Integren los fondos comunes. 

El Articulo 23 faculta a Ja asamblea, órgano supremo del eji
do, para distribuir las ganancias que arrojen las actividades 
del ejido (fracción VI) lo cual evoca o hace pensar en alguna 
forma de explotación colectiva; para autorizar a los ejldata
rlos en la adopción del dominio pleno de sus parcelas, as! c2 
mo en la aportación de las t1erras de uso comfin a una socle-
dad, en los términos del Articulo 75 de la propia Ley, en él 
posteriormente abundaremos (fracción IX); para delimitar, -
asignar y destinar las tierras de uso comfin, as! como determl 
nar su régimen de explotaclOn (fracción X) y lo que es mas 1! 
portante para nuestro estudio, la asamblea decidir! sobre la 
Instauración, modificación y cancelaclOn del régimen de expl2 
taclón colectiva (fracción XIV). 

Por otra parte, el Articulo 45 abunda en el sentido de que -
las tierras ejldales podran ser objeto de cualquier contrato 
de asociación o aprovechamiento, celebrado por el nficleo de 
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poblaciOn ejidal o por los ejidatarlos titulares, segOn se tr.!!_ 
te de tierras de uso comOn o parcelas, en tanto que el pre--
cepto 50 dispone el principio de que los ejidatarios y los -
ejidos podran formar uniones de ejidos, asociaciones rurales 
de Interés colectivo y cualquier tipo de sociedades •ercantl
les o civiles o de cualquier otra naturaleza, para el mejor -
aprovechamiento de sus tierras, as! como para la comerclallz.!!_ 
c!On y transformac!On de productos, la prestac!On de servi-
cios y cualesquiera otros objetos que permitan a los ejidata
rios el mejor desarrollo de sus actividades. 

Especial atenciOn merecen las disposiciones del Articulo 75, 
toda vez que en él se determina el procedimiento mediante el 
cual los nOcleos de poblaciOn ejldal podran transmitir el do
minio de tierras de uso comOn a sociedades mercantiles o civl 
les en las que participen el ejido o los ejldatarlos, siempre 
y cuando se realice en casos de manifiesta utilidad para el -
nOcleo de que se trate y reuniéndose los requisitos que a CO.!! 

tlnuac!On se enllstan: a) Que la aportac!On de las tierras -
debera ser resuelta por la asamblea legalmente constituida; -
b) Que el proyecto de desarrollo y de escritura social res-
pectlvos sean sometidos a la oplniOn de la Procuradurla Agra
ria sobre la certeza de la realizaciOn de la lnversiOn proyeJ:_ 
tada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos 
naturales y la equidad en los términos que se propongan; -
c) Que en la asamblea que resuelva la aportac!On de las tie-
rras a la sociedad, se determine si las acciones o partes so· 
ciales de ésta corresponden al nOcleo de poblaciOn ejidal o a 
los ejldatarios considerados individualmente; d) Que el va-
lor de suscrlpciOn de las acciones o partes sociales que co-
rrespondan al ejido o a los ejldatarios por la aportaciOn de 
sus tierras, sea cuando menos Igual al precio de referencia -

que establezca la Comls!On de AvalOos de Bienes Nacionales 
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cualQuler Institución de crédito, y e) Que cuando participen 

socios ajenos al ejido, éstos o Jos ejidatarlos, en su caso,
tendran el derecho irrenunciable de designar un comisario Que 
Informe directamente a la asamblea del ejido, con las funcio
nes Que sobre vigilancia de las sociedades prevé la Ley Gene
ral de Sociedades Mercantiles. Si no se designa comisario la 
Procuradurla Agraria debera hacerlo. 

En caso de 11Quldacl6n de la Sociedad el nOcleo de población 
ejldal y los ejldatarlos, tendran preferencia respecto de los 
demas socios, para recibir tierras en pago de lo Que les co-
rresponda del haber social, as! como, en todo caso, el dere
cho de preferencia para la adQuislclOn de aQuellas Que aport~ 
ron al patrimonio de Ja sociedad. 

Tratandose de tierras parceladas, el articulo 79 deja en li-
bertad al ejidatario para aprovechar directamente su parcela
º conceder a otros ej!datar!os o terceros su uso o usufructo, 
mediante aparcer!a, med!eria, asoc!ac!On, arrendamiento o -
cua!Quler otro acto jurld!co no prohibido por la Ley, sin ne
cesidad de autorización de la asamblea o de cua!Quier autori
dad, as! como aportar sus derechos de usufructo a la forma
ción de sociedades tanto mercantiles como civiles. 

4. LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

La Ley, que en este apartado comentaremos escuetamente, por -
tratarse de un tema objeto de estudio m~s profundo en paginas 
posteriores, fue promulgada el 11 de enero de 1938 y publica
da en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero del 
mismo año, entrando en vigor al dla siguiente de su publ!ca-
cl6n. 
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En su aspecto general se aparta de su antecedente Inmediato, 
la Ley de 12 de mayo de 1933, al establecer que Onlcamente -
Jos trabajadores pueden formar cooperativas. Se aumenta la -
lntervenclOn de la Secretarla de Comercio y Fomento lndus-
trl al, de manera que, en muchos aspectos anula la soberanla 
de la Asamblea General y por otro lado retoma Ja preferencia 
para las cooperativas de producclOn establecida por su homOI~ 
ga de 1927. 

·Notamos Insuficiencia en la Ley, provocadas por el desarrollo 
econOmlco del pals, que sugieren una nueva leglslaclOn coope
rativa. Tenemos como ejemplo que los Articulas 6•, 8•, 43 y 
54 disponen normas vlolatorlas del derecho constitucional con 
sagrado en el Articulo 4' de la Carta Magna, ya que el der! 
cho de exclusividad se revierte al exponerlas a quedar despl! 
zadas de su campo de acc!On en un momento dado; se les prohi
be realizar actividades conexas, complementarlas o similares, 
llmlt3ndoles con ello su objeto social y sus posibilidades de 
subsistencia; se les Impide también disponer del fondo de re
serva, aumentar su vo!Omen de operaciones y operar con el pO
bllco sin autor!zaclOn especial. 

El Articulo 87 establece la revocaclOn de Ja autor!zac!On pa
ra funcionar, de las cooperativas, si éstas llegasen a provo
car el abatimiento de salarlos, sltuaciOn practlcamente Impo
sible de suceder, sin embargo este precepto desalienta el d! 
sarrollo de las cooperativas y fomenta el monopolio de las -
grandes empresas privadas. 

Por otra parte, el Articulo 25 faculta a la hoy Secretarla de 
Comercio y Fomento Industrial para juzgar la legalidad del -
procedimiento seguido para la exclus!On de un socio. Consid! 

ramos que esta facultad debe retirarsele a Ja citada Secreta-
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ria por tratarse, a nuestro entender, de una atrlbuciOn de la 
Asamblea General de cada Cooperativa. 

El Articulo 53 establece que los sindicatos pueden formar co~ 
peratlvas de consumo, en las que la asamblea sindical funja -
como Asamblea General de la Cooperativa, se crea confuslOn de 
lndole competencia! entre las Secretarlas de Comercio y Fornen 
to Industrial y la de Trabajo y Prevls!On Social. También se 
confunde Sindicato con Cooperativa. 

Abundaremos en la excesiva lntervenc!On oficial en la vida de 
las cooperativas, lo que Invade su autonomla. En ese sentido, 
podemos observar cOmo los Artlculos 63 y 66 consignan la ex!~ 
tencla de dos tipos de sociedades que nos confirman lo aqul -
expresado, con sus sugestivos nombres: Sociedad de Interven
clOn Oficial y Sociedad de PartlcipaclOn Estatal. En ambos C! 
sos, de conformidad con los Artlculos 17, 68 y 71 el Estado -
se reserva el derecho de decidir sobre su registro, contablll 
dad y establecer la particlpaciOn econOmica que les correspon 
da, sin fijar garantlas ni derechos para ellas. Asimismo, el 
Articulo 70 concede una parte, suponemos que en dinero, pues 
no lo dice, al banco o autoridad que participe en su admlnls
trac!On y funcionamiento concediéndole ademas, la deslgnaciOn 
de un representante con derecho a vetar las resoluciones de -
la Asamblea General. Revisando la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, no encontramos ninguna disposiciOn analoga que -
obligue a las sociedades de ese tipo en términos similares 
los aqul expuestos y no vemos razOn alguna por la que las co~ 
peratlvas sean colocadas por debajo de las sociedades mercan
tiles. 

Por su parte, en el Articulo 62 se establece que no deben utl 

!izar trabajadores asalariados, pero enseguida se~ala una se-
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rie de casos en los que los autoriza. Son éstas excepciones 
las que han utilizado las empresas privadas para disfrazar de 
cooperativas a muchas sociedades mercantiles para aprovechar 
los beneficios que aquéllas tienen. 

Entre las obligaciones antleconOmicas que se detectan en la -
Ley, podemos mencionar las contenidas en los Articulas 40, 43 
y 44 consistentes en la apllcaciOn del fondo de reserva a las 
pérdidas liquidas de las cooperativas; su depOslto obligado -
en el Banco Nacional Obrero Industrial sin garantla alguna -
para las cooperativas y el excedente de dicho fondo, cuando -
sea limitado, podra destinarse para el fondo de previsiOn so
cial, es decir, fondos ajenos al objeto principal de estas s2 
ciedades. Consideramos que Jos fondos generados deben usarse 
para ampliar las operaciones existentes a fin de lograr el -
crecimiento y desarrollo de las cooperativas. 

La Ley clasifica a las sociedades cooperativas en dos tipos: 
el Articulo 52 define a las de consumidores, en tanto que el 
56 nos da el concepto de las de producc!On. Es nuestra opi-
n!On que esa claslficaclOn debe desaparecer para dar paso a -
un solo tipo de cooperativar que abarque las actividades de -
producc!On y consumo, esto incluye también a las sociedades -
de intervenc!On oficial y a las de particlpaclOn estatal que 
en estricto sentido lo son de producclOn. Lo anterior obedece 
a que las cooperativas de producc!On tienen necesidad de con
sumo y las de consumo requieren producir para el beneficio, -

en ambos casos, de sus asociados. 

Otros excesos observados en Ja Ley, son la gran cantidad de -
tramites regulados por los articulas 14 al 20, mismos que se 
constituyen en un obstaculo insalvable para la creaclOn de 

nuevas cooperativas. Igualmente consideramos excesivos los OL 
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ganas de d!recc!On exigidos por los Articulas 33, 59, 60 y 61 
para el funcionamiento de las sociedades cooperativas, los -
que generalmente no se Integran debido al número insuficiente 
de socios que las constituyen. Estamos ciertos que deben si~ 
pl!flcarse estos procedimientos de acuerdo a las nuevas po!l
ticas de modern!zac!On y simpllflcac!On administrativa pues-
tas en practica por los gobiernos mexicanos dirigidos por Mi
guel de la Madrid Hurtado) Carlos Salinas de Gortarl. 

El Articulo 5• exige al socio cooperativista responder, no -
sOlo con el importe del certificado de aportaciOn, sino hasta 
con los bienes personales, si la sociedad se crea bajo el ré
gimen de responsabilidad suplementada. Debera desaparecer ei 
te régimen, conservandose únicamente la otra opciOn,es decir, 
el de responsabilidad limitada. 

Un reng!On de suma importancia para el adecuado funcionamien
to de las cooperativas, es el de crédito suficiente, razOn -
por la cual la Ley prevé en su Articulo 45 la existencia del 
fondo Nacional de Crédito Cooperativo, que administra el Ban
co Nacional de Fomento Cooperativo, S.A.; banco que nunca rei 
pond!O a las expectativas crediticias de estas organizac!o-
nes, en virtud de que les impuso obligaciones, sin reportar
les ningún beneficio. 

Finalmente, la Ley omite dar un concepto de "individuos de la 
clase trabajadora" término que utiliza en el Articulo 1•; 
no prevé federaciones locales, sino regionales, razOn por la 
que existen cooperativas funcionando aisladamente; no establ~ 
ce qué se debe entender por ºplan econOmico", ni incluyo la -

creaciOn de un fondo de prev!s!On social en los Articulas 73 
y 75 que nos ilustran sobre el objeto de las Federaciones y -

ConfederaciOn Nacional Cooperativas. 



so. 

5. CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

El Código Civil para el Distrito Federal, en Materia ComOn, -
y para toda la Repfibllca en Materia Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1928, y que 
entro en vigor el 1• de octubre de 1932 por Decreto publica
do en el mismo Diario el 1' de septiembre de 1932, considera 
como persona jur!dlca al sujeto de derechos y obligaciones j~ 
r!dlcas, la cual puede estar constituida por una persona flsl 
ca o por varias Individualmente determinadas para conformar -
la persona moral. El Articulo 25 senala en su fracción V como 
personas morales a las sociedades cooperativas y mutualistas, 
con ello se establece la personalidad jurldica de las agrupa
ciones que nos ocupan. 

Por otra parte, la naturaleza jurldlca de las cooperativas ha 
sido objeto de grandes controversias, sin embargo, el propio 
Código Civil en el Capitulo dedicado a las sociedades civiles 
excluye a las cooperativas y mutualistas, estableciendo en el 
Articulo 2701 que éstas se reglran por sus respectivas leyes 
especiales, lo cual nos Indica que, si bien es cierto que la 
Ley las considera como personas morales, las ubica fuera del 
marco civil y mercantil, d!ndoles un tratamiento especial. 

6. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

En el punto 5 del Capitulo !, nos referimos al contenido del 
Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas, sin 
embargo, para complementar su estudio es conveniente abundar
en algunos aspectos que consideramos de importancia. 
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El Articulo 3•, fracción VI, entre las estipulaciones que -
deben tener las bases constitutivas, senala la del Interés 
que se fije en favor de los socios por la suscripción de cer
tl flcados excedentes, cuando asl se pacte, Indicando como li
mite el 6~ anual. Es criticable esta disposición, en virtud 
de que la Ley fija un limite mas amplio en su Articulo 36 y -
el reglamento no tiene fuerza legal para rebasar las disposi
ciones de la Ley. 

Respecto al acuerdo de exclusión a que se refiere el Articulo 
18, si la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial declara 
la nulidad del procedimiento por violaciones de fondo, el so
cio recobrara de pleno derecho ese caracter y la sociedad de
bera Indemnizarlo con una cantidad equivalente a los antlci-
pos que hasta el momento deberla haber percibido. Creemos n! 
cesarlo que se exprese en esta disposición que la citada se-
cretarla debe fundar su declaración en las violaciones cometl 
das que motivaron la expulsión del socio. 

Refiriéndose a la admisión de nuevos socios, el Articulo 20 -
faculta a la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial para 
anular la decisión tomada por la cooperativa en el sentido de 
rechazar un Ingreso, en las condiciones y circunstancias que 
el mismo Articulo senala. Esta facultad, creemos que no debe 
tenerla la Secretarla de referencia, porque viola la autono-
mla de las cooperativas para decidir quienes puedan formar -
parte de ellas. No asl cuando se trata de sociedades de ln-
tervenclOn oficial y de participación estatal, por su propia 
naturaleza. 

Es importante recomendar, por el Interés social que ello lm-
pllca, que los acuerdos y Ordenes de cancelación tomados por 

la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial respecto a las 
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cooperativas se analicen concienzudamente cuando pueda afec-
tar el Interés colectivo. 

Finalmente, sugerimos sea reformado el reglamento a fin de ªf 
tuaJlzar las denominaciones de algunas instituciones que en -
él se citan y que han desaparecido, como es el caso del Banco 
Nacional Obrero de Fomento Industrial. 

7. RE6LA"ENTO OE COOPERATIVAS ESCOLARES. 

A fines de la admlnistrac!On del Presidente José LOpez Portl-
1 Jo, se expide el reglamento que nos ocupa, mismo que fue pu· 
bllcado el 23 de abril de 1983, cuyo objeto es la organiza-· 
clOn y funcionamiento de Jas cooperativas que se constituyan 
en las escuelas que integran el sistema educativo nacional -
(Articulo 1•), bajo Ja supervls!On técnica y pedagOgica de·· 
la Secretarla de Educación Pública (Articulo 4•). 

A continuación mencionaremos algunos aspectos Importantes de 
las cooperativas escolares: se Integran por maestros y alum
nos, pudiendo formar parte de ellas los empleados; se les -
prohibe realizar actividades comerciales, por lo que no cau-
san Impuestos; su finalidad es eminentemente educativa.a de-
clr del Articulo 9•, y deben desarrollar entre sus asociados 
el esplrltu de auxilio mutuo, de Iniciativa y prevls!On al 
servicio de Ja colectividad; coordinaran su actividad con el 
desarrollo de programas, entre otros. Los maestros tienen la 
Importante función de Impartir asesorla en estas cooperativas. 

En cuanto a su administración, ésta estara a cargo de la Asa! 
blea General, el Consejo de AdmlnistraciOn. el Comité de Vlgl 

!ancla y la ComisiOn de Educac!On Cooperativa, asimismo debe· 
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ran constituir los fondos: social, de reserva, y el repartl-
ble. 

La parte medular de este reglamento, con relaclOn al objetivo 
general del presente trabajo, consiste en su aspecto educati
vo, ya que es notoria la preocupaclOn del legislador en ese -
renglOn al considerar dentro del Capitulo de Organos de Go-
blerno y control, a la ComlslOn de EducaclOn Cooperativa, cu
yas funciones baslcas se encaminan a fomentar la educaclOn -
cooperativa; difundir los principios y la filosofla del coop~ 
ratlvismo, as! como dar a conocer a la comunidad los benefi-
cios obtenidos a través del trabajo cooperativo. 

8. REGLAMENTO DEL REGISTRO COOPERATIVO NACIONAL. 

Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Fed~ 
raclOn el 11 de agosto de 1938, derogando a partir de su en-
trada en vigor, todas las disposiciones anteriores relaciona
das con el registro de cooperativas. Contiene los principios 
reglamentarios del Area de Registro Cooperativo Nacional, d~ 

pendiente de la DlrecclOn General deFomento Cooperativo de -
la hoy Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. Conforme 
a los art!culos 1•, 2•, 30 y 9•, se Inscriben en este regis-
tro las actas, bases constitutivas y sus modlflcaclones,acueL 
dos de cancelaclOn de autorizaciones y resoluciones judlcia-
les a que se refiere el Articulo 51 de la Ley General de Coo
perativas. El Registro se divide en dos secciones: la del r~ 

glstro de cooperativas de productores y la de consumidores. -
El registro de documentos se hara en forma de acta, en dos l! 
bros de inscrlpclOn o Indice y general. 
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9. DECRETO QUE CONCEDE EXENCIDN DE IMPUESTOS A SOCIEDADES_ 
COOPERATIVAS. 

El 27 de diciembre de 1938, el General Lazara cardenas decre
ta exenciOn de Impuestos a las Sociedades Cooperativas, publl 
candase el Decreto correspondiente el 30 del mismo mes y ano. 
En él se indica que la exenciOn del Impuesto sobre la renta -
sera permanente, en tanto que la de los impuestos sobre pro-
ducciOn e introducciOn de energla eléctrica, fondos mineros, 
producciOn de metales y compuestos meta!Orgicos, uso y apro
vechamiento de aguas federales, pesca y buceo, caza y el del 
timbre, sOlo tendran vigencia de 5 años. Determina una redu~ 
ci6n del soi en el pago de los impuestos sobre explotaciOn f~ 
resta! para las cooperativas dedicadas a la explotaciOn de 
bosques comunales o ejidales. Establece, asimismo, el proce
dimiento para obtener dicha exenciOn. 

10. OTROS ORDENAMIENTOS JURIDICDS VIGENTES VINCULADOS CON -
LAS COOPERATIVAS. 

No podemos soslayar la Importancia que para nuestro estudio -
tienen otras disposiciones, por lo que en forma muy breve, 
mencionaremos los rasgos mas sobresalientes de las mism·as. 

a) CODIGO DE COMERCIO. 

Citamos este ordenamiento porque en su versiOn original de --
1889 incorporo a las cooperativas para incluirlas en la com-
petencla federal, pero posteriormente el Articulo 4• transit~ 
rio de la Ley General de Sociedades Mercantiles deroga los -
Articulas 89 al 272 entre los que se regulaban las cooperati

vas. 
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b) LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de agosto de 1934. El articulo 1•. determina en su fra~ 
ciOn VI como mercantiles a las sociedades cooperativas, no ·· 
obstante el articulo 212 textualmente expresa: "Las socieda
des cooperativas se reglran por su legislación especial" lo 
cual les quita su caracter mercantil. 

c) LEY DRGANJCA DEL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL. 

Con relación a las cooperativas, esta Ley de 31 de agosto de 
1934, en el articulo 14 establece que no se consideraran ···• 
exenciones de impuestos las primas, a la explotación y los ·• 
subsidios que se otorguen en los términos de los reglamentos 
de la presente Ley, a las asociaciones o a las sociedades ·•· 
cooperativas mexicanas que se organicen en los términos del • 
parrafo IV del articulo 28 Constitucional. 

d) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El articulo 110 fracción IV dispone que pueden descontarse ·· 
del salario del trabajador el pago de cuotas para la constit~ 
clón y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de aho-
rro, siempre que el trabajador manifieste su conformidad y no 
sobrepase el 30% del excedente del salarlo mlnlmo, debiendo -
hacer las deducciones el patrón (articulo 132 fracción XVIII), 
asimismo, de conformidad con el articulo 282 fracción VII, in 
ciso c), el patrOn tiene Ja obligación de fomentar Ja crea--
ción de cooperativas de consumo entre los trabajadores. 

e) LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

La Ley del Seguro Social, publicada el 19 de enero de 1943, -
en relación con las cooperativas y el ejidatario, establece -
en el articulo 12 que el régimen del seguro social obligato--
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rlo comprende a los miembros de las cooperativas de produc-
clOn; los ejldatarlos, comuneros y pequeños propietarios en -
grupo solidario, sociedad local o unión de crédito. 

Lo anterior ha provocado grandes polémicas, en virtud de que 
se confunden las figuras de patrón, asalariado y ejldatarlo -
reallzandose en un momento dado una triple cotización al Ins
tituto Mexicano del Seguro Social por parte de una misma per
sona flslca. 

f) LEY QUE CREA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. 

El de junio de 1941 se publicó la ley que dispone la crea-
ción del Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. de c.v., 
para continuar refaccionando a las cooperativas y uniones de 
crédito. Las funciones de éste organismo, segOn el articulo 
J• son: efectuar operaciones de crédito con las cooperativas y 
uniones de crédito popular, recibir depOsltos a la vista y 
plazo fijo, que se podr!n amparar con bonos de caja de las 
cooperativas, uniones o sindicatos de crédito con que opere;
llevar a cabo con éstas las operaciones propias de los Bancos 
Hipotecarios garantizando o emitiendo cédulas y bonos corres
pondientes descontando o restando su aval a los titules de -
crédito que emiten con motivo de sus negocios; abonar como -
sus agentes para comprar los elementos que necesite el socio 
de una explotación industrial y doméstica y venta de sus pro
ductos cuando asl se acuerde, y actuar como fiduciario respef 
to de bienes y derechos que pertenezcan al gobierno federal, 
estados y territorios, cooperativas, uniones y particulares. 

g) LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION 

Esta Ley pub! icada en el Diario Oficial de la Federación el -
19 de febrero de 1940, expresa en el articulo 129, que las 
concesiones para la construcción y explotación de ferrocarri
les se otorgara preferentemente: 11.· A las sociedades orga-
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nlzadas bajo el régimen cooperativo, con el mismo objeto. Por 
su parte el articulo 152, Oltlmo parrafo de su fracción V In
dica que las sociedades cooperativas gozaran de las preferen
cias que les otorguen las leyes, refiriéndose al aprovecha-
miento de caminos de jurisdicción federal en la explotación -
de servicios pQbllcos de autotransporte. 

h) LEY FEDERAL DE VIVIENDA. 

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de febrero de 1983 y tiene por objeto establecer y regu
lar Jos Instrumentos y apoyos para que toda familia pueda di~ 
frutar de vivienda digna y decorosa. 

El articulo 2• establece los lineamientos generales de Ja po
lltlca nacional de vivienda, entre los que se encuentra el S! 
nalado por la fracción XII consistente en la promoción de ac
titudes solidarlas de la población para el desarrollo hablta
clonal y el Impulso a la autoconstrucclón organizada y al mo
vimiento social cooperativista de vivienda. 

Asimismo, el capitulo VII regula la organización y funciona-
miento de las sociedades cooperativas de vivienda, deflnlénd2 
las en su articulo 49 como aquellas que se constituyen con o~ 
jeto de construir, adquirir, mejorar, mantener o administrar 
viviendas, o producir, obtener o distribuir materiales basl
cos de construcción para sus socios. 
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1. CONCEPTO. 

La naturaleza dinamica del Ejido, ha dificultado su defini--
ciOn, tanto para los legisladores como para los estudiosos -
del Derecho Agrario, por lo que se han limitado a senalar sus 
caracterlsticas, elementos y finalidad. La propia Constitu-
ciOn se refiere al Ejido expresando como tal a las tierras de 
uso o aprovechamiento común. Hasta cierto punto, como un re
flejo del concepto que durante la colonia se tenla de esta -
instituclOn agraria, derivado a su vez, de una Cédula emitida 
por Felipe!! el 1• de diciembre de 1773, la cual expresaba -
que: "los sitios en que se han de formar Jos Pueblos y Reduc
ciones, tengan comodidades de aguas, tierras y montes, entra
das y salidas y labranzas y un ejido de una legua de largo, -
donde los indios puedan tener sus ganados, sin que se revuel
van con otros de espanoles".6 

De lo anterior podemos deducir que al Ejido se le distlngula 
en razón de los pobladores y usufructuarios, en Ejidos de ln
dlgenas, con antecedentes en los calpullis donde se genero ei 
ta instituciOn, y los de los espanoles. 

Un autor extranjero define al Ejido diciendo que es el campo
º tierra que esta a la sal ida del lugar, y no se planta ni se 
labra, y es común a todos los vecinos; y viene de la palabra
latina exitus, que significa salida. 7 

(6) 

(7) 

NENDIETA Y NUREZ, Lucio. El Proble•a Agrario de México, 
Editorial Porrúa, México, D.F., p. 72. 

ESCRICHE, Joaqutn. Diccionario de LeglslaclOn J Jurlspru 
dencla, To•o I!, p. 422, Editorial TERMIS,Bogota, 1977.-
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Por otra parte el diccionario Jo define como el •campo comGn 
de todos los vecinos de un pueblri, donde se reGnen los gana-
dos o se establecen las eras•. 8 

Una distinguida tratadista opina que el concepto de Ejido se 
ha Ido modelando en el transcurrir histórico de México, de 
acuerdo con las modalidades que ha Ido dictando el Interés p~ 
bllco, por lo que actualmente esta convertida en una Institu
ción compleja, Interrelacionada con la totalidad socio-econó
mica de nuestro pals.9 

En efecto, el Ejido como la Institución clave de la reforma -
agraria que es, ha sufrido cambios, producto del desarrollo
de México, sobre todo de Ja revoluc!On de 1910, en el que se 
transforma hasta convertirse en una persona moral del derecho 
agrario mexicano con funciones socio-productivas. 

En este sentido se pronuncia el maestro José Ramón Medina Ce~ 
vantes quien propone como definición del Ejido, la siguiente: 
"El Ejido es una empresa social con personalidad jurldlca, -
que finca su patrimonio en la propiedad social que el Estado 
le asigna, la cual queda sujeta a las modalidades respectivas 
a efecto de auspiciar la organización socio-productiva de los 
ejldatarlos". 

Por Gltlmo, otro catedratlco mexicano nos dice que "El Ejido 
es una sociedad mexicana de Interés social, Integrada por ca! 
peslnos mexicanos por nacimiento, con un patrimonio Inicial -
constituido por las tierras, bosques y aguas que el Estado le 

(8) DICCIONARIO ENCICLOPEOICO ESPASA, Tomo 11, p. 581, ESPA
SA-CALPE, Madrid, 1986. 

(9) CHAYEZ PADRON, Martha. El Derecho Agrario en M~xlco, p. 
p. 419 y 420, PorrGa, M~xlco, 1985. 



60. 

entrega gratuitamente en propiedad Inalienable, lntransmlsl-
ble, Inembargable o Imprescriptible; sujeto su aprovechamien
to y explotación a las modalidades establecidas en la Ley, b~ 

jo la dirección del Estado en cuanto a la organización de su 
administración Interna basada en la cooperación y la democra
cia económica, y que tiene por objeto la explotación y el --
aprovechamiento Integral de sus recursos naturales y humanos, 
mediante el trabajo personal de sus socios en su propio bene
ficio, la liberación de la explotación en beneficio de terce
ros de su fuerza de trabajo y del producto de la misma, y a -
la elevación de su nivel de vida social, cultural y económl-
cau.10 

Como se puede observar no se ha formulado una noción aceptada 
de manera general. Algunos autores lo conceptGan en función 
de las·tlerras, bosques y aguas de que se les dota; otros -
agregan a estos elementos patrimoniales los personales o al -
poblado objeto de la dotación, como una especie de lnstltu-
clón especial, al lado de la propiedad privada de las comuni
dades. A pesar de estas diferencias, todos los autores admi
ten que tanto los elementos patrimoniales como el humano y el 
r~glmen de propiedad bajo el que se Inscribe, as! como los d~ 
mas elementos de organización y funcionamiento, son indispen
sables para entender y comprender al ejido mexicano moderno. 

2. INTEGRACION DEL EJIDO CON RELACION A LAS TIERRAS QUE LO 
COMPONEN. 

La propiedad ejidal es el conjunto de bienes destinados a la 
satisfacción exclusiva de las necesidades de los campesinos; 

·(ID) RINCON SERRANO, Romeo. El Ejido Mexicano; la. Edición, 
Centro Nacional de Investigaciones Agrarias, M~xico, 
D.F., p. 154. 
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patrimonio que la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 est~ 

vo estrictamente protegido al dejarlo fuera del comercio, -
pues sus bienes no eran susceptibles de transmisión por las -
vtas comunes a quienes no eran ejidatarios, excepto 
realizaban a través de permutas con particulares en 
y calidad equivalentes. 

cuando se 

cantidad 

En nuestro proceso de reforma agraria por vez primera se pro
puso la reestructuración del ejido con los campos de sembrad~ 

ra tomados de las propiedades circunvecinas, ya fuera por -
arrendamiento, aparcerla, compras forzosas o expropiaciones -
por causa de utilidad pública. La Ley de 6 de enero de 1915 
estableció que las tierras se tomasen de las haciendas colin
dantes. 

Le Ley de Ejidos de 28 de diciembre de 1920 inicia la etapa -
reglamentaria en materia agraria; reglamenta la Ley de 6 de -
enero de 1915 y al articulo 27 Constitucional. Esta Ley consl 
deró la extensión del ejido con base en las necesidades de la 
población, calidad agrlcola del núcleo de población, topogra
fla del lugar, entre otros. Pero fue hasta 1934 cuando el C~ 

digo Agrario de ese año fijó su naturaleza con cierta clari-
dad, considerando por separado a los montes, las tierras de -
uso común y las tierras de fabor Individual, creandose con -
ello las modalidades de ejidos con la finalidad de Ir resol
viendo el problema agrario mexicano. 

En la actualidad el ejido se Integra de la manera siguiente: 

a) Las tierras parceladas, que en conjunto forman la exten-
slón de tierras cultivables o de labor de los ejidos; 

b) Las tierras para el asentamiento humano, constituidas -
por: 
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La parcela escolar; 

La unidad agrlcola Industrial de la mujer; 

La unidad productiva para el desarrollo Integral de la 
juventud, y 

Las tierras de uso común. 

Las tierras parceladas deber6n contar con una super!fcle mini 
ma de diez hectareas pero no mayor al equivalente del cinco -
por ciento de las tierras del ejido de que se trate ni de m6s 
superficie que la equivalente a la pequena propiedad, y ser&n 
destinadas a la explotacl6n agr!cola, ganadera o forestal.
Con las tierras dotadas a un núcleo de poblac!6n se forman -
parcelas cuando, por su calidad, pueden constituirse unidades 
de explotaciDn que garanticen econ6m!camente Ja subsistencia 
de los ej!datar!os, de no ser as!, las tierras se pueden !n-
corporar al uso común para aprovechamientos colectivos o de -
otro tipo, previo acuerdo de la Asamblea. 

Bien sabemos que en la inmensa mayor!a de los casos las. pare~ 
las no cumplen con el mlnlmo de hect&reas previstas por la -
Ley, y en ocasiones llegan a tener una superficie de hasta -
una hect&rea, pulver!z&ndose de esa manera el ejido, lo cual 
no permite obtener productos suficientes para la subsistencia 
de los ej!datar!os y sus familias, menos aún para comerc!al!
zarlos. 

A partir de !a entrada en vigor de la Ley Agraria de 1992, -
las parcelas dejan el car&cter jurldico de Inembargables, Im
prescriptibles e íntransmlsib!es, de manera que toda venta o 
posesiOn a extranos sobre éstas, surten efectos legales, pue
den alterar el r~glmen ej!dal al que est&n sujetas, es decir, 
las operaciones, actos o contratos por los que se transmita -
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su propiedad o posesión son validos de pleno derecho. El di~ 

frute de las parcelas es Individual, por tratarse de porclo-
nes de terreno de uso agr!cola, determinada por linderos con
cretos y amparados por certificados de derechos agrarios. 

Respecto a los terrenos del asenta•lento hu•ano diremos que -
es el area Irreductible, Inalienable, Imprescriptible e Inem
bargable necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria
del ejido, que esta compuesta por Jos elementos que a contl-
nuaclOn se se~alan brevemente: 

La zona de urbanlzaclOn. constituida por la porc!On de tierra 
no apta para labor, dedicada a la construcclOn de la zona ur
bana del ejido para agrupar a los campesinos en un lugar de -
residencia al que se le lntroduclran los servicios públicos -
Indispensables, como energ!a eléctrica, agua potable, teléfo
no, entre otros. su antecedente mas remoto es el fundo legal 
y los caser!os de las haciendas. Su objetivo principal con-
slste en dar al ejldatarlo un Jugar adecuado para construir -
su vivienda cerca de las tierras dotadas, sobre todo de aque
llas aptas para el cultivo. Cuando no exista el fundo legal 
o caser!o, los ejldatarlos reclblran gratuitamente, en la zo
na de referencia, como patrimonio familiar un solar, cuya ex
tenslOn determinara la asamblea general con la partlclpaclOn 
del municipio correspondiente de conformidad con las leyes -
apl lcables a materia de fraccionamientos y atendiendo a las -
caracter!stlcas, usos y costumbres de cada reglOn. En los s2 
lares excedentes podran avecindarse otras personas que no --
sean ejldatarlos, a quienes se les enajenara o arrendara un -
sol ar. 

El eJldatarlo o comprador, según sea el caso, gozaran de la -
propiedad plena del solar, la cual se acreditara con certifi
cados que al efecto se les ex~lda y los actos jur!dlcos subs! 
cuentes seran regulados por el derecho común, previa lnscrip-



64. 

ción de dichos documentos en el Registro PGbllco de la Propi! 
dad de la entidad correspondiente. 

La naturaleza jurldlca de la zona de urbanización es diferen
te a la de las demas tierras ejldales, pues ha evolucionado y 
adquirido el caracter de patrimonio familiar, pudiendo corre1 
pender a personas flslcas no ejldatarlas, razOn poderosa P! 
ra que se prevea que sea suficiente y no sea rebasada por el
crecimiento poblacional. 

La parcela escolar es la superficie que la Asamblea de cada -
Ejido considere necesario destinar al patrimonio de las escu! 
las rurales de Jos ejidos, con el objeto de que sean destina
das a la Investigación clentlflca, la ensenanza y divulgación 
de practicas agrlcolas que permitan su uso mas eficiente de • 
los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. 

Desde el mandamiento del gobernador se delimitaba la parcela
escolar, y se ~ocalizaba definitivamente al ejecutarse la re
solución presidencial, procurando que su ubicación fuera en -
las mejores tierras del ejido y las mas próximas al nGcleo de 
poblac!On. Las escuelas rurales que no cuenten con parcela -
escolar, deben tener prioridad para que se les adjudiquen --
en las unidades de dotación ~acantes o se les Incluya en las
ampl i ac 1 ones. 

La explotac!On y dlstrlbuciOn de los productos generados por 
las parcelas escolares, deben sujetarse al reglamento Interno 
del ejido de que se trate. 

Cabe hacer notar que la falta de reglamentac!On de la parcela 
escolar, ha generado c:¡ue en la practica, su operac16n se rea .. 
!ice a través de un Consejo de Administración compuesto por -
las autoridades del ejido o comunidad, la dirección de la es
cuela y la Sociedad de Padres de Familia. 
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La unidad agrtcola industrial para la aujer puede ser de gran 
Importancia en la vida campesina nacional, ya que con ella la 
familia ejldal obtiene un ingreso extra del adquirido en las 
labores del campo y dota a la mujer una mejor Imagen econOml
co-soclal. 

A pesar de que el derecho otorga a la mujer Iguales prerroga
tivas que al hombre, todav!a en nuestros dlas. realiza un gran 
nGmero de actos para hacerlos valer; esta lucha es mas dlfl-
cil en el medio rµral, ya que el campesino, por su bajo nivel 
cultural, Ja considera muy Inferior a él. 

De ah! la Importancia de que haya sido Introducida en la Ley 
Federal de Reforma Agraria de 1971 y su subsistencia en la -
Ley Agraria de 1992. La unidad agrlcola industrial para la -
mujer es una unidad econOmlca-soclal con personalidad jurldi
ca, formada por Ja mujer campesina mayor de 16 anos, a efecto 
de crear un polo de desarrollo productivo, fincado en granjas 
agropecuarias ~ Industrias rurales integradas al ejido, as! -
como servicios de capacitaciOn y de salud entre sus miembros, 
a fin de proteger la econom!a campesina. Se ubicar6 de pref~ 
rencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urb~ 
nlzacl6n. 

Pueden formar parte de estas Unidades: las esposas, hijas 
dem&s familiares {del sexo femenino) de ejidatarlos con dere
chos vigentes; familiares femeninos de campesinos con derecho 
a salvo; familiares del sexo femenino de trabajadoras agrlco
las asalariadas que vivan en el ejido, previo acuerdo de la -
Junta General, y mujeres campesinas avecindadas. 

Para su integraclOn se requiere de un mlnlmo de 15 mujeres -
campesinas con domicilio en el nGcleo ejidal correspondiente, 
conforme al orden de preferencia senalado en el p&rrafo ante
rior. 
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La Unidad respaldara su personalidad en los estatutos, una -
vez cumplidos los requisitos constitutivos y de !nscr!pc!On -
en el Registro Público. La estructura Interna descansa en la 
Junta General de Miembros, la cual puede ser ordinaria, extr! 
ordinaria y de balance y programac!On; el Comité de Adm!n!s-
trac!On formado por una Presidente, una Secretarla y una Tes~ 
rera propietarias y suplentes, y el Comité de Vigilancia, In
tegrado por una Presidente, una Secretarla y una Vocal, pro-
p!etar!as y suplentes. Estos cargos son por un periodo de -
tres años, no reelegibles y sujetos a elección de los mlem--
bros de la Unidad. 

El aspecto patrimonial de la Unidad Agrlcola Industrial para 
la Mujer se apoya en su capital social, representado por cer
tificados de aportación Individuales, Indivisibles, no nego-
clables y de !gua! valor. Tendra un régimen de responsabili
dad solidarla y mancomunada. 

El aspecto operativo de la Unidad se finca en el Reglamento -
de Trabajo, que prevé el establecimiento de secciones, según 
las actividades que se desarrollen, las cuales estaran a car
go de un jefe nombrado por las Integrantes, que durara tres -
anos en su desempeño. En tanto que la programac!On, orlenta
c!On, decisiones y evaluaciones de la Unidad estar! a cargo -
de la Junta de Miembros. 

Por cada año, o bien por cada ciclo agrlcola, se efectuara un 
ejercicio para determinar su s!tuac!On financiera, para lo 
cual se constltu!ran fondos de reserva y cap!tallzac!On, y de 
beneficio social y servicios, con un 101 sobre las ut!lida-
des. 

El remanente de las utilidades se d!str!bu!ra entre los so-
c!os, con base en el trabajo aportado. 
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Por Gltimo, las tierras de uso com6n son todas aquellas que -
no hubieren sido especialmente reservadas por ia Asamblea pa
ra el asentamiento del nGcleo de población, nl sean tierras -
parc~ladas. Estas tierras constituyen el sustento económico
de la vida en comunidad del ejido y comprenden las de agosta
dero, bosques, pastos y montes, propiedad del ejido. 

La Ley Agraria dispone que la propiedad de las tierras de uso 
comGn es Inalienable, imprescriptible e inembargable salvo -
los casos previstos en su articulo 75, descritos en el caplt~ 
lo precedente de este trabajo. 

Por otra parte, la propia Ley seftala que el uso, aprovecha--
mlento, acceso y conservaclOn de las tierras de uso comGn del 
ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios
y avecindados respecto de dichas tierras, seran regulados en 
su reglamento Interno. Asimismo, es menester seftalar que los 
derechos sobre este tipo de tierras se acreditan con certifi
cados de derechos comunales que al efecto se expidan. 

3. ORGANIZACION ECONOMICA DEL EJIDO. 

La adecuada organización económica en los ejidos, ha sido un 
grave problema para la población campesina mexicana que forma 
parte de esta lnstltuciOn agraria, debido a mGltiples facto-
res adversos de dificil solución para ellos, tales como su b~ 
jo nivel cultural, crédito inoportuno, inaccesibilidad para -
llegar a muchos ejidos, corrupción y cacicazgos, entre otros. 

No obstante, ha mejorado ostensiblemente el marco organizaci~ 

na! econOmlco, faltando hasta ahora su debido aprovechamiento. 
No citaremos ahora los conceptos de explotaclOn individual 
colectiva, motivo de estudio en nuestro siguiente punto, Gnl
camente nos limitaremos a analizar brevemente algunos aspee--
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tos relacionados con el crédito, Ja comercialización, distri
bución, fomento de Industria, garantlas y preferencias para -
el ejido. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Reforma 
Agraria de 1971, competla a Ja Secretarla de la Reforma Agra
ria establecer la normat!vldad para la organización de Jos 
ejidos, los nuevos centros de población y de los nGcleos que 
de hecho o por derecho guarden el estado comunal, pudiendo 
delegar la función de organización ejldal en las lnst!tuc!o-
nes bancarias oficiales y los organismos descentralizados, 
concretando las zonas delegadas y estableciendo un control y 
supervlsl6nde los trabajos correspondientes. 

Los ejldatarlos, comuneros y peque~os propietarios gozaban de 
tas mismas prerrogativas, derechos preferentes, formas de or
ganización y garantlas económicas y sociales contemplados en 
la derogada Ley Federal de Reforma Agraria. 

Los pastos y montes de uso coman eran aprovechados y admlnls-
trados por quienes estaban obligados a aportar su trabajo pe! 
sonal para mantenerlos en buen estado de producción.Asimismo, 
cuando se explotaban plantas forrajeras, se construlan silos 
o se empleaban sistemas de conservación de forrajes para 
crianza o engorda de ganado, entre otros, se debla recibir de 
las instituciones oficiales apoyo técnico y financiero. 

Los productos obtenidos, por lo general se utilizaban para 
consumo doméstico, mientras que los excedentes podlan vender
se a terceros, mediante contratos con vigencia anual, lo que 
podlan hacer con recursos propios, asociados con terceros o -
constituyendo empresas sllvlcolas mixtas. 
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El marco jurld!co actual prevé diversas opciones para el des! 
rrollo econOmlco de los núcleos agrarios, concibiendo a los -
ejidos y comunidades como unidades de desarrollo rural, orga
nizadas en forma Individual o colectiva. Entre esas opciones
se encuentran las siguientes figuras jurldlcas: Unidades --
agropecuarias; Uniones de Ejidos y comunidades; Asociaciones; 
Cooperativas; Sociedades; Uniones de ejidos y comunidades; H,!! 
tualidades; Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, Socie
dades de Producclon Rural. Al lado de éstas también encontr! 
mos otras semejantes, como los fideicomisos ejldales y los fl 
delcomlsos públicos. 

Hasta la entrada en vigor de la Ley Agraria de 1992, el crédl 
to ejldal estaba. encomendado b~slcamente a la banca de desa-
rrollo, especialmente al Sistema BANRURAL y su correspondien
te sistema bancario, constituido por trece bancos con person! 
lldad jurldlca y patrimonio propios que tienen una cobertura
multlregional para proporcionar el servicio a los productores 
agropecuarios y forestales. Este Sistema tiene la obllgaclon 
de otorgarles tasas preferenclales y plazos de pagos ligados
ª los niveles de producc!On as! como dlsminuclon de los requl 
sitos para su otorgamiento. 

Los ejidos y comunidades tienen, adem~s del Sistema Banrural, 
la opc!On de contratar crédito con la banca privada y otros -
préstamos no institucionales, as! como de recursos presupues
tales emanados del Fondo Nacional para las Empresas de Solld! 
ridad. 

Por otro lado los ejidos y comunidades cuentan con la instlt,!! 
cion denominada Fondo Común, como un mecanismo de f inancla--
miento interno, fincado en su patrimonio común o social, para 
reforzar la Infraestructura y desarrollo productivo de los n~ 
cleos de poblac!On. 
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Al fondo coman lo constituyen los Ingresos del ejido proceden 
tesde la explotaclOn comunal de montes, bosques, pastos; las 
prestaciones derivadas de contratos celebrados por el nQcleo
de poblac!On; las Indemnizaciones por expropiaciones de sus -
terrenos ejldales; las cuotas o reservas acordadas por la -
Asamblea General de Ejldatarlos para obras de mejoramiento c~ 
lectivo; los fondos obtenidos por la venta o arrendamiento, -
de solares en la zona de urbanlzac!On; el Importe de sanclo-
nes econOmlcas que se Impongan a los ejldatarlos, y los lngr~ 
sos que no correspondan a los ejldatarlos en particular. 

Los fondos comunes sOlo se pueden aplicar para reforzar al 
ejido o comunidad en Infraestructura econOmica, lnfraestruct~ 

ra social, y producclOn, como son la conservaclOn de suelos,
aprovechamiento de. aguas para riego, abrevaderos, usos domés
ticos y servicios urbanos; cuotas de cooperaclOn para el sos
tenimiento y ampliaclOn de los servicios oficiales de asisten 
cla técnica y seguridad social, para obras de asistencia so-
clal de emergencia, y maquinaria, Implementos de labranza, -
animales de trabajo o de crla, aperos, semillas, fertilizan-
tes y capital de trabajo. A través del Comlsarlado Ejldal se 
recaudan, se depositan en Nacional Financiera y posteriormen
te se Integran al Fondo Nacional de Fomento Ejldal, que es el 
fideicomiso pObl leo encargad.o de administrar los. fondos comu
nes ejldales o comunales. al igual que su aplicac!On con base 
en los lineamientos establecidos al respecto. 

Con objeto de mejorar la comerclallzac!On y dlstrlbuc!On de -
productos ejldales, los ejidos y comunidades en forma partlc~ 
lar o apoyados por Instituciones of lciales, podr!n crear y -
operar silos, almacenes, bodegas u otros sistemas de conserv! 
clOn de productos; obtener permisos de transportes de carga -
para el traslado de su producclOn agropecuaria y forestal a -
los centros de dlstrlbuclOn y consumo. Asimismo, los gobier
nos de las entidades federativas, del Distrito Federal Y de -
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los municipios, cuando las condiciones se los permitan, pro-
porclonaran a los ejidos y comunidades terrenos y el crédito
º aval necesarios para establecer bodegas, frlgorlflcos y al
macenes para la dlstrlbuclOn directa entre pequenos y media-
nos comerciantes, de sus productos agropecuarios. 

Los Comlsarlados Ejldales efectuaran la venta de los produc-
tos agropecuarios con oportunidad y a los mejores precios del 
mercado, vendiendo la producclOn con crédito oficial a los º! 
ganlsmos oficiales, quienes adqulriran los productos de prim! 
ra necesidad preferentemente y a precios de garantla. Otros
productos ejldales también tendran preferencia con relac!On a 
productores privados, ~I como, cuando se trate de materiales 
para la construcc!On y las Industrias ejldales de extracclOn 
o elaborac!On de dichos materiales. 

Se ha pretendido, lnutllmente hasta la fecha, que el sector -
pObllco auspicie e Impulse Ja creaclOn y desarrollo de Indus
trias rurales ejldales, o mixtas. Por lo que· la planeaclOn -
nacional la comprende en los ambltos regionales y locales, a 
cargo de la Secretarla de la Reforma Agraria, en coordlnacl6n 
con la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial y apoyados 
en la operaclOn por todas las dependencias del sector pObllco 
relacionadas con la rama productiva de que se trate. 

La Industria rural Implica el Optimo aprovechamiento de los -
recursos agrlcolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, turl~ 
tices, aculcolas, mineros y otros de naturaleza similar, por 
los ejldatarios mediante los procesos de transformaclOn res-
pectlvos, en el que el beneficio es para los propios ejldata
rlos. 

El apoyo al campo para su lndustrlallzaci6n, se puede llevar 
a cabo con obras de Infraestructura necesarias; Insumos a ba
jo precio (energla eléctrica, petrOleo, etc.) y subsidios fe-
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derales para la creac!On de Centros Regionales de Adlestra--
mlento Industrial Ejldal. 

Por ültlmo, los ejidos y comunidades cuentan con una serle de 
garantlas y preferencias legales, como son los casos de: a) 
Beneficios de la seguridad social que los Incorpora al régl-
men del seguro social organizados en grupos solidarlos, socl! 
dad local o unión de crédito, organizaciones para aprovecha-
mientes forestales, industriales o comerciales en razOn de un 
fideicomiso, por contratos de asoc!aclOn, producción, flnan-
clam!ento, y a los comuneros y ejldatarios en general; b) or 
ganizaclOn para la adqu!slc!On de bienes de consumo recibien
do facilidades para organizarse y adquirir en comün articules 
de primera necesidad, en las mejores condiciones de mercado,
gozando de las prerrogativas otorgadas a las cooperativas de 
consumo; c) Servicio social de universidades y centros de en 
senanza superior prioritariamente, y d) Infraestructura edu
cativa agraria en los niveles elemental, agrtcola pr!ctica y 
especial, y superior. 

4. FUNCIONAMIENTO DEL EJIDO Y SUS FORMAS DE EXPLOTACION. 

La organ!zacl6n Interna del ejido es un concepto que aün no -
ha quedado del todo claro, consecuentemente tampoco se define 
con suficiente nitidez su funcionamiento. Sin embargo, trat~ 

remos de establecer cómo funciona esta Institución agraria, -
tomando en cons!derac!On sus elementos humanos. 

Al Igual que otras Instituciones ejlda!es, las autoridades r! 
presentatlvas del ejido han sufrido un proceso evolutivo des
de el Comité Particular Ejecutivo, hoy desaparecido, hasta la 
Integración de la Asamblea de Ej!datarlos, el Comlsar!ado Ejl 
da! y el Consejo de Vigilancia. 
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Debido a la gran Importancia que durante mucho tiempo tuvo, -
haremos referencia al Comité Particular Ejecutivo, el cual se 
habla mencionado desde la Ley de 6 de enero de 1915, en su ar 
tlculo 4• fracc!On !!!, compuesto de.tres personas y que de-
pendera de la Comls!On Agraria respectiva de la entidad fede
rativa correspondiente. La Ley Federal de Reforma Agraria en 
los artlculos 17, 18, 20, 21 y 46 se referla a esta lnstltu
c!On agraria dellneandola como representante e Integrante de 

un nOcleo peticionarlo, Integrado por tres miembros, con sus
respectivos suplentes, que cesaran en sus funciones al ejecu
tarse el mandamiento del gobernador o la resoluc!On presiden
cial definitiva, entonces entregaran al Comlsarlado Ejidal -
toda Ja documentac!On que obre en su poder. Actualmente la -
Ley Agraria no lo contempla en virtud de que, por su natura
leza resultarla Inoperante, toda vez que con el nuevo enfo-
que agrario ya no existe el reparto de tierras. 

El Comité era elegido por los Integrantes del nOcleo sollcl-
tante de dotac!On, de nuevo centro de poblac!On, o de amplla
c!On. Cabe aclarar que anteriormente los elegla el gobernador 
de la entidad federativa correspondiente. los nombramlentcs 
eran expedidos por el Ejecutivo Local dentro de un plazo de -
diez dlas. Ademas de las atribuciones ya senaladas, era obll
gac!On de este Comité procurar que sus representados no lnv_! 
dieran las tierras sobre las que reclamaban derechos, ni eJer 
cleran actos de violencia sobre las cosas o personas relacio
nadas con aquéllas; también lncurrlan en responsabilidad si -
abandonaban sus funciones; por originar o fomentar conflictos 
entre los ejldatarlos; por Invadir tierras, y por malversar -
fondos. 

La Asamblea General de Ejidatarlos es la suprema autoridad i~ 

terna del ejido, se integra por los campesinos ejidatarios. 

Se reunira por lo menos una vez cada seis meses o con mayor -
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frecuencia cuando asl lo determine su reglamento o su costum
bre, siendo de la competencia exclusiva de la asamblea los s.!. 
gutentes asuntos: 

FormulaclOn y modlflcac!On del reglamento Interno del ejido; 
aceptaclOn y separaclOn de ejldatarlos, asl como sus aporta-
clones; Informes del comlsarlado ejldal y del consejo de vi
gilancia, asl como la elecclOn y remoclOn de sus miembros; -
cuentas o balances, apllcaclOn de los recursos econOmlcos del 
ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; aprobaclOn de los 
contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute 
por terceros de las lterras de uso coman; dlstrlbuclOn de g~ 
nanclas que arrojen las actividades del ejido; senalamiento 
y dellmltaciOn de las areas necesarias para el asentamiento -
humano, fundo legal y parcelas con destino especifico, asl e~ 
mo la locallzaclOn y relocallzac!On del area de urbanlzac!On; 
reconocimiento del parcelamlento econOmlco o de hecho y regu
larizaciOn de tenencia de posesionarlos; autorlzaciOn a los -
ejldatarlos para que adopten el dominio pleno sobre sus pare! 
las y la aportaclOn de las tierras de uso coman a una sacie-
dad, en los términos del articulo 75 de la ley; delimlta--
c!On, asignaclOn y destino de las tierras de uso coman asl c~ 
mo su régimen de explotaclOn; divls!On del ejido o su fuslOn 
con otros ejidos; termlnacfOn del régimen ejldal cuando, pr! 
vio dictamen de la Procuradurla Agraria solicitado por el na
cleo de poblac!On, se determine que ya no existen las candi-
clones para su permanencia; conversiOn del régimen ejldal al 
régimen comunal; instaurac!On, modlflcaciOn y cancelaclOn -
del régimen de explotaclOn colectiva; y los demas que esta
blezca la ley y el reglamento Interno del ejido. 

La asamblea podra ser convocada por el comisarlado ejidal o -
por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si 
asl lo solicitan al menos veinte ejldatarios o el veinte por 
ciento del total de ejidatarios que integren el nacleo de po-
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poblac!On ejldal. SI el comlsarlado o el consejo no lo hiel~ 
ren en un plazo de cinco dlas hAblles a partir de la sollcl-
tud, el mismo nfimero de ejldatarlos podra solicitar a la Pro
curadurla Agraria que convoque a la asamblea. 

La asamblea debera celebrarse dentro del ejido o en el lugar
habltual, salvo causa justificada. Para ello, debera expedii 
se convocatoria con no menos de ocho dlas de antlclpaclOn ni 
mas de quince, por medio de cédulas fijadas en los lugares -
mas visibles del ejido. En la cédula se expresaran los asun
to~ a tratar y el lugar y fecha de la reunlOn. El comisaria
do ejldal sera responsable de la permanencia de dichas cédu-
las en los lugares fijados para los efectos de su publicidad
hasta el dla de la celebraclOn de la asamblea. 

La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los 
asuntos seftalados en las fracciones VII a XIV del articulo 23 
de la Ley Agraria, deber! ser expedida por lo menos con un 
mes de antlclpac!On a la fecha programada para la celebraclOn 
de la asamblea. 

SI el dla senalado para la asamblea no se cumplieran las may2 
rlas de asistencia requeridas para su validez, se expedir& de 
Inmediato una segunda convo¿atorla. En este caso, Ja asam--
blea se celebrara en un plazo no menor a ocho ni mayor a 
treinta dlas contados a partir de la expediclOn de la segunda 
convocatoria. 

Para la Instalación valida de la asamblea, cuando ésta se re~ 
na por virtud de primera convocatoria, deberan estar presen-
tes cuando menos la mitad mas uno de los ejldatarlos, salvo -
que en ella se traten los asuntos senalados en las fracciones 
VII a XIV del articulo 23 de la Ley Agraria, en cuyo caso de
beran estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los 
ejldatarlos. 
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cuando se reOna por virtud de segunda o ulterior convocato--
rla, Ja asamblea se celebrara valldamente cualquiera que sea
el nOmero de ejldatarlos que concurran, salvo en el caso de -
Ja asamblea que conozca de los asuntos seftalados en las frac
ciones VII a XIV del articulo 23 de Ja citada Ley, Ja que qu~ 
dara Instalada Onlcamente cuando se refina Ja mitad mas uno de 
los ejldatarlos. 

Las resoluciones de Ja asamblea se tomaran v3Jldamente por m! 
yorla de votos de los ejldatarlos presentes y seran obligato
rias para Jos ausentes y disidentes. En caso de empate el 
Presidente del Comlsarlado Ejldal tendr3 voto de calidad. 

Cuando se trate alguno de Jos asuntos seftalados en las frac-
clones VJJa XIV del articulo 23 de la Ley Agraria, se requer! 
ra el voto aprobatorio de dos terceras partes de Jos asisten
tes a Ja asamblea. 

En Ja asamblea que trate los asuntos detallados en las frac-
clones VII a XIV del articulo 23 de Ja Ley Agraria, debera e~ 
tar presente un representante de Ja Procuradurla Agraria, asl 
como un fedatario pObJlco. Al efecto, quien expida Ja convo
catoria debera notificar a Ja Procuraduria sobre Ja celebra-
clOn de Ja asamblea, con Ja misma antlclpaclOn requerida para 
Ja expedlclOn de aquella y debera proveer Jo necesario para -
que asista el fedatario pQbllco. La Procuradurla verificara
que Ja convocatoria que se haya expedido para tratar Jos asun 
tos a que se refiere este articulo, se haya hecho con Ja ant! 
clpac!On y formalidades que seftala el articulo 25 de Ja pro-
pla Ley. 

Seran nulas las asambleas que se reúnan en contravenc!On de -
Jo dispuesto por este articulo. 

La Ley dispone que cuando Ja asamblea resuelva terminar el r! 
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gimen ejldal, el acuerdo respectivo sera publicado en el Dia
rio Oficial de la Federación y en el periódico de mayor clrc~ 
laclón en la localidad en que se ubique el ejido. 

Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejl-
do, las tierras ejidales, con excepción de las que constitu-
yan el area necesaria para el asentamiento humano, ser!n asi~ 
nadas en pleno dominio a Jos ejldatarlos de acuerdo a los de
rechos que les correspondan, excepto cuando se trate de bos-
ques o selvas tropicales. La superficie de tle.rra asignada -
por este concepto a cada-ejldatarlo no podr! rebasar los llm.!. 
tes senalados a la pequena propiedad. Si después de la asig
nación hubiere excedentes de tierra o se tratare de bosques o 
selvas tropicales, pasaran a propiedad de la nación. 

Asimismo, para la asistencia valida de un mandatario a una 
asamblea bastara una carta-poder debidamente suscrita ante 
dos testigos que sean ejldatarios o avecindados. En caso de 
que el ejldatarlo mandante no pueda firmar, imprimir! su hue
lla digital en la carta y solicitara a un tercero que firme -
la misma y asiente el nombre de ambos. SI las asambleas 
se reonen para tratar los asuntos senalados en las fracciones 
Vil a XIV del Articulo 

0

23 3e la Ley, el .e,pdatarlo no podr! -
designar mandatario. 

De toda asamblea se levantara el acta correspondiente, la --
cual sera firmada por los miembros del comisarlado ejldal y -
del consejo de vigilancia que asistan, as! como por los ejld~ 
tarlos presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien d~ 
ba firmar no pueda hacerlo, imprimir! su huella digital deba
jo de donde esté escrito su nombre. 

Cuando exista Inconformidad sobre cualesquiera de los acuer-
dos asentados en el acta, cualquier ejidatarlo podrá firmar -
bajo protesta haciendo constar tal hecho. 
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Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos esta-
bl~cidos en las fracciones VII a XIV del Articulo 23 de la -
Ley, el acta deber! ser pasada ante la fe del fedatario pObll 
co y firmada por el representante de la Procuradurla Agraria 
que asistan a la misma e Inscrita en el Registro Agrario Na-
clonal. 

El comlsarlado ej!dal es el órgano encargado de la ejecución
de los acuerdos de la asamblea, as! como de la representación 
y gestjón-•dmlnlstratlva del ejido. Esta constituido por un 
Presidente, un secretarlo y un Tesorero, propietarios y sus -
respectivos suplentes. Asimismo, contara en su caso con las 
comisiones y los secretarlos auxiliares que senale el regla-
mento Interno. Este habr4 de contener la forma y extensión -
dé las funciones de cada miembro del comlsarlado; si éste na
da dlsRone, se entender! que sus Integrantes funcionaran con
juntamente. 

Son facultades y obligaciones del comlsarlado, ademas de las 
que le senale la Ley y-el Reglamento Interno del Ejido, las -
siguientes: representar al nOcleo de población ejldal y admi
nistrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fi
je la asamblea, con las facultades.,.qe~ apoderado general P! 
ra actos de admlnlstraclOn y pleitos y cobranzas; procurar -
que se respeten estrictamente los derechos de los ejldata--
rlos; Convocar a la asamblea en los términos de la ley, asl
como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; y dar cuenta
ª la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de -
fondos, as! como Informar a ésta sobre los trabajos de aprov! 
chamlento de las tierras de uso comOn y el estado en que és-
tas se encuentren. 

Los miembros del comlsarlado ejldal que se encuentren en fun
ciones, estar4n Incapacitados para adquirir tierras u otros -
derechos ejldales excepto por herencia. 
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El consejo de vigilancia estara constituido por un Presidente 
y dos Secretarlos, propietarios y sus respectivos suplentes y 
operara conforme a sus facultades y de acuerdo con el regla-
mento 1 nterno. 

Son facultades y ob!lgaclones del consejo de vigilancia, en-
tre otros: Vigilar que los actos del comlsarlado se ajusten
ª los preceptos de la Ley y a lo dispuesto por el reglamento
º la asamblea; revisar las cuentas y operaciones del comlsa
rlado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar an
te ésta las Irregularidades en que haya Incurrido el comisa-
riada; convocar a asamblea cuando no lo haga el comlsarlado. 

A partir de la publlcaclOn de la ResoluclOn Presidencial en -
el Diario Oficial, el nOcleo es el propietario de los blenes
ejldales, quien no podra ejecutar nlngOn acto que tenga por -
objeto privarlo total o parcialmente de sus derechos agrarios, 
as! como la explotaclOn Indirecta o por terceros de sus terr! 
nos y aguas destinadas al riego, uso doméstico o pObllco. Las 
tierras de cultivo adjudicadas Individualmente en nlngQn mo-
mento dejaran de ser propiedad del nOcleo, su aprovechamiento 
Individual sOlo terminara al resolverse explotarlas colectlv2_ 
mente y renacera cuando esta forma de explotaclOn termine; de 
aqu! que toda unidad de dotaclOn vacante quede a dlsposlclOn 
del nOcleo agrario. 

En tanto no se determine la aslgnaclOn Individual de los pas
tos y bosques, éstos perteneceran al nOcleo y seran de uso c~ 
man, el ejldatarlo tendra los derechos que proporcionalmente 
le correspondan para explotar y aprovechar los bienes ejlda-
les de acuerdo con la forma de organlzaclOn y trabajo que se 
adopte, respetandose la posesIOn de las superf lcles de labor 
que le correspondieron en el reparto provisional. A partir -
del fraccionamiento los derechos y obligaciones sobre la par
cela pasaran al ejidatarlo en cuyo favor se adjudique, ademas 
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de su aprovechamiento proporcional sobre el uso comOn establ~ 
cldo por su Reglamento Interior. 

El campesino ejldatario puede aprovechar su parcela directa-
mente, emplear asalariados en la explotaciOn de sus tierras o 
conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, 
mediante aparcarla, medlerla, asoclac!On, arrendamiento o -
cualquier otro acto jurldlco no prohibido por la ley, sin ne
cesidad de autorizac!On de la asamblea o de cualquier autori
dad, o bien podrá aportar sus derechos de usufructo a la for
mac!On de sociedades tanto mercantiles como civiles. 

El ejldatario perdera sus derechos agrarios por la cesiOn le
gal de éstos; por renuncia a ellos y por prescripciOn negati
va. 

Cuando los terrenos ejidales se encuentren ubicados en areas 
de crecimiento de un centro de poblaciOn, los nOcleos de po-
blac!On pueden beneficiarse de Ja urbanlzac!On de sus tierras 
excepto tratandose de aquellas ubicadas en areas naturales -
protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecol6gica. 

El titulo de propiedad del solar sera inscrito en el Registro 
PObllco de la Propiedad correspondiente. La explotacl6n y
distribuci6n de los productos debera hacerse de acuerdo a su 
reglamento. Al igual que la anterior, la unidad agrlcola in
dustrial para Ja mujer en los ejidos constituidos se estable
cer! en algunas de las parcelas vacantes o en los terrenos de 
ampliaci6n si Jos hubiere, a fin de organizar la producción -
d~ las mujeres del ejido. 

Son plausibles las disposiciones fiscales relacionadas con el 
ejido, puesto que los Municipios, Estados y Federación no le 
fijaran mas que un impuesto predial sobre su propiedad, el -
que no excedera del 51 de su producción anual comercializada, 
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calculada con base en los precios rurales en la producclOn. 
La responsabilidad fiscal por todas las tierras ejldales co-
rresponde al nQcleo y obliga a todo ejidatar!o; en la explot! 
clOn Individual el procedimiento econOmico coactivo sOlo lo -
ejecutara la autoridad fiscal correspondiente y Onicamente S.Q. 

bre la producciOn anual de su unidad; si es colectiva, el pr.Q_ 
ced!m!ento lo ejercitara la misma autoridad sobre el producto 
de la explotac!On integral del ejido y hasta el 2si de la pr.Q_ 
ducciOn anual, sin poder gravar en ningQn caso Ja producc!On 
agrlcola ejidal. 

La asamblea de cada ejido, para Ja mejor organizaciOn y fun-
cionamlento del mismo, y con las formalidades previstas a tal 
efecto en los articules 24 a 28 y 31 de la ley, podra determ! 
nar el destino de las tierras que no estén formalmente parce
ladas, efectuar el parcelam!ento de éstas, reconocer el pare~ 
lam!entoeconOmico o de hecho o regularizar la tenencia de los 
posesionarlos o de qulenescarezcan de los certificados corre~ 
pendientes. Consecuentemente, la asamblea podra destinarlas 
al asentamiento humano, al uso comQn o parcelarlas en favor -
de los ej!datar!os. En todo caso, a partir del plano general 
del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente 
o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procedera como 
sigue: 

l. SI lo considera conveniente, reservara las extensiones de 
tierra correspondientes al asentamiento humano y delim! 
tara las tierras de uso comOn del ejido; 

11. SI resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regular! 
zada o estén vacantes, podra asignar los derechos ejid! 
les correspondientes a dichas tierras a individuos o -
grupos de individuos; y 

111. Los derechos sobre las tierras de uso comQn se presuml-



82. 

ran concedidos en partes Iguales, a menos que la asam-
blea determine la asignaciOn de proporciones distintas, 
en razOn de las aportaciones materiales, de trabajo y -
financieras de cada Individuo. 

En todo caso, el Regi~tro Agrario Nacional emitira las normas 
técnicas que debera seguir la asamblea al realizar la delimi
taciOn de las tierras al interior del ejido y provera a la 
misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro ceL 
tlficara el plano interno del ejido, y con base en éste, exp! 
dlra los certificados parcelarlos o los certificados de dere
chos comunes, o ambos. ~egOn sea el caso, en favor de todos y 
cada uno· de ·i~s Individuos que Integran el ejido, conforme a 
las Instrucciones de la asamblea, por conducto del comisaria
do o por el representante que se designe. Estos certificados 

·' deberan Inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional. 

La expropiaciOn de los bienes del ejido, por causa de utili-
dad pOblica, cuando ésta sea superior a la utilidad social -
del ejido, se hara a través de un Decreto Presidencial y me
diante indemnizaciOn; y cuando su objeto sea establecer empr! 
sas que aprovechen sus recursos tendran preferencia para ser 
ocupados en los trabajos de instalac!On y operaciOn. 

Una vez estudiada la nueva estructure interna del ejido, su 
organizac!On, fundionamiento y la enumeraciOn de los diversos 
tipos de organizaciones que pueden adoptar para el desarrollo 
ejidal o comunal, profundizaremos en las formas mas signific! 
tivas que existen para la explotaciOn econOmlca del ejido: I~ 

dividua!, Colectiva y Mixta, tratando de evitar en lo mas po
sible, el se~alamiento de datos o antecedentes hlstOricos, 
fin de no distraer nuestra atenciOn de las condiciones actua
les prevalecientes en estos rubros. 
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La Ley Agraria refiriéndose a la admlnlstraclOn y mejor apro
vechamiento de Jos bienes ejldales, as! como a Ja apropiada -
dlstrlbuclOn de las labores agrlcolas, otorga Jas atrlbuclo-
nes siguientes a las autoridades Internas del ejido: La Asa~ 
bJea General regula a través del Reglamento Interior, las ta
reas de beneficio colectivo y aprovechamiento de bienes comu
nales Independientemente del régimen de explotación adoptado; 
formula programas; dicta normas para Ja organización del tr! 
bajo y el disfrute de sus bienes; mejora los sistemas de co-
merclallzac!On; allega Jos medios económicos adecuados y pro
mueve o establece directamente la industria ejldal para tran~ 
formar sus productos. 

El Comlsarlado Ejldal administra Jos bienes comunes del eji
do; da cuenta a Ja Asamblea de las labores efectuadas y del -
movimiento de fondos e Informa sobre Jos aprovechamientos de 
las tierras de UjO común. El Consejo de Vigilancia, vigila -
que 1·os actos del Comlsarlado Ejldal se ajusten a Jos precep
tos legales y del Reglamento Interno del Ejido, as! como revl 
sar las cuentas y operaciones que aquel realiza a fin de dar
las a conocer a la Asamblea. 

La propiedad de Jos bienes ejldales corresponde al núcleo y -
su aprovechamiento a Jos ejldatarlos, cuando las tierras cul
tivables se dividen y adjudican en pcrcelas su explotación y 
aprovechamiento es de caracter lndlvldual; pero si son explo
tadas comunltarlamente es de orden colectivo, otorgandose al 
ej !datarlo el derecho al aprovechamiento de esos bienes, asl 
mismo, se otorga al campesino un solar en propiedad y tendra 
derecho al aprovechamiento de Jos demas bienes de uso común. 
Cuado se adjudican Jos terrenos es el momento de decidir 
cual es Ja mejor forma para Ja expJotac!On de los mismos: ln
dlvlduaJ, colectiva o mixta, por Jo que debemos conceptuall-
zar estos térmlnoL 
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Se entiende por ejidos de explotacl6n individual a aquellos -
en los que para el aprovechamiento de las tierras cultivables 
las dividen en parcelas que se adjudican de manera Individual 
a cada ejldatarlo. 

Por ejidos colectivos entendemos a los que son explotados co~ 
juntamente por todos los ejldatarlos del núcleo agrario y los 
aprovechamientos se reparten en forma proporcional. 

Los ejidos mixtos son aquellos cuya explotación se realiza 
parte de manera colectiva y parte en forma Individual. 

En los ejidos de explotación Individual al dotarseles defini
tivamente de sus tierras por resolución presidencial, ~stos -
se convierten en sus poseedores y propietarios, mientras que 
los ejldatarlos sólo tienen derecho a la parte proporcional -
sobre el total de la superficie dotada, hasta que por acuerdo 
de la Asamblea General de Ejldatarlos se fraccionen las tle-
rras cultivables y se adjudique la propiedad Individual de -
las unidades de dotación, que son el derecho concreto de los 
ejldatarlos. 

Respecto a su parcela los ejldatarlos tienen el derecho de -
uso y disfrute de ellas, as[ como los derechos que el Regla-
mento Interno de cada ejido les otorgue. Todos sus derechos 
se acreditan con el certificado de derechos agrarios expedido 
por autoridad competente, con el certificado parcelario o con 
la sentencia o resolución relativa. Los derechos de usufruc
to sobre la parcela se pierden por la cesión legal de los mi! 
mas, por renuncia o por prescripción negativa. 

En el ejido de tipo Individual las funciones administrativas 
y económicas de la Asamblea General, del Comlsar!ado Ej!dal y 
del Consejo de Vigilancia son muy limitadas, puesto que cada 
ej!datario obra por su cuenta con relación a su unidad de do-
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tac!On dando lugar a la lntervenc!On y abusos de autoridades 
administrativas, organizaciones ajenas al ejido y cuerpos po-
1 ltlcos que causan grandes perjuicios a los ejidatarlos. 

A pesar de que la parcela tiene como objeto el 
familiar, en Infinidad de casos es abandonada o 

sostenimiento 
subarrendada 

debido a la pequenez de su superf lcle y a las desventajosas -
condiciones tanto de humedad como de resequedad que obliga 
adoptar sistemas de cultivo antleconOmlcos. Esta pulverlza-
c!On de la unidad de dotac!On se ha venido atacando desde la 
Revoluc!On tratando de adjudicar parcelas suficientemente 
grandes y de buena calidad, de tal forma que sus productos al 
caneen para sostener una familia y acabar con el minifundio. 

La explotac!On Individual del ejido no ha dado los resultados 
esperados, pues hacer producir las parcelas es muy costoso; -
la rigidez del vinculo tierra-hombre para darle seguridad orl 
glna desesttmulo para el progreso del ejldatarlo; la natural~ 
za estacional y la falta de trabajo disponible, as! como el ~ 

car~cter familiar de la explotac!On dan como resultado largos 
periodos de desocupac!On antes y después de la siembra y la -
cosecha; la necesidad de contratar trabajadores para efectuar 
sus labores dentro de los limites marcados por la naturaleza 
complica su desarrollo eficiente debido a la poca dlsponlblll 
dad de los mismos. Los ejldatarlos, en este régimen de expl~ 
taciOn trabajan entre 60 y 100 dlas JI ano, por lo que sus IJl 
gresos son Insuficientes para mantener a sus familias; tampo
co pueden especializarse o dividir el trabajo por que deben -
desarrollar todas las labores del campo, lo cual Implica un -
enorme desperdicio de esfuerzos y de tiempo. 

Por otro lado obstaculiza el adecuado aprovechamiento de -
aguas para el riego, al tener que alargarse los canales secun. 
darlos;aumentan las pérdidas de agua por la larga conducc!On; 
complica la admlnlstrac!On; eleva los costos y no permite es-
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tablecer un sistema diversificado de riego por la diferencia 
de cultivos de las unidades de dotación. Asimismo, es neces~ 
rio construir un gran nQmero de caminos, canales y cercas; lm 
posibilita la !mplantac!On de cultivos adecuados al tipo de -
tierra y época de siembra y cosecha, la dotac!On de servicios 
de esfuerzo común, almacenes, establos y toda construcción n~ 
cesarla para mejorar su explotación; dificulta la contrata--
clOn de servicios técnicos y comerciales como son la venta de 
cosechas, adquislciOn de fertilizantes, abastecimientos para 
la producción, etc. que reduce su capacidad econOmlca y se -
convierte en presa facll para los especuladores. SI bien es 
cierto que la organlzaclOn individual se presta para la crian 
za de ganado menor y aves, se tiene el problema de la produc
clOn de forrajes que requieren amplias extensiones de tierra; 
el ejidatar!o, generalmente incapaz de gestionar créditos de 
manera individual; le es dificil adquirir los elementos nece
sarios para trabajar eficientemente su parcela y obtener -
or!entac!On técnica y laboral, a fin de combatir plagas y en
fermedades, sobre todo en los lugares apartados o de dificil
acceso; tampoco es sencillo adquirir crédito para insumos, m~ 

jorar sus sistemas rudimentarios de cultivo y comprar trans-
portes que le permitan introducir sus productos en los cen--
tros de consumo y evitar al nefasto intermediario. 

Como se puede observar, las peque~as dimensiones de la unidad 
de dotaclOn tiene muchas desventajas con respecto a las exten 
sienes de gran magnitud, por lo que, de seguirse cultivando -
bajo este sistema d!f!c!lmente podra abatirse el rezago agra
rio existente en el pals. por lo que es urgente garantizar la 
dotaclOn suficiente en calidad y extensión, de tal forma que 
satisfaga las necesidades econOmicas del ej!datarlo y su faml 
!la, contando con suficiente crédito y equipo de trabajo, la 
garantla de vender sus cosechas en un marco de libertad y di~ 
nldad que le Impidan ser sujeto de explotación. Sin embargo, 
se estima dificil lograr lo anterior debido al enorme déficit 
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de tierras cultivables que existe en el pals. Aunque la Ley 
prevé que Ja unidad de dotacl6n sea de diez hectareas de rie
go o humedad o veinte de temporal, no se Jlev6 a la practica. 

Queda asentado que cuando Ja resolucl6n presidencia! señala -
que con determinado número de hectareas se formaran parcelas, 
el régimen de explotac!On que esta señalado es el Individual. 
El colectivismo en la explotac!On de los ejidos es Ja sustlt~ 

clOn del Individuo por Ja colectividad social en Ja prople-
dad de la tierra y sus elementos de produccl6n, a fin de que 
su explotacl6n beneficie al total de ejldatarlos de un núcleo 
agrlcola, bajo el supuesto de que la tierra no existe para e~ 
plotar al hombre sino para su sustento a través de un derecho 
proporcional sobre Jos bienes ejldales que cada Individuo po
see. 

El colectivismo Integral en el ejido, tiene como principio la 
soclallzaclOn de Ja explotaclOn de Jos bienes agrarios, toda 
vez que de esa forma se organiza mejor, se reparte el produc
to con base en el principio de equivalencia con el trabajo -
aportado, se obliga a Ja autoridad ejldal a adaptar Ja produf 
clOn al consumo, determinar Jo que se productra, proporcionar 
Jos medios de producclOn y m_aterlales necesarios, vigilar la 
conservac!On, amortlzacl6n y aumento del capital. 

La explotaclOn colectiva, practlcamente sOlo fue apoyada du-
rante la admlnlstraclOn del General Lazaro cardenas con el C! 
racter que tiene en Ja actualidad, debido a Jos enfoques poll 
tlcos que a esta lnstltuciOn se le dieron en subsecuentes ad
ministraciones. 

Es Importante establecer que durante el periodo del Presiden
te Alvaro Obreg6n hizo su aparlclOn legal el ejido colectivo, 
mediante Ja circular No. 51 emitida en el año de 1922 cuyo -
objeto era el aprovechamiento de la tierra en benef lclo de la 
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colectividad. Esta circular fue confirmada con el estableci
miento de los beneficios del crédito, en 1924, a través de -
los Bancos Regionales Ejidales. Fueron, sin embargo, intentos 
tibios que no se fomentaron hasta que el Presidente cardenas 
inici6 la practica del verdadero colectivismo al fundar el -
Banco de Crédito Ejidal, establecer programas para su desarr~ 
llo, proponer el crédito ejldal colectivo, trabajar en comfin 
las tierras para abatir los problemas de mercado, crear indu~ 
trias rurales y obras de interés pfiblico, organizar socieda-
des de crédito y centrales de maquinaria al servicio del ejl
datario, y con respecto a su organlzacl6n la prohlbiclOn de -
parcelar la tierra en donde los resultados del trabajo lndivl 
dual no fueran satisfactorios. 

El primer grupo .de ejidos colectivos en el pats se form6 en -
1936, constituido por las grandes extensiones territoriales -
de La Laguna organizadas en Distritos ejidales para no romper 
la unidad agrtcola, lo cual hacia costeable su explotaclOn, -
encomendando su organlzaclOn Interna y asistencia técnica al 
Banco Ejldal, con resultados notables, tan es ast que se est! 
blecleron por primera vez en la historia mexicana alrededor -
de tres centenares de ejidos colectivos. 

Varios pensadores de la época pugnaron por la creaciOn del -
sistema colectivo, entendido de manera Integral, econOmica y 
social, se hizo énfasis en las deficiencias de la explotaclOn 
individual en 1937, a tal grado que el COdlgo Agrario del 42 
dejO sentir esta influencia e incluyo en sus disposiciones el 
Distrito Ejldal. 

El Lic. Adolfo LOpez Hatees, trato de darle un nuevo impulso 
a la colectivizaclOn econOmica ejidal introduciendo técnicas 
y métodos modernos adaptandolos a la idiosincracia del pueblo 
mexicano, ampliando este sistema a otros ambltos como el fo-
restai y ganadero y sustentandose en la idea de que éste fu! 
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ra el Onlco sistema de expJotaclOn ejldal. 

Nuestra ConstltuclOn Polltlca consagra en el Articulo 27 este 
sistema de explotaclOn al permitir, por un lado, y ordenar, -
por otro la colectivización en función del Interés general y 
basandose en el derecho de propiedad como función social. No 
obstante lo anterior, el origen legal del colectivismo ejldal 
esta en la extinta Ley Federal de Reforma Agraria de 1970, -
que en su Articulo 130 establece que los ejidos provisionales 
o definitivos y las comunidades se explotaran en forma colec
tiva, salvo cuando los Interesados determinen su explotación 
en forma individual, mediante acuerdo tomado en Asamblea Gen! 
ral; el Articulo 135 permite la explotación colectiva parcial 
de los recursos, creando para ello secciones especializadas -
denominadas unidades de desarrollo rural, cuidando que esta -
forma de explotación tenga un marco adecuado, pues el Articu
lo 133 establece que deben contar con todos los elementos té~ 
nicos y económicos necesarios para garantizar su ef lcaz desa
rrollo e indicando que por resolución presidencial se determl 
nara cuales son las instituciones oficiales y las formas en -
que éstas deberan contribuir a la organlzaciOn y financiamlen 
to del ejldo. Bajo ese tenor el nuevo esquema agrario prevl~ 
to por nuestra Constitución y la Ley Agraria establece la li
bertad para que los ejldatarios y los ejidos puedan formar -
cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, as! como 
asociaciones rurales de interés colectivo. 

Asl, la explotación colectiva puede ser optativa tomando en -
consideración que Ja explotación individual resulte antlecon~ 
mica; por que asl Jo determine el adecuado aprovechamiento de 
Jos recursos dotados; que Jos ejidos se localicen en zonas -
productoras de cultivo o materias primas abastecedoras de una 
industrla,o cuando se trate de ejidos forestales o ganaderos, 
o bien cuando originariamente en la resolución presidencial 
dotatoria se estableció el régimen de explotación Individual 
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y el parcelamlento de tierras, pero por razones de lndole té~ 
nlca y econOmlca el ejido opta por cambiar a la forma de ex-
plotac!On colectiva, mediante aprobaclOn por parte de la ASafil 
blea General de Ejldatarlos, basandose en los estudios técni-
cos necesarios que hagan factible dicho cambio. 

La Ley abre las puertas a la colectlvlzac!On del campo a pe-
sar de la gran resistencia, que todavla existe, por parte del 
campesino, quien por nlngQn motivo quiere aceptar la aboli-
c!On de la explotac!On Individual, pero cuando este sistema -
le es Impuesto al campesino.se obtienen resultados negativos, 
razOn por la que sOlo es recomendable cuando se compruebe que 
se lograran mejores condiciones de vida para los ejldatarlos. 

El ejido colectivo es una unidad de producc!On que agrupa y -
coordina los factores materiales y humanos de la actividad -
econOmica, regulada por la legislaciOn agraria en su estruct~ 
ra legal y funcionamiento Interior. Esta organlzac!On tiene 
los siguientes Organos y autoridades: La Asamblea General, el 
Comlsarlado y el Consejo de Vigilancia; un socio delegado pa
ra su adecuado funcionamiento que funge como representante l~ 
gal y responsable de su admlnlstrac!On; una persona encargada 
del trabajo quien lo dlstribulra y organizara las jornadas l!!_ 
borales de acuerdo al plan trazado por la Asamblea, y la per
sona encargada del equipo mOvll y pertenencias de esta organ! 
zac!On a fin de distribuir el trabajo con mayor facilidad y 
equidad, evitando as! la desocupac!On o la necesidad de em-
plear jornaleros, lograr un buen nivel de especializac!On y -
divls!On del trabajo, y evitar lo mas posible el monocultivo. 
Debido a que el trabajo agrlcola no es permanente durante to
do el ano, en la colectiva se ataca esta situac!On, motivando 
al ejidatario por medio del sistema de pago a destajo, dando
le as! anticipos que le permitan sufN1gar sus necesidades. G~ 
neralmente el Ingreso percapita es mas alto en la explotac!On 
colectiva que en la individua!, debido a que !a primera gene-
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ra un nivel de economla m4s alto que permite dar capacltaclOn 
al ejldatarlo e Impulsar el desarrollo de éste y el ejido. 

Entre los beneficios que el ejldatarlo recibe de Ja colectiva 
podemos seílalar los siguientes: Uso apropiado de la tierra; 
eficiente rotaclOn del cultivo; dlverslficaclOn de activida
des técnicas y econOmicas factibles; uso de maquinaria, herr! 
mienta, créditos y apllcaclOn de fertilizantes que le permi-
tan un mejor rendimiento por hectAreas; recursos complementa
rlos para la producciOn; mejores precios para sus productos -
en el mercado; mAs de una cosecha anual y consecuentemente -
el aumento de los Ingresos, y la elimlnaclOn del monocultivo, 
las superficies ociosas y los problemas derivados de la dls-
tribuclOn de la tierra. 

En el ejido colectivo una mejor organlzaciOn, sumada a una -
acertada admlnlstraclOn y la conexlOn con los mercados nacio
nales e Internacionales, hacen posible que el campesino tenga 
un firme progreso que no sOlo Jo beneficie a él, sino a la -
economta agrlcola del pals en general, es decir, teOrlcamente 
es la respuesta satisfactoria a los problemas con los que se 
enfrenta la explotaclOn Individual y su prosperidad, Indepen
dientemente de la calidad y extenslOn de las tierras que lo -
componen. 

Con base en la rama econOmlca de la 2xplotac1on·que ejecuta -
podemos clasificar el ejido colectivo, en agrlcola, agropecu! 
rlo. forestal, Industrial, turtstico, de explotaclOn pesquera, 
minero. 

Los agrlcolas, son aquellos destinados principal o exclusiva
mente al cultivo como resultado de Ja dotdclOn de tierras de 
riego, humedad, temporal y las que mediante la lnversiOn de -
capital y trabajo ejidal son econOmlca y agrlcolamente suscea 
tibies de cultivarse. 
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Los ganaderos, son los constituidos por pastos, montes o ago~ 
taderos, y para cubrir su superficie se obliga al campesino a 
poseer por lo menos el soi del ganado. La extensi6n econ6ml
ca de la unidad de dotacl6n se determina mediante un estudio, 
a fin de asegurar la subsistencia y mejoramiento de la faml--
1 la, para Incrementarlo se requiere crédito suficiente y opor. 
tuno, técnicas modernas, condiciones apropiadas y evitar el -
pago Injusto de cuotas 6nlcas, que permitan al eJldatarlo ex
plotar eficientemente su ganado, ast como un Ingreso equltatl 
vo en relaciOn al trabajo calificado y esfuerzo personal. 

La unidad de dotaciOn en los ejidos forestales se determina -
por la calidad y valor de sus recursos, cuya explotaci6n y -
funcionamiento estan sujetos a la leglslacl6n agraria y fore~ 
tal, misma que contiene un slnn6mero de prohibiciones de imp2 
slble cumplimiento debido a las condiciones en que viven, las 
cuales requieren de soluciones apremiantes e Inaplazables --
constituyéndose en un grave problema, puesto que se requiere 
de una adecuada organlzaclOn, capital, maquinaria y grandes -
extensiones de tierra. Generalmente el ejido es entregado 
grandes compantas para su explotaciOn, las que consideran al 
ejldatarlo como un asalariado, en detrimento de su economta. 

El objeto principal del ejido Industrial es la explotac!On de 
productos, a través de pequenas o grandes Industrias estable
cidas en él, cuyas materias primas se producen en el propio -
ejido o se adquieren de ejidos vecinos. Puede ir de pequenas 
granjas agrtcolas hasta grandes Industrias alimenticias, sin 
olvidar los talleres artesanales familiares. Generalmente se 
constituyen en los ejidos cuya explotacl6n agrtcola, ganadera 
o forestal no es suficiente para la manutenclOn familiar. 

Entre los que prestan servicios se encuentran los tur!stlcos, 
que a pesar de la Importancia que representan en el terrlto-
rlo nacional, por la Infinidad de lugares atractivos existen-
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tes, aOn no han sido acondicionados ni han adquirido la lmpor. 
tanela turlstlca que merecen, a causa de la miseria que aque
ja al campo, la falta de conexlOn con los centros urbanos, co 
mo carreteras, servicios, etc.,la carencia de crédito que per. 
mita construir instalaciones para la comodidad del turista, Y 
su bajo nivel cultural que les Impide explotarlos directamen
te o a través de sus organizaciones. 

Otro de los ejidos colectivos que la Ley Agraria creo, es el 
de explotac!On pesquera, que ademas de la legislac!On agraria 
se sujetara a la Pesquera y a la Cooperativa. Para que éstos 
lleven a cabo todos sus fines es conveniente que cuenten con 
una eficiente organlzac!On, crédito oportuno, insumos sufi-
clentes, para la pesca, su lndustrlallzac!On, dlstrlbuclOn y 

venta en el mercado nacional e Internacional. 

Ejidos mineros son aquellos en los cuales la principal actlvJ. 
dad consiste en la explotac!On de metales; actualmente se les 
considera Infructuosos e Imposibles en algunas vetas, debido 
a su desorgan!zaclOn desde que las minas pasaron a ser propl~ 
dad de la nac!On y de los trabajadores mineros. Para que en -
éstos se efectOe una Importante producción de metales, es ne
cesario que, ademas de otorgarles un crédito eficiente e lm-
plementos de trabajo modernos, se les de un conocimiento 
exacto de la explotación de metales para evitar los fracasos 
hasta ahora tenidos. 

En México, existen Infinidad de experimentos en donde la ex
plotación ejldal,desde sus Inicios, es de caracter colectivo, 
generalmente Implantados en zonas fértiles como La Laguna, 
regada por el Rlo Nazas, las tierras henequeneras de Yucatan, 
la zona arrocera de los Mochls, Slnaloa. En la Comarca Lagun~ 
ra se creo la colectiva cuando los campesinos acordaron traba 
jar en comOn su tierra para obtener mejor rendimiento y sust7 
tulr con éxito su antigua organización económica; por las co; 
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diclones que presenta en su régimen de trabajo, se considera 
la zona agr!cola mas Importante del pa!s cuyos ejldatarlos e~ 
t6n agrupados en uniones de crédito. Este ejido constituye la 
evolucl6n socia! y econ6mlca de la Reforma Agraria, concllla
el Interés de la familia campesina con las necesidades de la 
nacl6n y es el exponente de su democracia. Los ejidos del Y! 
qui, constituidos en 1927 por obreros agr!colas y campesinos 
de la C.T.M., son Importantes debido a su caracter progresis
ta, su técnica, su organlzacl6n y la resolucl6n de los probl! 
mas del mercado; pero desafortuna~amente fueron fraccionados 
y ninguna pudo constituir una unidad topogr6fica. 

El ejido colectivo, como unidad agrlcola contrarresta los. In
convenientes del Individual, en el que hasta el valor de un -
simple arado resulta exagerado frente a sus garant!as o capa
cidad de trabajo, provocando un compromiso de pago superior a 
la productividad del pequeno lote. La colectiva es propia de 
sus funciones y lo aconseja la técnica moderna, ya que crea -
una capacidad de crédito y de compra mayor que la del Indivi
dual; ofrece a sus miembros menor desperdicio de esfuerzo,utl 
liza el total de la fuerza de trabajo, reduce sus diferencias 
que determinen en la produccl6n las variantes de lnlclatlva, 
diligencia, y efectividad, organiza y programa el trabajo pa
ra compensar la diferencia por Incapacidad, dando como resul
tado el ahorro de mano de obra, aumento de fuentes de trabajo, 
su empleo en actividades diversificadas, apllcacl6n de anticl 
pos en beneficio de sus socios, para encaminar la explotacl6n 
hacia un cultivo que produzca mayor riqueza sin consideracio
nes de orden lucrativo o Individual. Permite la selecci6n den 
tro del 6rea total de las fracciones m6s adecuadas a una d! 
terminada actividad, produccl6n o cultivo, cuando los planes 
agr!colas, la lndustrlallzacl6n de los productos y la produc
cl6n dlverslf lcada para el consumo Inmediato. A diferencia 
del ejido Individual en que la parcela la administra un ejida 
tarlo generalmente analfabeta y de bajo nivel cultural, a I; 
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colectiva la dirige un comité formado por las personas mas C! 
paces del núcleo. 

Ademas de las ventajas senaladas en los parrafos precedentes, 
la colectiva evita la emlgraclOn campesina, soluciona el pro
blema de la falta de aptitudes para ser propietario y cum-
plir Individualmente los compromisos personales del ejidata-
rio, el que personas ajenas al ejido explotan para beneficio 
propio terrenos comunales con pocas ventajas para los ejldat! 
rlos,el de la venta Indirecta en beneficio del Intermediario. 
En esta explotaclOn podra contratarse el servicio de especia-
1 istas expertos en la materia, asignarse porciones particula
res del ejido a usos especlficos y otorgarse la seguridad de 
que seran satisfechas las necesidades elementales como las de 
alimentaciOn. 

El sistema colectivo recupera en parte las pérdidas que se g~ 
neraron al parcelarse las antiguas haciendas, puesto que los 
problemas que el parcelamiento conlleva no son ideo!Ogicos p~ 
lltlcos sino técnicos y practicas. Los logros obtenidos en -
la colectiva son sorprendentes en el aspecto econOmico, pues 
sus rendimientos son mucho mejores que los del Individual, r! 
zOn por la que se considera una de las soluciones mas viables 
al problema agrario. Como se ha dicho anteriormente, siempre 
ha existido la explotaciOn colectiva del ejido, lo que hace -
que la sociedad moderna la conserve y fomente, tomando en con 
slderaclOn las diferencias de las capitalistas donde la pro
piedad es privada y en las socialistas es colectiva. Para -
! levar a efecto la colectlvlzaclOn conviene establecer ejidos 
colectivos bien organizados que muestren al campesino su efe~ 
tlvldad y bondades. 

Se han mostrado las ventajas del ejido y la eficacia econOml
ca del sistema colectivo de explotaciOn. en relaclOn al indi
vidual, fundado en la economla de escala producto de la utlll 
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zaclOn de la tierra, el trabajo y el capital. Sin embargo, -
conviene advertir que en este sistema existen algunas fallas 
causadas, en parte, por la rapidez con que se doto de tierras 
a los campesinos, sin orden ni planeaclOn; por la poca efl--
clncla legislativa en la etapa superior de la reforma agra--
rla; por el excesivo optimismo respecto a la flexibilidad del 
sistema y capacidad para ajustarse fAc!lmente a combinaciones 
favorables de recursos por falta de tiempo y preparaciOn !ns~ 

f!clente, as! como por personal Incapaz. La subocupaclOn ha 
sido una plaga para el ejido, convirtiéndose en una de las -
causas por las que se desintegra; los partidos polltlcos al -
dlsputArselos Intervinieron en su organlzac!On Interna crean
do desconfianza de los ejldatarlos hacia ellos, socavando la 
coheslOn social y propiciando corrupclOn. 

Estos problemas han Influido enormemente en los ejidos donde 
el colectivismo ha fracasado, ademAs de los siguientes facto
res: la tendencia de dividirlo fls!camente, la !mposlc!On de 
dirigentes polltlcos con ideas contrarias al colectivismo, d! 
slgnaciOn de empleados que ademAs de Implantar la polltlca In 
dlvlduallsta, participaron en la corrupclOn y el robo dentro 
del sistema;. los cambios de estrategias en la admlnlstraclOn 
pGbllca que los relego a la obscuridad, basados en la polltl
ca mAs que en la economla; el retiro de la ayuda sindical, la 
desorganlzacl6n Interna causa de la falta de d!sc!pllna colel 
t!va, por lo cual a pesar de ser un µr!nc!plo bAslco del agr! 
r!smo mexicano, considerado é'omo una solucl6n al problema del 
campo, en la prActlca no ha alcanzado un verdadero éxito debl 
do a que en teorla las ventajas se basan en el razonamiento -
econ6mlco deductivo y en el método de presupuestos y las des
ventajas en consideraciones.de lndole social y pslcolOglco, -
como son el repudio del ejldatarlo por no poder delimitar su 
propiedad, ni establecer sus garantlas Individuales sin debl· 
litar la estructura y la cohesl6n Interna del organismo. 
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CAPITULO IV 

LA ORGAHIZACIOH COOPERATIVA EJIDAL 

1. INTRDDUCCIOH. 

Una vez analizados los aspectos generales de la explotac!On -
Individual y colectiva del ejido, retomaremos algunos renglo
nes relacionados con la sotuciOn del problema agrario nacio-
nal que nos van a brindar bases mas sOlidas para el fortalecl 
miento de nuestra tésls. 

Ante este grave problema se han propuesto diferentes solucio
nes globales o generales, tales como la colonlzaclOn, la ra-
clonal izaclOn agraria, la ordenaciOn blolOglca de cultivos, -
el crédito agrlcola, la teorla del Impuesto Onlco, la pequena 
propiedad, la soclallzaclOn, la naclonallzaclOn y la organlz~ 
clOn de semlcolectlvas, cuyo an~llsls expresa to siguiente: 

La colonlzaclOn, es una forma de crear e Incrementar centros 
de pobJaciOn a través de movimientos migratorios y la apertu
ra al cultivo de nuevas tierras, ya sea con campesinos del 1! 
gar, en paises sumamente pob)ados o con zonas despobladas, 
elementos extranjeros en paises jOvenes, a fin de crear fuen
tes de producclOn. Desafortunadamente este sistema acarrea -
un gran problema al fomentar indirectamente el latifundismo -
por el traspaso de titules de propiedad de Jos débiles a los 
fuertes, econOmlcamente hablando. 

La raclonallzaci6n 1grarla, consistente en aplicar a las em-
presas campesinas los principios que dicta la razón clentlfi
ca con la finalidad de producir abundantes cosechas en el me
nor tiempo, precio y esfuerzo posibles, para lo cual se lnte~ 
slfica el cultivo utilizando maquinaria a gran escala y espe-
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clalizando al campesino, pero sin Importar el aspecto social 
y el beneficio colectivo de los campesinos, sino Onlcamente -
e! lucro Individual. 

Crédito agrtcola, es aquel que proporciona al campesino el c~ 
pltal necesario para Jos gastos corrientes de explotaclOn, a 
través de Instituciones oficiales u oficialmente autorizadas 
con objeto de otorgarle préstamos con bajos Intereses a fin -
de evitar Ja usura, s!n embargo a pesar de su enorme Importan 
cla, no es suficiente por si solo para resolver Ja sltuaclOn 
actual del campo; 

Pequena propiedad, es !a que descontando Jos gastos de exp!o
taclOn y trabajo, produce o debe producir !o suficiente para 
satisfacer las necesidades de una familia entera. 

De aqul, que este concepto dependa de Ja producc!On media en 
relaclOn con las necesidades corrientes de la familia rural.a 
grado tal que si no las cubre se Je considera un minifundio y 
si lo hace con creces, un latifundio. A pesar de haberla ac2 
j!do con benevolencia Ja mayorla de Jos paises, en realidad -
debido a la baja producclOn, el pequeño propietario deja de -
serlo, para convetlrse en mero usufructuarlo, ya que las utl
! ldades obtenidas van a parar generalmente a !os bancos, Ins
tituciones hipotecarlas, etc., contradiciendo al principio de 
tener una vida mejor con el mlnlmo eJfuerzo. 

Soclallzacl6n y naclonallzaci6n de Ja tierra. Estos sistemas 
tampoco pueden ser la so!uclOn al problema del campo, porque 
al socializar !os medios de producciOn y cambio se anula !a -
personalidad humana y convierte al Estado en una empresa col~ 
sal que deja de ser un organismo destinado a servir al hombre 
y no para servirse de él. 

Organlzacl6n se•lcolectlva. Esta Olt!ma soluc!On, que se ---
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adopta en el ejido, conlleva el fin de afirmar la lndlvlduall 
dad del campesino como persona y propietario de su parcela, -
de manera que le produzca un Ingreso económico capaz de ele-
var su nivel de vida, de aqul que por ser la mas afln a la o~ 
ganlzaclOn agraria existente y a la ldloslncracla del ejldat! 
rlo, la legislación la contempla autonomamente. 

Expresamos en paginas anteriores, que al ejido se le conside
ra como una unidad de desarrollo rural que Implica la lntegr! 
clón de recursos humanos y financieros, con objeto de explo-
tar en forma racional y programada el patrimonio ejldal en -
torno a las directrices programadas por la Asamblea de Ejlda
tarlos, para Impulsar el desarrollo de la economla de sus In
tegrantes, de la reglón y del pals en general, sin olvidar, -
el fomento de la solidaridad social en sus Integrantes. 

Para lograr los objetivos de.! ejido se han creado diversas fl 
guras jurldlcas, con caracter semlcolectivo, a saber: 

a) Unidades agropecuarias.- Se Integran con la asoclac!On de 
dos o mas ejidos para la optlmlzac!On de la producción agrop! 
cuarla. 

b) Uniones de ejidos y co•unldades.- Estas, en la practica, -
responden a un fin crediticio, mas que de organización rural, 
ya que pueden tramitar financiamiento para la unlOn y crédito 
para los ejldatarlos y comuneros. 

c) Asociaciones.- Se ubican en el espacio productivo rural, -
pero sobre todo en las Asociaciones Rurales de Interés Colec
tivo, constituidas para agrupar ejidos, comunidades, socieda
des de producción rural, cuya finalidad es el desarrollo de -
las actividades secundarlas y de servicio, m•s no la explota
ción de la tierra. 
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d) sociedades.- Se refiere a las sociedades mercantiles, Y no 
a las de producclOn rural que est6n reservadas a los colonos, 
pequenos propietarios o bien por la uniOn de ambos, podrla I~ 
clulr a las cooperativas. 

e) Uniones.- Se constituyen como sociedades an6nlmas de capi
tal variable, se clasifican en agropecuarias, industriales, -
comerciales y mixtas, y son consideradas como organizaciones 
auxiliares de crédito. 

f) Mutualidades.- Se crean para practicar operaciones de seg~ 

ros, con un nQmero mlnlmo de trescientos socios; la Ley Gene
ral de Instituciones de Seguros las denominan mutualistas. 

g) Asociaciones de ejidos y c'o•unidades con organizaciones de 
productores.- Son acuerdos de ejidos y comunidades con propi~ 
tarlos privados y empresas paraestatales, con el propOslto de 
armonizar los recursos productivos e impulsar el desarrollo 
regional No implica la explotaclOn directa de la tierra ejl 
da!. 

h) Unidades de Producci6n.- Se crean por acuerdo voluntario -
de ejidos para asociarse entre st o con colonos y pequenos -
propietarios, bajo la vigilancia de la Secretarla de Agricul
tura y Recursos Hldr6ullcos, cuentan con capacidad jurtdlca -
para contratar y realizar los actos para cumplir sus objetl-
vos, lo cual no Implica la modlflcac!On del régimen jurtdlco 
de los ej Idos ni de las pequenas propiedades, ni las causas -
de afectac!On agraria. Los Integrantes de estas unidades d~ 

ben contar con caractertstlcas generales semejantes y un gra
do de desarrollo similar para que exista equilibrio en las re 
laclones productivas de los asociados. Si no se logran los:
objetivos de producclOn o productividad, el Fideicomiso de -
Riesgo Compartido les garantiza un Ingreso promedio con base 
en ciclos anteriores, siempre y cuando se apeguen a los pro--
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gramas de producclOn aprobados y puestos en operaclOn por la 
Secretarla de Agricultura y Recursos Hldraullcos. 

1) Sociedades cooperativas.- Como ya vimos, la Ley General de 
sociedades cooperativas distingue dos grandes ramas de coope· 
ratlvas: de producclOn y de consumo. En tanto que la legisl! 
clOn agraria ha establecido varias distinciones, como son: 
agropecurias, agrolndustriales y de consumo. Lo anterior 
dennota que no existe uniformidad de criterios respecto a e~ 
ta figura jurldico-soclal y la Onica coincidencia entre ambos 
enfoques se da en las cooperativas de consumo. 

Oe las formas de organizaclOn se~aladas en los p3rrafos ante
riores nos Inclinamos a favor de la cooperativa, por su flexl 
bilidad y por adaptarse a los objetivos que se persiguen en -
el ejido, por lo que enfocaremos nuestro estudio a ella con -
·la finalidad de poder demostrar las bondades de este sistema 
de organizac!On aplicado a la explotaciOn del ejido. 

2. CONCEPTO DE COOPERATIVA. 

No obstante que el fortalecimiento de las sociedades coopera
tivas crlstallzO en las postrimerlas del siglo XIX, en todas 
las ramas de la industria y el comercio, cuando los grandes -
progresos en la manufactura y la Industria provocaron el lnt~ 

rés econOmlco de las clases trabajadoras mas necesitadas, el 
movimiento cooperativo se inicia en Inglaterra, desde el si·· 
glo XVIII, con las cooperativas de consumo. En los Estados 
Unidos de Norteamérica, a principios del siglo XIX, con un In 
tento para crear las cooperativas de producclOn. En Francia, 
mas tarde, con Luis Leblanc. En Alemania, aparece también por 
la misma época, con las cooperativas de crédito (las cuales -
trataban de beneficiar a campesinos y a otras clases popula·· 
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to 

La razOn que movlO a los trabajadores para formar cooperatl-· 
vas fue la de crear masas autOnomas que encaminaran la explo
tac!On de su propia Industria en servicio de quienes neceslt! 
ban de ella, con el objeto principal de suprimir a los Inter
mediarios en las actividades del consumo y la producción. D~ 

bldo a su origen, las cooperativas están desprovistas de todo 
propOslto de lucro o de especulaclOn, ya que 6nlcamente pre
tenden la protecc!On y en beneficio directo de sus miembros. 

Los integrantes de esta clase de sociedades deben ser de la -
clase trabajadora, siendo por su esencla,de capital variable. 
También, en lo general, es una sociedad de responsabilidad ll 
mltada, aunque pueda constituirse bajo el pacto social de re~ 
ponsabllldad suplementada, lo cual no es muy com6n. 

La palabra cooperativa proviene del lat!n cooperare cuyo sig
nificado es "Trabajar junto a", es decir la cooperativa es e.!l 
tendida como una asoclaclOn de personas que se proponen hacer 
en com6n diversas operaciones de compra-venta o producción, y 
cuya finalidad es la ellmlnaclOn de Intermediarios y product~ 

res con lo cual se obtiene un beneficio que favorece a sus l.!l 
tegrantes. 

"Podemos definir la sociedad cooperativa como aquella lntegr1 
da por personas de la clase trabajadora que aportan a la so-
cledad su trabajo personal unas veces (cooperativas de produf 
tores), o se aprovisionan a través de ella o utilizan los se~ 

· (fO) GRANILLO 66aez Moisés. Breve Historia de las Doctrinas 
Econ6ellcas. p. 205, Editorial Esfinge, México, Distrito 
Federal, t977. 
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vicios que ésta distribuye (cooperativas de consumidores), 
que existen con un número de socios no menor de diez y un ca
pital variable; funcionan sobre principios de Igualdad de d~ 

rechos y obligaciones de sus miembros, que tienen un solo vo
to; no persiguen fines de lucro, procuran el mejoramiento so
cial y econOmlco de sus miembros y reparten a prorrata entre 
los propios miembros, en proporclOn al tiempo trabajado o al 
monto de las operaciones realizadas, segOn que se trate de -
cooperativas de producciOn o de consum~I los rendimientos que 
obtenga, y su duraciOn es Indefinida". 

La anterior deflnlclOn, aunque completa, nos parece un tanto 
extensa, la cual podemos sintetizar en ésta del autor Salinas 
Puente: "Sociedad cooperativa es una organlzaclOn de respons! 
bllidad limitada o suplementada, constituida por Individuos -
de la clase trabajadora que combinan sus recursos y su esfueL 
zo personal para realizar un fin comOn de justicia dlstribut! 
va y democracia econOmlca•. 

Las caracter!stlcas principales de la cooperativa son las si
guientes: 1.- Es una organlzaciOn que genera o forma una peL 
sena jurldica distinta de los asociados, no clasificada den
tro de los derechos civil ni mercantil, pero es el resultado 
de un pact.o social ajustado a la Idea de organlzaclOn cooper! 
tlva; 2.- Se forma con elementos de la clase trabajadora, e~ 

to es: obreros, campesinos, servidores públicos, artesanos, 
profeslonlstas, etc. los cuales aportan a la sociedad su tra
bajo personal cuando son cooperativas de producción o se apr~ 
vechan a través de ella o utilizan los servicios que presta -
si se trata de cooperativa de consumidores; 3.- Otro elemento 
caracterlstlco son las aportaciones, Indispensables para su -
existencia, fundadas esencialmente en la fuerza de trabajo 

(11) PUENTE y F. ~rturo y Calvo M. Oct•wlo. Derecho Merc•n-
tll,Edltorlal Banca y Coaerclo p.p. 105 J 106, Mtxlco, 
D.F., 1983. 
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obligaciones de consumo, segGn el tipo de organlzaclOn de que 
se trate, con un estimado valor para esta sociedad y combina
dos con bienes econOmlcos. Con ello destacamos el significado 
relevante que tiene el elemento humano en la organlzaclOn de 
cooperativas en todo el orbe; 4.- Sin duda alguna los medios 
colectivos que procuran el mejoramiento social y econOmlco de 
sus miembros, son otra Importante caracterlstlca, ya que se -
sustentan en la acclOn conjunta de éstos para una obra colec
tiva, con la obligaciOn de sujetarse a los planes econOmlcos 
a que se refiere la ley de la materia en sus articulas 73 y 
75, lo cual se traduce en que la propiedad de los lnstrumen-
tos de producclOn, los medios de cambio, los fondos de reser
va, la prevlslOn social y los donativos que recibe la sacie-
dad con caracter de lrrepartlble, es colectiva. Asimismo, la 
realizaclOn del ciclo econOmlco es directo, esto es, que el -
producto va directamente del productor al consumidor elimina~ 
do al intermediario y la satisfacc!On de necesidades comunes 
se llevan a cabo por medios colectivos, y 5.- El fin social 
de las cooperativas esta basado en los principios de justicia 
distributiva, que consiste en la dlvls!On equitativa de los -
bienes econOmlcos en proporclOn a los méritos de cada socio, 
supres!On del lucro, reparto de rendimientos a prorrata por -
servicios prestados o consumo realizado, supreslOn de lnterm~ 

diarios, mejoramiento social y econOmlco de sus asociados -
etc., y democracia econOmlca, fundamentada en la Igualdad, ll 
bertad y principio de mayorla, considerando a cada socio con 
un sOlo voto Independientemente del capital suscrito, Igual-
dad de derechos y obligaciones de sus miembros, etc. 

3. CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ECONOMICO. 

La doctrina clasifica a las cooperativas tomando en consider! 
clOn el papel econOmlco que dentro de la poblaciOn desempeñan 
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dichas organizaciones socloeconOmicas. As! pues, existen co~ 
peratlvas de: 

a) Consu•o.- Son el conjunto de trabajadores que se asocian 
con el objeto de obtener bienes de uso o consumo a precios In 
ferlores a los del mercado. Este tipo de cooperativa es de 
gran Importancia debido a que permite elevar el salarlo real 
de los socios. Las utilidades obtenidas se reparten entre é~ 
tos, de acuerdo con el consumo realizado. Es utilizado el té~ 
mino dlstrlbuciOn en lugar de venta. La primera cooperativa 
de este tipo se fundO en Rochdale, Inglaterra, en 1844, por 
veintiocho obreros textiles. El desarrollo de la cooperativa 
de consumo ha sido extraordinariamente Importante en muchos 
paises. 

b) Produccl6n.- En ésta, los propios trabajadores son quienes 
organizan la producclOn, responden de su funcionamiento y 
aportan el capital. Su comportamiento en el mercado es como 
el de una empresa capitalista, puesto que trata de vender al 
precio mas elevado posible, a efecto de repartir entre los s~ 
clos un mayor beneficio. Su propagación no ha sido amplia. 

c) Co•praventa.- Estas cooperativas se Integran por pequenos 
agricultores, pequenos comerciantes y artesanos, con el obje
to de obtener las maxlmas ventajas en las operaciones de com
pra o de venta, tanto de bienes como de servicios. Es decir: 
comprar al mepor precio, lo cual generalmente se consigue d~ 

bldo al monto de las compras, y por otro lado vender al mayor 
precio posible los productos de los asociados. Algunas veces, 
las cooperativas de venta se unen a las de producclOn, como 
es el caso de algunas vlnlcolas y lecheras. Estas formas co~ 
peratlvas tienen gran desarrollo en paises como Estados Uni
dos de Norteamérica y Alemania Federal, principalmente en el 
ambito de la agricultura. 
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d) Crédito.- Con esta cooperativa se pretende satisfacer las 
necesidades crediticias de los socios, con objeto de obtener 
crédito barato, oportuno y suficiente. Su Importancia actual 
es relevante, debido a que, a través de ella el crédito tiene 
acceso para productores de escasos recursos necesitados de ei 
te servicio, que obtenido de manera Individual serla en condl 
clones altamente onerosas. 

Durante sus Inicios, en Europa, pretendieron beneficiar a la 
agricultura, con el fin de contribuir al desarrollo Integral 
de las comunidades agr!colas, Incluyendo la venta de los pro
ductos de la tierra. 

e) Vivienda.- Las cooperativas de vivienda nacieron con el 
prop6slto de contribuir a la soluclOn del problema de la habl 
taclOn, que se ha agudizado en todo el mundo. Estas cooperatl 
vas tratan de otorgar casas c6modas e higiénicas y a bajo coi 
to. En Europa tienen gran difuslOn, en tanto que en nuestro 
pa!s, a ra!z del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de -
1985, se creo el organismo denominado Fondo Nacional de la 
HabltaclOn Popular, que entre otros, otorga créditos para la 
construccl6n de viviendas a organizaciones de caracter so--
cial, entre las que se encuentran las cooperativas. Su evolu
cl6n ha sido marcada, a tal grado que en la actualidad su ob
jeto se ha ampliado y ademas del ya mencionado se dedican 
construir, adquirir, mejorar, mantener o administrar vlvlen-
das, o a producir, obtener o distribuir materiales baslcos de 
construccl6n para sus socios. 

Por otra parte Rafael de Pina Vara agrega las Cooperativas de 
Intervencl6n Oficial, que son aquellas que explotan concesio
nes, permisos, autorizaciones, contratos y privilegios legal
mente otorgados por las autoridades federales o locales, y 
Las Cooperativas de Partlclpacl6n Estatal, que son las que 
explotan las unidades productivas o bienes que les hayan sido 
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Estados o 
Nacional 

Disentimos de la postura del maestro Pina Vara en virtud de -
que no obstante que la Ley General de Sociedades Cooperativas 
Incluye a las sociedades de referencia les da un caracter di~ 
tinto al de éstas. 

No debe pasar desapercibida la existencia de las cooperativas 
escol•res, que aunque tienen fines eminentemente educativos, 
reportan algOn beneficio econOmlco para sus Integrantes, los 
profesores y alumnos de las escuelas que Integran el sistema 
educativo nacional. 

4. COOPERATIVAS EJIDALES. 

Para comprender mejor el concepto de cooperativas ejldales es 
menester hacer un breve an3llsls del cooperativismo agrario 
en general, partiendo de la concepciOn de nuestra carta magna 
en relac!On a la tenencia de la tierra: la pequena propiedad 
y el ejido, como medios a través de los cuales se obtengan 
los satlsfactores de las necesidades de la poblac!On. 

Sabemos que la necesidad de asoclaciOn es un atributo lnheren 
te al ser humano. Asl se observa una primera fase asociativa 
que podemos denominar instintiva, en respuesta a los impulsos 
de conservac!On; una segunda, llamada coercitiva nacida de a~ 

tos obligatorios, tal es el caso de los asalariados, y la teL 
cera fase denominada voluntaria, en la cual el ser humano ti~ 
ne plena conciencia de que es parte Integrante de un todo que 
le afirma su convlcciOn de participar activamente en el desa
rrollo de la humanidad. Es asl como aparece la cooperac!On s~ 
clal, entendida como la forma de organlzac!On humana, supedl-
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tada al lnter~s comOn y descansando sobre las bases de recl-
procldad y solidaridad, la cual cuando se aplica en el ~mblto 

econOmlco genera el cooperativismo. 

En un sistema de tenencia de la tierra como el nuestro, basa
do en predios de pequeftas dimensiones, (propiedad ejldal) se 
convierte en una necesidad Imperiosa la organlzac!On coopera
tiva para la explotaclOn de la tierra, a fin de pallar las -
evidentes limitaciones productivas propias de la pequena em-
presa agrtcola. Toda vez que estamos Inmersos en un mundo en 
donde se desarrollan los grandes productores en detrimento de 
los productores en pequeno, se deben crear, organizar y femen 
tar cooperativas agrarias. 

Las cooperativas agrarias pueden ser clasif lcadas en tres gr! 
pos: 

1. Cooperativas de trabajo, 

2. Cooperativas de produccl6n, y 

3. Cooperativas de produccl6n y consuao. 

En el primer grupo, los Instrumentos de trabajo son propiedad 
comOn, en tanto que el uso de la tierra y de sus productos -
permanecen al margen de la comunidad; en el segundo grupo, -
los medios de producc!On son explotados colectivamente, desde 
la tierra hasta el ganado y los Instrumentos de trabajo; por 
Oltlmo en el tercer grupo los campesinos aportan todo lo que 
poseen, recibiendo a cambio una parte proporcional de la pro
ducclOn. 

Desde el punto de vista de la explotac!On de la tierra los 
elementos del ciclo productivo se clasifican en: 



109. 

1. Cooperativas de produccl6n, son aquellas relacionadas con 
la producclOn misma de los articulas agrtcolas. 

2. Cooperativas de co•pras, las que tienen como finalidad 
efectuar la compra de articulas necesarios para la agrl-
cul tura, en los centros productores. 

3. Cooperativas de venta, aquellas cuyo objeto es vender en 
condiciones favorables los productos de la agricultura, -
adjudicando al agricultor los beneficios del lntermedla-
rlo. 

4. Cooperativas de crédito, las que buscan obtener el dinero 
necesario y proveer al mejoramiento moral y social de sus 
miembros. 

5. Cooperativas •lxtas, son aquellas que se combinan de en-
tre las mencionadas o que se dedican a esas actividades. 

Ahora bien, con objeto de acercarnos mas al concepto de orga
nlzaclOn colectiva, meta de este anatlsls, clasificaremos a -
las cooperativas tomando como base las caractertstlcas de sus 
Integrantes y su entorno ag~lcola. Asl tenemos los slgulen-
tes tipos de cooperativas: 

1. Cooperativas Agrtcolas de Pequenos Propietarios, 

2. Cooperativas de Co•uneros, y 

3. Cooperativas Mixtas. 

Las cooperativas agrtcolas de pequenos propietarios. Estas -
cooperativas han resuelto en muchas partes del mundo, los pr.Q_ 
blemas de producclOn agrtcola en pequenas porciones de tierra, 
sobre todo los de crédito, debido al enorme nOmero de citen--
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tes Individuales potenciales dispersos en lugares distantes -
unos de otros, Jo que resulta lncosteable para los otorgantes 
de crédito. Se considera pequeno propietario a quien se dedl 
ca a la explotaclOn o cultivo de Ja tierra en calidad de pro
pietario, poseedor, colono, arrendatario o aparcero, con la -
condic!On de que la propiedad esté continuamente en explota-
c!On y su superficie no exceda de !as dimensiones estableci-
das en la Carta Magna, salvo las excepciones que la misma con
signa. 

Las cooperativas de co•uneros son aquellas constituidas por -
integrantes de un nQcleo de poblac!On que de hecho o por der~ 
cho guardan el estado comunal desde que fueron dotados, aQn -
tratandose de dotaciones rallzadas durante la colonia, dls-
frutando en comQn las tierras, bosques o aguas que les perte
necen. Estas cooperativas debidamente organizadas han tenido 
excelentes resultados dando claras muestras de las bondades -
del sistema. Resultados adversos se han.tenido a causa de la 
mala organlzaclOn y la excesiva lntervenclOn de personas mor~ 
les o flsicas en las cooperativas, quienes las sobreexplota-
ron, sin prestar ningQn servicio social ni realizar obras de 
beneficio colectivo para los nGcleos supuestamente beneficia
rios de las utilidades que hs cooperativas generan. Las anE_ 
mallas referidas se dieron principalmente en las sociedades -
que explotaron bosques. 

Las cooperativas •lxtas son aquellas formadas por ejidatarios 
y pequenos propietarios, comuneros y ejidatarios o comuneros, 
pequenos propietarios y ejidatarios con la caracterlstica de 
que estas organizaciones no aceptan bienes ralees que sean -
propiedad de sus integrantes, ni permiten a los cooperativis
tas aceptar derechos sobre los bienes que pertenezcan a los -
domas socios, con objeto de evitar ia formac!On de monopo--
lios. Han tenido mejores resultados las cooperativas de este 
tipo dedicadas a la adquisiciOn de equipo para bombeo, cons--
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trucclOn de redes de canales, venta en comOn de Insumos para 
Ja explotac!On de las tierras, entre otras. 

COOPERATIVAS EJIOALES se entiende por cooperativa ejldal a la 
organización socio-económica Integrada por ej !datarlos, los 
cuales unen sus esfuerzos y propiedades para la obtención de 
un beneficio com6n de lndole social, económico y moral. 

En st; la cooperativa ejldal es un organismo creado por el 
hombre del campo, que al combinar la agricultura, la agroin
dustrla, el comercio, la educaciOn y la solidaridad social, -
crea las condiciones propicias para aumentar las cosechas y 
garantizar a los campesinos una vida mejor, aumentando la unl 
dad de los propios campesinos, lo cual concuerda con los pro
pOsltos de la Reforma Agraria. 

Este tipo de organlzaclOn se caracteriza por ser una sociedad 
de personas provenientes del sector campesino, es decir de 
ejldatarlos, cuyo nGmero no sera Inferior a diez; su caracter 
econOmlco se funda en el interés social, es decir, los benefl 
cios que produce la acc!On conjunta de sus miembros se desti
nan a la ayuda com6n y a la realización de obras de beneficio 
colectivo que redunde en el mejoramiento so~ial, económico y 
moral de los asociados; se despoja de fines o Ideas de lucro, 
y funciona sobre principios de Igualdad de derechos y obliga
ciones, independientemente del capital que cada uno aporta 
la sociedad. 

Las cooperativas deben adoptar una denomlnac!On, ser de capi
tal variable, constituirse bajo el régimen de responsabilidad 
limitada generalmente, no obstante la ley prevé el de respon
sabilidad suplementada, que rara vez se da en la practica; d! 
dlcarse a una actividad determinada para alcanzar exclusiva
mente la satisfacción de las necesidades de sus socios quie
nes reciben sus beneficios en proporc!On a su lntervenciOn -
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dentro de la cooperativa, sea como consumidor o productor s~ 

gfin el tipo de actividad a que se dedique la organlzaclOn, t~ 
nlendo la obllgaclOn de realizar obras y programas a fin de -
crear un régimen de economla autOnoma a su favor, tendiente a 
lograr el bienestar nacional por medio del Intercambio de se~ 

vicios. 

Los objetivos principales de las cooperativas ejldales son: -
a) organizar econOmlcamente al ejido por medio de la reorganl 
zac!On a fondo de sus formas de explotaclOn y consumo, en fU.!1 
c!On de la ayuda mutua y la autonomla a fin de favorecer el -
progreso social; b) agrupar al ejldatarlo con la finalidad -
de trabajar conjuntamente en una obra colectiva que lo digni
fique y obtenga a través de la organlzaclOn mejores benefl-
clo•, conservando su propiedad Individual bajo la modalidad -
que la leglslaclOn agraria le confiere; c) evitar la explot~ 
ciOn econOmlca de los débiles, distribuyendo equitativamente 
la riqueza que se obtenga.en proporc!On al esfuerzo aportado, 
y d) incorporar a la vida social y productiva a los numero-
sos grupos de desempleados y subempleados. 

Una vez estudiadas las principales caracterlstlcas y objetl-
vos de la cooperativa agrlcola de ejldatarlos, la ubicaremos 
en el contexto del ejido mexicano buscando su adecuaclOn para 
facilitar su desarrollo y comprobar que, en virtud de su fle
xibilidad, la cooperativa puede adoptar todas las formas de -
producclOn e Intercambio de bienes y servicios, como pueden -
ser las agrlcolas propiamente dichas, ganaderas,lndustrlales, 
pesqueras, artesanales, forestales, servicios pOblicos, cons~ 
trucciOn, compraventa de productos agrlcolas, en suma todas -
aquellas actividades necesarias para la produeciOn, transfo~ 
maclOn, venta y explotaclOn, Inclusive, de los productos del 
campo, por lo que para su anHlsls las dividiremos en: a)CoQ 
peratlva ejldal de producclOn; b) Cooperativa ejldal de con
sumo; c) Cooperativa ejldal Integral; d) Cooperativa ejldal 
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de funciones especificas; e) Cooperativa ejldal agropecuaria, 
f) Cooperativa ejldal agrolndustrlal. 

a) COOPERATIVA EJIDAL DE PROOUCCION. Es la organlzacl6n en. la 
que se agrupan los ejldatarlos para trabajar comunltarlamente 
la produccl6n de mercanctas o prestacl6n de servicios a tra-
vés de una empresa constituida, ademas, para adquirir mate
rias primas y maquinaria que transforme y ponga a la venta -
los productos aprovechando los ejldatarios sus utilidades, -
que en las sociedades mercantiles corresponden a los capita
listas. Esta organlzaciOn cuyo nGmero de socios no puede ser 
Inferior a diez, adopta Importantes acciones, tales como la -
conservaclOn de suelos en gran escala, la mecanlzaclOn de ac
tividades agrlcolas, lmplantaclOn de programas de lrrlgaclOn 
al constituirse una sola fraccl6n de tierra cultivada de gran 
des dimensiones, sin variar, desde luego, la relaclOn ejldati 
rlo tierra, ni la propiedad de los instrumentos de trabajo. 

Esta forma de cooperativa se adoptara en los ejidos ya exls-
tentes, agrupando a los ejldatarlos que tengan sus tierras en 
una misma area para facilitar la formacl6n de la unidad de e!> 
plotaclOn econOmlca y poder tecnificarla y dedicarla, a su -
vez, a la crla de aves o ganado e Industrializarla, teniendo 
como meta final convertirla ~n-cooperatlva Integral. 

b) COOPERATIVA EJIOAL OE CONSUMO. Es aquella en la que los -
cooperativistas adquieren productos y los distribuyen entre -
si de acuerdo a· sus necesidades, en cantidades suficientes y 
en las condiciones mas ventajosas del mercado, a fin de ellml 
nar la utilidad del Intermediario y consumir articulas de prl 
mera calidad. Los propietarios de los productos adquiridos -
son a la vez los consumidores, lo cual se significa como una 
de las caracterlstlcas mas Importantes de esta organlzaci6n. 

Consideramos Importante fomentar la creaci6n de estas cooperi 
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tlvas de ejldatarlos, a fln de frenar los constantes abusos 
de los comerciantes que se reflejan con mayor Impacto entre 
los grupos mas desprotegidos. 

e) COOPERATIVA EJIDAL INTEGRAL. Este tipo de organlzaclOn se 
configura cuando su secclOn de consumo adquiere tal Importan
cia que se confunde con otras secciones o viceversa, o cuando 
varias cooperativas se unen no obstante dedicarse a ramas ec~ 
nOmlcas diferentes, unas de otras, Incluyendo todos los el-
eles de la producclOn y el consumo,tales como las de trabajo, 
venta y consumo, entre otras. Vta un plan de desarrollo bien 
concebido, esta forma de cooperativa convierte al ejido en 
una empresa social, econOmlcamente redltuable susceptible de 
ser explotada Integral y racionalmente. Esto es, cuando en el 
ejido estamos frente a una cooperativa que abarca desde el 
consumo de articulas de primera necesidad, hasta la exporta-
cl6n de sus propios productos agrlcolas, nos referimos lndud! 
blemente a la cooperativa Integral o ciudad cooperativa, en -
la que los beneficios se otorgan en proporclOn al capital 
aportado, entendido éste como un medio de producclOn y no en 
su estricto sentido econOmico. 

Consideramos que estas organizaciones presentan la estructura 
ldOnea para que los ejldatarlos trabajen sus tierras como un 
negocio productivo, con el auxilio de técnicas modernas para 
el cultivo, proplclando a su vez, la industrlallzaclOn agrl-
cola, hecho que abre la posibilidad de Incorporar a estas ac
tividades a sus familiares y a los campesinos con derechos 
salvo, en un marco de democracia polltlca y econOmlca. 

Antes de Integrar estas cooperativas recomendamos se realice 
una lnvestlgaciOn profunda de las caracter1stlcas sociales, 
demograflcas, comerciales, econOmlcas y financieras de los 
ejidos de la reglOn de que se trate, a fln de poder evaluar 
la conveniencia o inconveniencia de crearlas si el resultado 
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es favorable, enterar a los ejidatarlos de las bondades del 
sistema en sus ejidos para que ellos libre conclentemente 
adopten esta forma de explotaclOn. Estas organizaciones deben 
abarcar todo el territorio nacional con los matices peculia
res de las diferentes regiones, con objeto de hacer de todos 
los diversos procesos econOmlcos una unidad absoluta, comple
ta y determinada, capaz de otorgar al ejidatario mexicano el 
nivel de vida digna que por tantos anos se le ha negado. 

b) COOPERATIVA EJIDAL DE FUNCIONES ESPECIFICAS. Se puede est!_ 
blecer fundadamente que no hay rama de la industria agrlcola 
donde la cooperativa ejidal no pueda desarrollarse con éxito, 
es amplia la diversidad de actividades que en el proceso eco
nOmlco se pueden desarrollar a través de cooperativas de este 
tipo, entre las que por su Importancia citaremos las siguien
tes: las dedicadas a la producclOn misma de los artlculos 
agrlcolas; las que se dedican a la transformaclOn o elabora-
ciOn de los productos del ejido; las que tienen como objeto -
la compra de artlculos necesarios para Ja agricultura y cons~ 
mo familiar; las que se dedican a la venta en comGn de sus 
productos; las de almacenamiento; las de transporte, las d~ 

compra o utilizaciOn de maquinaria; las de crédito; las de -
explotaciOn forestal; las de educaclOn y las industriales -
comprendiendo entre éstas las de artesanos. A su vez todas 
ellas pueden aglutinarse en dos grandes grupos: Cooperativas 
agropecuarias y cooperativas agroindustriales. 

Para ser Integrante de una cooperativa agrlcola ejldal se d~ 

ben reunir los requisitos que establece la Ley de Sociedades 
Cooperativas, ademas de tener la calidad de ejldatarlos o fa
miliar de éstos. Tenemos como derechos y obligaciones dentro 
de la sociedad, liquidar su certificado social, asistir a las 
asambleas, obtener préstamos de emergencia, percibir la cuota 
proporcional que les corresponde con relaclOn al trabajo apor 
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tado u operaciones realizadas con la sociedad, ejercitar su -
derecho de voto sin Importar el capital aportado, desempenar 
los cargos, puestos y funciones que le encomiende la asamblea 
general, as! como realizar todos los actos !!citos necesarios 
para alcanzar el fin comGn. 

Entre otras caracter!stlcas generales mencionaremos las si
guientes: Los socios aportan su trabajo personal, aprovisio
nandose a través de la cooperativa y utilizando los servicios 
que presta, de acuerdo al principio de Igualdad de derechos, 
el cual sOlo sera quebrantado, por circunstancias extraordln,! 
rlas o Imprevistas que as! lo exijan, o por la ejecuc!On de -
obras determinadas en situaciones eventuales; las jornadas a 
que se sujetaran los socios en los trabajos personales referl 
dos se sujetaran a lo establecido por la ConstltuclOn Pol!tl
ca del pa!s y la leglslac!On laboral vigente. Los beneficios 
obtenidos por estos trabajos le seran pagados al socio en dos 
partes, una al término de cada semana como anticipo, tomando 
en conslderaclOn la calidad del trabajo y el tiempo laborado 
o, en su caso, por las operaciones realizadas, la segunda, se 
le entregara al finalizar el ejercicio social o el ciclo agrl 
cola correspondiente, por acuerdo de la asamblea general con 
relaclOn a los rendimientos obtenidos. 

Respecto a la organlzac!On Interna, las cooperativas ejldales 
seran gobernadas por la Asamblea General que sera la autorl 
dad suprema; el Consejo de Administración, que ostenta la re
presentac!On y firma social; el Consejo de Vigilancia, encar
gado de cuidar o velar por el buen funcionamiento del organ11 
mo, y las Comisiones Especificas que se establezcan de acuer
do a las caracter!stlcas particulares de cada sociedad. 

La Asamblea General se constituye por todos los socios, resol 
vera l~s problemas y negocios de mayor Importancia para la S,2 

ctedad;establecera las reglas generales de su funcionamiento; 
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aceptara, exclulra y conocera de la separac!On voluntaria de 
sus asociados; podra modificar las bases constitutivas, los -
sistemas de producc!On, trabajo, dlstrlbuc!On y ventas; podra 
cambiar, disminuir o aumentar el capital social; nombrara y -
removera a los miembros de los consejos y comisiones especlf.!_ 
cas y repartlra los rendimientos de acuerdo con los preceptos 
legales. 

El Consejo de AdmlnlstraciOn estara Integrado por un preside~ 

te, un secretarlo, un tesorero y los comisionados ~speclflcos 
que se consideren convenientes, se constltulra por un nOmero 
Impar no mayor de nueve, ni menor de tres elementos nombrados 
por la asamblea general. Tiene la representac!On de la socl~ 
dad y la firma social, as! como la atribuc!On de despachar -
los asuntos de la sociedad de acuerdo con sus funciones y ba
jo su responsabilidad. 

El Consejo de Vigilancia ejercera la supervlslOn de las acti
vidades de la cooperativa ejldal y tendra el derecho de vetar 
las resoluciones del Consejo de AdmlnlstraclOn, prerrogativa 
que ejercera ante el Presidente del Consejo de AdmlnlstraclOn, 
con objeto de que éste reconsidere sus resoluciones vetadas. 
Este Organo estara integrado por un nOmero Impar de miembros 
no mayor de cinco ni menor de tres, quienes desempenaran los 
cargos de presidente, secretarlo y vocal, con un namero Igual 
de suplentes. 

Las Comisiones Especificas se Integran por mas de tres miem-
bros que desempenaran cargos de presidente, secretarlo, teso
rero y vocales, se estableceran de acuerdo con las funciones 
caracterlstlcas de la sociedad en beneficio de sus asociados; 
por ejemplo: en la cooperativa ejldal de producc!On podra e1 
tablecerse una comls!On para la secciOn de consumo que se e~ 

cargara de otorgar a sus asociados los bienes o servicios que 
se requieran para el consumo personal y familiar, as! como, -
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las actividades de la producclOn a fin de adquirir los produ~ 
tos a menor precio y mejor calidad. Es pertinente mencionar 
las comisiones de: control técnico, Integrada por técnicos -
que designe el Consejo de Admlnlstrac!On para el asesoramien
to adecuado en la producción y consumo y la secclOn de aho
rro, administrada por comisionados especiales designados por 
la asamblea general, con el fin de distribuir !as cuotas que 
para el efecto se fijen con caracter de préstamos de emergen
cia para las actividades Individuales de producción o para -
los bienes de consumo. 

Se ha dejado sentir en las paginas de este trabajo la convic
clOn de que el cooperativismo ejldal es un sistema de explot! 
clOn que tiene como objeto la emanclpaclOn del grupo econOml
camente mas débil y desprotegido del pals: el de los ejldata
rlos al despertar en él un alto espirito de disciplina y so!l 
darldad social. Sin embargo, para que la cooperativa obtenga 
los resultados deseados deberan corregirse los errores en que 
hasta ahora se ha Incurrido y de ser pasible, adoptar algunas 
de las sugerencias planteadas en nuestras conclusiones. 
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CONCLUSIONES 

1. Desde la época prehlsp4nlca hasta nuestros dlas, ha exis
tido en México una corriente en marcha lenta, pero ascen
dente, hoy conocida como cooperativismo, la que a pesar -
de los movimientos armados registrados en nuestra histo
ria, as! como de los ataques recibidos por sus detracto
res, sigue firme en sus principios doctrinarlos: lograr -
una mejor dlstrlbuc!On de la riqueza y partlclpaclOn de -
los asociados en los beneficios obtenidos proporclonalmerr 
te al trabajo o consumo realizado con la cooperativa. 

2. El movimiento cooperativista mexicano ha caminado de la -
mano con el movimiento obrero, quienes con el Ideal de 
servir a las clases débiles, luchan por su unidad para d! 
fenderse de los embates constantes de las clases podero
sas, que siempre han existido a lo largo de nuestra hlst~ 
ria, explotando slstem4tlcamente a los menos favorecidos. 

3. No obstante que a partir de 1917 se empezO a legislar so
bre la organizac!On interna del ejido, hasta concebirlo -
como una empresa social con unidad geogr4flca, suscepti-
ble de adquirir, a su vez, unidad econOmlca, cuyo destino 
es explotar Integral y racionalmente sus recursos, haclerr 
do uso de las técnicas modernas a su alcance a fin de sa
tisfacer las necesidades del núcleo de poblaciOn y elevar 
el nivel de vida del ejldatarlo, no ha tenido el apoyo n! 
cesarlo y continuo en su modalidad de expJotacJOn colee-
ti va. 

4. La expJotaclOn individual del ejido ha sido tierra fértil 
para Jos agiotlstas y usureros quienes cobran a los camp! 
sinos Intereses elevadlslmos por los préstamos que les -
otorgan para Ja adqulslc!On de semillas, fertilizantes, -
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plaguicidas, herbicidas, fumlgantes, refacciones, pago de 
peones y fletes para trasladar los productos hacia los 
centros de consumo, etc. 

s. La carencia de tierras cultivables, ante el enorme nQmero 
de campesinos sin ellas, ha Incrementado el mlnlfundlsmo 
y consecuentemente ha disminuido la producción agrlcola. 

6. La parcelación del ejido es un sistema que no ha permiti
do al campesino desarrollar su productividad, redundando 
en la raqultlca economla que lo aqueja y en el desabasto 
de productos agrlcolas para el pals. 

El ejldatarlo mexicano tiene sumamente arraigada esa for
ma de explotación ejldal, por lo que es necesario Implan
tar constantes campanas educativas y de conclentlzaclOn 
acerca de los perjuicios que el mismo le acarrea, asl co
mo ensenarle e imbuirle las bondades del cooperativismo, 
pues resulta Ilógico que adopte un sistema productivo sin 
conocer su organización, estructura, funcionamiento y las 
ventajas que en general le pueda reportar. 

7. La rigidez de los mecanismos de comercialización existen
tes, anacrónicos y complicados debido a la gran cantidad 
de intermediarios, que compran a precios baj!slmos, ele-
van considerablemente los precio~ de los productos agrlc2 
las para el consumidor final, en los que ellos, los lnte~ 
medlarios, son los Qnlcos beneficiados. 

B. La producc!On en el campo tiene buenas perspectivas de -
éxito, si se conjuga el concurso Optimo de los factores 
de producc!On (capital, trabajo y organlzaclOn), y ta me
jor forma de lograrlo es organizando al campesino en coo
perativas ejldales Integrales, sin modificar el régimen 
de tenencia de la tierra, con lo que se promueve la expl2 
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tacl6n agrlcola con alto rendimiento productivo y de act! 
vldades humanas en el ejido; se obtiene mejor provecho SE_ 

clal en forma voluntaria, y se adquieren, con mayor faci
lidad y oportunidad, créditos y asistencia técnica, entre 
otros. 

9. La cooperativa Implica un cambio fundamental en la econo
mla del ejido; ya que transforma la mentalidad del ejlda
tarlo en pro de la asoclacl6n; desarrolla la diversidad -
de actividades; puede resolver los problemas de organlza
clOn Interna del ejido; organiza los servicios técnicos -
crediticios y clentlflcos; establece medios financieros -
necesarios para el desarrollo ejldal; sirve de escuela al 
ejldatarlo y le ensena a administrar los Ingresos que pe! 
clbe en proporclOn al trabajo u operaciones realizadas 
con la cooperativa; otorga un mayor ingreso familiar au-
mentando su poder adquisitivo; mejora su dieta allmentl-
cla y su nivel de vida en general; obtiene mejores condi
ciones de mercado, eliminando el lntermedlarlsmo; logra -
un régimen de democracia entre sus Integrantes y autono
mla ante autoridades corruptas; libera a sus Integrantes 
de Jos explotadores; facilita la adquisición y uso de ma
quinaria; reduce el desempleo general y estacional; utll! 
za la totalidad de las ilerras para el cultivo; practica 
la rotación y dlverslflcacl6n de cultivos; ocupa el total 
de la mano de obra y la especializa; estimula el ahorro y 
la formación de capitales para afrontar los siguientes c! 
clos productivos. 

10. En realidad son pocas las desventajas que se observan en 
el sistema cooperativo ejldal, factibles de ser elimina-
das. Internamente son: el bajo nivel cultural de los el! 
datarios, sus escasos ingresos, dirigentes incompetentes, 
desconocimiento de los principios cooperativos, •alversa
clOn de bienes de la sociedad. En el aspecto externo: Ja 
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Intervención de personas ajenas a su explotación y consu
mo a fin de adueftarse de ellas, la excesiva Intervención 
oficial en su organización; poca aportación crediticia y 
técnica del Estado, y la consiguiente desconfianza de los 
ejldatarios debido a tanta promesa Incumplida por parte 
de las autoridades agrarias. 

11. No obstante lo anterior, es un requerimiento urgente y 
reiterado la adecuación y modernización de la legislación 
cooperativa vigente, que Incluya mecanismos m~s ~giles y 
precisos sobre todo, en lo relativo a los requisitos seft! 
lados en la Ley, referentes al procedimiento de constitu
ción, autorización y funcionamiento, incluyendo el regis
tro, ya mencionados, que propicien la formación y el fo-
mento de cooperativas, toda vez que esta forma de organi
zación social para el trabajo constituye una opción Impar 
tante que en nuestro pa!s se debe Impulsar para un comba
te m~s eficaz a la crisis económica, para Incentivar la -
productividad agrlcola y abaratar su adquisición para con 
sumo con la eliminación de Intermediarios y que al desean 
sar en bases fllosólcas que ponen de relieve el esp!rltu 
de solidaridad, y eliminar la explotación del hombre por 
el hombre, significan un tipo Ideal de organización que -
requiere la grave situación productiva agr!cola por la -
que atravesamos. 
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