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Introduccion 

La evolución del Ejido en México se ha caracterizado por 
la poca atenc16n que el gobierno ha puesto en el ejido.
Y consideramos que es su problema básico el asesoramien
to que requiere en todas sus areas. Por lo consiguiente
la presente investi?ación está encausada a conocer los -
problemas motivados por la falta de asesoramiento,y el -
beneficio de éste mismo por parte del administrador como 
asesor, 

El primer capftulo tiene como concepto la forma como el
ejido ha evolucionado hasta nuestros dfas, su estructura, 
o.rganización y' los derechos y ob11pac1ones que tiene el
ejidatario dentro del ejido por parte de la ley. 

El segundo capftulo comprende la intervenc16n del ejido
de.ntro de 1a comunidad, la importancia que tfene el mis
mo dentro del turismo, como funciona en calidad de empr~ 
sa, y los medios con que cuenta el ej1datario para su s~ 

pe ración en todas las a reas, 

El tercer cap1tu1o.se enfoca a la función del administr! 
dor como asesor en los ejidos turfsticos, como puede -· 
ayudar a resolver los problemas que se van a encontrar.
algunas recomendaciones para facilitar su trabajo; y --
principalmente dar a conocer al ej1datar1o el provecho" 
del asesoramiento por parte del administrador. 

El· cuarto capítulo enmarca la metodoloqfa que fué elegi
da para recabar información y tener el an61 isis de la -
misma. 

El quinto cap'itulo da a conocer los resultados obtenidos 
y las recomendaciones propuestas de la presente investi 
gaci ón. 
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TEMA l 

a).- Antecedentes.-

El ejido, tal como lo conocemos en nuestros dfas es 
producto de la lucha armada iniciada en 1910¡ es fruto 
de la Revolución Mexicana. 

La primera ley agraria es la Ley del 6 de enero de-

1915, expedida en Veracruz, Ver., por el C.Venustiano
Carranza, Primer ílefe del Ej~rctto Constituciona11sta. 

El antecedente rnás anti9uo del ejido lo encontramos 
en el Ca1pulalli y el Altepetlalli de los Aztecas, que 
eran formas de explotación comunal de sus tierras. 

Conquistada por los ·espailoles lo que ahora es la Re 

pública Mexicana, desaparecen las anteriores formas de 
tenencia de la tierra, sin embargo, ·los ~rupos indíge
nas seguían poseyendo en forma comunal algunas de esas 
tierras, por lo que el rey de Espa~a se vió obligado a 
reconocerlas y les 11am6 "Tierras de Coman Repartimie! 
to" o de "Parc1~1idades Indf9eneas"¡ muchas de estas -
tierras les fueron quitadas a la fuerza a dichos gru-
pos indígeneas tanto durante el réqimen virreinal y el 
México Independiente, como du.rante el gobierno de Por
firio Oíaz. 

Estos despojos de tierras oriqinaron que caudillos
co~o Emtliano Zapata, enarbolaran la bandera de la re1 
tituct6n de. las tierras y las aguas que les habfan si
do us~fpadas a sus antecesores. 

Por tales motivos la ley del 6 de enero de 1915 es
tableció los procedimientos agrarios de restitución, -
para los casos de d~srojo y de dotaci6n cuando el n~-

cl eo agrario careciera de tierras y a9uas. 



Como una garantfa para los hombres del campo~ mismos 
que hicieron la Revolución, el Congreso Constituyente de 

Querétaro plasm6 en la Constitución el Articulo 27, en -
donde se consaílran definitivamente las acciones agrarias 
de restitución y dotación de ejidos y más tarde la de am 
pliación de ejidos y la de creación de nuevos centros de 
población. 

Para re9lamentar lo dispuesto en el Artfculo 27 Cons
titucional, se expidieron varios Códigos Agrarios, actual 
mente derogados, y por Oltfmo la Ley Federal de Reforma
Agraria, que reglamenta en la actualidad todo lo relaci~ 

nado con el reparto a9rario, las formas de tenencia de -
la ti~rra, los procedimientos ~grarios y los derechos y. 
obligaciones de ejidatarios y comuneros¡ asf mismo orde
na la creacf6n del Departamento de asuntos agrarios y C~ 

lon1zacf6n primero, y la Secretarfa de la Reforma Agraria 
despu~s. encargada de atender cuanto se refiere a los -
asuntos agrarios del pafs. l. 

La Revoluci6n Mexicana surgió como una revolución --
agraria. Su resultado m&s importante fué la reforma agr! 
ria, a la cual dió vida. 

La paz no se restablec1d sin~ hasta que el gobierno ~ 

revolucionario d16 pruebas satisfactorias al pueblo de -
que era su deseo llevar a la práctica el reparto de tie
rras. A la fecha, cuarenta anos despu~s, los logros al-
canzodos son reconoctdos ampliamente. ttLa reforma agra~

ria en Méxi~o es la de may~r alcance entre todos los pr! 
gramas de df str1buci6n de la tierra que se han revtsado
en este informe" (de las Naciones Unidas). 

Los lineamientos básicos de la reforma se encuentran
eo el Artfculo 27 de la Constituc16n adoptada por el go
bterno revolucionario en 1917. 

l. "Manual del Campesinoº, cuaderno, Pag, 12. 



En enero de 1915 e1 Prest~ente Carranza decret6 una nueva 
ley agraria, considerada como la contribuci6n más importante 
desde las leyes de Reforma de 1856 y que fué incorporada a -
la Constitución dos aHos mis tarde. 

La ley contiene dos puntos importantes y básicos: la com
pleta restitución de las tierras a los pueblos que tuvieran
la posibilidad legal de demostrar sus derechos y la dotación 
de ejidos a aquellos poblados que no lo pudieran probar sati~ 
factoriamente o ·simplemente tuvieran necesidad de tierras.En 
este último caso las tierras necesarias deberían expropiarse 
de las áreas circunvecinas. 

Las tierras del ejido, ya fueran restitufdas o dotadas, -
serían de propiedad comunal, hasta que una ley especial, que 
serfa emitida posteriormente, estableciera el proceso exacto 
por medio del cual pasari'an a ser propiedad privada. 

El artfculo 27 de la Constitución ~olftica de la Repúbli
ca Mexicana, promulgada el 5 de febrero de 1917, contiene -
los conceptos bás.icos que fundamentan la reforma agraria y -
sus elementos principales. 

El concepto fundamental de la estructura legal de la Re-
forma Agraria es la atr1buci6n que ~e le da a la propiedad -
privada de la tierra. A este respecto .la Ley es clara y pre
cisa: 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro -
de los. lfmites del Territorio Nacional corresponde ori9ina-
riamente a la Nacf6n, la cual ha tenido y tiene el derecho -
de transmitir el dominio de ellas a lqs ,particulares, const1 
tuyendo la propiedad privada, 

Red1stribuci6n de tierras.-

"Los núcleos de poblac16n que carezcan de tierra y agua o 
no las tengan en cantidad suficiente para la~ necesidades de 
su poblaci6n, tendr&n derecho a que se les dote de tl)as" en 
una o varias de las cuatro formas siguientes: 
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l.- Restitución de las tierras de los pueblos, declaran
do nulas "todas 1as enajenaciones de tierras, aguas y mon.~

tes pertenecientes a los pueblos ocupados ile~almente", así 
como "todas las diligencias de apeo o deslinde, transaccio
nes, enajenaciones o remates practicados por compañías des

lindadoras, juecea u otras autoridades con los cuales se h! 
yan invadido o ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes
de 1 os ej 1 dos" • 

. 2.- Dotación de t1erras y aguas suficientes a"los núcle
os de población que carezcan de ejidos o que no puedan lo-
grar su restitución por falta de tftu1os, por imposibilidad 

de identificarlos o porque legalmente hubieran sido enajenE.. 
dos 11

• 

3.- Amplhci6n de las tierras de los núcleos de pobla--
c16n, s1 se aprueba que las tierras extstentes no son sufi
cientes. 

4. - Creación de nuevos centros de pobl ac tón ag,dcol a con 
"las tierras y aguas que les sean indispensables", 

Provenencia de las tierras.-

Las tierras requeridas para este programa se tomarán de
dos fuentes: 

1.- Tierras públicas, donde estuvieran disponibles, a las 
cuales se afladir4n hs recuperadas de las concesiones enfre
gadas por el gobierno desde 1876 (es decir durante el régi-
men de Porfirio Ofaz), 

2. - Expropiando "por cuenta del Gobierno Federal , el te
.rreno que basta a este .fin, tomándolo del que se encuentre·
inm~dhto a los pueblos interesados respetando siempre la -
pequefla propiedad aprfcol a en e.xplotación". 

Es l6gi co por lo tanto que la exprop.iaci6n se aplique CQ. 

mo 1nstr~mento para "hacer una distribución equitativa de -
la riqueza pabltca", func16n que el mismo artfoulo constit~ 
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cional le ha encargado al Estado. Conduce además a la des
trucción del latifundio, que es otro objetivo de la refor
ma. 

Destrucción del Latifundio.-

En cada Estado, Territorio y Distrito Federal se fijará 
la extensión máxima de tierra qe que pueda ser due~o un so 
l O i nd i Vid U O , 

El excedente de la extensidn fijada deber& ser fraccio
nado por el propietario en el plazo que sei'lalen las leyes
locales y las fracciones ser&n puestas a la venta en las -
condiciones que aprueben los gobiernos, de acuerdo con las 
mismas leyes. 

Si el propietario ·se opusiese al fraccionamiento se 11! 
var& éste a cabo por el Gobierno Local mediante la expro-
piac ión. El valor de las fracciones será pagado por anual! 
dades que amorticen ·capital y ridito, a un tipo de interds 
que no exceda de tres por ciento anual. 

Estructura Agraria Resultante.-

El resultado de esta reforma, una vez desaparecido el -
latifundio, seria una extructura agraria compuesta de dos
integrantes: 

1) El sector ejidal. La tierra entre9ada a un núcleo de 
población, ya fuera por res~ituci6n, dotaci6n, ampliación
º creación, constituye un ejido. 

2 ) La pe q u e PI a p ro p i e d a d . Toda s l a s ex p 1 o ta e ion e s a g ríe .Q. 
las que no excedan cierta extensión máx'ima -(!ue .ha· variado 
muchas veces y en la actualidad se ha fijado en cien hect! 
reasde riego o humedad de primera o sus equivalentes en.-
otras clases de tierras- se consideran pequefta propied~d,2. 

2 '1El Ejido Colectivo en México", Salomón Eckstein, Pa9, 30 
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b) CONCEPTO DEL EJIDO. 

En el concepto de ejido no existe una definición exacta, 
por lo consiguiente, a continuaci6n se presentan varias de
finiciones: 

"Es el conjunto de tierras, bosques y aquas y, en general 
todos los recursos naturales que constituyen el patrimonio
de un núcleo de población campesina, contando legalmente -
con personalidad jurfdica propia, para que sea capaz de ex
plotarse en forma autónoma e independiente". 

"La Institución Ejidal que tiene actualmente doble res
ponsabilidad sobre sf, primero como réqimen social, porque 
libra al trabajador del campo de la explotación de la que
fu~ objeto durante el r'~1men feudal por la existencia de
latifundi stas y sepundo como sistema de producción agríco
la ya que pesa sobre 11 la responsabilidad de producir pa
ra abastecer la alimentación del pafs". 

"En su cohjunto una propiedad permanente e intra~sferi
ble en et cual dentro de la parte ·quar'corresponde a tie--
rras de labor existen .tres derechos: el dominio eminente -
de la naci6n 1 la propiedad del núcleo de población y la p~ 
sesión condicional para el usufructo del ejidatario". 

"El ejido, en términos legales, constitüye una organfz~ 

c16n jurídica, econ6mica y social, dotada de bienes y re-
cursos que en su conjunto componen su patrimonio, como son: 
las tierras de labor, los montes, los bosques y apuas, as1 
como otros productos naturales del suelo: recursos mineros, 
turfsticos y pesqueros". 

Los bienes que pertenecen al ejido son: 
Inalienables, o sea que no pueden venderse ni donarse. 
Inembarpables, porque no pueden ser retenidos por man
dato judichl, ni por ninguna otra autoridad. 
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Imprescriptibles. significa que no pueden adquirirse -
por prescripción por ninguna persona. 

Intransmisibles, o sea que no se pueden transmitir a -
otra persona ~or compra-venta, por arrendamierito, ni • 
por otras formas establecidas por la ley civil y su -
transmisión solamente opera por herencia, en los casos 
establecidos por la propia ley agraria, .o por privación 
de derechos, cuando el titular de la parcela o unidad
de dotación no cumpla con lo ordenado por la Ley y su
nueva adjudicación se hace por resolución presidencial 
a otros campesinos con derecho a tierra. 

Tipos de Explotacftfo ·de 'los' ·P.ecu·rs·os· '!!!. '12.!. Ejidos: 

Individualr Es la forma de explotaci6n en la que los -
titualares realizan sus actividades productivas en forma in
d;vidual en su correspondiente unidad de dotaci6n¡ s61o el -
crédito, la comercializaci6n y los servicios sociales se re! 
lizan en común. 

Semicolectiva: Es la forma de explotac16n en la que se 
realizan actividades productivas en forma individual, a la • 
vez que actividades en•.común a travh de unidad,e.;iie produc
ción especializada cuando se aprovechan recurs8Í de uso común, 
o por medio de grupos de trabajo cuando los titulares de un.!_ 
dades de dotación deciden aprovecharlas en forma conjunta. 

Colectiva: Es la forma de explotación en la que se re! 
lizan en ~omún todos los procesos productivos sobre unidades 
de dotaci6n y recurios de uso com~n. mediante el establec1°
miento de Unidades; no hay división de la tierra, aunque ca
da ejidatario o comunero conserva sus dereéhos agrarios, los 

' ' 

cuales aporta. El reparto de utilidades se bas~ en el dere--
cho agrario aportado, que será fijado en un porcentaje igual 
para todos los ejidatarios o comuneros y, en cantidad y cal.!_ 
dad de trabajo aportado. 
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Dentro de esta modalidad or,1nfzativa, la dnica forma -
de explotación individual que se puede dar es la constitu
ción de granjas familiares, que son áreas con superficie -
máxima de dos hectáreas utilizadas para satisfacer las ne~ 
cesidades de autoconsumo y mercado de sus inte~rantes, y -

cornpleme~tar asf los ingresos del ndcleo familiar. 

Unión de Ejidos: Es una forma de organización ejidal -
que consiste en 13 asociación de dos o más ejidos que deci 
den colaborar en la producción mediante la formación de -
unidades agropecuarias que requieran la inversión de gran
des cantidade~ de dinero~ que les permtta además el uso de 
la técnica en mayor escala, asf como et empleo del crédito 
en: mayor cantidad. 3, 

.... 

3. "Reglamento para Autoridades Ej1dales y Comunales': Pag. 25. 



EJido turfstico.-

Es la acttvidad que tiene por objeto el disfrutar por -
parte de personas ajenas al ejido o comunidad de sus atrac
tivos naturlaes, recreativos, a~tesana1es, culturales, his 
tór1cos, etc. 

Artículo 94.- Son funciones del Comisariado Ejidal o de -
Bienes Comunales, las siguientes: 

I.- Solicitar a la Dirección General de Servicios Turís 
tices la inscr1pct6n del ejido o comunidad en el Registro
Nacional de Turismo, como prestador de servicios turfsti-
cos y obtener la cédula correspondiente asf co~o credenc1!. 
les para los ejidatar1os o comuneros que presten dichos -
servicios. 

II.- Hacer del conocimiento de la Secretarfa de la Refor 
ma Agraria los atractivos naturales, recreativos, artesan! 
les, de folklor, hist6ricos, culturales, etc .• con que cue~ 
ta el ejido o comuntdad con la finaltdad de que esta Seer! 
tarfa, en unt6n con la de Turismo. coadyuven a la planea-
ci6n. promoción. fomento, desarrollo y mejoramiento de sus 
acttvidades turfsti'cas con un tratamiento crediticio pre f! 
rencial. 

IJI.- Tramitar ante la Secretarfa de Tur1smo los permisos
y autorizaciones necesarios para la prestación de servicios 
turfst1cos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones -
que de ello~ se deriven, 

Si se proporciona servicio de ~ufas o arrendamiento de
embarcactones y otros bienes muebles y equipo destinado al 
turismo, se requiere además el permiso de operación corre! 
pondi entP. 

rv.- Sol1c1tar a la Secretarfa de la Reforma Agraria la -
construcci6n de empresas turfsticas ejidales y comunales -
en las zonas de 1nterfs y desarrollo turfstico. 
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V.- Solicitar a las Secretartas de Educaci6n Pública y 

Reforma Agraria asistencia técnica permanente para las e~ 
presas turisticas ejidales y comunales, así como la capa
citación adecuada de ejidatarios y comuneros para prestar 
sus servicios en estas empresas. 

VI.- Hacer del conocimiento de la Secretarfa de Turismo 
los productos agropecuarios e industriales generados en -
el núcleo agrario para satisfacer los requerimientos de -

abasto de las zonas de interés y desarrollo turístico. 

VII.- Solicitar a la Oirecci6n General de Servicios Turf1 
ticos de la Secretaria de Turismo: 

a} Autorizaciones de funcionamiento y licencias de pres
tación de servicios turísticos. 

b) Asesoramiento técnico en prestaci6n de servicios turí1 
ticos. 

e} La autorización de precios y tarifas, las cuales se -
colocarán en lugares visibles y por ningún motivo serán -
alteradas; cualquier modificación deberá ser autorizada -
por la Dirección General de Servicios Turísticos. 

Los restaurantes, cafeterías y similares deberán porpor
cionar un menú turístico de consumo popular. 

d) Tramitar la cancelación temporal o definitiva en el -
Registro Nacional de Turismo. 

VIII·.- Solicitar a la Oirecci6n Reneral de· tnformaci6n y
Auxilio Turístico el señalamiento turístico en carreteras 
federales, estatales y municipales que conduzcan al ejido 
o comunidad con atractivos turfsticos. 

IX.- Solicitar a la 01recci6n Gener·a1· de Sistemas e In
formática la inclust~n del ejido o comunidad con atracti
vos turísticos en el Sistema Nacional de Informac16n Tu-
rfsti ca. 
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X.- So11c1tar a la Dirección General de Tierras e Inte
ris Tur{stico de la Secretarfa de Turismo: 

a) La capacitaci6n y el aprovechamiento de la fuerza de 
trabajo de los integrantes del nücleo de población en las
actividades ~urfst1cas. 

b) La localización y protección de reservas turísticas
rurales en coordinación con la Secretarfa de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas. 

c) La participación en la programación de la producción 
de insumos alimentarios y artfculos de consumo y construc
ción requeridos por los desarrollos turísticos. 

XI.- Solicitar a la Dirección General de Capacitación -
Turfstica la asignación de alumnos de centros de ensefianza 
tudstica , con el fin de que aporten su trabajo socia 1 en 

tarea de desarrollo turístico del ejido o comunidad. 

XII.- Interponer por escrito recurso de revisión ante el 

Secretario de Turismo en contra de resoluciones dictadas -
por él, funcionarios y/o empleados de la citada Secretaría 
que de algün modo lesionen sus intereses, dentro de los -
qufnce dfas hábiles siguientes al de la fecha de su notifi 
cac16n. 

Artfculo 95.-La Secretarfa de Turismo realiza todas las -
funciones de su competencia a nivel de cada Estado por me
dio de las Delegaciones Federales y Subdelegaciones de Tu
rismo, a las que deberSn d1rtpirse l~s Comisariados Ejida
les y de Bienes Comunales para el desempeHo adecuado de sus 
actividades. 

Artfculo 96.- La Secretarfa de la Reforma Agraria a través 
de la D1reccidn General de Infraestructura A9raria atiende 
lo relativo a la explotaci6n de recursos turísticos de eji 
dos y comunidades. 4. 

4, "Reglamento para Autoridades Ejidales y Comunales 11
, i>ag, 45. 
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C) ORGANIZACION Y ESTRUCTURA. 

Antecedentes: La Ley Federal de Reforma A9raria, emanada 
del Articulo 27 Constitucional, señala conceptos importan-
tes en materia de Organización de las Autoridades Internas, 
estableciendo en su Capitulo II del Titulo Primero, Artfcu
lo 22, que son Autoridades Internas de los Ejidos y de las
comun1dades que posean tierras: 

1) Las Asambleas Generales 
2) Los Comisariados Ejidales y de_ Bienes Comunales 
3) Los Consejos de Vi?ilancia y Administración. 

Asamblea ~é~éfal .-

Asamblea es la reunión de personas citadas para un fin -
determinado, coman a los seres individuales oue f~rman un -
todo; calidades éstas que, adecuadas a lo establecido en •• 
los Artículos 22,23 y 47 de la Ley Federal de Reforma Agra
ria, nos determina que la Asamblea General es la reunión de 
ejidatarios o comuneros constituidos como máxima autoridad
interna, que se integra con todos los campesino·s que se en
cuentran en pleno goce de sus derechos. Quienes estAn sus-
pendidos o sujetos a juicio privativo de derechos, no po--~ 

drán formar parte de la misma. 

Son Facultades y Obligaciones de la Asamblea General (Artíc~ 

lo 47), las siguientes: 

l.- Formular y aprobar ~1 reglamento interior del ejido, al 
que deberá regular el aprovechamiento de los bienes comunes, 
las tareas de beneficio colectivo que deben emprender los -
ejidatarios independientemente del rigimen de explotaci6n -
adoptado, y los demás asuntos que seftala esta ~ey.: 

II.· Elegir y remover los miembros del Com1sariado y del -
Consejo de Vigilancia, de acuerdo con lo ~1spuesto en esta
Ley, y acordar en favor de los mismos el esttmulo o recom--
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pensa cuando lo cons1dere conveniente. con aprobaci6n del -
Delegado Agrario: 

III.- Formular los pro~ramas y dictar las normas necesarias 
para organizar el trabajo en el ejido, con el objeto de in
tens1f1car la producci6n individual o colectiva del mismo.
mejorar los sistemas de comercialización y alleparse los me 
dios econ6micos adecuados, a través de las instituciones 
que correspondan, con la asistencia técnica y aprobación de 
la Secretar{a de la Reforma Agraria. 

IV.· Dictar los acuerdos relativos a la ·forma en·que deben-
• 

disfrutarse los bienes ejtdales y de las c~muntdades, los -
que deberán ser aprobados y reglamentados, en su caso, par
la Sécretarfa de la Reforma Agraria. 

V,. Prom·over el establecimiento dentro del ejido, de i ndus
tr1as destinadas a transformar su producción agropecuaria y 
forestal, asf como la participación del mismo en aquellas -
que se establescan en otros ejidos y aprobar las bases de -
dicha partic1pac16n; 

Vl.- Autorizar, ~odif1car o rectificar, cuando proceda lega! 
mente, las determinaciones del Comisariado; 

VII.· 01scut1r y aprobar, en su caso, los informes y estados 
de cuenta que.rinda el Comisariado, y ordenar que sean fij! 
dos en lugar visible del poblado; 

VIII.- Aprobar todos los convenios y contratos que celebren 
las autoridades del ejid~; 

IX.- Conocer las sol1c1tudes de suspensi6n o pr1vaci6n de • 
derechos de los miembros del ejido, oyendo a ·los interesa-
dos, y someterlas a la Com1si6n Agraria Mixta, si las encuen. 
tra pro decentes: 

X.· Acordar, con sujeci6n a esta Ley, la as1~nac16n 1ndiv1• 
dual de las unidades de dotac16n y solares, conforme a las
reglas establecidas en el Artfculo 72; 
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XI.- Opinar ante el Delegado AQrario sobre permutas de par 
celas entre ej1datar1os y en las disputas respecto de dere 
chos hereditarios ej1da1es; 

XII.- Determinar, entre los campesinos que por disposici6n 
de esta Ley tienen preferencia para prestar trabajo asala
riado en el ejido, aquellos que deban contratarse para las 
labores del ciclo agrfcola; y 

XIII.- Las demás que esta Ley y otras leyes y reglamentos
le sef\alen. 

Tipos.!!!_ Asamblea.-

Con el prop6sito fundamental de lograr una participa--
ción activa y directa de los ejidatarios o comuneros, y r~ 

vitalizar la autoridad de las asambleas se establecieron -
tres tipos de ªstas: Ordinarias Mensuales, Extraordinarias 
y de Balance y P~o9ramact6n. 

Ordinarias: Tienen por objeto tratar los asuntos cot1dia-
nos del ejido o la comunidad, no previstos por la Ley para 
otro tipo de asamblea5,Se celebrarán el último domingo de
cada mes y quedan le9almente constituidas con la aststen=
cta de la mitad más uno, como mfnimo, de los beneficiados; 
si no se reúne la mayorfa senalada, la asamblea del mes si 
guiente se celebrará con los que asistan, en la inteli~en

cia de que los acuerdos que se aprueben serán obli~atorios, 
aun para los ausentes. Para estas asambleas no se exi~e el 
requisito de la expcdici6n de la convocatoria correspondie~ 
te. 

La Asamblea General Ordinaria está facultada para: 

- Autorizar, modificar o rectificar las decisiones toma 
das por el Com1sariado Ej1dal. 

- Discutir, aprobar o recha:ar los informes y los esta
dos de cuenta que rinda el comisariado ejidal o comunal. 
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- Ordenar aue estos estados de cuenta sean fijados en -
lugares visibles del núcleo agrario. 

- Aprobar o rechazar los convenios y contratos que a su 
nombre celebre el Comisariado Ejidal. 

- Autorizar el aprovechamiento de los bienes de uso co
mún. 

- Promover y fomentar fuentes de trabajo complementa--
rias de la agricultura, como: pequenas industrias, tiendas 
ejidales, congeladoras y transportes, entre otras. 

- Acordar el aprovechamiento de los pastos y la forma de 
explotaci6n de los montes de uso común. 

- Autorizar la clase de ~anado y el número de cabezas -
que cada ejidatario o comunero pueda llevar al a~ostadero, 

as! como la trnasformacl6n industrial de los productos. 
- Intervenir en cuestiones hereditarias ejidales o com~ 

na les. 
· - Proponer ante el Delegado Agrario permutas de unida•

des de dotación o parcelas en el mismo ejido, o de tierras 
entre un ejido con otr~ u otros. 

- Fijar cuotas de cooperaci6n individual a los miembros 
del núcleo agrario para obras de mejoramiento colectivo, 

- Convocar a Asamblea General Extraordinaria cuando ha
ya alguna ·denuncia de hechos que ameriten la suspensión o
privación de derechos agrarios de un miembro del ejido; lo 
mismo cuando haya denuncia contra los ejidatarfos o comun~ 
ros que celebren contratos de aparcería, arrendamiento o -
entreguen su unidad de dotación de tierra para que la ex-
plote otra persona. 

- Conocer de los casos en oue menores de 16 affos hayan
heredado derechos sobre unidades de dotacidn o parcelas de 
ejidatarios o comuneros incapacitados físicamente ~ara tr! 
bajar en el campo (para resolver estas situaciones deber§~ 
convocarse a Asamblea Extraordi~ar1a). 
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Extraordinaria: Estas se celebran con el objeto de conocer 
los asuntos que la Ley Federal de Reforma A9rar1a señala,
como: La Elección, Renovac1dn, Investigaci6n,·Remoción, -
Destitución o Reorganizaci6n de Comisariados y/o Consejos
de Vigilancia, debiendo convocarse mediante cédulas fija-
das en los lugares más visibles del poblado con no menos -
de 8 días de anticipación, ni m~s de 15, de acuerdo a las
formalfdades que establece el Artfculo 32 del Ordenamiento 
Jurídico que nos ocupa. 

La Asamblea General Extraordinaria se celebra cuando: 

a) Lo ordena expresamente la Ley. 
b) Haya asuntos urgentes en el ejido que ameriten cele 

brac 1dn. 
e) La cuarta parte de los ejidatarios lo solicite. 
d) La pida el Consejo de Vigilancia. 
e) Otras autoridades, organismos e instituciones ofi-

ciales tengan interés.en su celebraci6n. 
f) Sea convocada por la Oelegac16n A9rar1a. 

La Asamblea General Extraordinaria tiene facultades para: 

- Celebrar elecciones para la renovaci6n de autorida-
des ejidales y comunales. 

- Acordar que el ejido forma parte de una Unión de Eji 
dos. 

- Acordar en ejidos colectivos, la incorporación como
ejidatarios de trabajadores agrfcolas o de plantas indus
triales, e hijos de ejidatar1os oue hayan trabajado por -
m!s de dos anos en el ejido. 

• Iniciar los trámites para suspender o privar de sus
derechos agrarios al ej1datar1o que rento su parcela, no
la trabajé personalmente por mfs de dos aMos, no cumpla -
con los trabajos que le corresponden cuando se haya deter 
minado 1a explotaci6n colectiva, sea cond~nado por se~brar 

y cultivar mariguna o cualquier otra droga o permitir que 
se siembren en su parcela dichas dropa"s. 



- Obtener, en el caso de permutas, la conformidad de los 
que van a permutar tierras de un ejido por las de otro. 

- Remover o quitar de sus puestos, antes de los tres 
años, al Comisariado Ejidal o al Consejo de Vigilancia por
las siguientes causas: 

No cumplir los acuerdos de la Asamblea General. 
No cumplir con las obli9aciones que les impone la
Ley. 
Desobedecer las órdenes legítimas de las Secreta-
rías de la Reforma Agraria y A9ricu1tura y Recur-
sos Hidráulicos. 
Malversar fondos del ejido. 
Ausentarse del ejido por más de 60 dfas consecuti
vos sin causa justificada o sin autorizaci6n de la 
Asamblea General. 

De Balance l Programaci6n: Son convocadas al término de ca
da ciclo de producción o anualmente, se9ün lo ordena el Ar
tículo 30 del Cuerpo de Leyes cf~ado anteriormente, en vt~~ 

tud de que su propósito es hacer una evaluación de los lo-
gros obtenidos en cuanto a la producción 109rada en los cf
clos agricolas anteriores y programar los trabajos indivi-
duales, colectivos o de grupos; plazos de financiami~nto, -
tipos de cultivo y el monto total del cr~dito a solicitar.
Dichas asambleas están sujetas a los mismos principios del
Articulo 32 de la Ley Federal de la Reforma Aoraria. 
La Asamblea General de Balance y Programación se divide en
dos secciones: una de Balance y otra de programaci6n. 

En la primera seccidn o de Balance, se informa de los r~ 

sultados alcanzados en h or9anización del'. trabajo, costos·
Y rendimientos de la producción, formas de financiamiento,
manejo de crédito, estados de cuenta, inventario de bienes
del núcleo a9rarfo y el reparto de utilidades. 

Mediante estos informes los ejtdatario~ y comuneros se -
dan cuenta si su sistema de. organizaci6n para trabajar fu~
adecuado, lo cual se comprueba con las ganancias obtenidas. 



Sf se obtuvferon buenas ganancias, querrá decir que su 
organ1zaci6n fué buena. 

Si las panancias fueron menores a las del cjclo de pr~ 

ducc16n anterior, querrá decir que hubo fallas en la org! 
nizac16n y por lo tanto sera conveniente propramar mejor
el trabajo y los cultivos para el ciclo de producción que 
est& ·por comenzar. 

En la segunda parte en la secci6n de Programación se -
tratan y discuten las actividades agropecuarias del ciclo 
agr,cola siguiente, como la contratación de créditos, la
organizacidn del trabajo para aprovechar recursos renova
bles y cuidar los no renovables; contratar el seguro agri 
cola, programar cultivos y trabajo, comprar o reparar ma
quinaria, equipo agrfcola y vehtculos para el transporte; 
la adquisici6n de semillas, herbicidas. fertilizantes. m~ 
d1éamentos y vacunas, la localización de mercados para la 
venta de productos, la calendarizaci6n de las actividades 
agrfcolas y el control y manejo de las cuentas. 

El Comisariado es el Or9ano de Representación del nú-
cleo de población y es el responsable de ejecutar los --
acuerdos de la Asamblea General cuando ésta los dicta,co~ 
forme a las dispostciones legales. 

De acuerdo al Articulo 37 de 1a Ley Federal de Reforwa 
Agraria, el Comisariado se constituye con un Presidente,~ 

un Secretario y un Tesorero con sus respectivos suplentes, 
estableciendo que iste, independientemente del tipo de ex
plotaci6n adoptado en el nücleo, contar& con Secretarios
Aux1.liares de Crédito, de Comercialización, de Acción So
c i a 1 y 1 o s d em h q u e se;, a 1 e e l Re ~ 1 ame n t o I n t e r no d e 1 E j i 
do o Comunidad, para atender los requerimientos de la prQ_ 
ducc16n. Deberán ser electos por mayorfa de votos en Asa!!!_ 
blea General Extraordinaria y durarán en sus funciones un 
ano, pudiendo ser ratificados en sus car~os por la Asam-
blea General de Balance y Programación. 

Son facultades y obliga~iones de los C~misartados, que 
en todo.caso de.ben ejercP.r en forma conjunta sus tres in

tegrantes: 



I.- Repr.esentar al núcleo de poblaci6n ejidal ante cua'lquier 
autoridad, con las facultades de un mandatario 9eneral ¡ 

II.- Recibir en el momento de la ejecución del mandato del
Gobernador, o de la Resoluc16n Presidencial, los bi~nes y -

la documentación correspondiente; 

III.- Vigilar los fraccionamientos cuando las autoridades -
competentes hayan determinado que las tierras deben ser ob
jeto de adjudtcacidn individual~ 
IV.- Repetar y hacer que se respeten estrictamente los der~ 
chos de los ejidatarios, manteniendo a los interesados en -
la posesión de las tierras y en el uso de las a~uas que les 
correspondan; 
V.- Informar a las autoridades correspondientes de toda ten
tativa de invasi6n o despojo de terrenos ejidales 0 1 comu~a-
les por parte de particulares y especialmente del intento de 
establecer colonias o poblaciones que pudieran contravenir la 
prohibición constitucional sobre adquisici6n por extranjeros, 
del dominio de zonas fronterizas y costeras; 
VI.- Dar cuenta a la Secretarla de la Reforma A~raria de to
dos aquellos asuntos que impliquen un cambio o modificac16n
de los derechos ejidales o comunales¡ 
VII.- Administrar los b;enes ejfdales en los casos previstos 
por esta Ley, con las facultades de un apoderado general pa
ra actos de dominio y administraci6n, con las limitaciones -
que esta Ley establece¡ y realizar con terceros las operaci~ 
nes y contraer las obligaciones previstas en esta Ley; 
VIII.- Vigilar que las explotaciones indfviduale olecti• 
vas se ajusten a la Ley y a las disposic1o generales que
dicten las dependencias federales competentes y la Asamblea
General; 
IX.- Realizar dentro ~e la Ley todas las actividades necesa
rias para la defensa de los intereses ejidales; 
X.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de sus atr1bucfones, los 
acuerdos que dicten las Asambleas Generales y las Autorida•
des Agrarhs; 
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XI.- Proponer a la Asamblea r,eneral los programas.de o,t 
ganización y fomento economico que considere convenien-
tes; 

XII.- Contratar la prestaci6n de servicfos de profes1on! 
les, técnicos, asesores, y en gene~al, de todas las per
sonas que puedan realizar trabajos Qtiles al ejido o co
munidad, con la autorizaci6n de la Asamblea General; 

XIII.- Dar cuenta a las Asambleas Generales de las labo
res efectuadas, del movimiento de fondos y de las inic1! 
tivas que se juzguen convenientes¡ 

XIV.- Dar cuenta a la Secretarfa de la Reforma Agraria y 

a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos -
cuando se pretenda cambiar el sistema de explotación, or 
ganización del trabajo y prácticas de cultivo, asf como
de los obstáculos que existan_para la correcta explota-
ción de los bienes; 
XV.- Informar a la Asamblea General ~uando un ej1datario 
deje de cultivar la unidad de dotación individual en un
ciclo agrícola o durante dos aRos consecutivos, sin cau
sa justificada. 
XVI.- Prestar su auxilio para la rea11zac16n de los tra
bajos sociales y de comunidad que organice el estado en
beneficio de los núcleos de población; 

XVII.- Aportar al Re9istro Agrario Nacional, quince dfas 
despuªs de la primera Asamblea General de cjda afto, to
dos los datos a que se refiere el Artfcuio 456, y 
XVIII.- Las demás que esta Ley y Leyes y Reglamentos les 
señalen. 

El Consejo de Vigilancia es un 6rgano.de control en·
el ejido; vigila el cumplimiento de los acuerdos tomados 
en las Asambleas Generales Ordinarias, Extra~rd1narias y 
de Balance y Progr1mac16n; vigila que la actuaci6n de los 
miembros del Comisarhdo Ejidal no se devfen. 

En cada ejido habrá un .consejo de vi~11anc1a formado
por tres personas propietarias y tres suplentes, que de
sempenarSn l·os cargos de Presidente, Secretario y Tesor! 
ro respectivamente, nombrados en la Asamblea General Ex-

• 1 '. 
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traordinaria en la que se nombra al Comisariado Ejidal. 

Cuando compita m's de una planilla para elegir al e~ 
misariado Ejidal, la que obtenga el sequndo lugar en la 
votaci6n, sera por derecho la que forme el Consejo de -
Vigilancia. 

Son facultades y obligaciones del Consejo de Vigila~ 

cia, que en todo caso deben ejercerse en forma conjunta 
por sus tres miembros: 

I.- Vigilar que los actos del Comisariado se ajusten a
lo que ordena la Ley y a .,\i!IS disposiciones que se die-
tan sobre organizaci6n, administraci6n y aprovechamien
to de los bienes ejidales por la Asamblea General y las 
autoridades competentes; as! como que se cumpla con las 
dem!s disposiciones legales que rigen las actividades -
del ejido. 

II.- Revisar mensualmente las cuentas del Comisariado y 

hacer las observaciones que considere pertinentes a fin 
de darlas a conocer a la Asamblea General. 

III.- Contratar, a oar90 del ejido, los servicios de -
personas que lo auxil.ien en la tarea de revisar las --
cuentas del Comisariado, como contadores, cuando sea ne 
cesario y con la aprobación de la ~.samblea General. 

IV.- Comunicar a la Deleqaci6n Agraria todos aquellos -
asuntos que representen un cambio o modificaci6n de los 
derechos ejidales o comunales. 

v.- Informar a la Secretar!& de la Reforma Agraria y a
la secretaria de Agricultura y Recursos HidrSulieos, -
los obst&aulo1 que ae presenten para la correcta explo
tación de los bienes, ast como cuando se pretenda cam-
biar el sistema de explotación, prlcticas de cultivo, -
etc., ai el Comiaariado no lo informa antes. 

VI.- Convocar a Asámblea General cuando no lo haga el -
comisariado Ejidal. 
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VII.- Suplir automgticamente al Coroisariaóo cuafido se -
pase del período de tres años y no convoque a eleccio-
nes; el Consejo de Vigilancia debe convocar a ellas den 

tro de un plazo no mayor de 60 días. S. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION. 

El Artículo 93, en su fracci6n II, establece que el Co~ 
sejo de Administraci~n, se integra con un Presidente, -
un Secretario y un Tesorero Propietarios con sus respe~ 
tivos suplentes. 

El Consejo de Administraci6n es el Organo que represen
ta la Direcci6n y Ejecución de las desiciones de la --
Uni6n de Ejidos. 

Sus funciones tienen un tgrmino legal de tres años,

sus facultades y obligaciones, que las deberán ejercer
en forma conjunta sus tres miembros propietarios, son: 

- Representar a la Uni6r. ante las Autoridades y Partic~ 

lares, con las facultades de un Mandatario General. 

- Elaborar en coordinaci6n con el Comit! Técnico de Pro 
gramaci6n integrado por todas las dependencias oficia-

les, que tengan ingerencia en el medio rural, los pro-
gramas que tiendan a beneficiar a la Unión. 

- Administrar los recursos de la Uni6n, estableciendo y 

dirigiendo las políticas y sistemas necesarios para e~- · 
cumplimiento de las actividades productivas y de servi
cio.· 

- Contratar los insumos, cr!ditos y servicios que sean
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y me-
tas. 6. 

5. "Prontuario y Dispoei,..iooes Legales Pelati vas a las Tlutorida
des internas de Ejidos, Ci:lnunidades y Uniones" S,R.A.Pag. 19-
a la 26. 

6. ''Manual de Procedimientos en Materia de 1\Utoridacles Ejidales
Y canunales" S.R.A. Paq. 27 y 28. 
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d) Disposiciones Legales. 

Jurfdicamente los ejidos deben tenerse como p~rsonas 

morales, capaces de celebrar contratos y de obli~arse -
en nombre de los miembros del núcleo agrario, por con-
du cto del Comisariado Ejidal, 

En tfrminos le~ales, las personas morales, que son -
figuraciones creadas por la ley, se comprometen, contr! 
tan y se obligan mediante sus 6r~anos directivos, tal -
como se comprometen, contratan y se obligan las perso-
nas de carne y hueso. Son personas morales las coopera
tivas, los sindicatos, las sociedades mercantiles, las
asociaciones civiles, los municipios del pafs, todos -
los bancos, las empresas descentralizadas como Petróleos 
Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México, el Insti . -
tuto Mexicano del Seguro Social y muchas más; y por su-
puesto, todos los ejidos del pah. 

En consecuencia, el ejido t1ene personalidad jurídi
ca como sf fuera persona individual; puede contratar y

obl 1garse por medio de sus directivos, es decir, por m!_ 
dio del Com1sartado Ejidal y puede tener patrimonio pr.Q. 
pio. 

Respecto a las dispostc1ones legales dentro del eji
do, éstas se dan por medio de derechos y obliQaciones -
que la Ley de la Reforma Agraria concede. A continua-"~ 
ción mencionaremos los derechos y obligaciones que dis
pone esta mi ~a: 

Derechos del Ej1datario.-

El ej i datario ti ene derecho a opinar y a votar en --
1 as asambleas; igualmente a formar parte del Comisaria
do Ejidal, del Consejo de Vigilancia y cuanta comisión
le asigne la asamblea general. 

Que el Comtsariado Ejfdal respete y haga respetar -
sus derechos como ejidatario, manteniéndolo en la pose
r.ión de su parcela o unidad de dot~ci6n y en el uso de~ 

las aguas que le correspondan. 
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Tiene derecho al aprovechamiento proporctona1 de los 
bienes de uso comQn como pastos, montes1 aguas! bosques, 
de acuerdo con la forma en que lo dispon~a el Reglamento 
Interno del Ejido. 

A que la Secretaría de la Reforma Agraria le expida -
su certificado de derechos agrarios para acreditar su de 
recho como ejidatario. 

Recibir gratuitamente, como patrimonio familiar, un -
solar en la zona urbana. 

Debe ser indemnizado, en los t€rminos que establece -
la Ley 1 cuando su parcela o unidad de dotación quede in
cluida en una expropiación por causa de utilidad pQblica. 

Puede acudir ante la Comisión Agraria Mixta solicita~ 

do la nulidad .del fraccionamiento ejidal, cuando al efeE_ 
tuarse la asignaci6n de parcelas o unidades de dotación, 
considere que no se hizo como lo ordena la Ley y fué per 
judicado en sus derechos. 

Todos y cada uno de los ejidat~rios beneficiados pro
visional o definitivamente, tienen derecho a recibir una 
parcela o unidad de dotaci6n para trabajarla personalm~n 
te, ayudado por sus familiares, así como a aprovechar -
los b~enes de uso coman (Pastos, montes, bosques y aguas) 
con que fue dotado el ejido. 

Es obligación del ejidatario tomar inmediatamente po
sesi. ón .de 1 a parcela que le fue dotada. Di ce 1 a Ley que
cederá la preferencia, en los ejidos parcelados, si en -
el t~rmino de tres meses, contados a partir de la distr! 
buci6n provisional o d~finitiva de parcelas, no se pre-
senta a tomar posesión de la suya; en tales casos, la 
Asamblea General se la adjudicará a otro campesino. 

Se establece, también, que en los ejidos colectivos.
si un ejidatario no se presenta a participar en la explg 
tación colectiva dentro de un plazo de seis meses, cont~ 
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dos a partir de la fecha en que se inician las labores -
agrfco~as, perderá el derecho de preferencia. Otro tar.to
suced~ en los Nuevos Centro~ de Población, cuando el cam~ 

pesino no se presenta dentro del mismo plazo de seis me-
ses. 

La repartici6n de parcelas o unidades de dotación co-
rre a cargo de la Asamblea General, de conformidad con el 
orden de preferencia que establece la Ley Federal de Re-
form~ Agraria. Primero se adjudica a los ejidatartos oh! 
rederos que figuren en la resoluci6n presidencial o en el 
censo original, siempre que esten trabajando en el ejido; 
en seguida, a los ejidatarfos incluidos en la resoluci6n
presidencial y en los censos, pero que por al9una razón • 
se les haya tmpedfdo seguir trabajando en el ejido; luego, 
a los campesinos que no figuren en la solicitud o en el -
censo, pero que hayan trabajado sin oposici6n y sin per-
juf cio de tercera persona, terrenos del ejido durante dos 
o mis a~os; despu~s. a los campesinos que hayan trabajado 
terrenos del ejido por lo menos dos años; a continuación, 
a los campesinos que vivan en el ejido y que hayan cumplí 
do los 16 a~os; luego, a los campesinos procedentes de -
nacteos de población colindantes; y, por a1ttmo, a los -
campesinos procedentes de otros nQcleos de población no -
colindantes donde falten tierras. 

A los campesinos que no recibieron tierras por ser in
suficientes las dotadas, se les instalar• en parcelas dis 
ponibles de otros ejidos o en l~s de ,los nuevos centros -
de población. 

Tambi~n se les d~ri preferencia para ser contratados -
en trabajos asalariados del ejido y e~ las agrotndustrias 
que se establezcan. 

Cuando las tierras dotadas son insuficfentes, tendrán
preferencia para recibirlas los campesinos de mayor edad
Y con más hijos. 
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Los derechos del ejidatario sobre la unidad de dotación 
o parcela, y en general los que le correspondan sobre los
bienes del ejido a que pertenezca, ser&n inembargables, -
inalienables e imprescriptibles. 

Los derechos ejidales son protectores del ejidatario -
mismo, as{ como de los miembros de su familia, por lo que
el titular de la parcela está obligado a preservar y cui-
dar esos derechos. 

Los bienes del ejido no pueden venderse, embargarse, ni 
rentarse, por lo que los convenios que se hagan en tal serr 
tido no son válidos conforme a la ley y el ejidatario pue
de perder sus derechos por t•les motivos. 

En consecuencia, está estrictamente prohibida la celeM
bración de contratos de arrendamiento, aparcerfa o cual--
quier otro acto que tienda a la explotaci6n de los terre-
nos ejidales por personas no ejidatarias. 

Solamente se permite el arrendamiento o la apar.cerfa de 
un terreno ejidal, cuando se trate de mujer con familia de 
menores de edad a su cargo, impedida para trabajar direct! 
mente la tierra¡ ipualmente a los menores de 16 anos que • 
hayan heredado los derechos de un ejidatario¡ y los 1ncap!. 
citados, o sean los impedidos, como los inválidos ffsica-
mente y los enfermos mentales¡ por 01.ttmo, cuando por la • 
clase de cultivo, el ejfdatarto no pueda realizar todo el
trabajo personalmente, En estos casos, los interesados so
licitarán a la Asamblea General la autorizaci6n para ocu-
par trabajo ajeno. 

Igualmente está prohibido el acaparamiento de parcelas
º unidades de dotaci6n por una sola persona. Sin embargo,
cuando el ejidatario co~traiga matrimonio con una mujer -
que disfrute de parcela, se le respetar& la que le corres
ponde a cada uno. 

El ej1datario esti autorizado para designar a la perso
na que lo ha de heredar cuando muera, entre su esposa e hi 
jos o, si no los tiene, a la persona con quien ha ~onv~vi

do como esposa y con quien ha tenido hijos. 
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Si al morir un ejidatario que no haya designado suce
sor aparecieran dos o más personas con derecho a heredar, 
la Asamblea General decidirá quien será el tftular de la 
parcela o unidad de dotación. 

En caso de no poder~e adjudicar la parcela o unidad -
detaci6n por herencia, la Asamblea General la considera
rá vacante y la adjudicará a quien tenga mayor derecho -
conforme a la Ley. 

El ejidatario perderá sus derechos sobre la parcela o 
unidad de dotación en los casos siguientes: 

- Cuando no trabaje personalmente la tierra durante -
dos anos consecutivos. 

- Cuando adoufera la parcela o unidad de dotación por 
herencia y no cumpla con las obligaciones económicas de
sostener a la mujer y a los hijos menore~ de edad o tnc! 
pacitados aue dependf~n del ejidatario fallecido. 

- Cuando destine los bienes ejidales a fin~s ilfcitDs, 
es decir, contrarios a la Ley, como sembrar mariguana, -
amapola u otras drogas, o 

- Cuando acapare varias parcel~s. 

Si un ejidatario no cumple con las obli9aciones oue le 
marca la Ley, la Comisi6n Agraria Mixta puede suspenderlo 
y aan por resoluci6n presidencial privirsele defi~itiva-
mente de sus dere~hos como miembro del ejido. 

Los ejidatarios deben cuidar sus derechos y cumplir -
con sus obligaciones, pues ~sta es~~na manera de asegurar 
el bienestar de sus familias. ·· 

Obligaciones del Ejidatarto.-

La oblipac16n del ejidatario de asistir a las asam--
bleas ordinarias, extraordinarias y de balance y progra
mac16n; si ~o asiste, lo puede sancionar la asamblea 9e
neral de acuerdo con el re~lamento interno. 
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Debe trabajar personalmente su parcela o unidad de -
dotación¡ si no lo hace ,.,or el término de un año, la -
asamblea general puede solicitar la suspensión de sus -
derechos provisionalmente. Si es por más de dos a~os se 
puede acordar se le prive definitivamente de sus dere-
chos agrarios. 

Está obligado a invertir el crédito en las labores -
agrícolas para las cuales lo solicitó; si no lo hace, -
1a Asamblea General puede sancionarlo de acuerdo con el 
re~lamento interno. 

Asimismo, si el crédito lo obtuvo de BANRURAL por -~ 

conducto del ejido, está obligado a vender su producción 
a través del Comisariado Ejidal. 

Está también obligado a ocupar el solar urbano que -
se le asignó dentro de la zona de urbanización. Debe -
construir y vivir en él; de lo contrario, perderá sus -
derecho si lo abandona por más de dos años. 

Debe pa9ar sus contribuciones o impuesto oredial, d~ 

positando en la tesorería del Comisariado Ejidal la CUQ 

ta que se le haya asiQnado, para que el tesorero depos_i 
te el importe en la oficina .fiscal que corresponda. 7. 

,.... 

7. "Manual del Campesino", Cuaderno 1 S.R.A. de la Pag. 39 a la -
47. 



' IMPORTANCIA Of.b. s_~IDO ~f.\:. DESARROLLO DE MEXICO 

a) El Ejido en 1a Comunidad. 

El Ejido y la comunidad son formas que reconoce y sanciQ 
na el Artículo 27 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos reglamentados por la Ley Federal de la 
Reforma Agraria, que los concibe como un conjunto de tie--
rras, bosques, aguas y en general todos los recursos natur! 
les que constitujen el patrimonio de un ndcleo de población 
campesina y le otorga personalidad jurídica propia, para e~ 

plotarlo licita e integralmente bajo un régimen de democra
cia polftica y económica. El ejido también es considerado -
como una empresa social, destinado, en principio, a satisf! 
cer las necesidades agrarias del núcleo de población; por = 
consiguiente, los ejidos y las comunidades son personas mo
rales sujetos de derecho agrario, propietarios de las tie-
rras y sus recursos, de acuerdo con las modalidades escen-
ciales que tiene la propiedad en México. El ejido se consti 
tuye a partir de la publicación en el Diario Oficial de la
Federación, de 1a Resolución Presidencial que dota de tie-
rras, bosques y aguas a los campesinos. 8. 

La Ley Federal de la Reforma Apraria impone a la propie
dad ejidal y a todos los derechos establecidos sobre Bienes 
Agrarios de los núcleos de población, a efecto de salvagua~ 

dar los leg\'timos intereses de la clase campesina, importa!!. 
tes modalidades como son: Que las tierras no pueden en nin
guna forma enajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, -
hipotecarse o ~ravarse en la totalidad de su superficie o -
en partes, salvo en los casos que .la propia Ley establece.
Astmismo, declara inexistentes. todos 1 os actos, operaciones 
y contratos ejecutados en contravención a las disposiciones 
de la misma Ley. 

8. "Manual de Procedimientos en materia de Autoridades Ejidales y Comy_ 
nales 11 S.R.A. P~p. 21. 
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Los objetivos básicos perseguidos por la Reforma Agr! 
ria nunca se limitaron al 1rogreso económico de los eji
datarios beneficiados. Comprendfan la emancipaci6n polf
tica y social en un plano de igualdad, si no es que de -
superioridad. Esto lo expresó el ex Presidente de México 
Adolfo López 11ateos, en la siguiente frase: "Los efectos 
sociales de la Reforma Agraria definitivamente han sobre 
pasado a sus resultados econdmicos". 

El reto social de ninguna manera era peaueño, y se e~ 

peraba que el ejido colectivo desem.oeñara también en es
ta .esfera un papel fundamental. Fué concebido como la el 
tructura de organización más adecuada para la realización 
simultánea tanto del progreso econ6mico como del social. 
Consideremos ahora las implic1ciones sociales. lHa afec
tado la sociedad colectiva favorablemente el desarrollo
psicoldgico y social de sus .miembros? lCuál ha sido su -
influencia sobre la actuaci6n del individuo como miembro 
de la sociedad? 

El máximo reto del ejido, desde un ánoulo social, fué 
transformar al pe6n sumiso de la ex hacienda en un ciud! 
dano independiente, que contribuirfa al desarrollo econi 
mico del país. El peón, que por generaciones fue manteni 
do en oscuro anonimato dentro de un sistema de semiescl! 
vitud, iba a convertirse en un hombre lilre, en parte -
componente activa e integral de una sociedad 1 ibre y di• 
námica. El ejido -y en particular el colectivo- fue ide! 
do como la unidad institucional que permitiría y estimu
laría este ambicioso cambio socio-cultural, 

El proceso de. redención social al que nos referimos -
aquí es complicado y no se lo~ra automáticamente con la
redistribución de la tierra. Se esperaba que la sociedad 
colectiva contribuyera a al~anzar est~ meta, sirviendo -
como una escuela para campesinos adultos, mediante la -
participación directa en las act~vidades de la sociedad: 
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se aprenderían princ101os democr~ticn~ y de ciudadania
al administrar al ejido mediante la asamblet' n.eneral; -
se crearían autoestimación y responsabilidad ·social al
ser elegidos para desempenar un puesto ejecutivo; se dQ 

sarrollaría una disciplina interna al obedecer a los -
funcionarios electos por la mayoria; surgirfan la efi-
ciencia y la destreza al aplicar técnicas y al utilizar 
equipos modernos, puestos a su alcance por la sociedad; 
privarfan la prudencia y la prevención del futuro por· 
medio de mayores ahorros e inversiones en el acervo so
social y en quipo productivo; se fomentaría el espíritu 
cooperativo, de ayuda y corrprensión mutuas; aumentaría
la visión de los cambios sociales y el papel que en ello 
desempeña la comunidad ... y la lista con toda probabilj_ 
dad seria interminable. 

Sin embargo, todos los elementos oue acaban de citar 
se constituyen armas de dos filos. Si los "maestros" -.
eran malos y el ambiente estaba corrompido, se aprende
rl-an más cosas malas ~ue buenas; si la asamblea estuvie 
se dominada por intereses polfticos o por grupos de pr! 
si6n, la lección sería la intriQa y no la democracia; -
si el miembro designado para ocupar un puesto de r~~porr 

sabilidad abusaba de su posición y se convertía en hom
bre fuerte y bien acomodado, otros tratarían de imitar
lo y la discip1ina interna en todos los niveles se rela 
jada; y asf sucesivamente, a lo largo de la 111isma lis
ta. La sociedad colectiva como institución educativa r! 
sultó ser más bien un serio desaf{o donde, si el campe
sino no lograba obtener ningún beneficio, en cambio sf
perdia, y si no 1o~raba aprender, en cambio se echaba a 
perder. 

lQué sucedió en realidad? lLa sociedad colectiva re
sultó ser una escuela buena o mala?. En la práctica, -
pueden encontrarse todas las combinaciones posibl~s de
~bueno y malo" en las diferentes sociedades y hasta en-
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la misma sociedad en el transcurso de su desarrollo. En -
el primer sentido -comparando los resulta dos observados -
en diversas re9iones en un periodo dado- las realizacio-
nes positivas son por lo general función de una buena di
recci6n, de la homogeneidad y la conciencia política, de
funcionarios pQblicos responsables y honrados, y de la -
sensación general de entusiasmo y de apoyo por parte de -
las autoridades locales. En el se~undo sentido -el trazo
histórico de un nücleo determinado- encontramos por lo g~ 

neral un descenso 9radual en todas estas variables y. en
consecuencia, un deterioro también en los resultados que
de ellas emanan. 

Problemas Sociales para el Desarrollo del Ejido.-

Las causas del proceso 9radua1 de desinte9ración obser 
vado en muchas sociedades pueden agruparse bajo tres gra~ 
des encabezados: l} El retiro del aooyo pübl ico durante -
las etapas decisivas del desarro11o de las colectivas. -
Consideramos que ésta es la causa funda~ental, que a su -
vez favoreció la apar1ci6n y a9rav6 los efectos de los -
otros dos factores. 2) Conflictos y falta de armonía in-· 
ternas, que produjeron la división de muchas sociedades -
en var1os sectores. 3) La corrupci6n y los abusos por par 
te de dirigentes y empleados públicos. Estos fenómenos -
fueron en la mayor parte de los casos s1ntomiticos de una 
falta de conciencia co1ect1va, y de desorganización social. 
a} El retiro del apoyo público. 

Cuando se iniciaron las colectivas prosperaron notabl! 
mente, demostrando sus ventajas sobre otros tipos altern~ 
t1vos de oroanizac16n ejtdal. En ese tiempo se les brind6 
apoyo polfttco y respaldo econ6mico, y la confianza del -

pueblo les ofrecfa apoyo moral y espoleaba sus aspiracio
nes para alcanzar niveles cada vez m's altos. A pesar de
las muchas d1f1cultades con que troperaron du~ante las -
pr1meras etapas de su desarrollo (y, en las ctrcunstan--
cias dadas, no podfa esper,arse que se desarrollaran sin -
problemas). las colectivas ~anaron fuerza y florecieron.-
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Sin embargo, durante la década de los años cuarenta un 
cambio radical ocurrido en el panorama polftico les reti
ró todo apoyo, y las autoridades se volvieron gradualmen
te contra ellas. Las colectivas que asf quedaron ~bandon! 
das a su suerte no estaban todavfa lo suficientemente ma
duras como para valerse por s1 mismas. Esta inmadurez, -
creemos, radicaba más bien en la esfera social que en la
técnica o en la económica. En cualquier caso, se estorbó
el progreso general, en tanto que varias unidades sucum-
bieron a la continua actividad de socavamiento realizada
por aquellos que, sobre fundamentos puramente políticos,
se opusieron al ~istema colectivo y en diversas formas lo 
obstaculizaron. 

b} Conflictos y falta de armonía ihternos. 

La historia de los diferentes grupos colectivos ejida
les, estA llena de conflictos, antagonismos y disputas 1~ 

ternas, que originaron divisiones y subdivisiones de las
unidades de producción originales. Sin embargo, esto por
sí mismo no habría producido la división de la sociedad,
si no fuera por la existencia de causas sociales más pro
fundas, que aceleraron esa desintegración. La hubo de ori 
gen externo y de origen interno. 

Factores de Origen externo.-

La impresión general es que los factores externos fue
ron decisivos para diseminar la discordia y el anta9onis
mo dentro de las sociedades, y entre ellas mismas. Se ob~ 
servó que a los pocos anos de iniciarse las colectivas, -
surgierbn uniones re~ionales antagónicas que se disputa-
ban la represent1ci6n del "aut~ntico ejfdatar1o". Esas -
uniones, a su vez. crecfan bajo los auspicios de diferen
tes organizaciones polfticas nacionales que 'profesaban -
opiniones distintas sobre la estructura interna más conv! . , 
niente del ejido. Las ideas adversas de esas or9an1zacio-
nes penetraron tarde o temprano en la sociedad local, em-



pujándola al mismo tiempo en direcciones opuestas y anta
g6nfcas. La diferencia entre partidos u organizaciones no 
siempre se relacionaba directa~ente con el problema eji-
dal. A veces serh d1ffcil hasta señalar al~ún desacuerdo 
ideológico claro. Cualquiera que fueran su oriaen o su o~ 
jetivo. habfa un denominador comün a todas estas interve~ 
ciones de tipo polftfco: la diseminac16n de la duda y la
incertfdumbre en la pertenencia a la comunidad y el debi
litami'ento de la cohesión soc1al .. Su efecto conjunto aca
barfa por producir una división inevitable entre los mie~ 
bros del ejido. Uno .de los principios b~sicos de la coop! 
ración se había violado: a saber, que la cooperativa te-
nfa que considerarse como una unidad económica, indepen-
dientemente y por encima de cualesquiera consideraciones
º disputas polfticas. Buena parte del éxito que han obte
nido las cooperativas en todo el mundo se ha atribuído a
la observancia estricta de esta regla. 

Factores de origen interno.-

Por lo repular no fue demasiado diffcil para los polf
ticos instigadores de fuera encontrar ejidatarios bien -
dispuestos a "seguir a la causa" dentro del ejido, impul d 

sados por el deseo de poder, de prestigio o de obtene~ un 
in9reso adicional. El hecho de que factores externos ha-
yan desempe"ado un papel predominante en la diseminación
de la desconfianza entre los miembros ~sti bien expresado 
en la sencilla respuesta que se le dió a Infield cuando -
interro~d a un grupo de ejidatarios acerca de sus relaci.2_ 
nes personales: "Ahora nos llevamos mucho mejor, "por que
ahora nadfe trata de interferir". 

Por otra parte. la interferencia exterior no siempre -
fue'la únfca causa del proceso de divfsidn. Intereses pu
ramente locales, que emanaban de diversas fuentes, pueden 
haber obrado en la misma dirección. La inconformidad con
el funcionario ejecutivo que estaba en el poder. la sensa . -
ci6n de que se cometfan injusticias o la sospecha de que-
el delegado era deshonesto y la creencia de que su 11 pro~

p1a gente" no lo seda, ofrecfan terreno fértil para el -



dirigente local ambicioso que había perdido las elecciones. 
Se las arreglaba para de a1~una manera enlodar el triunfa-
dor, con justificación o sin ella. y para atraer a su alre
dedor, a un sector disidente de miembros 19ualmente descon-
tentos. 

La tendencia segregacionista se vió reforzada por otro -
rasgo característico de la socio1ogfa rural mexicana: el -
"compadrazgo". Cuando un miembro no conformista decidía op~ 
nerse al grupo mayoritario podía esperar que sus 11 compadres" 
y sus "amipos" lo si9uieran en aras de la solidaridad. La -
corrupción diseminada dió por resultado la pérdida de con-
fianza en la estructura social más amplia, y la retirada del 
ejidatario a su ~rupo familiar y de compadraz90 más firme-· 
mente unido. y encabezado ~or un dirigente u hombre fuerte
reconocido. 

Otro problema que contribuyó a la discordia interna fue
la falta de disciplina social, la ~oca disoosici6n para re
cibir órdenes del jefe de trabajo o del deleoado. a la cual 
nos hemos referido en páqinas anteriores. Por lo regular, • 
aunque no siefllpre 1 esto se debía a la incapacidad o a la -· 
falta de honestidad de la persona electa o imouesta p~ra'd! 

sempetla r di cho puesto. Por re9l a 9enera 1, cuando el hombre· 
que estaba a car90 de ese puesto era competente también se· 
le respetaba y obedecía. 

e) Corrupción. 

Hemos visto una y otra vez que la corrupc16n fue la cau-
" sa primar h de 1 fracaso de muchos proyectos cooperat hos --

que a excepción de eso habfan sido s6lidos ;· econ6micamente 
racionales: tiendas de consumo. talleres mecinicos colecti~ 
vos, despepitadoras de propiedad comGn o el fondo social. -
La corrupción, la mala apli caci6n de fondos. el soborno, ·-
1 os abusos, el robo disfrazado o abierto han hecho mucho P! 
ra desintegrar a estas sociedades. Si desaparecen consider! 
bles cantidades de dinero y el Deleoado no ruede o no quie
re explicar la pérdida, es obvio que los miembros pierdan • 



la confianza en sus dirigentes¡ o si un tractor de propie· 
dad colectiva de pronto se "evapora" de la noche a la maH! 
na, ningún ejidatario deseará invertir otra vez en una em· 
presa similar, aun cuando el alquiler de la maquinaria o -
la necesidad de arreolárselas sin ella si~nificará costos· 
más altos. Es muy comprensible que si la confianza del gr~ 

po en sus diri~entes es traicionada y no se ~arantizan ni
protegen en forma ade~uada los derechos individuales, la -
incertidumbre y la insepuridad sobrepasarán a las ventajas 
económicas del sistema colectivo. Los caipesinos lo recha
zarán y con mucha razón. 

Nuevamente, es importante distinguir si el ori~en de ·· 
ese fenómeno es intrínseco o extrínseco, pero es muy diff. 
cil trazar una línea divisoria clara. Ambos tipos interac
túan y guardan una alta correlación. Siri e~bargo tendremos 
que contestar a las siauientes preguntas antes de que pod! 
mos recomendar cualquier tipo de or~anización ejidal: lLa
corrupción y la deshonestidad son un corolario inevitable
de la sociedad colectiva? lEs la falta de responsabilidad
Y de conciencia colectiva una característica innata del ·
campesino mexicano? Creemos que la contestación a ambas m. 

pre9untas es negativa. Si fuera afirmativa, si el sistema
colectivo inevitablemente diera ori9en a conducta antiso-
cial, tendríamos que aceptar esto como un hecho dado y dei 
cartar desde el principio cualquier esouema de or~anización, 

en el cual algún miembro o un a~ente de fuera controlarían 
cual~uier cosa oerteneciente al 9ruro como un todo. En tal 
caso, el campo de acción ¡:-ara el ejido colectivo o para -
cualquier tipo de cooperación rural resultaría de lo más -
l imita do. 9. 

b} EL EJIDO COMO EMPP.ESA ECONOMICA.-

En el aspecto económico, el ej·ido es considerado como • 
una unidad económica de producción, p~ra lo cual la lev lo 

9 "El Ejido Colectivo en ~éxico 11 Salomón Eckstein Pa9. 466 a 473. 
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ha dotado de un órgano de mando, que es su Asamblea General 
de Ejtdatarios; un 6rgano de dirección y representación, -
que es el Comisariado Ejidal, quien se comporta como admi-
nistrador de 'la empresa ejidal y por último, un organo de -
control o supervisi6n, que es el Consejo de Vigilancia. 

Este aparato administrativo del ejido es asesorado por -
los Secretarios Auxiliares, según lo requieran las condiciQ 
nes del mismo, independientemente de los Secretarios Auxi-
liares de Crédito, de comercialización y de Acción Social -
que la Ley ordena existan siempre. 

En los ejidos pueden constituirse tantas unidades de prQ 
ducción como recursos naturales y agroindustriales puedan -
explotarse. Estas unidades.de producción deben estar admi-
nistradas por el único órgano de mando de la administración 
ejidal, el Comisariado Ejidal, que es su representante le-
gal. 

El eje de la organización económica del ejido es la Asam 
blea de Balance y Programación. Esta Asamblea, que se cele
bra al finalizar cada ciclo agrfcola o anualmente, se conv~ 
ca para: 

- Realizar el inventario de los recursos naturales, mat! 
ria les, humanos y financieros con· que cuenta el ejf do. 

- Programar las actividades productivas del ejido.· 
- ConsegYir el cridito necesario para realizar las acti-

vidades programadas. 

- Hacer la comercialización de sus productos en las corr 
diciones más ventajosas para los miembros del ejido. 

- Hacer la evaluaci6n de los resultados financ;eros: si
hubo pérdidas o ganancias. 

La organizaci6n econ6mica del ejido necesita para su me
jor funcf ona•iento, que se redacte. se discuta y se apruebe 
en la Asamblea General• el Re9lamento Interno del ejido.10. 

l0. 11Manual del Campesino", Cuaderno l de S,R.A. Pag,33 y 34. 

;¡ 



Factores ~·determinan l!'economía ·ctel Sjido.-

- Tierra 
- Mano de Obra 
- Capital 
- Pro du c ti vid ad 

Tierra.- Una ventaja que se ha aducido en favor del sist! 
ma colectivo es el hecho de que elimina totalmente la su
mamente compleja tarea de distribuir en forma equitativa
la tierra entre los ejidatarios miembros, considerando -
que la tierra no es homo~~nea. O bien se logra la equidad 
al precio de una excesiva fragmentaci6n, o bien la tierra 
distribufda tiene diferente fertilidad y diverso grado de 
acceso al agua. Aun cuando la Ley disponía que los lotes
fuesen sorteados, el favoritismo result6 inevitable y los 
que estaban encargados de distribuir la tierra y de su a~ 

ministración-desde dentro y desde fuera-constitufan un ar 
ma política todopoderos~ con la cual se intimidaba y "go
bernaba" al resto de los ejtdatarios. 

Todo lo anterior equiv~le a decir que algunas economfas 
de escala obran de tal manera que: 

1) Aumentan la superficie cultivada de un territorio -
físico dado (dejando de ociosa una menor superficie cada
ª ño) ¡ 

2) aumentan el rendimiento obtenido, tanto bruto como
neto, de una superftcie de tierra y de una cantidad de ~

agua determinadas; 

3) hacen que todo esto sea imposible sin la aplicación 
simultánea de otros insumos, capital, maquinaria, trabajo 
experto y calificado. 

Mano de Obra.- La rehci6n 6ptima trabajo-fierra puede de 
firnirse en tfrminos econ6mtcos como aquella que: 

1) Iguala el valor d•l producto mar~inal del trabajo -
con su precio en el mercado; o en sfmbolos, donde VPM 11 P; 
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2) t~ua'la el costo mar~inal de toda la oroducción con -
el precio de esta producci6n. Sin e~barqo estas condicio-
nes no se llenan cuando existen restricciones sobre los i~ 

sumos, tal como sucede en el caso del ejido; tanto la tie
rra como el número de ejidatarios es fijo. En este caso, -
si se aplicara toda la mano de obra disponible en el ejido 
se llegarfa a rendimientos nulos o inclusive negativos y -

esto, obviamente, seda irracional. Los ejidatarios prefe
rirán dejar parte de su trabajo ocioso, y es así como sur
ge el subempleo en el campo. La cantidad óptima de mano de 
obra que se·debe aplicar a la superficie dada de tierras.
depender& entonces de tres variables, a saber: 

a) El costo de oportunidad del trabajo del ejidatario, 
b) las condiciones ffsicas de producción, y 

e) las dimensiones dadas de la tierra. 

Capital.- Tanto la tierra como el trabajo son fijos para
el ejtdatar1o y él puede hacer poco rara hacer variar el
tamano de su parcela, la calidad de su suelo o la canti-
dad de trabajo con que cuenta, La dotaci6n original de -
tierra de cultivo algunas veces se amplfa cuando se recl!. 
man nuevas superficies, pero esto solo raras veces se ha
ce por inichtiva del propio ejido. En todo caso, la mano 
de obra propia aumenta constantemente. En consecuencia -
nos hemos estado refiriendo a las "dotaciones" de tierra
Y de trabajo. En el caso del capital las cosas son dife-
rentes: _la formaci6n de capital. puede ser función de los
esfuerzos y de la diligencia del ejido, y las diferentes
cantidades de capital que se tienen en una fecha dada PU! 
den indicar las tasas de ahorro de aHos anteriores. 

Productividad.· Por productividad se entiende ~eneralmen
te: 

1) Aumentar a1 m~ximo los productos obtenidos de una -
cantidad dada de insum¿s, o 

2) el reducir al mfn1mo los insumos para un nivel d~do 

de productos. Desde el punto de vista de la emrresa indi
vidual, y suponiendo perfecta movilfdad y d1visibilidzd • 
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de los rP.cursos, entra~ará pocas diferencias al conside
rar uno u otro critero, porque se alcanzarán ambos en -
forma s1mult&nea una vez que se llegue al 6ptimo, deter
minado por postu1ados económicos bien conocidos basados
en aumentar al mhimo las utilidades. ,, 

Tomando la economfa como un conjunto, podemos afirmar 
en forma definitiva que sí entra~ará difefencia el adop
tar uno u otro criterio de productividad. Si se desea i!!. 
crementar la productividad en el sentido de aumentar al
máximo los productos dada una cantidad de insumos agríe~ 
las (principalmente mano de obra y tierra), debe suponer 
se que el aumento indefinido de la producción agrícola -
es conveniente para la economía de la naci6n. Si por la
otra parte, los insumos van a reducirse al mínimo para -
un nivel dado de p~oducción, debe suponerse que la fuer
za de trabajo que en esa forma se desplaza de la a~rlcul 
tura puede ser absorbida en una forma adecuada por otros 
sectores de la econ6mia, esto es, que no sólo pueden re
solverse en forma satisfactoria los actuales problemas -
de la subo cu pac i 6n ru r'al, si no que tambUn puede serlo -
la inevitable profundización del problema que debe resul 
tarde convertir en productiva la apricultura en este ·
sentido.11 

ll "Ejido colectivo en M~xico 11 Salomón Eikstein PaQ 182 2 . • • 60,299,361. 



47. 

e) Intervención del Turismo. 

El turismo constituye una fuente de ingresos y de pro~ 

per1dad abundante no solamente para las empres~s que par
ticipan directamente en el transporte y en el alojamiento . 
de los viajeros, stno también para ampliar sectores de la 
poblaci6n a los que la afluencia de turistas supone una -
actividad provechosa o un mercado ventajoso para sus pro
ductos agrícolas y artesanales. En efecto los países favQ 
recidos por la naturaleza o dotados de riquezas cultura-
le~, pafses por los que los turistas manifiestan una cla-. 
ra predilección, deben a tales circunstancias una parte -
importante de la renta nacional. 

Las relaciones del turismo con la balanza de pagos son 
evidentes. Esto se puede ver por los bienes que los viaj~ 
ros consumen durante su estancia en el país. 

La industria turfstica ocupa un luaar muy importante -
dentro de nuestra economía, ya que es un sector que rela
ciona distintas actividades de la misma. 

Los ingresos que capta esta industria, representan el
rengl6n mis din,mico de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos y le son al mismo tiempo recursos financieros -
que ayudan al crecimiento económico del paf s ya que, con
Astos pueden comprarse o adquirirse bienes de capital tan 
necesarios en la etapa de desarrollo en que se encuentra
el pah. 

Po11t;cas Sociales: Se entiende por política social el 
conjunto de las normas que reglamentan y que pugnan por m~ 
jorar las condiciones de vida de un pueblo, en lo general, 
as1 como de elevar y consolidar el nivel de vida de los -
trabajadores, en lo particular. Algunos de los objetivos
pr1mordiales de tal polft1ca son: 

a) Reglamentac16n de las jornadas laborales. 
b) F1jaci6n de salarios justos. 
c) Seguros por enfermedad. 
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Política Educacional: A medida que el turismo se ha con 
vertido en factor de desarrollo socio-económico, se ha 
planteado la necesidad de capacitar más adecuadamente a un 
namero mayor de personas, para tan importante actividad; • 
personal que afronte con decoro, la administración, opera
ción, supervisión y prestación de servicios. 

Control de Divisas: La entrada d~ moneda extranjera y -
la salida de la nacional repercuten notablemente en la ba
lanza de pagos de nuestro país, lo que establece y de modo 
tlcito conviene colateralmente es la consolidación de su -
tipo de cambio. 

Generalmente el control de divisas se establece cuando
la situación económica de un país es poco favorable, y tie 
ne como finalidad impedir que se afecte su economía. 

Una de las características más marcadas de la industria 
turística es la carencia de mano de obra calificada y alt! 
mente capacitada¡ resolviendo éste punto se obtendrá una -
forma de ayudar a resolver el problema de absorción de la
mano de obra excedente, sobre todo en las zonas rurales -
que no tienen la suficiente capacidad. 

Reconociendo la importancia de ésta industria, ha sido
Y es preocupación del gobierno federal la creaci6n y desa
rrollo de instrumentos técnicos y materiales adecuados pa
ra el logro de la total consecusión de objetivos que cada
centro turístico se ha desi~nado por sf mismo; y es de vi
tal importancia que el ejidatario conozca cuales son y en
que consisten los instrumentos o recursos antes menciona-
dos, ya que, sólo así se podri dar la motivaci6n adecuada
Y suficientemente sólida por parte del sector gubernamen-
tal, creando en el ejidatario la fdea de que en realidad -
el estado los trata de beneficiar y no de perjudicar. 

Algunos de éstos instrumentos creados por el gobierno -
federal son: 
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1) Canalización de Créditos. 
2) Capacitación al ej1datario 
3) Promoción de los Centros Turísticos, 
4) Obras de Infraestructura. 

5) Asesoría Técnica y Legislativa. 

Una de las funciones que cuentan con mayor jerarquía -
es la de promover la construcción de desarrollos turisti · 
cos a fin de lograr la superación económica y social de -
ejidatarios, los cuales cuentan con la posihilidad de ex
plotar los recursos turísticos que se encuentran enclava
dos en su propio territorio, además de propiciar la debi
da capacitación del elemento humano de origen ejidal. 

Es necesario hacer notar la transformación que tuvo 
que sufrir el ejido para convertirse en centro turístico. 

Cuando las tierras no pueden aprovecharse para uso ··
agricol a, pastal o forestal existe otrc tioo d~ explota-
ción, la cual es de tipo turfstico. Este tipo de explota
ción, si está debidamente encaminado, puede ser de gran -
beneficio, no solo para el ejidatario en sí, sino para la 
comunidad en que se encuentra ubicado el ejido. 

·La empresa turistica s61o podrá disolverse por incos-
teabilidad manifiesta o por agotamiento de los recursos,· 
previo acuerdo de las dos terceras partes de la Asamblea
General Extraordinaria con'la asistencia de representantes 
de la Secretaria de la Reforma Agraria. 

Otro aspecto que debemos considerar es que cuando la · 
tierra no alcanza y no puede dividirse m&s, es urgente un 
cambio que permita su a~rovechamiento de alguna manera. 

Oespufs de haber esbozado los conceptos elementales P! 
ra enmarcar el tema central en un marco de referencia, y
que Mfxico es un pa1s privilegiado en cuanto a recursos -
turfsticos aan no ex~lotados 6pt1mamente., se presenta la
empresa turtstica ejidal ~omo una alternativa para coady~ 



so 
var en particular al desarrollo del ejido y en general • 
de la industria nacional d1:l turismo. 12. 

12."El Turismo Fenómeno Social", Osear de la Torre Pags. 75-100. 
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d) Alternativas para e1 Mejoramiento del Ejidatario. 

Tenemos como alternativas algunas instituciones que -
1 m p a r te n e a p a e 1 t a e 1 ó n e n e 1 me d 1 o r u t" a 1 , l.~ s e u a 1 e s s o n -
las siguientes: 

l.· Secretarfa de la Reforma AQraria. 

2.- Centro de Capac1tac1ón para el Trabajo Turfstico
(CECATUR) • 

. 3.- Instituto Mexicano del Sepuro Social. 

4.- Centro Conasupo de Capacitación (CECONCA). 

5.- Instituto de Capacitación para Administradores 
(ICAE). 

6.- Centro Nacional de Capacitaci.ón Agraria. 
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1.-SECRETARIA DE .LA REFORMA AGRARIA. 

Otro de los organismos especializados en la capacita-
ción del ejidatario es la Secretaría de la Reforma Agra-
ria, por medio de su departamento del Instituto Nacional
de Capacitación Agraria (INCA). Que tiene a su vez la fuR 
ción· de capacitar al personal dedicado a las empresas tu
rísticas ejidales en la Repúblfca Mexicana, por medio de
sus diferentes or9anis~os coordinados para trabajar, como 
son la Confede~aci6n Nacional Campesina (C.N.C.) la Cona
supo, y el Banco Nacional de Crédito Rural. 

De esta forma tenemos que la Confederación Nacional -
Campesina (C.N.C. ). se encarga de la informaci6n y el re
clutamiento de personal capacitado de acuerdo con la asam 
blea gerieral de cada ejido, CONASUPO, se encarga de pro-
porcionar alimento de buene calidad a bajo precio para ~

los alumnos d~l centro de capacitaci6n. El Banco Nacional 
de Cridito Rural se encarga de financiar el costo de los
cursos . 

. Los cursos se llevan a cabo en los centros donde ser! 
unen grupos de ejidatarios. los qu~ permanecen internados 
durante los 15 dfas en que se imparte el curso, recibien
do un promedio de 8 horas dfarias de capacitación . 

.... . 

La C.N.C., independientt•ente de realizar· la func16n -
reclutora, tambifn interviene en la imparti¿f6n de los -
cursos. las materias que toca impartir 1 la C.N.C., son:• 
ley Federal de la Refor~• Agraria, en donde se tocan as-
pictos tales como¡ or~anizaci6n interna del ejido, autori 
~~des ejidales, obligaciones y derech~s. 

Teniendo como base lo ante~tor. la C.N.C., propone el
siguiente plan nacional de Capac1tac16n Campesina. donde
sus objetivos generales son~ 
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a.- Pugnar para que la Ley Federal de la R2forma Agr! 
ria y la Ley de Secretarfas y Departamento del Estado, -
sean respetadas con el marco legal que sustent~ a las p~ 
lfticas y los sistemas de operación, en materia de capa
citación de las dependencias e instituciones que inte--
gran el sector a9ropecuario del gobierno federal. 

b.- Exigir que la planeación y proqramación de siste
mas de capacitación campesina responda a las prioridades 
siguientes: 

1.- Los intereses de los campesinos. 
2.- Los planes y pro~ramas generales que el gobierno

federal desarrolla en el campo de México. 
3.- Los propósitos e intereses particulares de la de

pendencia que los desarrolla. 

c.- Luchan porque la capacitación campesina sea un r! 
curso al que tengan posibilidad de acceso todos los cam
pesinos, independientemente de la posición que en la es
tructura socioecon6mica se encuentren. 

RAMAS DE CAPACITACION QUE TIENE LA CONFEDERACION 
NACIONAL CAMPESINA (C.N.C.). 

1 .• Sistemas de Organizaci6n Institucional y Polftica. 
2.· Ucnicas de Phneac i 6n y Programaci6n. 
3.- Servicios. 
4.- Oficios. 
s.- Artesanfas. 

Las prioridades generales para la selección de los su
jetos de capacitac16n, establecidos por C.N.C., son: 

' .. ~ •.. 
a.• Que sean seleccionados de acuerdo al mayor grado -

al servicio de la com~nidad. 
b.· Que se d1sttngan p~r su interfs en la problem&tica 

que afecte a su comunidad del ejido o de sus orga
nizaciones. 



d.- Tener la mayor escolaridad posible. 
e.- Edad entre los 16 y los 35 años; 

2.- CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO TURISTI~O 
(CECATURl. 

Sf 

Definición del Centro de Capacitación para el trabajo 
Turístico (CECATUR). 

Es una Unidad de trabajo, teórico-práctica no escolari 
zada a la cual tienen acceso las personas que ocupan un -
lugar en 1a Industria Turfstica para 109rar su superación 
personai y en beneficio de ellos mismos en la Industria • 
Tur1stica en general, 

Programas del Centro de Capacitación para el Trabajo·. 
Turfstfco (CECATUR). 

Los principales pro9ramas que se han diseñado para la
capacitación de personal, están relacionados con las acti 
vidades de los si~uientes puestos; portero, botones, ele
vadorista, camarista, ayudante bar, ayudante de cocina, -
ayudante de comedor. 

BENEFICIOS QUE OFRECE UN CECATUR. 

En cuanto a beneficios, se tiene en primer término que 
los empresarios podr'n cumplir con los preceptos legales
derivados de las Reformas a la Ley Federal del Trabajo s~ 
bre capac;tación y adiestramiento. 

En sepundo término los inversionistas en nuevos cen--
tros turtsticos, tendr&n 11 oportunidad de c~nt1r con per 
sonal preparado preif~mentt.evitando las improvisaciones
que van en detrimento de.la productiv~d•d· 



55 

MODALIDADES DEL CECATUR. 

Entre las modalidades más sobresalientes del CECATUR,
se le considera: 

Como centro regional de capacitación turfstica cuando
así lo exijan las necesidades de una área turística deter 
minada en func16n de una demanda estable, lo cual dar5 a~ 

CECATUR carácter de permanente. 

Como unidad m6vil, o semi permanente cuando la demanda
de capacitación sea eventual en un centro o zona turfsti
ca de medianas proporciones y sobre todo, cu&ndo se justi 
fique, en razan de costos la preferencia de desplazar la
unidad didáctica y su personal a diversos puntos, en lu-
gar de movilizar a trabajadores en operaci6n que es más -
costoso, además de interrumpir el trabajo. 

FUNCIONAMIENTO DE UN CECATUR. 

En principio el CECATUR se establecerá en los proptos
centros de trabajo, dentro de las empresas que por su vo
lumen de trabajadores y amplitud de sus instalaciones, -
donde resulte aconsejable, 

Las áreas mfnimas en que debe actuar son l~s relativas 
a: 

División cuartos, 
División alimentos y bebidas. 

Cuando el caso lo amerite y las·condiciones económicas 
lo permitan, podrin construirse unidades extras, dedica-
das exclusivamente a capacitación y adiestramiento sobre
todo cuando en raz6n de la demanda el CECATUR tenga c•rá~ 
ter de regional y permanente. 

PERSONAL DE INSTRUCCION. 

El nGmero de instruct~res estarA.en relación a Jas r! 
mas que se atiendan y de acuerdo con el nGmero de alumnos. 
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CONFORMACION DE UN CECATUR. 

En cada lugar donde se programe el establecimiento del 
CECATUR se organizará un comité de capacitaci6n turística, 
cuya integración ob~~rvará las disposiciones de la Ley Fe 
<lera l del Trabajo. 

En cuanto a su estructura puede ser 1a siguiente: 

PRESIDENTE: Un representante de los empresarios. 
VICEPRESIDENTE: El Delegado de la Secretaría de Traba-

jo. 

SECRETARIO: El Delegado de la Secretaria de Turismo. 
TESORERO: Un tepresentante de las empresas turfsticas. 
VOCALES: 1.- Representantes del Sector laboral. 

2.- Un representante de la Secretaria de Edu
cación Pública. 

3.- Representante de instituciones particula
res educativas del turismo. 

Actividades complementarias en cuanto a los programas
de CECATUR. 

Es muy coman que en provincia la escolaridad de las -
personas sea baja y en el mejor de los casos, hayan con-
clufdo su educaci6n primaria. 

En esos casos el adistramiento y capacitación se lleva 
rá a cabo conjuntamente con el sistema de educaci6n abier_ 
ta, para que continuen sus estudios hasta completar su 
primaria, y de ser posible convencerlos de realizar un es 
fuerzo para estudiar la secundaria abierta. 

Lo anterior se loqra acudiendo a las dependencias que
sobre el particular tiene establecidas la Secretarfa de -
Educación P~blica~ 

3.- INSTITUTO MEXlCANO DEl SEGURO SOCIAL. 

Tomando en cuenta la necesidad de contar con persona1-
capacitado en cada uno de los centros turht1cos ejidale.s,·-
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el Instituto Mexicano del Seguro Social participa en es
ta tarea, a trnvés de centros m6v11es denominados Centro 
de Capacitaci6n Teórico Práctico para Ejidat~rios -----
(C.C. T .P.E.). 

El C.C.T.P.E .. del Estado de More1os, forma parte de
un ambiente programa nacional de capacitación te6rica--
práctica para ej1datarios. Este programa comprende actual 
mente dos Centros de Capacitación Teórico-Práctica para
Ejidatarios distribuidos en diversos estados de la RepQ
bl ica Mexicana.; 

Este programa nacional de Capacitación Teórico-Prácti
ca para Ejidatario~ nació ante la urpente necesidad de r! 
solver el grave ~roblema del campo, ya que se presenta en 
el sector más bajo de producción, por desconocer: 

a.- La tramitación de créditos oportunos, 
b.- Sus derechos y obligaciones como ej1datarios. 
c.- Los conocimientos elementales de comercialización

que les permitan independizarse de los numerosos -
intermediarios que actualmente los controlan. 

d.- Conocimientos elementales de administraci6n y con
tabi11 dad. 

e.- Los numerosos programas que ofrecen las distintas
dependencias gubernamentales de Asistencia Técnica 
a 1 campo. 

f ,. Su realidad como factor de producci6n. 

OBJETIVOS INMEDIATOS.- DEL CENTRO DE CAPACITACION TEORICO · 
PRACTICO PARA EJIDATARIOS (C,C.T.P.E.) 

A.- Proporcionar conocimientos al ejidatario que le permi
tan elevar su productividad. 

b.- Conc1ent1zar al ejidatario de su papel como factor de
terminftnte en la prodtictivi~ad nacional. 
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OBJETIVOS MEDIATOS.- DEL CENTRO DE CAPACITACION TEORICO
PRACTICO PARA EJIDATARIOS(C,C.T.P.E.} 

A.- Loprar que las empresas ejidales establecidas~ las -
que se vayan a establecer sean administradas adecuada
mente. 

B.- Hacer que las empresas ejidales sean unidades producti 
vas proporcionando a los ejidatarios una ocupaci6n per 
manente y remunerativa en su comunidad. 

C.- Proporcionar entre los ejidatarios un cambio de estruf 
tura estimulando su capacidad de crear y participar en 

las decisiones que les permita su propio desarrollo y
erradicar el paternalismo. 

POLITICAS DE OPERACION.- DEL C.C.T.P.E, 

A.- Podrá movilizarse de lugar de residencia al término de 
cada curso. 

B.- Con el fin de realizar los objetivos del programa na-
cional de capacitación, desarrolla los programas de: -
Créditos, aspectos jur1dicos, comercialización, admi-
nistración, contabilidad. Elaborados por la Jefatura -
de los Servicios de Prestaciones Sociales. 

C.- Para el establecimiento del C.C.T.P.E., se realiza un
estudio socioeconómico de la zona de influencia que ·
tendrá el centro. 

O.- El directorio asigna el pro~rama, tiempo y horario del 
desarrollo del mismo al instructor. 

E.· Derivado del estudio socioecon6mico, se adaptan y se • 
desarrollan todos los programas que fueren necesarios, 
pudiendo crear nuevos programas adecüados a la zona. 

la organizaci6n interna de el C.C.T.P.E,, estl integrado -
por un: 

M~dico ~et~rinario Zootecnista, 
Licenciado en Economfa. 
Licenciado en Administraci8n. l 
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COOROINACION DEL C.C.T.P.E. 

A.- Secretaria de la Reforma Agraria, es la que organiza 
a la población campesina proporcionando un clima fa
vorable. 

B.- Instituto Mextcano del Seguro Social, es el oue pro
porciona capacitación a través del C.C.T.P..E., a fin -
de que los propios ejidatarios administren sus empr! 
sas ejidales. 

4.- CENTROS CONASUPO DE CAPACITACION (CECONCA) 

Otro de los or9anismos que trabajan activamente en -

el adiestramiento y capacitación de personal en los
diversos ejidos turísticos ejidales es precisamente, 
el Centro Conasupo de Capacitación (CECONCA) 
Que fué uno de los primeros en realizar los cursos -
de capacitación de personal. 

Antecedentes.- Inicialmente la empresa filial Bode-
gas Rurales CONASUPO, relizó los primeros cursos de
capacitación. Estas bodegas fueron acondicionadas P! 
ra ofrecer los servicios necesa~ios de operación pa
ra impartir los cursos •. 

Las exigencias crecientes que implican la demanda de 
otros cursos hacfan indispensable la creación de mecani! 
mos con cierto grado de autonomía para obtener eficiencia. 
pedag6gica y administrativa, asfm1smo como social y poli 
tica. Fue entonces cuando se decidió el primero de mayo
de 1972, la existencia jurfdica de Centros Consupo de C! 
pac1tac16n Campesina. (CECONCA) 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE CECONCA. 

a.: Coadyuvar el fomento de desarrollo económico y s~ 

c1al def campo, participando en la capacitaci6n de los -
ejidatArios. comuneros y ~eque"os.propietarios de bajos-
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ingresos, que preveé la Ley ~e la Reforma Agraria, ten-
diente a lograr una actuación más dinámica, consciente.
organizada en los procesos de producción, industrializa
ción y comercializaci6n de productos agropecuarios~ 

b.- Investigar métodos pedag69icos para loorar una ca 
pacitaci6n práctica moderna y &gil. 

c.- Promover actividades de carácter social, político 
y cultu~al que estimulen en los alumnos su conciencia de 
clase, toda vez que a ellos corresponderá defender los -
intereses de sus comunidades. 

d.- Caracterizar a los centros de capacitaci6n como • 
aoentes del cambio social en su zona de influencia, esta - -
blecfendo programas de beneficio colectivo, con la part! 
cipación de los alumnos, canalizando su condición de lf· 
deres naturales. 

Los cursos que imparte CECONCA son: 

Duración 
l. - Administración de tiendas ~urales 15 dfas 
2. - Analista Almacen~st• 90 dhs 
3.- Auxiliares de Analista-Almacenista 60 dhs 
4.- Promotores de comercialización y crl!dito 30 dhs. 

Las materias que a continuaci~n se mencionan, est•n •• 
consideradas como complementarias de cada grupo. 

l .• Ley Federal de 11 ReforMa Agraria, 
2.- Historia de los movimientos camptsfnol. 
J,. Cooperativa 

· 4.- Desarrollo de la comunidad. 

POLITICAS DE OPERACION. DEL CECONCA, 
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Oisena, implementa e imparte sus cursos a petición de 
las dependencias del sistema CONASUPO, de Secretarías del 
Estado, organismos descentralizados, Gobierno de los Es
tados y organizaciones campesinas. Estas or~anizaciones

patrocinadoras de los cursos, los solicitan de acuerdo -
con los programas de desarrollo repional que llevan a la 
práctica, asimismo, les proporcionan apoyo técnico y fi
nanciero a los egresados para que apliquen en se~uida -
sus conocimientos. 

5.- INSTITUTO DE CAPACITACION PARA AD~INISTRADOPES EJIOA 
LB. 

Una de las inst1tuciones especializadas en capacita
ct6n a nivel de administradores ejidales es precisamente 
la que se encuentra en Vecapixtla, Mor., Instituto de C! 
pacitación para Administradores Ejidales (I.C.A.E.), que 
fue creado por la Oirecci6n General de Prestaciones So-
ciales del Instituto Mexicano del Seguro Social con el -
objeto de preparar verdaderos administradores ejida1es,
conscientes de su papel como promotores del desarro1lo -
social y económico de su comunidad y del pafs en general, 
que apliquen sus conocimientos en empresas rurales tales 
como: Empresas Pecuarias. Empresas Agr{colas. Empresas -
Turfsticas, Empresas Artesanales·Industrta1es, etc., lo
grando mejores productos y servicios que les proporcio-
nen un mayor bienestar. 

En el I.C.A.E., se imparten para todos los alumnos, -
las siguientes materias bisicas: 

a •• Principios b6sicos de Adm1nistraci6n. 
b.· Aspectos Contables Elementales. 
C.• Aspectos Jurfd1cos Elementales. 
d.- Principios B&s1cos de la Comercialfzaci6n, 
e .• Operación de los crfd1tos. 
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Existen además, el área de administradores de activ1d! 
des turisticas, las materias que se imparten son: 

Administrador Turístico Gastronomía 
Hotelerfa. 

El Instituto funciona de la siguiente manera: 

Los cursos tienen una duración de 6 meses durante los
cuales los alumnos per:nanecen internos, proporcionándoles; 
hospedaje, alimentación, material para sus cursos, etc. 

Los requisitos para asistir a los cursos que imparte el 
I.C.A.E. son: 

a) Ser ejidatario, hijo de ejidatario o campesino. 
b) Preferentemente e~resados del Centro de Capacitación 

Teórico-Práctica para ejidatarios, o seleccionados -
por su comunidad. 

e) Saber leer y escribir. 
d) Edad mfnima 16 anos, máxima 35 anos. 

6.- CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION AGRARIA. 

Este centro naci6 en la creciente necesidad de crear • 
verdaderos administradores de Empresas Ejidales, capaces
de administrar sus propias empresas, para evitar asf los
problemas que contfnuamente se suscitan porque los ejida
tarios al no tener esta capacidad se ven en la necesidad
de depo~1tar la admintstraci6n de sus empresas en manos -
de ticnicos especializad~s ajenos a fsto$, los cuales en
muchos casos hacen mal uso de los recursos a su d1sposi-· 
ci6n, persiguiendo el beneficio propfo y no el del ejtdo. 

Los cursos que se imparten en el Centro Nacional de -
Capacitaci6n Agraria tienen una duraci6" de 3 meses, la
cual fue aprobada despufs de los examenes realizados con 
la ayuda del Centro Nacional de Productividad (CEMAPRO), 
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para llevar a cabo los primeros cursos. Oichos cursos se 
establecieron mediante un convenio con él (CE~APRO), para 
que ~ste diseftara los programas de caracitación. 

Po11ticas de Operación del Centro. 

Asistirán a cada curso 90 alumnos procedentes de 45 -
empresas ejidales de toda la República, los que permane
cerán internados en el centro. El centro contempla cla-
ses teórico-prácticos, así como actividades recreativas
programadas. Los 90 alumnos asistentes al curso estan or 
ganizados en tres grupos: Las materias que se imparten a 

cada grupo son: 

1.- Organización 
1.1 Organización Ejidal. 
1.2 Organización de las Empresas. 
2.- Informaci6n. 
3.- Nociones de Contabilidad y financiamiento. 
4.- Recursos humanos. 
5.- Producc16n. 
6.~ Suministros. 
7.- Comercialización. 
8.- Medios de Producción. 
9.- Historia de las luchas campesinas. 

Los requisitos indispensables para ingresar al Centro
Nacional de Capacitación A~raria son: 

a) Mayor de 18 aftos. 
b) Saber leer y escribir. 
e) Trabajar dentro de la Empresa Ejidal 13. 

13. "La Capacitac16n en las empresas Turhticas Ejidales" 
Tesis U.N.A.M. 1976 



TEMA 3.- LA rNTERVENCION DE! ADMINISTRADOR COMO ASESOR EN -
LOS EJIDOS TURISTICOS. 

a) Objetivo;:. 

Desde que el ejido turístico comenzó a funcionar como -
ta1, el ejidatario ha tenido la necesidad de cierta orienta 
ción para la correcta realización de sus labores¡ debido a
que es una área desconocida para él, ya que es una nueva -
forma de explotación de su~ tierras. Es éste un campo de ac 
ción en donde puede intervenir el asesor brindando su cola

boración en .base a sus conocimientos, que pueden ayudar a -
resolver problemas del ejido tudstico. 

- El Administrador como asesor puede intervenir actuando 
como experto en operaciones técnicas gracias a sus conoci-
mientos y aptitudes, factores necesarios para desempeftar 
una tarea o para resolver un problema concreto. 

- El Administrador como asesor es el enlace entre las -
instituciones públicas o privadas y los ejidatarios tratan
do de que su labor fructifique para beneficio de1 ejido tu
ristico. 

- El papel del asesor consiste también en orientar al •• 
ejidatario para que el mismo se ayude. Es decir que en sus
actividades futuras ten9a bases para actuar con seguridad y 

pueda realizar sus funciones correctamente. 

- También el Administrador como asesor debe ayudar al -
eji datario a que, tomando en cuenta los recursos que posee, 
obtenga ~1 mayor rrovecho posible; perfeccionindose en las
actividades que se realizan en el ejido turfstico. Esto se
puede lograr agregando puntos de inter~s para atraer a la • 
gente que los visita y puede ayudar a promover su ejido tu
rfstico de ésta forMa. 

Pera realizar éstos propósitos existen diversos pasos -· 
que hacen más eficaz la labor del Asesor en el Ejido Turfs-
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tico; y soíl los fitguientes: 

- Investigar, analizar y dia9nosticar las necesidades del 
ejido turístico, determinando causas e identificando proble
mas. 

- Hacer recomendaciones y propuestas, elaborando Progra-
mas y planes especlficos para resolver los problemas. 

- Evaluar para superar y mejorar las situaciones existen
tes. 

Para mayor información del lector mencionaremos la defini 
ci6n del Ejido Turístico o Empresa Turística Ejidal. 

Empresa Tudstica Ejidal .- Es una unidad productiva de -
servicios, encaminada a la explotación de los recursos turfs 
ticos existentes dentro del ejido con la parti.cipación direc 
ta de los ejidatarios, hijos de éstos y avecindados que re-
presentan una suborganizadón, del núcleo ejidal; constitu-
yend9 asf un medio m&s de capitalización. 

Los objetivos generales que persigue esta organización 
son: 

- Prestaci6n de servicios turísticos. 

- Creac16n de fuentes de trabajo. 

- Incremento en el nivel de vida de los ejidatarios. 

- Beneficio social para la comunidad. 

b) Generalidades. 

Hablar de recursos humanos en los ejidos implica hablar -
del nivel de vida en que se encuentran los ejidatarios que -
habitan en ellos, de su desarrollo, y de las esperanzas de -

progreso que esperan ellos encontrar al manejar por si mis-
mos sus centros ejidales. 



66 

Sin embargo para lograr lo ~ntertor, es necesario con-
tar con los adecuados recursos existentes en cualquier or
ganización que debe tomar en cuenta el Administrador para
su asesoramiento y son los siguientes; 

a) Recursos humanos. 
b) Recursos técnicos. 
e) Recursos materiales. 

Adicionalmente debe buscarse la adecuada coordinaci6n -
de estos tres tipos de recursos y el ütil aprovecham~ento

de ellos entre si, ya que si alguno de ~stos falla, hari -
fallar todo esfuerzo desplegado para loprar el o los obje
tivos del Asesoramiento. 

Es evidente que el principal recurso es el humano, pue1 
to que es el que re~ula, maneja y orienta, hacia donde de
ben de dirigirse los otros dos tipos de recursos. 

A continuaci6n se detalla la forma en la cual se ocupan 
u orientan los tres recursos esenciales en cualquier orga
nización turfstica: 

a) Ticnicos.- Incluyen los siste~~~. los procedimientos, 
los organigramas, instructfvos,.eic';, con los que cuenta la 
organización. 

b) Materiales.- Quedan comprendtdos aquf, el dinero, las 
instalaciones físicas, los muebles, etc., tan necesarios en 
toda organización. 

e) Humanos.- Aquf no sólo quedan tnclufdos el esfuerzo -
o la actividad humana propiameñt;'dicha~ sino que intervie
nen también otros factores qui dan diversas modalidades a -
esa actividad como pueden ser: conocimientos, ~xperiencias, 
motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actttudes,etc. 

Los recursos humanos son los más importantes dentro de -
cualquier ejido turfstico; ~ continuact6n se dan la~ carac
terísticas esenciales de los mismos que el Adraintstrador cg_. 
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mo asesor debe considerar en el asesoramiento: 

a) Esta clase de recurso, no puede ser propiedad de la 
organizacion o ejido turístico a diferencia de los otros
recursos. 

Es decir, que los conocimientos, experiencias, habili
dades, etc., son parte del patrimonio personal e implican 
su disposición voluntaria. 

b) No por el hecho de existir un contrato de trabajo,
la organización o ejido turfstico va a contar con el me-
jor esfuerzo de su~miembros, por lo contrario, solamente 
contará con él, si el hombre percibe que esa actityd va a 
ser provechosa en alguna forma, y si los objetivos de el
ejido turfstico concuerdan con los objetivos personales. 

Es decir, que el ser humano es por naturaleza, en su -
forma de actuar interesado al hacer o dejar de hacer tal
o cual cosa. 

e) Las experiencias, los conocimientos, las habilida-
des, etc., son intangibles, ya que sólo ~e manifiestan a
trav~s del comportamtento de las personas ·en las organiz! 
ciones. 

De tal manera puede decirse que estos factores no pue
den ser objeto de una apreciación tan clara.como lo pue-
den ser lo que conforman los otros dos tipos de recursos
dentro del ejido turfstico. 

Sin embargo es indiscutible que estos factores son muy 
importantes. 

d) Los recursos humanos en un ejido turfst1co en un m~ 
mento dado pueden ser incrementados. Y existen dos formas 
para lo~rar tal fin: 

Descubrimiento y mejoramiento. 
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El descubrimiento trata de poner de manifiesto aque--
11 as habilidades e intereses desconocidos por las perso
nas. 

El mejoramiento trata· de propo.rci onar nuevos conoc1-
mientos a través primordialmente de la educación, la ca
pacitación y el desarrollo, 

e) Los recursos humanos son limitados ya que no todo
mundo posee las mfsmas habilidades o conocimientos • 

. Esto motiva que surja el mercado de trabajo, ya que -
entre más escaso resulte un recurso, más solicitado será. 

c) Apoyos y Recomendaciones para el Asesor. 

Una manera de considerar el papel del Asesor es en •• 
func16n de una serie de interrogaciones o de problemas • 
que debe plantearse a sf mfs~o y trabajar en su soluc16n, 
en tanto que duren las relaciones entabladas con motivo
de la asesoría, Pueden enfocarse estas cuestiones como -
problemas profesionales acerca de los cuales necesite el 
asesor buscar tnformaci6n, ~ormular planes,· determinar -
su forma de actuar y de retroal1mentar, para tener los -
datos del asesoramiento. 

Para loprar el desarrollo de su asesorfa es necesario 
que el Asesor conozca que existen varias fases en el pr~ 

~eso de asesorfa. que son las siguientes; 

1.- Determinar la necesidad de efectuar el asesora---
miento. 

2.- Implantar las relaciones de. asesoramiento. 
3.- Aclarar el problema del ejido al ejidatario. 
4.- Revisi6n de planes y pasos optativos. 
5.- Transformar los planes en operaciones reales para 

efectuar el asesoramiento. 
6.- Determinar la forma de dar por terminadas las re~ 

laciones con el ejidatario, y la continuidad del
asesoramiento. 



El Asesor para saber si tuvo é~1to en su asesoramien
to, debe tener en cuenta los siguientes punto~: 

- El ejido o el ejidatario ha aprendido a enfrentarse 
más acertadamente al o a los problemas con los que ini-
ci6 el asesoramiento. 

- El ejido o el ejidatarfo ha comprendido como funcio 
nar más acertadamente en el entendimiento de problemas -
futuros, al irse planteando éstos, y a tomar decisiones
más apropiadas cuando se trata de pedir ayuda si es que
se necesita. 

- El Ejido o el ejidatario ha conocido nuevos procedi 
mientas, nuevos tipos de organización, para lograr una -
mayor productividad del ejido turfstico. 
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d) Ventajas y Problemática del Asesoramiento. 

Las ventajas que se consideran en un asesoramiento en 
ejidos turísticos son las siguientes: 

- Es de esperarse que el Administrador como Asesor -
ofrezca un enfoque nuevo y fresco a problemas que daten
de mucho tie~po, ya que una persona de fuera puede darse 
cuenta de los obstáculos a la eficiencia del ejido turí~ 
tico, arraigados a tal grado en el mismo ejido, que sus
miembros a menudo los pasan po~ alto. 

- Uno de los puntos más importantes es la confianza -
de que el Asesor posea la objetividad requerida, para h! 
cer valer su eficfencia en el ejido turfstico ante el -
ejidatario. 

- Generalmente ejerce considerable influencia en los
miembros del ejido turfstico, no s61o en virtud de sus -
conocimientos de profesional, sino porque se le conside
ra imparcial y sin fines interesados. 

- El Asesor puede atreverse a correr mayores riesgos, 
porque no depende directamente del ejido. 

Los problemas del asesoramiento son los que se prese~ 
tan para su realización y son los siguientes: 

- Se requiere tiempo y esfuerzo para 11epar a enten-
der como funciona un ejido turfstico¡ es preciso que el
asesor dedique gran parte de su tiempo a familiarizarse
con la estructuración y los procedimientos del ejido, y
a adquirir conocimientos intf•os de SU· medio fdeo16gico, 
de sus principios y de sus normas. 

- El desarrollo del ejtdo turfstfco requfere fnterve
nir de continuo, ya que los proble~as y cuestiones que -
se plantean son persistentes y a la v~z complfcados. 



- Otra desventaja para el. Administrador co.mo Asesor en 
los Ejidos Turísticos es que si sus relaciones con el eji 
do son tempora1es o esporádicas, éste sólo podrá desempe
ñar un papel limitado en las operaciones del mismo. 
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TEMA 4.· INVE~TIGACION DE CA~PO. 

a) Determinación de Puntos a Investigar. 

En el presente estudio se darán a conocer los puntos -
a investigar que fueron elaborados a manera de hipótesis, 
en dicha investi9ación se comprobarán los puntos de la -
misma . 

Puntos de Invest1gaci6n: 

- Existe asesorfa para el ejido turistico. 
- La asesorfa existente, cuándo, cómo, y de qué tipo -

se dá en el ejido turfstico. 
- Existe disposición de parte del ejidatario para reci 

birla. 
- Oe que tipo es la relación del asesor y el ejidatario. 

Con los puntos anteriores en forma de hip6tesf s se .tr! 
tarán de obtener los objetivos primordiales de la investi 
gact6n que son los siguientes: 

- Dar a conocer a los ejidatarios los problemas que 
causa la escasa asesorfa que se les brinda y, a su vez 
dar a conocer los beneficios de la misma. 

• Conocer los obstáculos por los cuáles el ejidatario
tiene que pasar, para que se le brinde la asesorfa adecu! 
dad para el raejor·functonamiento del ejido turfstico. 

- Encontrar el por qué el ejfdatario se rehusa a reci
bir los asesoramientos por parte del 9obierno o privados. 
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b} Elaboración del Cuestionario.-

Para obtener la información deseada se tomó como ins
trumento de investigación el cuestionario, ya que por m~ 
dio de éste se pueden traducir los objetivos de la inve.?_ 
tigac16n en preguntas especfficas y nos ayuda a provocar 
motivaciones en el interro~ado, para que nos transmita -
la información requerida del Ejido Turístico. 

El cuestionario se tomó para recolectar informaci6n,
ya que por medio de él nos permite examinar el total de
ejidos escopido para nuestra investigación (que son 15 -
ejidos turfsticos), en corto tiempo¡ lo ¿ual nos implica 
un costo menor en relación de lo distantes que se encuen 
tran los puntos a investigar. 

La determi~aci6n de un cuestionario consiste en prep~ 

rar formatos impresos especiales, en los cuales, los su
jetos seleccionados deben proporcionar información escrl 
ta al investigador, contestando cada una de las pregun-
tas del cuestionario. 

Dentro de la investi9acf6n de campo y, tratando de o~ 

tener la informaci6n con el mayor ~rado de confiabilidad 
posible 1 a efecto de poder conocer la situación actual. -
del ejido turfstico, se utilizó el cu•stfonario que se -
anexa a continuaci6n como la herramien~a más pr&ctica P! 
ra recabar la informaci6n. 
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CUESTIONARIO 

1.-lTiene usted conocimiento de que es un asesoramiento? 

no ( si ( 
Por qué no 

--~~~--~--~----~--~------~--~-

2,-¿Existe o existió algún tipo de asesoramiento en el -
ejido? 

no ( si 
Por qué no 

~~~--------------------~--~------~ 

3.-lQuién se lo ofreci6 y para qué? 

4.-LCon qué frecuencia se realiza el asesoramiento? 

5.-lA qué personas va dirigida la asesoría? 

6.-S1 necesitara asesoramiento,lSabria a quién acudir? 

no ( 

7.-lA las personas que lleqan a impartir el asesoramien
to, se les otorgan todas las facilidades para la rea 
lizaci6n de su trabajo? 

sf { no ( 

8.-lC6mo son las relaciones entre asesor y ejidatarios? 

9.-lCuáles son los.problemas u obstáculos .que se presen
tan en el asesoramient~? 

-----~---~~------~----------

.:/1 
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10.-lQué disposici6n hay de parte del ejidatario para re
cibir el asesoramiento?~~~~~~~~~~~~~ 

11.-lSe tiene conocimiento de los alcances o beneficios -
que se pueden obtener con el asesoramiento? 

s t ( no ( 
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e) Selección de la Muestra Representativa de Ejidos Turf! 
ticos. 

En la selecci6n de la muestra se tomó en cuenta la in
formación proporcionada por la Secretarfa de la Reforma -
Agraria a través de su Oirecci6n General de Servicios Eji 
dales y Comunales que a su vez, clasifica los ejidos tu-
risticos de la siguiente forma: 

- Albergues 
- Balnearios 
- Gasolineras 
- Hoteles 
- Parques Recreativos 
- Paradores Turfst1cos 

Que en su totalidad forman un universo de 114 ejidos turf! 
ticos distribufdos en toda la República Mexicana. 

Para efectos de la muestra se tomaron en cuenta los al
bergues, balnearios, 9asolineras, hoteles, parques recrea
tivos. Los paradores turfsticos se excluyeron de la inves
tigación por ser minorfa y estar muy distantes de nuestro
punto de partida. 

La muestra se distribuy6 de la siguiente forma: 

3 Albergues 
5 Balnearios 
3 Gasolineras 
1 Hotel 
3 Parques Recreativos. 

Tomando en cuenta los datos anter1Qres se determin6 -
la muestra en forma de azar, ya que nuestro universo fo! 
ma un total de 99 ejidos y se investigar¡ un 14.9 que son 
un total de 15 ejidos distribufdos en la forma ya asign! 
da. 
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d) Realización de la Encuesta. 

Para llevar a cabo la realización de la encuesta se -
tomaron en cuenta los siquientes Estados: México. More-
los. Tlaxcala. Hidalgo y D.F., que se distribuyen de la
siguiente forma: 

México: 
Parque Recreativo: Ahuehuetes 

El Ocota 1 
Isla de las Aves 

Albergue: Zoquiapan 

Morelos: 

Balnearios: Agua Hedionda 
El Bosque 
El Recreo 
Los Amates 

Hotel: Las Termas 

Tlaxca la: 

Balneario: Zacatelco 

Hidalgo: 

O. F.: 

Albergue: Cerezos 

Gasolineras: Santa Ana 
San Andr~s Totoltepec 
Ticomán 

Albergue: Ajusco 
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CONCLUSlvNES 

Las conclusiones se basaron en la informaci6n obtenida 
por medio del cuestionirio y son las siguientes: 

Pregunta 1.- Respecto al significado de la palabra aseso
ramiento se obtuvo lo siguiente: 

68% no tiene conocimiento de lo que es un asesoramiento 
121 tiene una idea no muy clara de lo que es aseso~amten 

to. 
20% entiende claramente lo que es un asesoramiento. 

El alto porcentaje de personas que no conocen la pala·
bfa asesoramiento se debe a su falta de preparación, y son 
las personas que no están al mando del ejido; el 12% son -
personas que no le dan mucha importancia a la asesorfa que 
se le brinda al ejido turístico, y el 20% restante son pe! 
sonas que est4n al mando del ejido como el administrador o 
el secretario. 

Pregunta 2.- Existencia de asesoramiento en el ejido: 

16% una sóla vez han recibido asesoramiento 
56% de 5 a 7 veces ha recibido asesoramiento 
28% más de 10 veces ha recibido asesoramiento 
El 163 se refiere a los ejidos turisticos que únicamen-

. te al inicio de operaciones recibieron asesorfa. el mayor
porcentaje se trata de los ejidos que tuvieron revisiones
un poco más frecuentes por parte del gobierno o de la Se·
cretarfa de· la Reforma Agraria y el 28% se debe a los eji
dos que han solicitado asesoramiento mis frecuentemente. 

Pregunta 3.- Respecto a la pregunta de qui6n tes ha ofrec! 
do asesoramiento y para qué se obtuvo el siguiente result! 
do: 



84% la Secretarfa de la Reforma Agraria 
12% el Gobierno 

4% e 1 Mu n 1 e i pi o 
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El otorgamiento de la asesorfa lo hacen las instituci~ 
nes del sector público, ya que no se encontró alguna del
sector privado. y estas se auxilian con aportaciones del
gobferno y del municipio al que pertenecen algunos ejidos 
tudsticos. 

Pregunta 4.- Se refiere a la frecuencia con que se reali
za el asesoramiento. 

64% cada ano 
16% cada seis meses 
20% muy esporádicame·nte 

La asesorfa se realiza mls frecuentemente cuando la s~ 
licitan los ejidatarfos a las instituciones correspondie~ 
tes, y es mis esporádica cuando se esperan a que se les -
brinde s1n solicitarla. 

Pregunta s .• A quf personas va dirigida la asesoría: 

60% personal que está al mando del ejido turístico 
40% al personal en 9eneral. 

Por lo general lo recibe el personal de alta jerarquía 
(administrador y secretario). y estos a su vez lo transm! 
ten al resto del personal (no en todos los casos, en va-
rios ejidos el administrador es·el único que tiene el co
nocimiento del asesoramiento). 

Pregunta 6.- S quifn acudir en caso de necesitar asesora
miento: 

100% se dirige a la Secretar{a de la Reforma Agraria. 

Con lo que respecta a la asesorfa todos se dirigen a -
la Secretarfa de la R•forma A9raria. 
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Pregunta 7.- Se refiere a los medios que requiere el ase
sor para realizar su labor. 

92% se le otorgan los medios necesarios. 
8% no se le otorgan los medios necesarios. 

La mayor parte de los ejidatarios coinciden en que se
l es deben facilitar todos los medios necesar~os al asesor 
para la elaboración de su trabajo, porque están conscien
tes de que es para beneficio de ellos mismos. Lo más co-
mún es que se les facilite la informac16n, colaboración,
habitación y alimentos que fstos requieran. 

Pregunta 8.- Relaciones existentes entre asesor y ejidat! 
rios. 

80% cordiales relaciones. 
16% 1ndiferenc11 de parte de los ejidatarios 

4% malas relaciones. 

El porcentaje mis elevado tratan de que existan rtla-
ciones cordiales, ya que esto facilita la comunicación •! 
tre ambos para la mejor soluci6n de los problemas ex1stt! 
tes del ejido turfstico, el porcentaje restante se trata· 
de relaciones indiferentes o poco cordiales porque algu-· 
nos ejidatarfos no comprenden el provecho que pueden obtt 
ner de la ayuda que se les brinda. 

Pregunta 9.- Los problemas mis comunes que ·Se presentaron 
durante la realiiación de 11 1sesorf1 fueron los siguien
tes: 

- Baja escolaridad del ejidatario 
- Dificultad para la comuntcaci6n por la raz6n anterior 
- Indiferencia hacia el asesoramiento 
- Inconstancia en el asesoramtento 

10.- Se refiere a la disposic16n de1 ejidatario hacia el· 
asesoramiento. 



80% disposición total 
16% disposic16n media 

4% disposición nula 

81 

El tipo de disposici6n que se encontr6 fué diversa por 
diferentes motivos¡ el 80% mostraron una disposición to-
tal porque quieren que su ejido se desarrolle y ellos con 
él, los ejidatarios que presentaron una disposición media 
es debido a que no se sienten realmente motivados hacia -
la asesorta debido principalmente a que no es constante y 

tiene reservas en aprender, el porcentaje que presentan -
disposici6n nula es debido a que no creen en el asesora-
miento. 

Pregunta 11.- Se trata del conocimiento que, el ejidatario 
ttene respecto al beneficio que puede obtener del aseso
ramiento. 

El mayor porcentaje (80%)de los ejidatarios tiene con~ 
cimiento de que por medio del asesoramfento se benefician 
considerablemente, ya que es un medio de superación para
el los y para el ejido y, el porcentaje restante no cree -
que sirva para nada el asesoramiento o ,piensa que la per
sona que llega lo hace con otros fines. 

Pregunta 12.-Hubo dos principales observaciones que in--
quietaron al ejidatario y deseartan que se lograra son: 

035% asesorf a constante 
25% les gustarfa recibir asesorfa por parte de la ini

ciativa privada. 

El porcentaje restante no manifestó ninguna inquietud. 



BtBLIOGRAFIA 

1.-"Estructura y Desarrollo de la Agricultura en México",Paz 
Sánchez Fernando. 

2.-"Neolatifundismo y Explotac1dn, Stavenha~en. 

3 .-"La Ciudad y el Campo en el t-'éxico Central ,Batarllan C1aude. 

4.-"Ley de la Reforma Agrariaµ 1 Editores Mexicanos Unidos,1979. 

5.-"Seminario sobre Orpanización Campesina y Desarrollo Agro--
Industrial". 

6.-"La Polftica Ejidal en M~xico",Aguirre Avellaneda Jerges. 

7.-"Psicologfa de la Organizact6n",E.H.Shein. 

8.-"Sociopsicoanilisis del Campesino Mexicano",Erich From y -

Michael Maccoby. 

9.-"El Turismo Fen6meno. Social", Osear de la Torre. 
10.-"La Capacitaci6n en las Empresas Tuffsticas Ejidales,Tesis 

U.N.A.M., 1976 Flores H.!. 

11.-"La Promoción y el Desarrollo en las Empresas Turfst1cas -
Ejidales",Vfllaqdmez O.L. U.N.A.M. 1978. 

12.-"El Ejido Colectivo en ~ixico~, Salom6n Eckstein. 

13.-"Comunicaci6n Agraria", Secretaria de la Reforma Agraria. 

14.-"Hanual de Procedimie~tos en Materia de Autoridades EJ1da-
les y Co~unales",S.R.A. 

15.-"Prontuario de Disposiciones Legales Relativas a las Auto-
ridades Internas de Ejidos Comunidades y Uniones",S.R.A. 

16.-"Reglamento para Autoridades Ejidales y Comunales", S.R.A. 

17.-"Manual del Campesino", cuadernos del 1 al 9, S.R.A. 

18.-"México Agrario~. Revista Agraria. 


	Portada
	Índice 
	Introducción
	Tema 1. Antecedentes
	Tema 2. Importancia del Ejido en el Desarrollo de México
	Tema 3. La Intervención de: Administrador Como Asesor en los Ejidos Turísticos
	Tema 4. Investigación de Campo
	Conclusiones 
	Bibliografía



