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HONORABLE JURADO 

La h1st·:>r1a de nuestro pUs relata grandes luchas de 
sus habitantes en un constante d1namis""1 para ser· libres, para 
encontrar su destino com6n y su mejoramiento, y a pesar de lo -
que se ha hecho, de lo que se ha andado, da lo que se ha lucha
do a6n nos queda mucho por realizar especialmente en el campo -
de la producci6~ de alimentos de origen agropecuario para sati,! 
facer el crecimiento de la demanda, convatir la inflaci6n y ~
mejorar las condiciones nutricionales de la poblaci6n 1 en par-
ticular la de menores ingresos que actualmente se ahoga por la
crisis econ6mica que nos invade; para este prop6sito seran in-
dispensables para el complemento o interpretaci6n del espiritu
del articulo 27 Constitucional y sus Leyes reglamentarias; para 
tal efecto me permito proponer las siguientes estrategias espe
cificas: 

I.- FASE DE DISTRISUCION DE LA TIERRA, 
II,- FASE DE PRODUCCION 
III,- FASE DE COMERCIALIZACION 
IV.- FASE DE CONSUMO, · 

Dado que somos un Pa!s joven en cuanto a su gente ~ 
y a sus instituciones indudablemente que se requiere de estra~ 
tegias que permitan que esa gente y esas instituciones con cri
terio democr~tico y dentro de un clima de libertad hagan posi-
ble la 1ntegraci6n arm6nica de los individuos para que juntos -
logremos el objetivo deseado. 

Somos consientes que no todos los grupos hu•anos que 
constituyen la sociedad mexicana astan preparados para actuar -
en grupos colectivos en raz6n de nuestra escaza evoluc16n cul~ 
tural. 

Debemos pensar en instituciones que sean capaces de• 

encausar a la clase campesina hacia el progreso del pa1s1 de la 
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sociedad en que se desenvuelven para que a cada campesino se le 
garantice, se le apoye, se le acesore por organismos que sean -
factores de progreso y no de estancamiento, as1 lo requiere la
época en que vivimos. 

Las diversas Leyes Agrarias vigentes sefialan varias
de estas Instituciones como las id6neas para lograr avanzar en
la organizaci6n de la producci6n rural donde los factores dese! 
sivos son el esfuerzo compartido de los campesinos y de los di
versos elementos que el Estado puede y debe aportar, 

En este breve trabajo tratare de análizar las estra
tegias especificas, las instituciones, haciendo notar las ven-
tajas que trae consigo, senalando·a la vez, los vicios y obsta
culos que han hecho imposible su implantaci6n y sus actividades 
en M6xico.: 

Comentare los antecedentes de estos sistemas en la -
época precortesiana, colonial y pos-revolucionaria, 

Con este trabajo no pretendo hacer una exposici6n 
amplia y detallada, por lo que desde ahora suplico disculpen 
mis errores y equivocaciones en el desarrollo de la misma y --
s~lo aporto mi pensamiento a la soluci6n de problemas de tras-
candencia social tratando que queden enmarcados dentro del sis
tema legal que nos rige, moviendome s6lo el interes de buscar -
el bienestar colectivo de nuestro pa1s, En consecuencia de cau
sa lo someto a la autorizada calif icaci6n de Ustedes, Quienes -
tienen mejor experiencia y conocimientos en la materia, 



2 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

El Derecho como ciencia es uno s6lo. Las normas ju~ 
ridicas que lo componen reflejan el infinito campo que abarca;
pero para poder aplicarlo concretamente a todos los campos de -
la vida humana, se le divide y lo clasificamos en varias partes. 

Intentar dar una definici6n de una determinada rama
del Derecho, i•plica una grave dificultad, por la sencilla raz6n 
que hay que tomar en cuenta los diversos términos que intervie
nen en esa definici6n pudiendo ser esta de carácter filos6fico, 
econ6mico, sociol6gico, etc., seg6n la forma de interpretar sus 
elementos. 

Nosotros mencionaremos o bien haremos un prehámbulo
de lo que fueron las Leyes Agrarias: Conocense con este Nombre
las que, entre los Romanos regulaban el régimen territorial de
propiedad. Estas Leyes que tantos des6rdenes provocaron en Roma, 
tenia por objeto poner freno a la desapoderada ambici6n de los

Patricias. 

La primera Ley Romana fué presentada por ESPURIO --
Cf,SIO, quien propuso que se distribuyeran entre los pobres una
parte de las tierras p6blicas¡ ésta proposici6n fué votada, pe
ro la coalici6n de los Patricios y Plebeyos ricos impidi6 su -
ejecuci6n. 

Más tarde el Tribuno Licinio present6 otra, que 11-
mi taba la extensi6n de tierra del Dominio Póblico que podria -
poseer cada Ciudadana. Sin embargo despues, TIBERIO GRACO pre~ 
sent6 otra Ley destinada a ampliar los efectos de la Ley Licia
na¡ ~ás encargado con su hermano CAYO y su Suegro APIO CLAUSIO
de ponerla en ejecuci6n fu~ asesinado por ESCIPION NASICA. 

La def inici6n del Derecho Agrario, con base en la 
voz latina AGR.;RIU, que viene de AGER, campo, lo relativo al 



campo (t), por lo que Derecho Agrario a Nuestro mode de enten
der, es el Conjunto de Normas Jur!dicas que dirigidas a regla-
mentar al individuo del campo y a los vinculos y problemas que
la explotaci6n.agr!cola de la tierra trae consigo 

Decir Agrario es hacer referencia a todo lo relativo 
a la tierra; y agregar el término Derecho, significa designar -
las Normas jur!dicas que regular&n y atenderAn a esa porci6n de 
nuestra vida social. 

Sin embargo debemos considerar que esta no es una 
def inici6n en la que se hayan analizado f ilos6f icamente cada 
uno de los elementos que conforman la definici6n del ~recho 
Agrario, ya que esto requerir!• de un estudio minucioso y pro-
fundo, 

Ahora bien trataremos de analizar el otro término -
que es uno de los fundamentos de nuestro trabajo o sea, " EL -
E:JIDO " afin cuando presentar una idea de lo que es el Ejido es
tarea dificil toda vez que generalmente las leyes no lo han de
finido ni los tratadistas tampoco, sin embargo para el Doctor -
en Derecho GULLERMO CABANELLAS, quien nos da un concepto de lo
que es el Ejido diciendo que es el campo o tierra que está al -
término de un lugar habitado y lindando con él, donde no se la
bra, planta ni siembra, por estar reservado para las eras y re.!! 
ni6n de los Ganados. La voz proviene del Lat!n EXITUS, que 
significa salida, ( 2 ) 

Este concepto qu~ se tenia de Ejido en Espana era -
con el carActer de tierras de uso comfin, que estaba • le salida 
de las poblaciones, por lo que varia con el concepto que se --
tiene de él en la actualidad. 

Para lograr una concepci6n que del Ejido se tiene en 
la actualidad, e9 indispensable anotar la opini6n que proviene-

t Diccionario Pequeno Larousse Ilustrado.- Editorial Larou
sse.- 1970, 7a. Edici6n, 

2 Diccionario 
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de la Ley ~e !:jidos de 1920, cuyo comentario hace la Doctora -
MARTHA CHAV!:Z PADRON, manifestando que dicha Ley en su Articulo 

13 defini6 al Ejido como " La tierra dot;oda a los pueblos "• -
explicandose as1 legalmente el cambio de aignif icaci6n de la -
palabra Ejido en la Etapa contemporanea. Sin embargo más ade--
lante el precepto citado explica la extensi6n de los ejidos di

e iendo que: " !:l m1nimo de tierras de una dotaci6n serti tal, -
que pueda producir a cada Jefe de familia una utilidad diaria -
equivalente al duplo del jornal medio de la localidad, para ha
cer esta determinaci6n a toda solicitud deberla acompañarce da• 
tos varios sobre salario, precio de articules de consumo, de -
objetos neceaarios para la vida (3), 

Ea Maestro Mendieta y Nuñez, nos dice al respecto -
que: " Actualmente se denomina Ejido a la extensi6n de tierra -
con que es dotada un nucleo de poblaci6n "• Abundando mtis ade-
lante al añadir: " El espiritu del articulo 27 Constitucional,
no es otro que el de procurar al Ejidatario, una propiedad agr1 
cola suficiente para cubris sus necesidades, considerándolo --
como Jefe de familia y comprendiendo entre ellas no solamente -
la alimentaci6n, sino vestido, la educaci6n de sus hijos, y los 
pequeños placeres a que tiene derecho todo hombre sobre la tie
rra " (4) 

El t6rmino ejido colectivo no parece ser el mtis --
apropiado, ya que para denominar lo que es una sociedad Ejidal
de producci6n cooperativa, se le denomina ejido colectivo para

diferenciarlo de los ejidos individuales con la idea de que --
esos ejidos trabajar1an en forma de cooperativas agr1colas de -

producci6n. 

Derecho Agrario en ~xico.- Editorial Porrua.- MARTHA CHA 
vzz P1\DRON.- 4a. Edici6n.- Pag. 422. 

4 El Problema Agrario en M6xico,-!:ditorial Porrua.- 6a, Ed!, 
ci6n.- ?ag. 193, 
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El ejido colectivo se puede decir que se estableci6-
por primera vez en nuestro pals, a fines de la década de los -
treinta y, hasta ahora, no ha logrado los resultados apetecidos 
debido a que mucho tiempo permaneci6 casi olvidado, y nuevamen
te, a ralz de su nueva reglamentaci6n en la Ley Federal de la -
Reforma Agraria, es cuando se le empieza a impul•ar utilizando
para ello todos los medios de que dispone el Estado contando -
con la Secretatia de la Reforma Agraria y con la colaboraci6n -
de otras Secretarlas y Dependencias del Ejecutivo Federal para
llevar a cabo su cometido. 

El estudio del presente tema no pretende llegar a un 
ex6men met6dico y exhaustivo de las diferentes definiciones ~ 
acerca de los t6rminos enunciados, sino Onicamente a senalar -
los conceptos fundamentales sobre los cuales se cimienta nues~
tro trabajo. A reserva de volver a mencionarlos m6s adelante, -
consideramos que es menester hacer una breve menci6n de la evo
luci6n que ha tenido la propiedad de la tierra en nuestro p61s, 
desde la época precortesiana hasta nuestros dias. 

Conforme avancemos en la descripci6n de lo que es -
el Ejido, m6s nos acercaremos a la convicc16n de que este tiene 
sus antecedentes en el Calpulli y aón conserva sus normas jurl
dicas fundamentales; y lo que es m6s importante, que todo nues
tro sistema agrario se gener6 y gira alrededor del concepto, -
consagrado por nuestra Constituc16n vigente. 

Como punto de partida citaremos los pueblos aborlge
nes que vivieron en lo que hoy es el territorio mexicano, entre 
ellos se destaca por su poderlo militar y cultura el publo Maya 
-que domin6 las tierras de YucatAn y Centroa""rica, un pueblo
de notable cultura pero pobre agricultura dada las condiciones
de la Penlnsula cte Yucat6n. Y por otro lado el Pueblo Azteca ... 
quien tuvo diferenciaci6n de Clases. 

La forma de tenencia de la tierra entre los Aztecas-
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se puede dividir en cuatro grandes grupos que son: 

1.- La Tierra del Rey ( Tlacocalalli ) la cual era -
seleccionada por ~l para su uso personal despues de cada conqui~ 
ta. Podr1a disponer de ella incondicionalmente. 

2.- La tierra de los Noble• y de los güerreros ( Pi-
1 lali ) otorgadas a ellos por el Rey como recompensa por los -
servicios eopeciales prestados a la Corona. Estas tierras pod1an 
heredarse, eran adem~s inalienables y su dominio pad1a ser he-
r~dado 6nicamente a sus descendientes y cuando moria o desapa-
rec1a el ultimo descendiente de la familia, la tierra pasaba -
nuevamente a ser propiedad de la Corona• Cuando se recib1a la -
tierra del monarca sin condiciones, el beneficiario podia ven-
darla o donarla a quien quisiera. 

3.- La tierra reservada para el mantenimiento de los 
servicios póblicos.- Los Servicios póblicos eran las guerras -

por lo tanto " mit ' chimalli " ( tierra para la guerra ) fina.u 
ciaba los gastos del ejército. El culto a los Dioses era el --
otro servicio p6blico, por lo que " teolalpan !' ( tierra pe. los 
Dioses ) costeaba los gastos de las clases sacerdotales y de -
las numerosas ceremonias religiosas¡ estas tierras pod1an ser -
rentadas a cualquiera que las solicitara, o eran cultivadas -
colectivamente. A los Jueces y empleados p6blicos de ciertas -
categorias, se les otorgaban parcelas cuyas rentas gozaban mie.u 
tras durara su cargo. 

4.- Tierras propiedad comunal.- Para el efecto de -
nuestro estudio este grupo es el m~s importante, este tipo de -
tierra pertenec1a a todo el poblado y se dividia en dos clases: 

" El Calpullali " y el " Altepetl,alli ". el prim•?ro en defini
ci6n de algunos Autores, ew conocido como el barrio de gente -
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conocida o como barrio de lindaje antigüo, y eran las tierras -
que le pertenecian al Calpullali ( barrio ), administradas por
un consejo de ancianos quienes las distribuian entre todos los- · 
miembros del Calpullali, los cuales disfrutaban de derechos de
herencia y derechos inalienables sobre sus parcelas, estos de-
rechos cesaban cuando un miembro dejaba de cultivar su tierra
por tres años consecutivos, o cuando se cambiaba a otro poblado. 
En este caso y cuando la familia desaparecia, la tierra era as! 
gnada a otro miembro del mismo Calpullali, por lo que el Calpu
lli nunca podia ser vendido, otorgado o traspasado a otro Cal-
pulli, 

A diferencia del Calpullali, que estaba dividido 
entre los miembros del mismo y era tr~bajado individualmente,-
El Altepetlalli ( Tierra del pueblo l, no estaba parcelado o -
cercado, sino que lo utilizaban todos los habitantes del pueblo 
en camón, para pastoreo, recoger leña, etc. y por lo regular -
fueron cultivadas partes del Altepetlall1 para recabar fondos -
y cubrir los impuestos y algunos gastos p6blicos, Hay algunos -
Autores que opinan que estos sistemas empleados por los aztecas 
tienen semejanza con los sistemas actuales¡ E1 Calpullali es 
semejante al Ejido individual y el Altepetlalli es semejante ..
con el Ejido colectivo, 

El otro caso de las grandes culturas que se desarr"Oo" 
llaron en nuestra patria, Los Mayas, difiere mucho del sistema
empleado por los Aztecas, ya que entre aquellos, la Propiedad -
privada, a6n limitada, llO era conocida, toda la tierra era pro
piedad com6n y no se distribu{a permanentemente entre los cam-
peslnos, Esto era debido a la mala calidad de las tierras en -
la Peninsula de Yucat&n y por lo tanto se vetan obligados a --
buscar nuevas tierras constantemente, para poder realizar sus -
cultivos, 

En la ~poca Virreynal, el problema de la tenencia de 

la tierra comienza cuando los Españoles establecieron el r6gi--



men de encomienda, ya que con esta disposici6n se di6 lugar -~ 
a la aparici6n de los Latifundios, por que, como se desprende -
de la exposici6n a que hemos hecho referencia con anterioridad, 
los primeros pobladores no tuvieron problemas con la tenencia -
de la tierra, em cambio, con el sistema de encomiendas la tie-
rra se concentr6 en pocas manos, la de los encomenderos. 

Después el Clero por medio de donaciones que los 
particulares le hacian y de los prestamos con intereses, logr6-
incorporar lentamente la mayor parte de estas propiedades a la
iglesia, hasta llegar a convertirse en el primer latifundista -
de la Nueva ~spaíla, ya que disponía de mAs de las tres cuartas
partes de las tierras laborables, y en esa forma se despoj6 a -
pobladores aut6ctonos de sus tierras, que les pertenecían por -
derecho legitimo. 

Luego se intento remediar la situaci6n.separando la
iglesia del escado, mediante las leyes de reforma pero de pasa
se privo a las comunidades indígenas de personalidad jurídica -
al ponerlas por igual ante la Ley. 

M~s tarde se estableci6 el Coloniaje, y bien sabido
es para todos nosotros que apartir del aílo de 1519, en que acou 
teci6 el desembarco de los conquistadores al mando de Hern~n ~ 
Cortés, México se convirti6 en la Colonia del Reyno de ~spaíla,

con la denominaci6n de la Nueva Espaíla, circunstancia que moti• 
vo la vigencia de la diversidad de grado de civilizaci6n entre
el pueblo conquistado y el conquistador y como consecuencia --
legislaciones disimoblolas, naturalmente inajuatables y dife-~ 
rencios de razas, costumbres, religi6n y sobre todo el modo en
que las leyes de ospaña tendrían aplicaci6n. 

Bajo estos antecedentes, por raz6n de metodo, se --
impone la necesidad de exáminar y determinar aunque sea en for
ma so~era, la historia y fundamentaci6n de la propiedad raíz --
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en Hispano-Am&rica, tomando en cuenta la trensformac16n de le -
propiedad ra1z, que particlarmente en lo pol1tico sufr16 M&xico 
apartir de la época en que fuimos gobernadospor los wspañoles,
Por ello nos remitimos a las épocas del descubrimiento aconte-
cido en la edad media y consiguientemente en la Europa Medieval 
durante la cual con sana singular, España y Portugal se dispu-
taron la primac1a sobre los mares, para el logro de mayores y ~ 

mejores conquistas de tierras, traducido en un périodo sin 11-
mites y en el acaparamiento de riquezas incalculables, 

En estos remotos tiempos el Gobierno del mundo este
ba representado por las siguientes gerarqu1as: En la Cóspide -
Dios arriba de toda Autoridad terrestre; ~l Papa abajo de él, -
El Emperador y los Reyes abajo de estos, los poseedores de feu
dos Senores Laicos o Eclesiastices, duques y Condes Etc,, y --

abajo de estos el resto de la humanidad, es decir; la masa mi-
serable. 

Esta época feudal, se car~cteriz6 por la carencia -
de toda legislac6n escrita, en la cual estuviera regulada el ·~ 
ejercic:b del derecho de propiedad raiz, sobre inmuebles, puesto 
que el Señor Feudal era el dueño de cuantos terrenos pudiera -
conservar en posesi6n, amparados con ho~bres hechos a la lucha
y al combate, en cuyo medio necesariamente dominaba el m~s ~ 
fuerte, el de mayor poderio, 

Mtis tarde vinieron las leyes de colonizac16n, la del 
15 quince de Diciembre de 1883, la cual fij6 como para la colo
nizaci6n del pa1s, el deslinde y fraccionamiento de los terre-
nos y la de terrenos baldios de fecha 26 de Marzo de 1894, --
ésta Ley suprimi6 el limite en la extensi6n de adquisici6n de -
tierras, y elimin6 la disposici6n que obligaba a los dueftos a -

tenerlas cultiva.das, siendo esta causa de la creüci6n de los -
latifundios en la época Porfirista, ( 5 ), 

(5 ),- Lucio Mendieta y Nuñez.- T, Cit, Pag. 97, 
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Toda esta serie de cuestiones relacionadas con el -
problema de los campesinos, que si en alguna forma fueron igua
lados ante la Ley, era imposible que mejorara su situaci6n, --
dado que quienes detentaban las riquezas eran quienes seguian -
explotando el trabajo y la condici6n de peones acasillados que
ten1an en la ~poca Porfirista, y por eso cuando el Apostol de -
la revoluci6n, Don Prancisco I. Madero enarbol6 la bandera de -
la no reelecci6n, la situaci6n en el campo, habia llegado a un
extremo en el que era pref etible morir por una causa justa, --
sirviendo en las filas de la rebeli6n, que ir dejando lentamen
te la vida en las haciendas. Sin poder dejar pasar por desaper
sibido las ideas de los Hermanos Plores Mag6n, quienes se ha--
bian referido al problema d., la tierra en los siguientes t~rmi
nos: " El Estado debe tomar a su cargo las tierras que no cul-
tiven " y proponian que el Estado las entregaran a quienes las
cultivaran y se las quitara a quienes las dejaba de trabajar -
o bien a quines las abandonaran. 

Don Francisco I. Madero en su Famoso Plan de San --
Luis decia, que debido a la Ley de terrenos baldios, un gran -
nómero de pequeños propietarios hablan sido despojados de sus -
terrenos, y que era justo que se les restituyera a sus primiti
vos propietarios, Pero una vez en la Presidencia de la Republi
ca, declar6 a la prensa, que jamaa habia pensado repartir los -
grandes latifundios, que pensaba crear la pequefta propiedad --
pero atravez del esfuerzo de los campesinos, opini6n que causo
desmoralizaci6n entre aquellos que hablan creido firmemente en-
61, dando lugar as! a que el m~s puro de los Caudillos del Agr~ 
rismo enArbolara ~l Plan de Ayala, de contenido netamente Agra
rista y que fué el que planteó con m~s vigor el Problema del -
campo y marc6 la t6nica que seguirla la legislaci6n Agrarista
despu~s de la Revoluci6n. 

Después de este Plan se dieron otras disposiciones -
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y todas ellas de contenido agrario, buscando una soluci6n para
lo que entonces era el principal problema en el campo: El Lati
fundismo, y que fueron los antecedentes directos.del articulo -
27 Constitucional, que recogi6 todos aquellos planteamientos -
anteriores al congreso Constituyente de Querátaro, En este gru
po de disposiciones cobra singular importancia la Ley Agraria -
del 6 seis de Enero de 1915, sobre reconstituci6n de los Ejidos. 

ANTECEDENTES DEL ARTICULO 27 
CONSTITUCIONAL 

El antecedente más remoto de nuestro actual articulo 
27 Constitucional, segón nuestro punto de vista, se remonta a -
la 6poca de nuestro paa~e d~la Patria, Don Miguel Hidalgo Y --
Costilla, cuando en 1910 dec!a: " Que se entregaran a los natu
rales las tierras para su cultivo, para que en lo sucesivo no -
puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea 6nicamen 
te de los naturales en sus respectivos pueblos "• Morelos, El -
Siervo de la Naci6n que fuá quien secund6 la tarea del Padre -
de la Patda Don Miguel Hidalgo, orden6 en 1924: " Deben inuti
lizarce todas las haciendas grandes cuyas tierras laborables -
pasen de dos leguas cuando mucho, por que el beneficio de la -
agricultura consiste en que muchos se dediquen con separaci6n -
a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con su trabajo 
e industria, y no en uno s6lo que tenga mucha extensi6n de tie
rras infructiferas, exclavizando a millares de gente para cul-
tivar por fuerza en la clase de ga"anes o esclavos, cuando pue
den hacerlo como propietarios en un terreno limitado, con li--
bertad y beneficio suyo y del pueblo, ( 6 ) 

(6),- Salom6n Eckstein.- El Ejido colectivo en Máxico,- Fondo 
de Cultura Econ6mica,- M6xico 1966,- Pags, 31 y 32, 
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Despu~s de la etapa Colonial, hasta la Independencia 
hemos visto como fu~ evolucionando la forma de pensar con res~ 
pecto a la posesi6n de la tierra, durante la etapa de la refor
ma inclusive, hasta llegar a la revoluci6n 1 de donde ya mencio
namos someramente el Plan de San Luis, el Plan de Ayala, la Ley 
Agraria del 6 de Enero de 1915. 

Como se puede apreciar, todas las leyes y disposi--
ciones legales que se dieron antes de la promulgaci6n de la --
Consti tuci6n de 1917, ten1an como fin concurrente destruir el -
latifundio, por considerarlo obsoleto e inoperante, adem§s de -
que era el causante de la explotaci6n de los campesinos, 

El articulo 27 Constitucional naci6 precedido de una 
serie de pensamientos generosos, que tuvieron que ser reconoci

dos a fuerza del derramamiento de la sangre da muchos campesi-
nos, cuyo sacrificio en aras de un sistema de vida que se im--
plantaria de esa lucha, no fu~ en vano, y se contin6an haciendo 
grci.ndes esfuerzos para alcanzar las 111etas deseadas, ya que la -

verdadera Reforma Agraria, como lo han dicho muchos especialis
tas del tema, en la actualidad no ha cumplido con todos los --
lineamientos planteados en el articulo 27 Constitucional y en -
la Ley Federal de Reforma Agraria, y asi lo han reconocido qui~ 
nes tienen en sus manos los instrumentos para llevar a cabo --

esas disposiciones. gn esa serie de pensamientos ya iba impl1-
ci to el que una reforma agraria tendr1a que cuplir funciones -
distintas, como consecuencia 16gica del cambio de estructura -
econ6mica puesto que no era lo mismo vivir bajo un sistema feu

dal que dentro de un ~gimen que iba a conceder derechos de --
igualdad para todos en algunos aspectos. 

Las bases que se sentaban para una nueva legislaci6n 

agraria iban a cumplir con la funci6n social de la propiedad de 
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. la tierra, derivada esta de los postulados de la legislaci6n 
y que va inmersa, formando parte integramente de la dinámica 
del sistema agrario. 

Como se deriva de las reformas ·-sociales que se pre-
tenden realizar, deben abrir cauces para nuevos avances socia-
les y econ6micos¡ y para que esto sea posible es nedesario que
cambien las formas ya conocidas de la propiedad y de la tenen-
cia de la tierra. 

El proceso historico nos demuestra que el constitu-
yente, unido en una sola voz, lleg6 a una especie de esquema ~ 
que resolv1a los problemas fundamentales de Reforma Agraria, ~ 
como resultante de una aguda observaci6n y aveces de una insti
tuci6n innata. 

El cambio de la estructura agraria tuvo muchas pre~ 
sienes contratias tanto de carácter interno como externo, pues
no es posible cambiar todo un sistema que durante muchos aftos -
hab1a imperado, sin que se encontraran con obstáculos, sin em-
bargo, se sentaron las bases fundamentales de la nueva legisla
ci6n agraria y estas fueron: El Ejido y ~a Expropiaci6n de la -
tierra, que son en la actualidad las figuras cuya circunferen~ 
cia es~á determinada por toda la legislaci6n agraria. 

En esta trascedental historia de la Reforma Agraria, 
intervienen una serie de factores que pretenden resolver los ~ 
requerimientos del programa trazado, por eso es que el proceso
de creaci6n y funcionamiento del Ejido en M&xico fu6 d6sicivo -
para el desarrollo de los demás pasos que se han dado, creando
un sistema propiamente dicho con el cual se pretende solucionar 
el ya tambi~n viejo problema agrario. 

Como todas las reformas, la agraria no es perfecta -
si en ella no va impl1cita una funci6n eminentemente social, ~ 
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y esta se trasluce atrav~z del gjldo colectivo, el cual estA ~ 
llamado a cumplir con una serie de fines, de naturaleza pred~ 
minantemente social, hasta llegas despu~s a una funci6n de na-
turaleza meramente econ6mica. 

Bl sistema ~jidal, en forma general es orientado -~ 
por los nOcleos de poblaci6n, con el uso y aprovechamiento in~ 
dividual de la tierra, y aqui es donde esta a nuestra manera ~ 
de entender la coyuntura que puede servir para darle el viraje
ª la forma de explotación de la tierra, pues con las bases con
tenidas en la Ley Federal de "eforma Agraria, se pueden conver
tir los ejidos que se explotan en forma individual, en ejidos -
explotados en forma colectiva. 

Por lo anteriormente anotado es de importancia sofia
lar los elementos más importantes del articulo 27 Constitucio-
nal, sobre los cuales descanza nuestro sistema agrario y que se 
refieren el contenido social de dicho articulo, asi como a la -
propiedad de las tierras y aguas, a9rupandolos en la forma si-
guinte: 

t.- La Propiedad de las tierras y aguas, pertenecen
originariamente a la tlaci6n. 

2.- Los pueblos, rancherias y comunidades que carez
can de tierras y aguas, tendrán derecho a que se les dote de -
ellas. 

3.- Los nócleos de poblaci6n, que guarden un estado
comunal, podrtin disfrutarlo en com(m. 

4.- Se establecen tres tipod de propiedad¡ Propiedad 
ejidal, ?ro~iedad comunal, y pequefia propiedad. 

5.- Los estados deben dictar Leyes, en las cuales ~ 
ne figen la maxima extensión de tierra que pueda poseer una ~ 
sola p-::?Lnona. 
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6.- La pequefta propiedad se protege de una manera -
especial procurando siempre su desarrollo. 

Para el objeto de nuestro Tema consideramos que los

elementos señalados son los que van a servir de sustentaci6n -
para el desarrollo del mismo, sin embargo, es importante la --
opini6n que señalan otros elementos contenidos en el articulo • 
que comentamos, que se engloban en cuatro aspectos que son: El
aspecto social entre los cuales quedan comprendidos los elemen
tos que ya señalamos, g1 econ6mico1 el politico y el aspecto -
socio-econ6mico1 mismos que a continuaci6n se citan. 

g1emento de contenido escencialmente econ6mico: 

1.- Las instituciones religiosas no tendr~n capaci-
dad para adquirir, poseer o administrar bienes raices, 

2,- Las instituciones de beneficiencia pública o --
privada, s6lo podr~n tener los bienes raices necesarios para su 
objeto; pero no podrán estar bajo el patrimonio de ningún Mini~ 
tro o corporaci6n de cualquier culto religioso, 

3,- Las sociedades comerciales no podrán adquirir, -
poseer o administrar fincas rústicas, 

g1emento de orden eminentemente politice: 

1.- La incapacidad que tienen los extrangeros para -
adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus acceciones. 

2,- Los que somete a jurisdicci6n federal, los con-
flictos que surgan sobre los linderos entre las comunidades --
indigenas, 

Elemento de orden estrictamente socioecon6mico1 

1.- La capacidad para disfrutar en común las tierras 
bosques y aguas, que tienen los núcleos de poblaci6n1 ya sea -
que guarden el estado comunal de hecho o por derecho, ( 7 ) 
(7).- Raúl Chávez A.- La Inconveniencia de la divisi6n del eji-

do,- Tesis Profesional,- Fac, Dercho, UNAM, M~xico. 
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Considero que para el desarrollo de nuestro tema, -
son importantes los elementos del articulo 27 Constitucional -
que contengan principios sociales y jur1dicos, aunque en ellos
vayan impl1citos tambi6n elementos de naturaleza econ6mico y -
pol1tico, ya que el establecimiento de las bases para lograr -
un crecimiento m~s equilibrado, m~s justo, y orientado a la --
satisf acci6n de las necesidades sociales, requiere de la formu
laci6n de poltticas sectoriales que simultaneamente enfrenten -

los problemas del campo y que son atraidos por la inflaci6n, -
el desequilibrio externo; ast como los problemas fundamentales
de ineficiencia y baja productivi9ad, escasez de divisas y desi 
gualdad social entre las personas como entre las regwones. 

gn consecuencia los lineamientos de estrategias po-
l1ticas y econ6micas entre los sectores, poseen una atenci6n 
especial, en la complejidagde las relaciones que se observan -
entre los distintos aspectos sociales y econ6micos. 
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LA NUEVA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA COMO UN IN-
TENTO DE REALIZACION. 

Nuestra Ley Federal de Reforma Agraria, naci6 el 16-
de Marzo de 1972 1 supliendo el antiguo C6digo Agrario de 1942,
y a diferencia de ésta, introduce algunas innovaciones con mi~ 
ras al futuro, implantando las bases legales que servirán para
un aprobechamiento de todos los elementos derivados del Agro, -
tratando de remediar el problema que lo aqueja. Como ejemplo ~ 
en menester hacer referencia a las medidas que toma para reme~ 
diar la pulverizaci6n de la parcela ejidal1 estableciendo que -
la Secretarla de la Reforma Agraria emprenderá la planif icaci6n 
para la dotaci6n de tierras a todos los ejidatarios para la ~
satisfacci6n de sus necesidades sin descuidar los aspectos eco
n6micos1 aspectos educativos y culturales, mediante una serie -
de estudios para determinar las carencias de los campesinos con 
derechos a salvo. 

El libro tercero de la mencionada Ley, establece el
régimen de explotaci6n de los bienes de ejidos y comunidades -
en forma colectiva, forma ésta que no es nueva pero que debido
al gran impulso que se le ésta dando a la reforma agraria, es -
de esperarse que rida frutos positivos lo m&s pronto posible, -
pues no basta que en los ordenamientos legales se establezcan -
determinados programas, como el caso que tratamos, sino que --
en verdad se lleven a efecto dichos programas, aunque se tengan 
que vencer los obst&culos que representan quienes piensan que -
el darle impulso a la Reforma Agraria, haciendo posible que --
se desarrollen y proliferen los ejidos colectivos, hay en ello
una cierta tendencia hacia una doctrina pol1tica ajena a la --
idiosincracia de la gente que tendr!a que trabajar bajo un ~-
gimen que resultaria peligroso, inclusive para el mismo Estado, 
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sitaci6n que no se puede presentar, pues ha quedado demostrado
en móltiples casos que registra la historia, que las ideas no -
son patrimonio exclusivo de un pueblo o de una raza, sino que -
todo aquello que represente una idea de progreso para la huma-
nidad, es patrimonio humano de carácter universal, 

Durante al r6gimen de Lázaro Cardenas, que tuvo en -
mente siempre los problemas que son inherentes al aspecto agra
rio, y consiente de la situaci6n real del campo, se elaboraron
una serie de programas acordes con las necesidades verdaderas -

de los campesinos, dando por resultado una serie de aciertos -
como fruto de esta planeaci6n, a pesar de las presiones inter-
nas a que se hubo de enfrentar por los intereses creados con -
que chocaron dichos programas; pero el régimen posterior hizo -
que volviera la atonía al rengl6n agrario, se desvirtuaron mu-
chos programas elaborados con miras al futuro y, lo m6s impor-
tante fué que los campesinos perdierán la fé en este tipo de -
sistemas, por lo que muchos de ellos piensan aón que este tipo
de planteaminetos traen consigo descalabros econ6micos, aparte
de los aspectos aspectos sociol6gicos que, como se anot6 ante-
riormente, hay que volver a conquistar la verdadera confianza -
del sector encargado de desarrollar las actividades colectivas
para que sea redituable las empresas cooperativas, para que --
los campesinos vuelvan a tener confianza en los programas que -
emanen del Gobierno. 

Separando por completo los aspectos ideol6gicos que
pudieran contenerse en un programa asl trazado, habr1a que ir -
señalando las ventajas que acarrea consigo la explotaci6n cole!:_ 
tiva, crear una verdadera m1stica en los hombres del campo, y -
hacerles verr que el uso colectivo de la tierra permite una ~
planeaci6n m6s apegada a las necesidades de cada lugar; de los
cultlvos, de la inversión que se deba de hacer para la adquisi
ci6n de nutrientes ( fertilizantes ) semillas y maquinaria para 
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la tierra; para lograr la instrucci6n tecbica de una rotaci6n -
adecuada de cultivos, y desde luego, como lo prevee la Ley Fe-
deral de Reforma Agraria, no s6lo procurar evitar hasta donde -
sea posible la divisi6n de los ejidos colectivos que existen -
en la actualidad, sino por el contrario tratar de que estos --
sigan funcionando y se fusionen otros·m's en virtud de que de -
que hay más probabilidades de que se refaccionen a un grupos de 
ejidos que a uno s6lo¡ as! pues nos damos cuenta que no seria -
posible que se refaccionara a un ejidatario que trabaja él s6lo 
su parcela y que por lo tanto es ignorado por la banca oficial
encargada de refaccionarlo. 

Es pues necesario consientizar a los ejidatarios 
que la Ley·General de Crédito Rural, en su articulo 55 manifie.!!, 
ta que las uniones de ejidos y comunidades y las uniones de ~
sociedades de producci6n rural, podrán tener el doble carácter
de sujetos de crédito directos para si mismos y de sujetos de -
crédito para efectos de distribuci6n del mismo entre sus aso--
ciados cuando é.stos trabajen en forma colectiva. ( 1 ) 

Mendieta y Nunez, al comentar la nueva Ley, dice --
que hay en ella cuatro innovaciones que no se encontraban en ~ 
el C6digo Agrario de 1942, innovaciones que a su juicio la ha-
can muy superior al oredanamiento agrario anterior. Estas inno
vaciones que no se encontraban en el antigOo C6digo Agrario --
son las siguientes: La rehabilitaci6n agraria, las futuras do-
taciones de tierras, la organizaci6n del ejido y la planifica-
ci6n, 

El aspecto de la rehabilitaci6n consiste en que en -
el C6digo anterior no hab!a ninguna disposici6n que permitiera
estudiar el estado econ6mico y social de los ejidos que, debido 

(1),- Ley General de Crédito Rural,- 2a. Edici6n.- Mex, 1978,
Pag, 28,- art, 55, 
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a la pulverizaci6n de la parcela ejidal, impide el mejoramiento 
econ6mico, social y cultural de los ejidatarios. En cambio, ~
en la nueva Leu en el título quinto del libro segundo, concret~ 
mente en el articulo 269 1 se establece la posibilidad de que -
la Secretaria de la Reforma Agraria, de acuerdo con los datos -
a que se refiere el artículo 456, señalar~ las zonas del país,
en las que sea necesario llevar a cabo planes de rehabilitaci6n 
agraria de los ejidos y comunidades. De acuerdo con la defini-
ci6n de éste artículo, el cual hace referencia al 456 1 esto --
implica que tiene que hacerse un estudio socio-econ6mico para -
poder determinar esta rehabilitaci6n. 

Continuando con esta idea, el articulo 271 redondea
este planteamiento al establecer que: 11 Siempre que con el --

objeto de llevar a cabo la rehabilitaci6n de una zona ejidal -
o de un ejido, resulte necesario hacer una nueva distribuci6n -

de las tierras y en su caso el traslado de parte de la pobla-
ci6n ejidal a otro lugar en donde se le dotará de los elementos 
adecuados para su arraigo y subsistencia, será indispensable -
obtener el previo consentimiento de cuando menos las tres cuar
tas partes de los ejidatarios¡ pero de ninguna manera, por la -
ejecuci6n de los planes de rehabilitaci6n se privara a un cam-
pesino de sus derechos ejidales o comunales contra su voluntad, 
o sin que se le hayan entregado las nuevas tierras. 

Cuando se haya descidido el traslado, se procurará -
asentar e los campesinos en tierras dentro de la misma zona --
en donde el ejido se hallaba loealizado. 

Es bien sabido que por la demasiada reducci6n de la
parcela a que un ejidatario tiene derecho, debido a que la tie
ne que repartir entre él y sus hijos, se hace necesario movili
zar a muchos campesinos con derechos a salvo hac!a otras zonas
en donde se les pueda dotar de su parcela, previendo las posi~ 
bilidades de injusticia que se puedan cometer con esta dispoei-



- 21 -

ci6n, se establece en el articulo comentado, que dicha mivili
zaci6n no se podr6 hacer sin la aprobaci6n de cuando menos las
tres cuartas partes de los ejidatarios, advirtiendo adem6s, --
que no se podr6 privar a ningón campesino de sus derechos eji
dales o comunales contra su voluntad, por la ejecuci6n de pla
nes de rehabilitaci6n. 

LA SEGUNDA INNOVACION A JUICIO DE MENDIETA Y NU~EZ; 

Esta segunda innovaci6n que contiene la nueva Ley, -
se refiere al procedimiento que se seguir6 para llevar a efecto 
las futuras dotaciones de tierras, tratando de evitar por todos 
los medios que continóe la pulverizaci6n, ••• 11 Que es el cán-
cer de la Reforma Agraria 11 • ( 2 ) 

As! expresamente lo senala el articulo 220, que dice 
11 Para fijar el monto de la dotaci6n de tierras de cultivo o -
cultivables, se calcular! la extensi6n que deba afectarse, to-
mando en cuenta no s6lo el nómero de peticion,.rios que iniciar¡
el procedimeitnto respectivo, sino el de los que en el momento 
de realizaree la dotaci~n, tengan derecho a recibir una unidad
de la misma "• · 

La segunda parte de este articulo no representa nin
guna innovaci6n porque corresponde al articulo 76 del C6digo -
anterior, pero con la innovaci6n de la primera parte es sufi--
ciente para pensar que cuando se vaya a efectuar una dotaci6n,
se tomar6 en cuenta a todos aquellos campesinos que tengan de
rechos a salvo, siendo indispensable que el censo ejidal se -
lleve a cabo sin ninguna intervenci6n de personas interesadas -
en que sea el menor grupo de beneficiados con la dotaci6n a --
quienes ie tome en cuenta. 

LA TERCERA INNOVACION; 

La tercera innovaci6n a nuestro ordenamiento agrario 

( 2) .- Lucio Mendieta y Nói'lez.- Texto Cit. Pag. 293. 
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est6 contenido en el articulo 454, se~alando que la secretar1a
de la Reforma Agraria tiene a su cargo la organizaci6n de los -
servicios de an6lisis e investigaci6n necesarios para los ca-
sos en que se haga necesario efectuar una rehabilitaci6n, fer~ 
mular los programas de desarrollo comunal y ejidal, tomando --
en cuenta que el Secretario hará cumplir los fines que estable
ce esta Ley. 

Queda demostrado, asi que en la presente Ley se pri
v6 lo que ha sido causa de muchos fracasos en que se incurre -
cuando no se tiene debidamente establecido un programa de lo -
que se va a realizar. Huelga decir que queda en manos de quien
corresponde hacer cumplir estas disposiciones legales. 

LA CUARTA INNOVACION: 

A nuestro Juicio 6sta Última innovaci6n es la de -~ 
mayor importancia y se encuentra establecida en el libro terce
ro en donde se establecen las bases tema de esta tesis, por --
que como veremos m~s adelante, aqu! 59 encuentran los fundamen
tos para convertir a los ejidos que hoy se explotan en forma ~ 

individual, en verdaderas empresas agr1colas explotadas colec-
tivamente, con base en que juridicamente es posible llevar a -
cabo esta transformaci6n basándonos en estos conceptos de la -
mencionada Ley. " Trata de establecer en lo que ahora es inda-
pendencia absoluta de cada miembro del ejido, un orden interno
bajo cierta diciplina en la convivencia de los ejidatarios y -
al propio tiempo abre ante ellas una serie de posibilidades --
que 1 de realizarce, cambiarian totalmente el panorama de mise-
ria, atraso cultural y el desamparo que priva en los campos --
de M6xico hasta convertirlos en una especie de Arcadia Feliz.
( 3 ) 

(3).- Lucio Mendieta y NÚf\ez.- Texto Cit., Págs. 295-297. 
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Por considerar de suma importancia la opini6n del -
Doctor Hendieta y N6Rez al respecto, me permito transcribirla-
textualmente: parece indudable que los Autores de esta parte -
de la Ley Federal de Reforma Agraria se inspiraron en Kolj6s -
de la Uni6n de Repóblicas Sovi~ticas. La bondad de sus finali-
dades es indiscutible; pero en M~xico serA de dificil realiza-
ci6n por que es un pa!s capitalista, con una Constituci6n que -
hace imposible obligar a los ejidatarios a cumplir con el p~ 
grama de trabajo a no ser que se trate de ejidos que, conforme
ª la Ley, deben explotarse colectivamente "• Y mAs adelante --
agrega: " Quiere esto decir que la tercera innovaci6n .es inope
rante y por lo mismo inótil7 No, en la actualidad as! parece;
pero las leyes no s6lo se dictan para el presente sino para --
el porvenir y si estan bien hechas son un factor de evoluci6n -
y de progreso. Toda esta parte de la Ley a pesar de sus eviden
tes fallas de redacci6n y de programaci6n que podr~ corregirse
en el futuro a medida que se confronten con la realidad, signi
fican un paso de enorme trascendencia en la Reforma Agraria "•
( 4 ) 

Como se enunci6 al principio de este inciso, la Ley
que comentamos es un programa de planteamientos de enorme tras
cendencia en la evoluci6n de un tipo especifico de actividades, 
pero en nuestro concepto, es todavía prematuro juzgas si ha --
cumplido o n6 con lo trazado, por que es indudable que quienes
hicieron posible su creaci6n, vieron las posibilidades de no -
s6lo reformar el C6digo anterior, apareciendo a la luz la nueva 
Ley, sino llevar a cabo inclusive algunas reformas a la misma -
Constituci6n a fin de que fuera coherente con las hasta ahora -
establecidas, por que ninguna Ley reglamentaria, como es el --
caso presente, puede estar por sobre la carta Ma\1na y si hta -

(4).- Lucio Mendieta y Nónez.- Texto Cit. Pags. 295-297 
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impera en un Pa1s de corte capitalista, es un imperativo reali
zar las reformas que sean necesarias para que sea posible la -
socializaci6n de la explotaci6n de la tierra, 

OIFeRENTES CLASES oe EJIDOS: 

En el C6digo anterior de 1942 se seHalaban las Dife
rentes clases de Ejidos, Distinguía entre el ejido agr!cola, -
el ganadero y el forestal, se~alados en el articulo 89 del ci-
tado ordenamiento, Distinguía también los comerciales y los --
industriales en los articulas 152 1 153 y 155; y fijaba las con
diciones bajo las cuales podian desarrollarse estas formas de -
explotaci6n ejidal. 

El articulo 81 del C6diga anterior establecía: • ••• 
En caso de que s6lo haya terrenos afectables que no sean de --
cultivo, pero de los cuales pueda desarrollarse econ6micamente
alguan explotaci6n pecuoria o forestal, se entregarhn en canti

dade~ suficientes para que los campesinos puedan cubris sus --
necesidades con el aprovechamiento de los recursos que dichos -
terrenos propoccionan 11 • 

M~s adelante, en el articulo B2 se establec1a con ~ 
precisi6n los ejidos ganaderos y forestales de la siguiente --
manera: 11 Al proyectarse los ejidos ganaderos y forestales, --
de acuerdo con el articulo anterior, la unidad de dotnc16n en -
los pr~meros se determinará teniendo en cuenta la capacidad -~ 
forrajera de los terrenos, o aguajes; y para los segundos la -

calidad y el valor de los recursos forestales ••• "• 

Nuestro actual ordenamiento agrario señala estos --
tipos de ejidos en forma g~nerica en el articulo 224 modifican
do solamente la redacci6n de los dos 61timos p~rrafos del arti
culo 31 del C6digo anterior. 
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Indudablemente que el factor que en aquella ocasi6n
tom6 en cuenta el Legislador, que fué la verdadera necesidad -
de aprovechar todos los recursos disponibl~s.para utilizarlos,
ya como pastizales, o para explotaciones forestales, en la ac-
tualidad se han agravado al grado de que dos especialistas en -
conservaci6n de suelos han vertido la siguiente opin16o pesimi~ 
ta al respecto: t1 S6lo una sexta parte del pa!s, aproximadamen
te ( 34 millones de hectlireas, de las 200 millones que tiene 
el territorio nacional l, está libre de erosi6n, cuyo avance -
es tan rápido que de no llevarse a cabo un programa nacional -
para detenerla, " bajará la producci6n agr!cola en forma alar-
mante 11 , ••• el suelo apesar de ser renovable, está perdiendo -

esa carácteristica, a tal grado, que es preferible canalizar -
recursos a la conservaci6n de los suelos no erosionados que --
que aquellos que ya estlin t1. Ambos científicos coincideron tan>
b!en en que es necesario llevar a cabo " cuanto antes una camp..! 
na para convencer al campesino sobre la gravedad dal problema.
En illa agregaron, deben tomar parte todas las dependencias que 
se ocupan de la promoci6n del sector rural, 

Dijeron que si lo anterior no se realiza t1 seguid -
el abandono de parcelas y el ~xodo de campesinos hacia las grail 
des ciudades "• ( 5 l 

Es pues, indudable que todas las medidas que se to-
men por parte del Estado para contener, por un lado, la destru
cci6n de los recursos naturales, por el otro, la explotaci6n 
racionada de dichos recursos para evitar as1 el ~xodo de los -
campesinos hacia las ciudades con el consecuente abandono de -
sus tierras, ser4n minimizadas si no tienen la direcci6n acer-
tada, por lo que estos podrán volver a tener auge, tomando el -
sendero de la explotaci6n colectiva de los bosquus y pastizalea. 

(5),- Ing. Feo, Breach Velderain y Dr. Horacio Hern~ndez, ent~ 
vistado por Miguel L6pe1 Saucedo, Excels1or, Editorial, s.c.L. 
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La Ley Federal de Refonna Agraria establece al res~ 
pecto en el artlculo 225: " para fijar el inonto de Unidad de ~ 
dotaci6n en los ejidos ganaderos y forestales dft" acuerdo con-el
art!culo anterior, en los primeros, ásta no será menor a la su
perficie necesaria para mantener SO cincuenta cabezas de ganado 
mayor o sus equivalentes y se determinar& teniendo en cuenta ~ 
la capacidad forrajera de los terrenos y aguajes, aplicando en
lo conducente lo establecido en el artículo 2S9; en los segun-
dos, se calculará tomando en consideraci6n la calidad y el va-
lor de los recursos forestales. 

En ambos casos se fijar& tecnicamente, mediante es~ 
tudio especial que al efecto se elabore, la extensi6n de la ~ 
unidad, de dotaci6n econ6micaraente suficiente para asegurar ~ 
la subsistencia decorosa y el mejoramiento de la familia campe
sina. 

Tanto lo ejidos ganaderos como los forestales que 
sean creados deberan explotarse en forma colectiva salvo que 
se demuestre que es más conveniente desde P.l punto de vista ~ 
econ6mico otro sistema de explotaci6n. " 

Este nuevo artículo que regula la creaci6n y funcio
namiento de los ejidos forestales y ganaderos introduce algunas 
modificaciones como son 

al.- Fija el tamano de la dotaci6n misma en los eji
dos ganaderos, que será la superficie necesaria para mantener -
SO cincuenta cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado 
menor. 

bl.- Nulifica el requisito que establecia el C6digo
anterior en el sentido de que los campesinos solicitantes dis-
pusieran, por lo menos de SO % del ganado necesario para llenar 
los terrenos que se dotarán. 
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c).- Por 6ltimo, y ésta considero que es la de mayor 
importancia de las modificaciones introducidas por la Nueva Ley 

de Reforma Agraria¡ al establecer como regla general la explo-
taci6n colectiva de los ejidos ganaderos y forestales, salvo ~ 

que se demuestre que es más conveniente desde el punto de vista 
econ6mico1 otro sistema de explotaci6n en las parcelas ejidales 

y a su vez garantizar la subsistencia decorosa del campesino ~ 
y sus familiares, 

De todo lo expuesto importa destacar que la Nueva ~ 

Ley Federal de Reforma Agraria se~ala que estos tipos de ejidos 
deben ser explotados colectivamente, salvo el caso que se de-~ 

muestre, que hay otro mejor, pero en mi concepto no es posible
concebir otro sistema que sea de mayor benéficio, ya que los ~ 

hechos est~n demostrando en la actualidad que es necesario agt'!!. 
parse colectivamente, de tal modo que sea posible conservar los 

recursos naturales exploténdolos racionalmente y a suvez obtener 
cr~ditos con el objeto de renovar los recursos e implantar sis
temas técnicos de mayor eficacia; y as! poder difundir estas ~ 

experiencias hacia otros grupos humanos que a6n no prueban las
ventaja s de trabajar bajo los sistemas colectivos, 

Otro de los factores que contribuyen para creer que
será posible el desarrollo de este sistema, se debe a que las -
opiniones vertidas por los especialistas en la materia nos ha~ 
cen saber que hasta ahora son pocos los paises que explotan ~ 
al ciento por ciento sus recursos forestales¡ unos por falta 

de comunicaciones como lo es nuestro caso, otros por que les ~ 
resulta incosteable la explotaci6n de estos vastos recursos, ~ 
y otros por que han llegado a un sistema de explotaci6n debida
mente racionalizada. 

Se descarta también la posiblilidad ue que como su~ 
cedi6 en el pasado, se continuara con el viciado sistema de ~ 
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conceder los bosques de las comunidades ejidales a terceros -~ 
para que estos cxplot~ran los recursos forestales , por que --
la Nueva Ley prevee en que condiciones se pueden otorgar ~stas
concesiones pero con las ventajas establecidas a favor de los 
cjidatarios, por gue lo que es más recomendable en estos casos 

que se dote a éstos de créditos necesarion para que sean --

ellos mismos los que exploten dichos recursos. 

Por óltimo, expondr~ una opin6n personal que me -
parece interesante: 11 Es necesario que se empiesen a organizar
los ejidos forestales, en lugar de que sean personas extrañas -
las que aprovechen esas riquezas. Por que al iniciarse ésta~ 

organización es una útll experiencia la que obtiene y que quiza 
en un futuro sea una explotaci6n forestal organizada como em--
presa colectiva de los pueblos, lo que permitiria ejercer una -
eficaz medida de control para su conservaci6n al máximo de pro
ductividad y de beneficio social, ya que se trata de una rique
za nacional que de ninguna manera justifica su apropiaci6n in~ 
dividua!, y sl reclama medidas de especial riges y eficacia --
para su defensa y multiplicaci6n sin perjuicio de que en esa
forma hará su m§s géneroso aporte a la renta nacional. Nunca -
ha sido posible satisfacer esa duplicidad de fines con la ---
apropáaci6n y explotación individual que es además un semill~ 
ro de inmoralidades. 

E:L E:JIDO GANADE:RO 

~l ejido ganadero nace junto con el ejido forestal 
y su fundamento legal lo encontramos, en el C6digo Agrario -
anterior; en 1 a segunda parte del artículo 81 que dice: 11 ••••• 

Sn caso de que s6Io haya terr~nos afectables que no sean de --
cultivo pero en los cuales pueda desarrol!.crse econ6micamente
alguna explotaci6n pecuaria o forestal, se entregar&n en can-
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tidad suficiente para que los campesinos puedan cubris sus ~ 
necesidades con el aprovechamiento de los recursos que dichos -
terrenos proporcionen. 

M4s adelante el articulo 82 de la propia Ley dec!a -
que al proyectarse los ejidos ganaderos o forestales de acuerdo 
con el articulo anterior, la unidad de dotaci6n, en los pri
meros, se determinar& teniendo e, cuenta la paPaC.idad forra~ 
jera de los terrenos, y los aguajes¡ y que estos se constitui~ 
r!an únicamente cuando los campesinos que lo solicitarAn tuvi!l. 
ren por lo menos en 50 % cincuenta por ciento del ganado nece-
sario para cubrir la superficie que debe corresponderles, o ~
cuando el ~stado est6 en posibilidad de ayudarlos a satisfacer 
esa condici6n. 

En el actual articulo 225 de nuestra Ley Agraria, ~ 

se elimina la condici6n que pon!a el anterior ordenamiento en
el sentido de que para que se dotara a los campesinos de las 
tierras solicitadas era menester que aportaran el 50 % del ga~ 
nadó necesario para llebar los terrenos que se les dotaran. 

Es pues bien conocido que los pocos ejidos que esta6 
trabajando en forma colectiva en la ganader!a, no estan respon
diendo a los programas trazados en relaci6n a su productividad, 
por la falta de únidad de mando, ineficacia en el otorgamiento
de cr6ditos, falta de programas de investigaci6n, carencia ~ 
de capacidad t6cnica y por la ausencia de campesinos que emi
gran a las grandes ciudades; sin dejar pasar por desapercibidos 
los lideres campesinos que valiendose de la ignorancia de sus -
compa~eros y con el objeto de obtener lúcros para si mismos ~ 
los engañan e incluso en ocasiones les obligan a dar deter~ 
minadas cooperaciones para gestionar aauntos innecesarios para 
la producci6n y desarrollo del ejido. 
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Salta a la vista uno de los factores que impiden el
desarrollo de ~ste rengl6n, y que ha sido el c6ncer constante 
de muchos de los proyectos que se han puesto en operaci6n para 
tratar de resolver problemas agrarios, y consiste en que insti
tuciones de ~ste tipo sean manejados por politicos corruptos -
e inneptos, en vez de t~cnicos compenetrados de sistemas 
adecuados para la realizaci6n de los fines que se fijan los --
organismos de esta naturaleza, 

Ante tal estodo de cosas respecto a la situaci6n --
que prevalece en ese sentido, y visto que en las esferas guber
namentales hay la idea de que se incremente la intervenci6n --
en ~ste rengl6n, se hace indispensable proponer que la explota
ci6n del ejido ganadero se haga en forma colectiva, por que -
s6lo cuando se tiene la certeza de que se trabaja para el pro-
vecho de uno mismo se pone todo el empeño para .llevar a cabo
una tarea en donde no se escatima esfuerzo, y no sucede como -
en muchos casos en los cuales se improvisa y no rinde los fru-
tos apetecidos. 

No se puede dejar de soslayar que existe la 111ejor -
intenci6n por parte de nuestro gobierno para que la 9anaderia
sea una actividad redituable, aunado a que no serla por demAs -
que existieran un mayor n6mero de programas e incentivos para -
que no s6lo los ejidos ganaderos trabajen en forma colectiva -
sino que adem~s se invitara a que los pequeños propietarios --
se unieran y formaran agrupaciones ganaderas, ya que es indis-
pensable que los ganaderos se organicen colectivamente para 
llevar adelante el desarrollo ganadero de nuestro pais, 

EL ~JIDO AGRICOLA 

Se puede decir sin temor a equivocarse, que desde -
que la Ley Agrarit .del 6 de Enero de 1915 sali6 a la luz p6--
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blica al promulgarse en el Puerto de Veracruz1 se ha pugnado
por la creaci6n de esa Instituci6n que es instrumento de reivin 
dicaci6n 1 por que en esta forma se le hace justicia a quien --
siempre a sido despojado de sus leg1timos Derechos de JUS 
UTENDI 1 JUS FRUENDI y JUS ABUTENDI 1 constituyendo la forma de -
explotaci6n del ejido, una pol6mica alegandose en algunos ca-
sos aspectos sociol6gicos para fundamentar la no operancia de -
estas formas de trabajo en conjunto. 

La forma como se ha concebido al ejido agr1cola·en -
los diferentes ordenamientos agrarios que han'habido desde la -
revoluci6n de t9t0 hasta nuestros dias 1 ha sido el instrumento
para reclamar todas aquellas tierras de que hab1an sido despo-
jados sus legitimes dueños, cuya enajenaci6n bien pudo haber -
sido mediante la fuerza, el engaño, utilizando para esto, me--
dios supuestamente legales, o atravez de una compra al legitimo 
propietario por sumas ridiculas. 

El desarrollo mismo, hace que •e vaya aparejando a -
cierto• factores que lo han detenido e i•pedido que tenc¡a un -
desenvolvimiento ascendente, c090 el hecho de que en ocasione•
•• haya distribuido la poblaci6n ejidal entre l• tierra axis-
tente, sin tomar en cuenta la capacidad productiva de las mis-
mas, y tambi6n muchas veces la parcela correspondiente a cada -
ejidatario no alcanza ni para sostenerlo a 61 1 sin tomar en ~ 
cuenta que·el ejidatario tiene una familia que econ6micamente -
depende de la labor que 61 desarrolle. 

Se daba tambi6n el caso de campesinos trasladados -
de su lugar de origen a otros muy distintos, as! como retirados 
y los efectos que.estocOC!!sinaba en su conducta fu6 estudiado -
por soci6logos, dando por resultado que ya no se continuara ~ 
con 6ste tipo de colonizaci6n por resultar nociva para los col!i?, 
nizadores. 

·! 
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Actualmente este sistema pudiera obtener &xito pero
en condiciones diferentes, pues ya se pueden fijar las garan--
tias previas ~revias al traslado de un grupo de individuos --
qué quieran formar un nuevo nócleo de poblaci6n¡ condiciones ~ 
estas que consisten en: Cr6ditos suficientes para vivir mien~ 
tras se cosecha lo q~e se vA a cultivar, herramientas e imple~ 
mentos agr1colas ddecuados a las necesidades de la zona de que
se trata, v1as de comunicaci6n para evitar que se aisel de de -
las ciudades o poblados de donde proceden, y otras medidas ten
dientes asegurar el buen cumplimiento del plan agrario de que -
se trata. 

en la actualidadel desarrollo dinámico del ejido --
agr1cola tiende a difundirse a otras regiones en donde aón pue
de observarse la disyuntiva de convertir las tierras en ejidos, 
o verlas lentamente convertirse en parajes inh6spitos por efec
tos de los vientos, las lluvias y la destrucción inmoderada de
la flora que le sirve de resguardo. 

Pu6 durante el r6gimen del General L&zaro C&rdenas -
cuando se di6 impulso favorable a este tipo de eKplotaci6n1 --

basado en la honda preocupaci6n que tenia por el aspecto agra~ 
agrario y consciente de las necesidades que prevalec!an en el -
campo, elabor6 los sistemas necesarios para llevar a cabo dichos 
planes, pues el mismo desenvolvimiento tend!a hacia esta forma
de organización, s6lo que debido al factor tiempo, no fué posi
ble llevar a cabo dichos programas, dando también por resultado 
que el sucesor del Gral, Cárdenas no continuara la obra que ~
~ste habla iniciado, sino que por el contrario, se opus~ a las
real izadas en e§te sentido, y sucedi6 que los programas queda-
ron inconclusos, que los primeros resultados quedaran minimiza
dos y que en general, el ejido colectivo cayera en una atonia,
misma que comienza a desaparecer a últimas fechas. 
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Tan es distinto el sistema que sigu16 en un r6g1~ 
men y otro que los datos siguientes no dejan duda de ello: En -
el pt!riodo del General L&zaro Cárdenas se dotaron.de tierras a
tt,347 ejidos, beneficiando a 771,640 ejidatarios, en el régi~ 
men siguiente se dot6 de tierras a s6lo 2,768 ejidos, resultando 
beneficiados s6lo 74,644 ejidatarios, siendo una de las causas 
de la problem&tica existente en la actualidad. ( 6 ) 

(6),- Salom6n Eckstein.- El Ejido Colectivo en 1116xico,- Fondo
de Cultura Econ6mica.- 1966, 
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1.- SISTEMAS ENNUMERADOS EN LA LEY FEDERAL DE REFOR
MA AGRARIA QUE BUSCAN LA SOLUCUON AL PROBLEMA AGRARIO. 

Nuestro ordenamiento Agrario en el libro tercero, 
cap1tulo primero, referente a la organizaci6n econ6mica del --
ejido, senala como posibles sistemas de explotaci6n de ejidos -
y comunidades ••• " las asociaciones, cooperativas, socieda
des, unionen o mutualidades y otros organismos semejantes, con
forme a los reglamentos que para el efecto se expidan y, con ;:... 
las finalidades econ6micas que los grupos que las constituyen -
se propongan, de lo cual darán aviso a la asam!Jle general y -~ 
al Registro Nacional ,\grario. ( art. 147 ) 

Los sistemas ennumerados por el articulo de nuestra
Ley a que hacemos referencia no son desconocidos para la clase
campesina, pues buscan prescisamente organizar la explotaci6n -
de la tierra, en forma econ6mica y social para que el trabajo -
orientado favorablemente produzca loa bienes necesarios para la 
satisfacci6n de las necesidades del campesino, aal coma para ~ 
sus familiares. 

Nos referiremos primeramente al cooperativismo dabi
do a la importancia que reviste, como sistema que busca la ar~ 
monia del hombre con los bienes del capital y que ha revolucio
nado las formas de vida de la humanidad, ideas que se las debe
mos a pendadores de la talla de Roberto OWen y William King ~
en Inglaterra, quienes a su vez, recogieron el pensamiento de -
los llamadas f isi6cratas que surgieron en Francia como Charles
Fourier y Saint-Sim6n. 

gn 1843 los tejedores de la Villa de Rochdale, des~ 
pu~s de llevar a cabo un intento de huelga par<o mejorar sus --
raqu1ticos sueldos, descidieron fundar una cooperativa de con~ 
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sumo, comenzando ~sta a funcionar al a~o siguiente, y conocida
como la Sociedad cooperativa de los Pioneros de Rochdale. Fue
ron ellos quienes llevaron a la prActica algunas ideas de qui~ 
nes concibieron un sistema avanzado de tal modo que permitiera
al individuo vivir en armonia con sus semejantes, teniendo que 
contribuir al sostenimiento del bien comunitario 6nicamente
con trabajo, como lo demuestra el hecho de que cuando se fund6-
la cooperativa de Rochdale 1 el capital recolectádo entre todos 
los socios, ascendia a tan s6lo 28 libras, a pesar de lo cual
empezaron a trabajar. 

Corresponde tamb1en el merito de ~sta cooperativa -
el haber sentado las baoes para el desarrollo del cooperativis
mo en todo el mundo, y salvo algunas excepciones exigidas por -
las circunstancias acon6micas y sociales de cada pa!s, estas ~ 
bases han sido observadas universalmente hasta nuestros dias. 

Con estas bases se ha logrado un sistema que desa--
rrolladas en toda su magnitud, y apoyadas por una forma de 
desenvolvimiento para lo cual no se escatima esfuerzo, llegan -
a formar instituciones poderosas que controlan la econ6mia del
pais, donde es posible su aplicacibn, en Nuestro Pais tenemos -
el antecedente de que lleg6 a formar un partido politice coope
rativista. 

Rosando Rojas Caria nos dice: " Sociedad cooperati
va es la Asociaci6n de personas que persiguen un fin com6n; ~ 
esta misma agrupaci6n descanza sobre las bases de solidaridad
y ayuda mutua queriendo significar con la primera que desde el
principio hasta el fin estAn dispuestos a correr los mismos ~
riesgos y por cuanto a la segunda el que mientras esten unidos
por el pacto social , se impartir~n entre ellos asistencia rec!. 
proca a efecto de lograr los objetivos propuestos. 
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La sociedad cooperativa en si es la negaci6n del in
dividualismo, o sea la doctrina que pretendla sacrificar el --
bienestar social por el individual y que di6 origen al desorden 
econ6mico creador de las m&s grandes injusticias sociales. Pero 
al mismo tiempo la sociedad cooperativa es tambi~n un freno de
tendencias colectivistas de nue~tro tiempo que pretende sacrif,1 
car el bienestar individual por el bienestar social. ( 1 ) 

Conforme a los elementos citados por el Autor men--
cionado1 podemos afirmar que el cooperativismo en si, como co-
rriente de pensamiento cuya tendencia, desde que se concibi6 -
como tal, ha sido buscar la felicidad de la humanidad, bas&ndo
se en los principios de solidaridad y ayuda mutua, llegando a -
idealizar la organizaci6n arm6nica de la sociedad, como en los
ideales de Charles Fourier. 

Tomando en cuenta la situaci6n de extrema miseria -
que privaba dentro de los grupos humanos que se formaron con -
motivo del nacimiento de la incipiente industrializaci6n en --
Europa en el primer tercio del siglo XIX, era natural que un -
sistema que prometla resolver las necesidades de la clase tra-
bajadora de inmediato tuviera una aceptaci6n, y aunque hubieron 
diferentes formas, como el Rochdale, que era una cooperativa -
de consumo en Inglaterra o bien la de Schulse y Raffaiaen en -
Alemania, que eran cooperativas de c~dito, hasta evolucionar -
y ser bancos cooperativos en Francia, su finalidad era enfren-
tar la decisi6n de los trabajadores obreros, artesa11<>s y campe
sinos de defenderse del sistema Capitalista que amenazaba con -
estrangularlos con su creciente fuerza econ6mica. 

(t),- Rosendo Rojas Coria.- Introducci6n al Estudio del Cooper~ 
tivismo.- Talleres Gráficos de la Naci6n, Pag. 61. 
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Los Pioneros de Rochdale formularon siete principios 
que son los mismos que se acordaron en el congreso de la Alian
za Cooperativista Internacional celebrada en Par1s en el ano ~ 
de 1937, ajustados a las modalidades de consumo, la producci6n
y la prestaci6n de servicios. estos Principios son: 

1.- Libre acceso y adhesi6n voluntaria. 

2.- Control democr~tico; 

3.- Reparto de los excedentes en proporci6n al cons~ 
mo efectuado¡ 

4.- Interes limitado al capital¡ 

s.- Venta al contado¡ 

6.- Neutralidad pol!tico y religioso y¡ 

7.- Fomento a la educaci6n y a las obras sociales. 

~stas bases son las que han servido de sustentaci6n
para el desarrollo de todo un sistema que ha tenido aceptac16n
como instituci6n econ6mica al servicio de un fin social en aqu!!. 
llos grupos que se desenvolv1an dentro de un sistema capitali.[ 
ta, cuya implantaci6n era la ónica salida posible, pues muchas
veces s6lo contaba con el trabajo de los individuos y sin recu!: 
sos econ6mlcos sufivientes. 

La pr6ctica y la realidad de muchos paises nos de--
muestra que fu~ efectivamente este sistema de progreso de nó--
cleos de campesinos que hicieron posible la elevaci6n de una -
econ6mia que de un grupo de miseria pas6 a ser una potencia, -
basado en la alta capacitaci6n de sus integrantes, gracias al -
trabajo compartido. 

on nuestro pa!s podemos encontrar vestigos de siste

mas de cooperaci6n e!!.la cultura que predomin6 en el Valle de -
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MAxico, los aztecas, quienes para irrigar sus parcelas constru~ 
!an acequias para conducir el agua que utilizaban, la cual de-
positaban en albercas, que los españoles llamaron jagUeyes, -
y todo ~ste trabajo lo desarrollaban en forma de cooperaci6n, -
uniendo sus esfuerzos para el embellecimiento, defensa y rea-
lizaci6n de las festividades de su barrio. ( 2 ) 

En la &poca colonial existieron las alh6ndigas 1 que
eran instituciones de carActer econ6mico, fueron establecidas
por el gobierno español, can el prop6sito de concentrar en -
ellos la produci16n de granos para evitar la especulaci6n y --
las indebidas alzas de precios en perjuicio de la mayÓr1a de -
la poblaci6n. Se les puede considerar como el antecedente mis -
directo de las cooperativas de consumo. 

Las juntas de artesanos, las ordenanzas, las juntas
de fomentos de artesanos, los obrajes, cuyo fin principal era -
la defensa de sus fuentes de trabajos y de derechos como miem-
bros de un gremio, hasta llegar a la formaci6n de la primera -
c~ja de ahorros que se fund6 en Orizaba Ver. el 30 de Novie~bre 
de 1839 1 cuatro años antes que los trabajadores de Rochdale --
fundaran su cooperativa de consumo, por lo que podemos conside
rar que en nuestro pa1s se han dado ideas que han provocado --
los grandes movimientos sociales, reafirmando este hecho el --
que nuestra Carta Magna de 1917 se haya promulgado algunos aftos 
antes que dOS de las constituciones mAs avanzadas en materia -
social y pol1tica en el mundo. 

2.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS SOBRE COOPERATIVAS EN
NUESTRO PAIS. 

Antes de que se legislara sobre esta materia en nue~ 

(2).- Rosando Rojas Corla.- Text. Cit •• , Pag. 59 
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tro Pals, las cooperativas o las instituciones que se aseme
jaban, eran reguladas por los principios universales de coope-
rativismo, por que no hay que dejar de soslayar que hubo mu-
ches pensadores que intentaron llevar a la pr§ctica las 
ideas en embri6n que se convertirian m§s tarde en dichos prin
cipios, como es el caso de Charles Fourier, utilizando una for
ma para que las cooperativas tuvieran éxito, deberian formarse
por individuos de todas las escalas sociales, integrandose -
en agrupaciones llamadas FALANG~S, cuyo n6mero oscilar1a 
entre 400 a 2,000 miembros. El lugar en donde se estable-
caria la falange seria un terreno de 2,000 hect§reas llamado -
FALANSTERIO, y aunque se fundaron en los Estados Unidos muchos
de ellos, todos fracnzaron , no obstante eso, la idea no se -
perdi6, y siguiendo ese sistema se fundara~ ~olonias llamadas
" Familisterios "• que en cierta forma podrian ser los antece
dentes de los actuales condominios en la forma como se -
les concibi6 primitivamente. 

En nuestro pais la industrializaci6n comenz6 a mani
festarse por los años de 18501 y trajo consigo la miseria de -
muchos grupos de trabajadores, debido a que se les explotaba en 
forma inhumana, limitando sus perspectivas de progreso dado que 
les era imposible llevar a la pr§ctica una idea que redundara -
en su beneficio por la misma presi6n a que se hallaban someti-
dos, no obstante eso, renaci6 la esperanza de buscar metas po-
sitivas y fué as1 como se comenzaron a formar las cajas de aho
rro, inspiradas en las ideas cooperativistas traidas de Europa, 
las enseñanzas de otras surgidas con anterioridad a la indus--
trializaci6n, y en cuya formaci6n estaban cifradas todas las -
posibilidades de mejoramiento para la clase trabajadora. Estas 
cajas de ahorro se rigieron, como se anot6 al principio, por -
las bases del cooperativismo universal, y por la reglamentaci6n 
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interna que establecian los propios miembros, cuyo desenvolvi
miento fub en ascendencia hasta llegar a la ápoca porfirista en 
que se empezaron a resquebrajar debido a las ideas sustentadas 
por el liberalismo econ6mico aunado a la falta de conv1cci6n y
eonocimiento de muchos trabajadores de lo que es el cooperati
vismo. ( 3 

Por aquellos anos naci6 la primera reglamentaci6n -
sobre cooperativas contenidas en el Código de Comercio de 1609, 
con el fin de que el cooperativismo tuviera una vida juridica -
reglamentada, disposiciones que fueron substituidas en 1927 por 
ln Ley General de Sociedades Cooperativas. MAs tarde en 1933, -
~sta fub perfeccionada apeg~ndose a las necesidades mexicanas y 
atendiendo a principios de cooperativismo uoiversal, corrigien
do algunos errores que conten1a la Ley de 1927. 

En 1936, de acuerdo con la politica de impulsar a ~ 
todas aquellas organizaciones que buscaran el mejoramiento de -
grupos que tradicionalmente hsbian permanecido al m~rgen de to
do progreso, el Gral. C~rdenas env16 al Congn.so una iniciativa 
que se conv1rti6 en la Ley General de Sociedades Cooperativaa,
hasta hoy vigente. 

Las bases para el desarrollo de este tipo de instl~ 
tuciones se encuentran inmersas en la Const1t~c16n pues el Con.!!, 
tituyente las contempl6 con detenimiento y esbleci6 en el cuar
to p&rrafo del articulo 28 lo siguiente: ••• tampoco constitu~ 
yen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de -
productores para que en defensa de sus intereses o del interAs 
general, vendan directamente en los mercados extranjeros los ~ 
productos nacionales o industriales que sean la principal fuen
te de riqueza de la regi6n en que se produzcan, y que no sean -

( 3 J.- Rosendo Rojas Corla.- op, cit. 1 pAgs. 59-60 



- 43 -

artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones 
estén bajo la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los 
Estados y previa autorización que al efecto se obtenga de las -
legislaturas respectivas en cada caso ••• 

¡;n el articulo 123, que junto con el 27, forman los
pilares del Derecho Social de nuestra Constitución, se estable
ce en la fracción XXX.- Asimismo ser~n consideradas de utilidad 
social las sociedades cooperativas para la constucción de casas 
baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad
por los trabajadores en plazos determinados. 

Podemos entonces afirmar que las leyes que se promul 
garon con posterioridad a la Constitución, la de 1933 y la de -
1938, sólo reglamentaron las bases que emanaron de nuestra car
ta Magna, y que reflejan el pensamiento del Constituyente por -
socializar la producción en muchas formas, tarea en la cual fu.!!, 
ron secundados por muchos intelectuales que después de la Revo
lución le dieron impulso a las cooperativas, como lo demuestra 
el hecho de que el Partido Cooperativista participó en la cam-
pana presidencial de 1920 y llevó a la presidencia de la RepO~ 
blica a su candidato. 

La Ley de 1933 superó con mucho a la Ley anterior, -
pues fué necesario pedir facultades extraorinarias al Congreso 
para legislar sobre esta materia.y el anhelo de llevar a cabo -
obras en común se manifestó, pues d.; 1933 a 1934 se constituye
ron 778 cooperativas, lo cual constituyó una cifra récord en ~ 
toda la historia de este sistema. ( 4 J 

Nuevamente en 1938 se dictó una nueva Ley General de 
Sociedades Cooperativas vigente en la actualidad, fundándose en 
el Capitulo 7o. Titulo II del Libro Segundo del Código de Come~ 
cio considerando que ni la Ley de 1927, ni la de 1933 habían 

( 4) .-Raúl No riega 3andoval .- i:l Cooperativismo en la Reforma 
Agraria.- Tesis Profesional, UNAM, México 1961 
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abrogado por completo todas las disposiciones existentes a este 

respecto, pues en 1933 s6lo se suspendi6 la aplicaci6n de las -
disposiciones uol ~6digo de Comercio por lo que se refer1a a ~ 
las cooperativas. 

La Ley que reglamenta en la actualidad la vida legal 
del sistema cooperativo tiende hacia el ideal que tuvieron qui~ 
nas quisieron que 6ste fuera el sistema que imperara en los paJ. 
ses que como el nuestro, necesita de la conjunci6n de las ideas 

y de los hechos, no obstante que se le han hecho algunas obje-
ciones que a continuaci6n se citan: 

A.- Que dicha Ley deberla propender, porque cuando -
la Ley se promulg6 la situaci6n era propicia a crear un derecho 
cooperativo, como norma apropiada para que rija la vida y el ~ 
funcionamiento de un sistema que tienda a expenderse en forma -
benbfica, pues las cooperativas no son con mucho, sociedades -
mercantiles, por su estructura especial, cuyas bases mismas se 
encuentran como qued6 asentado, inmersas en la Carta Magna. 

B.- Que en su articulado senala que deben las coope
rativas estar integradas por individuos de la clase trabajadora 
negando de esta forma la existencia de las cooperativas de con
sumo, cuyo ónico requisito que deben poseer las cooperativas, -
es la calidad de consumidores. Que por otro lado, las coopera-
tivas no deben perseguir fines de lucro obstaculizando en esta 
forma el posible desarrollo de las mismas, puesto que al resul
tar su ejercicio fiscal con ganancias, pueden construir escue-
las1 hospitales, centros de recreo, y a la vez, poder ayudar al 
desarrollo de escuelas de cooperativas para impulsar su propio 
desarrollo. 

c.- Se establece en la mencionada Ley que no se pue
den conceder privilegios o ventajas en cuanto a las partes del 
capital, ni que los nuevos socios suscriban mSs de un certifi--
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cado de aportaci6n, o que contraigan cualquier obligaci6n eco
n6mica superior a la de los miembros que ya forman parte de la 
sociedad, siendo esto una injusticia, pues con el tiempo los -
nuevos miembros desplazan a los fundadores relegAndolos, sin 
tomar en cuenta que ellos fueron los que hicieron posible su -
creaci6n. l 5 ) 

Con respecto a las objeciones que hemos seftalado ~ 
que se le hacen la Ley de la materia que tratamos, la primera 
de ellas tiene su fundamento en la idea de que cuando su pro-
mulg6 el ordenamiento jrídico citado estaban dadas las condi-
ciones propicias para un desarrollo acelerado, situaci6n que -
despubs cay6 en la atonía. De la segunda objeci6n citada. su -
fundamento lo encontramos en el artículo 1o. Pracci6n I del ~ 
ordenamiento en cuesti6n. La tercera objeci6n estA fundamentada 
en el articulo 3o. de nuestra Ley de Cooperativas a que nos -
hemos referido. 

3.- CAUSAS Y ELEMENTOS QUS SE HAN INTERPUESTO AL D~ 

SARROLLO OC. LAS COOP8RATIVAS, 

No obstabte las objeciones que se le hacen a la Ley 
consideramos que bsta reúne los requisitos necesarios para re
glamentar una instituci6n que busca la conjunci6n del esfuerzo 
de muchas personas para su beneficio propio contando con el 
apoyo decidido por parte del Estado para la difusi6n de las -
ventajas que trae consigo, a travbs de la Direcci6n General de 
Pomento Cooperativo, instituci6n que hasta el principio de la 
actual década comenz6 verdaderamente a difundir por todos los 
medios la propaganda que constituye el factor decisivo en la -
difusi6n de este sistema. 

Pero es asomb~oso que siendo un sistema con todas -
las car6cterísticas para difundirse en todos los Ambitos de ~ 

(5).- Haúl Noriega Sandoval.- Op. cit. pAg. 58 
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nuestro pa!s, en la actualidad y seg6n lo demuestran los da
tos estad!sticos que a continuaci6n se citan, no haya alcan
zado los logros que era la meta fijada, y que inclusive "f:l 
cooperativismo no es incompatible ni con el socialismo, ni -
con el capitalismo, como lo demuestran los casos de Holanda, 
Dinamarca, Israel, Cuba y China, donde encontramos diversas 
formas de cooperaci6n. Ante todo, básicamente, el cooperati
vismo es una organizaci6n de trabajo. Las experiencias coo-
perativistas en México, tienden a demostrar que esta inst1-
tuci6n dificilmente puede prosperar en la actual estructura : 
socio-econ6mica resultante de una política determinada. E:n -
otras palabras, a6n teniendo muchos factores adversos si se 
tiene el apoyo gubernamental, el éxito de una cooperativa -
está prácticamente asegurado". ( 6 ) 

De 1933 a fines de 1934, se hab!an constituido -
778 cooperativas con 31 0 762 fundadores y con un capital ini
cial de $ 3,321,411.DO de los cuales 272 cooperativas eran -
agr!colas, con 70 780 fundadores, o sea, que en s6lo 19 meses 
se fundaron éstas, con un promedio de casi 14 cooperativas -
mensuales. ( 7 ) 

En la actualidad predomina el sector agropecuario 
por la sencilla raz6n que es el grupo humano más numeroso en 
nuestro pa!s y porque en determinadas épocas, ha sido posi
ble incorporarlos a organizaciones que de acuerdo con la le
g1slaci6n y con los principios bAsicos del cooperativismo -
universal, buscan el mejoramiento del grupo concebido como -
tal, y del individuo concebido dentro del grupo; y las condl, 
clones que se crearon fueron propicias para que los hombres 

(6).- Louise Pare en: "Obstáculos en la organ1zaci6n de una 
cooperativa agr!cola", Revista del México Agrario, Ano 
IV, No. 4 

(7).- Ra6l Noriega Sandoval,- Op. cit. pág. 72 
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del campo formaran cooperativas. 

Tambi6n es de señalarse que en el aspecto forestal 
ha habido inquietud de explotar nuestra riqueza silv!cola a -
través de cooperativas, aunque la corriente no ha contado con 
elementos de difusión necesarios para crear verdaderamente -

una tendencia hacia este sistema, que es superada en n6meros 
por las cooperativas pesqueras, industriales y de transportes 

Si de 1933 a 1934 se crearon como quedó señalado -
con anterioridad, 272 cooperativas agrícolas y de aquella fe
cha a la actualidad están registradas 851 1 quiere decir que -
en 42 años sólo se registraron 579 cooperativas agrícolas y -
forestales, siendo tan sólo un promedio de 14.S cooperativas 
por año, tomando en cuenta que 1974 se registraron 80 de este 
tipo, 

De todo lo expuesto debemos concluir que es acep-
table y puede ser la cooperativa una de las soluciones posi-
bles al problema del campo, como organización del trabajo de 
muchos para el provecho de los mismos, a condición de que se 
eliminen los gastos que representa la legalización y los trá
mites engorrosos que significa organizar y legalizar una coo
perativa, entendida como tal, ya que el ejido también es una 
cooperativa de producción agrícola cuya organización es más -
sencilla pues queda a la voluntadde los miembros del mismo -
constituidos en asamblea general, además, con los n6meros y -

los datos observados, esmenester concluir que en la actuali

dad no ha sido posible·: que sea un coadyuvante de importancia 
primordial por los diversos factores de administración y de -
índole sociol6gica que ha impedido su desarrollo auténtico, -
como lo representa el hecho que después de un gobierno que -
establece las bases de sistemas revolucionarios, le sigue uno 

que retrasa esos avances en el mejor de los casos, o los me-
dia tiza relegándolos como sucedió después del régimen Carde--
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nista. (8) En la actualidad se está tratando de llevar a cabo -
verdaderamente un cruzada en la Dir:-ecci6n General de Fomento -
Cooperativo para impulsar el desarrollo de este sistema, y lo -

prueba el hecho de que en un slilo año se hayan registrado el -
nOmero señalado anteriormente. 

Por parecernos de suma importancia la opinilin que a 
este respecto señala Rosendo Rojas Coria, citaremos los elemen
tos que a su modo de entender han hecho que las cooperativas -
fracasen. Estas causas son las siguientes: 

A.- n no escrupulos~ manejo d,e los intereses de los 
asociados. 

B.- La mala interpretaci6n de las leyes. 

c.- Falta de un sistema o un plan determinado. (9) 

A todo esto agregar:-emos que el sistema cooperativo -
se opone a la explotaci6n del hombre a través del trabajo que -
desarrolla, por lo que choca con los intereses industriales que 
saturan el área de actividades de las cooperativas. En el caso 
especifico de las cooperativas agrícolas, es m6s viable su de
sarrollo siempre y cuando haya un control absoluto por parte -
del Estado de los elementos econ6micos necesarios para la for
maci6n y desarrollo, pero manejadas internamente por aut~nticos 
cooperativistas. 

4 0 - OTRAS F'ORMAS POSIBLES DE ORGANIZACION SE~ALADAS 

EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY. 

Por considerar que debido a su misma naturaleza pue
den coadyuvar a solucionar el problema de organizaci6n entre -
los campesinos, es menester hacer una breve referencia a los -
otros sistemas que señala el articulo 147 de 1;1 Ley aunque no -
son formas avanzadas y definidas como se r:-equiere en la actua-
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lidad, debido a que no se adaptan a las necesidades y a la idi,t 
sicracia de los hombres del campo. el citado articulo señala,
aparte de las cooperativas las únionen o mutualidades, socie-
dades, ascociaciones y otros 6rganismos semejantes. Vamos a re
ferirnos vrebemente a cada uno de ellos señalando los elementos 
que consideramos de más relevancia que demuestran su inaplica-
bilidad a nuestra relidad campesina, 

al,- Uniones o mutualidades.- ~ste tipo de organiz~ 
cl6n tiene 5Us or!genes en las corporaciones de oficios y gre-
mios que surgieron en la edad media entre las que figuraban las 
hermandades de artesanos, la cofradía de carpinteros, los grc-
mios de los herreros etc., cuyos miembros no s61o se ayudaban -

en su trabüjo, sin6 tambi6n en los casos de necesidad, de ah! -
el nombre gónerico aplicado a dichos grupos, También se resalta 
la descidida fé religiosa de que estaban inguidos los mlembros
del grupo, que es descisivo como elemento para señalar que la
activldad no podia estar encausada hacia logros mercantiles. 

Cuando el capitalismo comens6 a aparecer en los si-
glos XVIII y XIX, éste tipo de organismos fuerce desapareciendo 
debido a la doctrina liberal que comenz6 a predominar dando por 
resultado a lo que en la actualidad se conoce como mutualismo. 
( 10 ) 

~n la actualidad se considera que el Mutualismo se -
encuentra limitado por su concepción misma, entendiendo como -
mutualismo la únion de varias personas para ayudarse en un mo-
mento determinado, pero no para realizar actividades econ6mivas 

( B) .- Ramón f'ernández y Pernández.- "La Transferencia de tierra 
al 8jldo".- Revista del México Agrario Núm. 2 Pag. 169 

(9).- Roscndo Rojas Corla.- Text. Cit. Pags. 80-Bt 

(10).- Rosendo Rojas Corla.- Tcxt. Cit.- Pags. 73-74 
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que traigan como consecuencia la percepci6n de utilidades como 
resultado de un proceso de .acci6n. Si hay que reconocer que del 
mutualismo se fué desarrollando el movimiento cooperativo, pues 
le sirvi6 de propagandista e iniciador, siendo m&s tarde el que 
ha tenido mayor aceptaci6n. 

bl .- "ociedades.- Se entiende como sociedad;· mercan
til aquella en la cual se conjugan los capitales de los socios 
para un fin determinado. Y este es el tipo de sociedad a que se 
refiere el articulo 147 inciso e de nuestra Ley (strictu sensu) 

y que se señala como uno de los posibles sistemas en que las -
que se pueden agrupar los campesinos, suponiendo que éstos con
taran con bienes materiales que fueran suceptibles de converti,t 
se en capital, o sea, previendo determinadas condiciones que en 
si mismas ya resultarian ventajosas para iniciar una nueva actj. 
vidad pero solamente estas sociedades mercantiles son emprendi
das por quienes ya poseen tierras principalmente de riego y que 
quieren incrementar su capital desarrollando la agricultura en 
gran escala, como lo demuestra el hecho de que de 1968 a 1971 -
se hayan formado solamente 100 sociedades agricolas, con un ca
pital de $ 571 902 millones, (11) por lo que es imposible que lo 
s campesinos puedan organizar empresas de este tipo, debido a -
que el único capital que poseen es su propia fuerza de trabajo 

y en algunos casos muy afortunados, su parcela ejidal, que por 
su propia necesidad, está en smtuaci6n de rentar su peque~a ex
tensi6n terrenal, y convertirse en un pe6n agricola de su pro
pia parcela. Tambi6n existe otra posibilidad, que es la de que 
se vaya pulverizando esa pequeña extensi6n que posee hasta lle
gar a sor insuficiente para su sostenimiento. De esto deducimos 
que esta organizaci6n no puede ayudar a solucionar el problema 
agrario, antes por el contrario, lo agrava por el hecho de que 

(11).- Anuario Estadistica de la Secretaria de Industria y Co-

mercio. 
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d1a con d1a está siendo más frecuente el arrendamiento de las -
parcelas a los campesinos llamados en el norte 11 gambusinos 11

1 

quienes poseen capital y la técnica necesaria para desplazar al 
campesino. 

e).- Las asociaciones pueden ea determinado momento 

servir para aglutinar el potencial económico que pudiera poseer 
un grupo, pero generalmente se constituyen para otros fines di
versos de las actividades agricolas, debido a la naturaleza mi~ 
ma de esto institución, pero no tendria aplicación en el caso -
de los campesinos, porque resulta engorroso para los campesinos 
aceptar un ~uevo sistema aparte de los ya conocidos que son co2 

perativas y el ejido en sus tros formas: individual, semicolec
tivo y colectivo, para lo que tendr1a que difundirse las venta
jas que trae consigo este tipo de asociación como paso decisivo 
para llegar a un tipo de organización más avanzada, s6lo de es
te modo es aceptable su difusión, de no ser as1 1 se deben em-~ 
plear dichos recursos de difusión en los sistemas ya conocidos 
por los grupos campesinos y cuyos frutos ya comienzan a mani~
fes tarse, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la -
Ley Federal de Reforma Agraria. 
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CAPITULO T E n c E R o 

1.- CASOS EN LOS CUALES ES NECESARIO QUE LA EXPLOTA

CION SE HAGA EN FORMA COLECTIVA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 131 
DE LA CITADA LEY. 

2.- LA GARANTIA QUE ESTABLECE LA LEY EN SU ARTICULO 

134. 

3.- ALGUNOS SISTEW1S DE EXPLOTACION QUE GUARDAN SE
MEJANZAS CON LOS EJIDOS COLECTIVOS MEXICANOS. 

a).- SISTEMAS COLECTIVOS EN LA U.R.s.s. 

b) 0 - LA COMUNA CHINA. 

e).- SISTEMAS AGRARIOS EN EL E:S'rADO DE: ISRAE:L. 

1.- E:L KIBUTZ. 

2.- E:L MOSHAV SHITUPI. 

30 - EL MOSHAV OVDIM. 
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1.- Casos en los cuales es necesario que la explota
c16n se haga en forma colectiva de acuerdo con al articulo 131 
de la citada Ley. 

~n el articulo 131 se establece que el Presidente de 
la Rep6blica determinará la forma de explotaci6n en cuatro ca-
sos que son: 

I.- Cuando las tierras constituyan unidades de expl2 
taci6n que no sea conveniente fraccionar y exijan para su cul-
tivo la intervenci6n conjunta dEI los componentes del ejido. 

II.- Cuando una explotaci6n individual resulte anti~ 
con6mica o menos conveniente por las condiciones topográficas -

y la calidad de los terrenos por el tipo de cultivo que se rea
lice; por las exigencias en cuanto a maquinaria, implementos e 
inversiones de la explotaci6n; o porque asi lo determine el -~ 
adecuado aprovechamiento de los recursos. 

III.- Cuando se trate de ejidos que tengan cultivos 
cuyos productos están destinados a ilidustrializarce y que cons
tituyan zonas productoras de las materias primas de una indus~ 
tria. 8n este caso, independi0ntemente del precio de la materia 
prima que proporcionen, los ejidatarios tendrán derecho a par-
ticipar de las utilidades de la industria, en los t~rminos de -
los convenios que al efecto se celebren; y 

IV.- Cuando se trate de los ejidos forestales y ga~ 

naciera= a que se refiere el articulo 225. 

8sta 6ltima fracci6n se refiere a cuenda los ejidos 
for~Stüles y ganaderos debün ser explotados colectivamente, con 
forme lo señala el articulo 225 in fine. 

~ntendiendo el contenido del articulo (latusensu), -
la finalidad es evitar, entre otras muchas cosas: 

t.- Minifundismo ejidal.- Como el factor que hace -
antiecon6mica la explotaci6n de la tierra, la divisi6n de la ~ 
parcela entre los miembros de una familia, no cumpli6ndose ni -
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con lo que establece el articulo 27 Constitucional. 

2.- La fragmentaci6n de los ejidos.- Consistente en 
que mucljos ejidos se encuentran fragmentados, lejanos entre s1 1 

y a veces muy alejados del poblado al cual se ha dotado de tie
rras. 

Mediante convenios con otros ejidos, inclusive, con 
elementos de la pequeña propiedad se corregirá esta desventaja 
formando asi una unidad superficial suceptible de ser aprovech~ 
da colectivamente que podrá captar aguas, créditos, asistencia 
técnica por la cohesi6n de los elementos. 

3.- La posibilidad de que los nuevos ejidos que se -
constituyan lo hagan en forma colectiva. Al estudiarse la afec
taci6n para constituir un nuevo ejido debe verse la condici6n -
de que sea en forma colectiva buscando un equilibrio entre hernio 
bres y tierras, eliminando que haya asalariados permanentes, ~ 
pudiendo hacerlo eventualmente cuando las labores asi lo requi~ 

ran. 

Aunque la producci6n se lleve a cabo conjuntamente, 
los derechos de los ejidatarios deben ser asegurados para que -
no cause temor el hecho de que el trabajo de cada quién se• ~ 
computado por las labores desarrolladas, correspondiendo a cada 
uno lo que en realidad haya trabajado. De no hacerse asi se 
crearla el problema de que unos cuantos que fueran los más cum
plidos tendrian que trabajar por los demás, procreando asi una 
situaci6n de irresponsabilidad, dado que es:.muy común que los -
más capaces y cumplidos sean los que produzcan más. 

Existe tambi6n la posibilidad de que s6lo algunas -
labores sean las que estén organizadas en forma colectiva, sie!!, 
esta qui~áuna forma de ir experimentando paulatinamente hasta -
llegar a la integraci6n total de aquellos ejidos que tradicio-
nalmente han sido explotados en forma individual. Esta es una -
forma de explotaci6n parcialmente colectiva conforme lo establ!!, 
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ce el articulo 136 y lo pueden llevar a cabo dos o más personas 
quedando al arbitrio de ellas los controles de su trabajo, a -
fin de que se haga entre ellos un reparto proporcional de las 
ganancias adquiridas. 

Cooxisten en el libro Tercero de nuestra Ley las -
formas cooerativas, semicolectlvas y colectivas en raz6n de -
que cualquiera de estas formas que sean adoptadas por los nú
cleos de poblaci6n campesina, son sistemas que tratan de so-
luclonar el problema agrario. 

El ejido en s1, ya es una sociedad formada por los 
ejidatarios (latu sensu) pero faltaba que se le diera esa CO.!). 

formaci6n capaz de realizar transacciones y actividades econ~ 
micas que le vino a dar la reforma agraria a travás de su re
glamentaci6n. (12) 

Reviste especial importancia la f racci6n II del ~ 
articulo que comentamos, dado que aqu1 se contempla una situ,a 
ci6n que por su importancia es necesario reiterar a f1n de -
que se estudien las causas de este fen6meno social consisten
te en la venta de las parcelas por parte de los ejidatarios -
y comuneros a los agricul tares "gambusinos 11 quienes no poseen 
tierras pero si maquinaria, capital, crádito y muchas veces, 
mejor conocimiento de la tácnica agricola que los dueños de -
las parcelas, aunado a todos esto, las dotes necesarias de -
organizac16n. ( 13) Es entonces cuando tiene aplicaci6n la -"-. 
fracci6n II del articulo citado pues será cuestión de elabo-
rar los estudios correspondientes y mediante un Decreto Pres! 
dencial hacer la explotaci6n en forma colectiva, evitando de 

esta manera la emigraci6n hacia las ciudades, y por consiguie.!l 

( 12) .- Ram6n Pernández y f'ernández.- Cooperac16n Agricola y -
organizaci6n E:con6mlca del Sjido.- Colecci6n Sepseten
tas, No. 108, pág. 91. 

( 13) .- ldcm. 
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te, la creaci6n de cinturones de miseria en los alrededores de 
estas concentraciones humanas. 

En cuanto a loo ejidos forestales y ganaderos a que 
alude la fracción Iv del articulo que venimos comentando y que 
nos remite al 225, cabe agregar que ya han demostrado su ver-
dadera eficacia las empresas encargadas de procesar la manera 
de los ejidos forestales, formando f~bricas de papel, de resi
na, etc •• que trabajando con capital del Estado y con la mano 
de obra de los ejidatarios, se han logrado frutos positivos. -
Los ejidos ganaderos todavia no entran al plano de las realiz~ 

clones, pero dia llegarti.·en que vistas las posibilidades de -
desarrollo, habr~ que reglamentar el uso de los pastos y con
trolar la producci6n de carne para evitar pérdidas econ6micas 
como la ocurrida no hace mucho en el norte de la Rep6blica, -
estando abiertas las posibilidades dentro del marco de la Ley, 
pues si cada ejidatario puede poseer la eKtensi6n necesaria -
para mantener 50 cabezas de ganado mayor o suo equivalentes, -
las posibilidades de desarrollo son enormes si pensamos que -
hay regiones de nuestro pais que son aptas para la ganaderla, 
si ya no hay tierras para cultivo que repartir como lo demues
tran las estadlsticas actuales, que en lo sucesivo sean ejidos 
ganaderos los que se costituyan, teniendo un mercado nacional 
asegurado debido a la gran demanda que hay de los productos -
derivados de la ganader!a. 

2.- LA GARANTIA QUE ESTABLECE LA LEY EN SU ARTICULO 
134. 

Cuando se adopte el r&gimen de eKplotaci6n colecti
va dice el citado articulo que se deben garantizar los derechos 
de los ejidatarios para desterrar el recelo que pudiera haber, 
dado que las labores se harAn en común, distinguiéndose sola-
mente el número de labores desarrolladas por cada ejidatario, 
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de acuerdo con la cual será la retribuci6n al trabajo de cada -
uno de los miembros del ejido. Resulta muy atinado establecer -
esta garantía, no obstante que se fijen los linderos a las par
celas, interviniendo aqul como factor decisivo el que los cam-
pesinos tengan conciencia de que integran una clase que lucha -

por su superaci6n a trav6s del trabajo organizado, dictado por 
las necesidades de la regi6n con la plena convicci6n que buscan 
nuevas formas de desarrollo y ~UB no se trata de una posesi6n -

ficticia de la parcela porque oxiste un elemento que la garant! 
za su derecho dentro dol ejido. La garantía que tiene este in-
dividuo en el ejido en los casos de este tipo de explotaciones 
ya figuraba en el ordenamiento agrario anterior como lo demues

tra la organizaci6n que se llev6 a cabo en los ejidos colesti•
vos de Tlahualilo (14), organizados en la ~poca del Gral. Láza
ro Cárdenas, en conde cada ejido se consideraba como propiedad 
proindivisa, que se aprovechaba en común, no ostente, cada ex~ 
pediente ejidal reconocía parcelas de proporciones similares ~ 
para cada uno de los miembros del ejido. 

~sto es el camino trazado por la Lay Pederal de Re~ 
forma Agraria con resp~cto a los sistemas colectivos, sus dive~ 
sos matices y los elementos indispensables para llevar a cabo -
la verdadera reforma agraria, comenzando con la educación de -

q·Jienes recibirán los instrumentos del progreso social y sobre 
quienes pesará la producci6n de factores indispensables para la 
satisfacci6n de las necesidades de todo el pais. 

3.- ALGUMOS SI!lTEMAS OS EXPLOT/,CION QUE GUARDAN SE:
rt~J,\NZAll CON LOS CJIDOS COLE:CTIVOS M3.GCANOS. 

al.- ~istemas colectivos en la U.R.s.s.- Existen dos 
formas de explotaci6n colectiva que son: los Kolj6s y los Sob~ 
j6s. Los primeros son cooperativas agropecuarias organizadas 

por los campesinos, quienes aportan sus bienes de producci6n --
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(aperos de labranza y ganado de labor) en donde la cantidad de 
trabajo de cada Koljosiano se mide por el nómero de TRUDODIEM -
(unidad condicional de trabajo correspondiente a determinada ~ 
norma diaria de trabajo). El Estado le otorga el usufructo de T 
la tierra a perpetuidad, y para la integración de un koljós se 
requiere s6lo la creación de un acta en donde constará el núme
ro de familias que integrará la comunidad, el nombre del koljós 
y la fecha de la constitución. 

Los miembros del koljós obtienen sus principales in
gresos de la economia social, y los ingresos adicionales de su 
economia particular. Una parcela de tierra junto a su· casa de -
0.25 a 0.5 hectáreas y a veces, hasta un hectáreal (15) 

La Asamblea General es el órgano máximo dentro del -
koljós y tiene como funciones las siguientes; planes de produc• 
ción anuales y de temporada; designa a la junta directiva del -
koljóa y a su presidente, la adquisición de maquinaria y ganado 
aprueba el ingreso de nuevos miembros, etc. 

Los Sovjós son las grandes empresas de explotación -
colectiva agropecuaria del Estado, Su creación obedeció a la -
necesidad de asegurar el abastecimiento de alimentos a las ciu
dades y al ejército soviético, En términos legales los sovjós -
son órganos del Estado, dedicados a una función econ6mica de 

producción. Todos los instrumentos de producción y el mismo -
producto de dicho proceso corresponden al Estado, 

La dirección de los mismos, as1 como los programas -
de producción, están encomendados a los ministerios sovjóz. 

(14).- Juan!Ballesteros Porta.~ LExplotación Individual o Coles 
tiva1 ~l caso de los ejidos de Tlahualilo. Instituto Me
xicano de Inveotigaciones Agrarias, 1964. 

(15).- v. Matskevich.- Reforma Agraria y Prod~cción Ai;irJcola en 
la URSS.- Revista del M6xico Agrario, A~o IV, No,4, 1971 
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Los agricultores del sovjóz, como trabajadores del -
estado perciben un sueldo mensula a cuenta de los fondos de la 
renta nacional. Están protegidos por el Seguro Social, servicio 
que pagan las empresas estando los trabajadores exentos de d~s

cuentos en su sueldo por concepto de servicios médicos. i':l TRa-
r 

bajador del sovjóz tiene derecho a una parcela para cultivar su 
huerto y un terreno para construir una cas. 

La diferencia entre ko!jós y sovj6z es que ástos úl

timos provienen de la m1cionalizilci6n y municipalización d" la 
tierra por el Estado Soviético, mientras que los primeros se -

derivan de una colectivización voluntaria de los campesinos que 
aportaron sus bienes de producción. (16) 

b.- LA COMUNA CHINA.- 8ste órgano cooperativo de --

producci6n agrícola, fué creado en 1958 como resultado de la fJ! 
sión de las cooperativas agr1colas 1 realizando en la actualidad 
no sólo actividades agropecuarias, sino industriales, de distr! 
bución mercantil, de educación y hasta labores militares, for
mando de este modo un organismo autosuficiente en los aspectos 
económicos, culturales, politices y militar, pues est&n prepar~ 
dos en previsión de cualquier agresión militar, siendo descen'-
tralizada y aut6noma su organización en el aspecto interno. 

Mediante un programa nacional que dura 12 años, se -
rige la actividad de más de 100 millones de habitantes que for
man Ja población agrícola. ~ste plan nacional cuenta con la co
laboración de elementos tendientes a incrementar la producción 
agrícola y popularizar la técnica avanzada. Entre los pasos que 
deben darse, se incluye la construcción de obras hidráulicas, -
el aumento de abastecimiento y la variedad de fertilizantes, el 
mejoramiento de las herramientas agrícolas existentes y la in-
troducción de tipos nuevos; la aplicación y el uso de buenas -
semillas, la expansión del cultivo minucioso; <>l mejoramiento -

(16).- ~ Matskevch.- op., pág. 46. 
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del suelo, la plantación de más siembras de mayor rendimiento 1 -

la extensión de las zonas de siembras múltiples, la conserva- -
ción de las aguas y del suelo, la crianza y cuida de animales ~ 
de tiro, la eliminación de las plagas de insectos y la expan~
si6n de la zona cultivada, Todo esto fué establecido por Mao ~ 
Tse Tunen la Carta de 8 puntos, (17) 

En el proceso de colectivización de la República Po
pular de China, que se comenz6 a formar a partir de la consoli
daci6n de grupos de ayuda mutua, los campesinos conservaban tem 

po~almente la propiedad de la tierra en forma individual y que 
aportaban voluntariamente para formar explotaciones colectivas. 
Los ingresos netos se repartian entre los socios en proporción 
a la tierra aportada y al trabajo personal aplicado a las labo
res comunes, o sea, que cada campesino percibia por la tierra -
que habia aportado además de la remuneración por su trhbajo. -
(18) 

Siguiendo el proceso evolutivo, al pasar la coopera
tiva de producción agricola a formar parte de la comuna, se elJ. 
minaba la propiedad individual de la tierra, de los animales y 

de los implementos, pasando éstos a formar parte de las comunes 
mediante el pago a sus duenos, y en lo sucesivo ya los ingresos 
netos se distribuirán sóloen proporción del trabajo aportado. 

Con esta forma de explotación de la tierra, la Repú
blica Popular de China se enfrenta al más grande reto en toda -
su milenaria historia, pues con sólo el 11i de tierras cultiva
bles, tendrá que producir alimentos para m&s de 750 millones de 
habitantes que forman su población. 

c).- SIS'füMAS AGRARIOS COLECTIVOS EN EL ESTADO DE -
ISRAEL, 

En 1947, al reconocer las Naciones Unidas la existen 

cia juridica del Estado de Israel, los distintos grupos de colg, 
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nos que hab!an poseido la tierra, iniciaron lo que seria el hoy 
Estado moderno de Israel. 

Para comenzar, el Estado se reserv6 el dominio de -
todas las tierras y s6lo las transmite en arrendamiento por 49 
a~os a los particulares, a las personas morales o a las persa-
nas físicas. 

Cxisten en Israel tres modalidades de explotaci6n -
que son conocidas por muchos autores como cooperativas. 8stas -

son: el Kibutz, el Moshav Shituf i y el Moshv Ovdim. 

1.- El Kibutz es una cooperativa socialista integral 

de carácter voluntario. 81 Kibutz celebra con el Estado un con
trato de arrendamiento sobre las tierras con duraci6n de 49 --
años prorrogables. ~l Kibutz se encarga de stisfacer todas las 
necesidades de sus miembrns y sus familias. El usufructo de la 
tierra es común, as! como los instrumentos de producci6n; todos 
los productos son propiedad colectiva, as! como las viviendas, 
instalaciones, maquinaria y ganado pertenecen al l<ibutz. 

Este tipo de organizaci6n no s6lo abarca actividades 
agropecuarias, sino que se extiende al comercio, educaci6n la -
cultura e inclusive las actividades de carácter militar. Aqui • 
se lleva a cabo el principio superior de justicia, que se expr~ 
sa en la santencia "a cada quién segón sus necesidades". 

~u estructura interna está determinada por la Asam-
blea General, 6rgano que está investido de las ma! altas facul
tades. Se le encomienda elaborar los programas de la organiza-
ci6n, formular los presupuestos, la admiei6n de nuevos socios, 

(17).- Vicente Lombardo Toledano.- Diario de un Viaje a la Chi
na llueva, ~ditodal Futura, pág. 27 

(18).- Marco Antonio Ourán.- Organizaci6n de la Agricultura y -
la sociedad rural en la Rep. Popular de China, citado por 
flam6n Fernández y Fernández, 
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y todos los asuntos de carácter general, que necesariamente ti!!, 
nen que ser aprobados en asamblea general. 

2.- Moshav Shitufi.- Es tambi~n una organización de Ci!, 
racter colectiva, "t~rmino medio entre el Kibutz y el moshav-..

ovdim, en ella se tiende a obtener el beneficio .que reporta fri!, 
bajar en gran escala, sin anular las satisfacciones que brinda 
una vida privada individual." (19) Los instrumentos de producc
ci6n son colectivos y el sistema de trabajo tambián, correspon
diendo a la instrituci6n todos los productos que ne deriven de 
la actividad desarrollada. 

En el moshv shitufi no.hay casas de infantes en co-
món, ni comedor com•!n (como sucede en el kibutz). 

Cada miembro habita su propia casa con toda su fami
lia y conduce su vida privada como lo entiende. (20) 

3.- El Moshav Ovdim.- En estas cooperativas las act!, 
vidades.que se realizan en comón son aquellas quese refieren al 
abastecimiento de sus miembros de los productos que necesitan y 
a la venta de lo que ellos producen, pues son granjas individua 
les. La tenencia de la tierra consiste en que el moshav ovdim -
como ente jurídico con perso~alidad propia, establece un contrJ!. 
to de arrendamiento con el gobierno, tierras que subarrienda -
entre los campesinos, para que ástos formen sus granjas indivi
duales. 

Como en los casos anteriores del Kibutz y del moshav 
ahitufi, su estructura interna lo determina la Asamblea General 
máxim; 6rgano del poder supremo. Aqui los miembros pagan sus -
impuestos para cubrir los servicios póblicas. 

(19).- Rosendo Rojas Coria.- Op. cit. p6g. 152. 
(20).- Antonio Luna nrroyo.- Los sistemas Agrarios de Francia, 

Israel y la URSS.- Estudios del Centro de Documentac16n 
Jurídica de la facultad de Derecho, 
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Despu~s de la breve exposici6n de algunos sistemas -
de explotaci6n colectiva en el mundo, es menester hacer algunas 
consideraciones respecto a las semejanzas que guardan con las -
colectivas de explotaci6n en nuestro pais a fin de desvirtuar -
la falacia de que todo sistema colectivo que encuentre alguna -
similitud con otro extranjero trae forzosamente aparejado una -
ideologia extraña a nuestra idiosicrasia que vendria a destruir 
nuestra sacrosanta libertad en cuyas aras se ha frenado y aún -
retrocedido en el avance cooperativo después de la ~oca Carde
nista. 

Es norma de observancia universal que cuando las - -
ideas buscan el beneficio y el progreso del hombre atendiendo a 

su naturaleza humana, no reconoce limitaciones territoriales, -
ni barreras impuestas por gobernantes sino que se difunden por 
toda la paz del planeta y fructifican precisamente en donde se 
dan las condicionen necesarias para su realizaci6n. 

Cabria entonces preguntar lQu~ acaso no nos amenaza 
un sombrio panorama en la producci6n de alimentos ante los con~ 
tantes descalabros por falta de planeaci6n en los sistemas in-
tentados hasta ahora? lNo acaso la producci6n de nuestras tie~ 
rras está determinada en algunas regiones por la sola precipit~ 
ci6n pluvial, siendo tsta muy escasa en algunas regiones y dem~ 
diado abundante en otras? Pues ante tales hechos, no nos asust~ 
mes al utilizar sistemas que ya han demostrado su eficacia en -
otros paises no importando el aspecto politice que en ellos se 
observe, porque más trágico resultará para la poblaci6n cuando 
se cumpla la pro!es!a Malthusiana. 

Veamos entonces dichas semejanzas: con los sistemas 
agrarios colectivos de la URSS encontramos los siguientes: 

1.- El estado es el propietario de las tierras y al 
cederlas a las instituciones kolj6s y sovj6s, las convierte en 
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patrimonio d~ todo el pueblo. En nuestra Constituci6n se esta
blece en el articulo 27, usando un concepto sociol6gico "La p~ · 
piedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los llmete 
del territorio nacional corresponde originariamente a la Naci6n 
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el domihio a 
los particulares, constituyendo la propiedad privada". 

2.- De los sistemas señalados es el kolj6s el que ~ 
más se asemeja a los ejidos colectivos, por su misma conforma-
ci6n interna, pues corresponde a la Asamblea General determinar 

la forma de orsanizar el trabajo. 

Con la Comuna China encontramos las siguientes simi-
litudes: 

a.- gn China exist!a una masa de campesinos sin tie
rras, y los que pose!an una pequeña extensi6n eran afortunados 
a pesar de que dichas tierras estaban empobrecidas por los mil!!, 
narios cultivos llevados a cabo rudimentariamente. 

En ~xico existen en la actualidad mSs de tres milla 
nes de camp~sinos con derechos a salvo y sin posibilidades de • 
ser dotados de tierras. esta situaci6n en China se elimin6 me~ 
diante la fusi6n de cooperativas socialistas de producc16n est,1 
tal agropecuario llamadas comunas en cuyo seno se agrupan mAs -
de 10,000 trabajadores que tienen que atender 4 1 300 hectáreas -
de labor. 

b.- en el Articulo 34 de nE1 ProgramaCom6n" ('21l, el!, 
tablece que en todas las áreas en dondela reforma agraria se ha 
realizado completamente, el gobierno del Pueblo tomar4 como su 
tarea principal la organizaci6n de los campesinos y de toda la 
fuerza de trabajo que pueda emplearse en la agricultura, para -
desarrollar laproducci6n agrícola y las actividades laterales, 
y guiará a los campesinos para organizar, paso a paso formas ~ 

(2tl.- Vicente Lombardo Toledano.- Op. cit. 
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diversas de trabajo, ayuda mutua y cooperaci6n en la producci6n 

de acuerdo con el principio de voluntarios y mutuos beneficios. 

En nuestro sistema la tendencia es hacia la organiz! 
ci6n en donde los beneficiarios directos sean los campesinos ~ 
que se encuentran bajo las formas comunal, ejidal, de los que -
seencuentren dentro de los ngevos centros de poblaci6n, vigilail 

do su organizaci6n la Secretaria de la Reforma Agraria, según -
se desprende del articulo 132 de.nuestra Ley de la materia. 

Ahora veamos las analog!as con los sistemas israeli-
tas: 

1.- El Estado de Esrael es propietario de todas las 
tierras y s6lo las transmite mediante arrendamiento por 49 años 
El clima de Israel es desértico, por lo que se han tenido que -
hacer obras de irrigaci6n muy suig~neris para poder vencer al -
desierto. En nuestro pa!s el Estado no arrienda la tierra, sino 
que la cede a los particulares, ejidatarios, y comuneros, lo ~ 
cual constituye un• gran ventaja. 

En los Estados del norte de anuestro ~a!s, también -
hay regiones des~rticas que pueden ser productivas si se emple
an los sistemas como los utilizados en las granjas colectivas -
israelitas. 

2.- De los tres sistemas que se emFlean en Israel P! 
ra la explotaci6n de la tierra, consideramos que es el Moshav -
Shitufi el que puede guardar.~ás analog!a con nuestros ejidos -
colectivos, dado que en el Kibutz impera un sistema completameil 
te socializado, en donde todos los servicios son comunes, y es 
el caso del Mosbav Ovdim se requiere una preparaci6n técnica y 
la inversi6n de capital en cambio en el sistema que considera-
mes más parecido al nuestro, los instrumentos de producci6n son 
comunes y el sistema de trabajo tambien lo es, excepto lo que -
se refiere a la persona dél campesino y su familia. 
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En tal virtud en nuestro pais deberán irse adoptando 
las formas de trabajo que más similitud tengan con las ya exis
tentes y siempre se desecharán aquellas que de algón modo cho-
quen con nuestro modo de ser, con nuestra idiosincrasia, confo~ 
me vayamos dejando de ser "subdesarrollados. 11 
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CAPITULO CUARTO 

1.- EL COLECTIVISMO. 

2.- ANALISIS DE LAS PACULTADES DEL EJECUTIVO EN -
MATE:RIA At;R,',HIA. 

3.- PACTOR~S QUE SE OPONE:N A LA E:XPLOTACION COLE:C

TIVi\ E:N ME:XICO. 
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1.- EL COLECTIVISMO.- El maestro Mendieta y N6~ez, -
al comentar el libro Tercero de nuestro ordenamiento agrario ~ 
que regula la. organizaci6n ecan6mica del ejido señalando el ré
gimen de explotaci6n de los bienes de los mismos y las comunid~ 
des, manifiesta que parece indudable que los autores del proyes 
to de Ley de Reforma Agraria se hayan inspirado en los koljoses 
rusas, debido a que es la franca tendencia la imperat1v1dad de 
buscar la cohesi6n del trabajo de la clase campesina en la resg, 
luci6n de sus propios problemas. (22) 

Cuando nace una idea de transformaci6n en la activi
dad de un pueblo cuyas directrices son marcadas por los gober-
nantes, es indispensable plasmar dichas ideas en leyes, cuyos -
alcances miren hacia el futuro con la perspectiva de un desarrg, 
llo a largo plazo, y si estas ideas tienen la aceptaci6n de los 
gobernados, es de esperarse que tengan el resultado apetecido. 

Considero que ese es el motivo por el cual se piense 
y con raz6n, que la explotacl6n de la tierra, de los bosques y 
pastos, deba hacerse colectivamente, como queda determinado por 
el Libro Tercero, Capitulo I de la citada Ley, En cuanto a la -
elecc16n del régimen de explotaci6n de los bienes del ejido y 
comunidades, es acertado pensar que est6 inspirado en institu-
ciones que han demostrado su eficacia en la·producci6n de ali~ 
mentes para la satisf acc16n de las necesidades de los habitan~ 
tes de un pais. Independientemente de considerar que esta idea 
no trae aparejada una ideología extrana que tiene forzosamente 
que adoptarse al colectivizar los ejidos en nuestro pa&, es me
nester agregar que la decisiva intervenci6n del Estado, a tra-
v~s del poder ejecutivo, es le factor decisivo para poder lle-
var a cabo esta tarea, Igual que toda actividad desarrollada -
por el género humano, la agricultura la silvicultura y la gana
deria deben ser planeadas adecuadamente mediante el concurso de 

(22).- Lucio Mendieta y Nónez,- Op. cit., pAg. 295. 
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de todas las dependencias y organismos oficiales que tengan 
asignadas labores para llevar a cabo tareas inherentes a la re
forma agraria, de tal modo que se evite la pluralidad de actua
ciones en un mismo sentido. 

El Poder Ejecutivo de acuerdo con las facultades que 
le otorga el articulo 89 Constitucional en su fracci6n r, promu 
196 la prer.ente Ley como un programa a desarrollar, no en el -
término que dure un periodo gubernamental, sino que abarque to
do el tiem!JO que sea necesario para llevar a cabo la verdadet"a 

reforma agraria. 

Se hace necesario todo un sistema que cuente con to

dos los medios para poder situ.1rse y determinar que el verdade
ro campesino reciba los beneficios que trae aparejado el traba
jo debidamente planeado y con la proyecci6n necesaria para evi
tar la saturaci6n de un determinado producto, como ocurre much~s 
veces debido a la falta de planeaci6n. Está también dentro de ~ 

los alcances del programa de innovaci6n que representa la Ley, 
el que los propios ejidatarios o comuneros industrialicen su ~
propios productos, costituyendo una empresa a la que el Estado 
tendrá obligación de aportar el capital necesario para su form~ 
ci6n y adquisici6n de sus productos. 

Es atribuci6n del Ejecutivo el determinar qué culti
vos son convenientes para una determinada regi6n y época, para 
lo cual habrá de ordenarle a la Secretaria de Agricultura que -
elabore los programas, de acuerdo con los ejidatarios y comune
ros, pues no se puede imponer a la fuerza a éstos, la actividad 
que deban desarrollar, pudiendo orientar dicha actividad hacia 
las verdaderas necesidades del pais y no en beneficio de una -
industria determinada, lo cual como está establecido en nuestra 
Constituci6n 1 seria biolar dichas disposiciones, porque en la -
actual Ley ya se suprimi6 esta facultad establecida en forma -
clara y precisa en el óltimo párrafo de la fracci6n II de art1-



culo 200 del Código Agrario anterior, estableci6ndose de derecho 
una nueva stuación, aunque de hecho se obligue a los campesinos 

a realizar determinados cultivos como sucede con los caneros 
cercanos a los ingenios que pertenecen a particulares. 

Aparejado.a la promulgación de la Ley, han nacido 
organismos que permiten creer que dentro de la organización co
lectiva es más favtible la adquisición de maquinaria y equipo¡ 
comprar a mejores precios las semissas mejoradas y vender la -
producción del agricultor en mejores condiciones. Permite tam-
bién la introducci6n de técnicas agricolas avanzadas, la dismiR 
nuci6n de los costos en los cultivos y, lo que es más importan
te y determinante parael alcance del desarrollo; la facilidad y 
rapidez en la concesión de los créditos. Entre los organismos a 
que haciamos ref~rencia, podemos citar: El Plan Benito Juárez, 
la fusi6n del Banco Agropecuario, de Crédito agr!cola y el Ban
co de Crédito Ejidal en uno solo, que se llama Banco Nacional -
Agropecuario, con la consabida eliminaci6n de muchos trámites -
burocráticos. 

Pero es tarea, como lo haciamos notar en otra parte 
de este trabajo, y as! se asienta en la Ley, de la dependencia 
directa del ejecutivo, desarrollar una labor de propaganda y -
convencimiento entre los campesinos a fin de que en los ejidos 
que se costituyan en el futuro, deberán tomarse las.medidas ne
cesarias para que su explotaci6n se haga en forma cÓlectiva, -
desprendiéndose de todo esto que se contar& con el estudio de
tallado de las condiciones operantes en los casos de que se 
trate. 

Los ejidatarios y comuneros tendrán por su parte, -
que cambiar en cuanto a su forma de concebir las instituciones 
colectivas, pues si bien es cierto que otro tipo de organismos 
en los cuales se trata de fusionar el trabajo de muchos, han -
fracasado debido a la mala administraci6n, no es menos cierto~ 
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que debido a la ignorancia, dejan en manos de unos cuantos, mu
chas veces personas ajenas al trabajo comón 1 la administraci6n
y desarrollo de estos organismos. 

Ser6 facultad de los mismos interesados remover de -
su cargo a todo aquel individuo que ostentamdo un cargo no cum
pla con su obligaci6n1 pues el arma que poseen tanto ejidatarios 
como comuneros, son las Asambleas Generales en donde se pueden
discutir sin temor los problemas que pueden surgir. 

La organizaci6n econ6mica del ejido comprende a to-
dos, ya sea que se agrupen mayoritariamente, realizando todas -
las actividades en forma colectiva, o que s6lo se desarrollen -
en esta forma alguna de ellas, siendo entonces una forma semi-
colectiva. En el primero de los casos estamos en lo que algunos 

Autores denominan sociedad ejidal ( latu sensu ) y en la cual -
pueden participar los miembros del ejido que as! lo deseen. --
( 23 ) 

Uno de los ~.utores citados nos habla de los ejidos -
que están organizados y los que no lo están, siendo estos ólti
mos aquellos en los cuales no s~realiza ninguana actividad con
junta en la que participen la mayoria de los ejidatarios, estau 
do en este caso frente a una constelaci6n de explotaciones in-
dividuales1 independientes entre si. Los ónicos nexos entre los 
ejidatarios es la tenencia de la tierra y el dominio de las -~ 
mismas y de las aguas que forman el ejido; Cuando se trata de -
un ejido organizado, existe una sociedad ejidal 1 sin que todos
los ml.embros del ejido formen parte de ella, pero si se llegára 
a dar el caso de que todos los ejidatarios pertenecieran a ella, 
~ntonces la sociedad ejidal seria s6lo el nombre y organizaci6n 

(23).- Ra~6n Pernández y fernandez,- Text, Cit.- Pag, 96 
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interna que adopta el ejido pare la finalidad de sus activida-
des econ6micas 1 coincidiendo con lo que se establece en el li-
bro tercero de la Ley. ( 24 ) 

2,- ANALISIS DE LAS FACULTADES DEL EJECUTIVO EN MA-
TERIA AGRARIA, 

al.- De acuerdo con la divisi6n de poderes estable-
cides en nuestra Carta Magna, en el articulo 49 corresponde al
Ejecutivo fijar el rumbo que debe seguir una actividad determi
nada, atravéz de los 6rganos administrativos creados.para tal -

efecto, en nuestro caso, la Secretaria de Agricultura y Ganade
ria y la ~ecretar!a de la Reforma Agraria, en substituci6n del 
antiguo o.A.A.e. 

La fracci6n I del Articulo 89 Constitucional establ~ 
ce la facultad del Presidente de la Rep6blica para promulgar y 
ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni6n, proveye.u 
do en la esfera administrativa a su exacta observancia, En este 
p&rraf o citado es donde cabe la determinaci6n que el Presidente 
tenga para que se lleve a cabo un programa de actividades, como 
en nuestro caso lo es la realizaci6n de tod.os los objetivos que 
que se plantearon en la nueva Ley Federal de Reforma Agraria -
cuando se derog6 el C6digo Agrario. 

Radica entre las facultades del Presidente de la Re
p0blica1 como hasta la fecha se ha venido efectuando reformas -
que tengan como finalidad la soluc16n de añejos problemas como 
es el caso del campo de México. 

Contando con que el actual ordenamiento agrario es -
un programa a realizarce a largo plazo, qui~ en este r~gimen -
sexenal s6lo se hayan sentado las bases para el futuro desarro-

( 24 l.- Ram6n Fern&ndez y Fern&ndez.- Op, cit., p'g· 96 
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llo de una actividad que imperativamente reclama soluci6n. 

al.- Facultades del presidente de la Repóblica como 
máxima autoridad agraria, contenidas en el antiguo C6digo Agra

rio.- Estas facultades eran las necesarias para llevar a cabo -
los fines de la reforma agraria, como se deduce de los articu~ 
los que señalan estas facultades iniciándose con el articulo to, 
de dicho ordenamiento, correspondiente a la organizaci6n de las 
autoridades agrarias, colocando al Presidente de la rte~6blica e 
en primer lugar. 

~n el articulo So, se establecia que el Jefe del ºe
partamento Agrario seria elegido y removido libremente por el ~ 
Presidente de la Repóblica. 

Con base en las facultades que le otorga la ~onsti-
tuci6n al Presidente de la Repóblica en el atticulo 89 1 se de-
duce que este puede, en un momento dado, remover· al encargado -

de llevar a cabo la reforma agraria, si el Jefe del antiguo De
partamento Agrario no está cumpliendo con su deber, En el arti
culo 60, del citado ordenamiento se citaba expresamente que era 
el Departamento Agrario el encargado de aplicar el C6digo Agra

rio. 

Bn todos los casos en los cuales ei·a necesaria la -

intervensi6n del Poder Ejecutivo, se le daba completa libertad 
para llevar a cabo los planes trazados, desde luego, sin hacer 
a un lado al jefe del Departamento ,\grario, Inclusive para ele
gir al repr;sentante de los ejidatarios que integrarian la Co-
misi6n Agraria Mixta, era el Presidente quien lo determinaba, -
modiante una terna que le presentaba la Liga de Comunidades - -
Agrarias. 

En el capitulo II se señalaban las atribuciones de -
las autoridades y 6rganos agrarios y ejidales, señalandose en -
el articulo 33 del citado ordenamiento, que el Presidente es la 
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suprema autoridad agraria, y que sus resoluciones definitivas -
en ningún caso pueden ser modificadas. 

No deja da ser interesante esta disposici6n, que aún 
se conserva en nuestra actual Ley, del espiritu de la que se i.!l 
fiere que debe prevalecer el bien colectivo a los muchos vece1 

mezquinos intereses particulares. 

En el capitulo v, articulo 94 del anterior ordena- -
miento agrario, se senala que es el Presidente el quepuede est!. 
blecer una servidumbre que se considerara indispensable para el 
aprovechamiento colectivo de obras hidráulicas, disp~sici6n que 
reviste una especial importancia por cuanto se referia a la po
sibilidad de establecer sistemas de riego en donde no los habia 
utilizando para ello todos los recursos, inclusive el de las 
servidumbres si había de por medio alguna propiedad privada. 

Por lo que respecta a los bienes inafectables por 
dotaci6n, am~liaci6n o creaci6n de nuevos centros de poblaci6n, 
se establecian en el articulo 104, las medidas para afecto de -
crear la pequena propiedad, de acuerdo con la reforma de 1946 -
al articulo 27 Constitucional, entendiéndose que este certifi~ 
cado de inafectabilidad deberia ser otorgado por el Jefe del ~ 
Ejecutivo. 

En el Libro Tercero (régimen de propiedad y explota
ci6n de bienes ejidales y comunales), Titulo Primero (r4gimen 
de propiedad de los núcleos de poblac16n) especificamenta en al 
Capitulo I, encontramos la disposici6n que para el efecto de ~ 
nuestro estudio es la más importante, pues dice textualmente en 
el articulo 145: "El cambio de régimen comunal por el ejidal, -
se operará en viertud de resoluci6n dictada por el Presidente -
de la República" ••• significándose este articulo por el hecho 
de que dependia de la voluntad del Jefe del Ejecutivo cambiar -
un sistema ancestral por uno más ágil y adaptado a la realidad, 

pues como ya hicimos menci6n en otra parte de este trabajo, en 
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el primero de los sistemas enumerados en el articulo citado, s2 
lo algunas labor~s se desarrollan en forma comunal, mientras ~ 
que en el segundo sistema, se podr!a llegar a la especialización 
del trabajo, siendo esta forma más aceptable para la producción 
enforma intensiva del producto de que se trate, Y se agrega más 
adelante en el Titulo Seg•mdo, Capitulo I 1 articulo 2001 lo si
guiente: que •erá el Presidente de la República el que determi
ne la forma de explotación de los ejidos, cuando: 1ó,- Por con! 
tituir unidades de explotaci6n inf raccionables, exigan para su 
cultivo la intervenci6n conjunta de los componentes del ejido, 
2,- Los ejidos cuyos cultivos sean productos que estén destina
dos a industralizarce, y que consituyan zonas agrícolas tribu
tarias de una industria, 3.- Y cuando, despues de un estudio -
se demuestre que es conveniente debido a la forma de explota- -
ci6n colectiva pueden lograrse mejores condiciones de vida para 
los núcleos de poblaci6n y que es factible su implantaci6n, 

En el articulo 201 se establece que cuando los eji-
dos1 cuya producci6n destinada a la industrializaci6n inmediata 
mientras estuvieren sujetos a un sistema de explotaci6n colec-
tiva, los ejidatar.los que ejecutaran las tareas intimamente re
lacionadas con las labores del campo, as! como aquellas corres
pondientes al proceso industrie!, podrian considerarse como - -
ejidatarios únicamente para el efecto de dar unidad al grupo ~ 
productor, lograr mejor distribuci6n del trabajo, más organiza
ci6n, etc, estas eran las medidas de protecci6n que se tomab¡;n 
en favor de quienes se encontraban en la situación que describe 
citado articulo, 

f.n el articulo 202 se establecian los casos en que -
era indispensable la explotaci6n colectiva, estos son: cuando -
una explotaci6n individualizada resulta antiecon6mical o menos 
conveniente por las condiciones topográficas y la calidad de 
los terrenos; por el tipo de cultibos que se realizaran, por --
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las condiciones de mecanizaci6n e invessiones de la explotaci6n 
y porque asi lo determinara el adecuado aprovechamiento de los 

recurso"• 

Se disponia tambiAn que no era necesario qua se ef e,s 
tuara el fraccionamiento de las tierras de labor, en parcelas -
individuales, pero si deberian garantizarce plenamente los de~ 
rechos de los ejidatarios que participaran en la explotaci6n ~ 
aún cuando ya se hubiera fraccionado el ejido. 

Estas son las dis~osiciones referentes a las facul
tades del Presidente de la República, como máxima autoridad - -
agraria, dotado de poder para llevar a cabo los fines de la re
forma agraria, ideal que desde la Revoluci6n hasta nuestro dias 
no ha sido posible realizar debido a múltiples problemas, pero 
el ordenamiento citado contenía los elementos necesarios con -
respecto a las facultades del Jefe del Ejecutivo y el plantea~ 
miento de los sistemas colectivos, aunque en forma no tan deta
llada como se hace en la nueva Ley, que vino a sustituir al or
denamiento de 1942, siendo hoy aquella, como entonces lo fúe ~ 
est~ último, una esperanza de concretizar el pensamiento de los 
pr6ceres agraristas. 

el.- Facultades del Presidente de la República como 
máxima autoridad agraria en la nueva Ley Federal de Reforma - -
Agraria.- Consideramos que este nuevo ordenamiento reglamente -
con mAs precisi6n, las facultades de que est6 investido el Jefe 
del ~jecutivo, para la realizaci6n de una politice agraria ade
cuada a las necesidades por las que atravieza nuestro pals, - -
adem~s de que seRala otras formas de trabajo en la que el es- -
fuerzo conjunto y la tecnologia aportada por el Estado se co~ 
jugan para la realizaci6n de fines concretos a travAs de pro-
gramas previamente aprobados por las instituciones y organismos 
creados para tal fin. 
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3.- FACTOR~S QUE se OPONEN A LA EXPLOTACION COLECTIVA 
~N MEXICO. 

Desde que se han tratado de introducir formas nuevas 
de trabajo en el campo, se ha notado un cierto recelo de los ~ 
campesinos a la 1ntegrac16n en sistemas como ya qued6 demostra
do en el capitulo correspondiente a cooperativas, y la causa de 
este recelo son algunos factores que es menester analizar, en -
virtud de que afirmar que los campesinos son reaciones a desem
peñar a su trabajo cuando se les proporcionan los medios adecu~ 
dos, seria aceptar la realidad superficial sin el estudio prev! 
o de los factores que los inducen a actuar en determinada forma 
Para ser más precisos en la clasif 1caci6n de dichos !actores -
los hemos dividido en dos grupos• obstáculos de orden institu-
cional que dependen de las medidas tomadas por el estado, (en-
tendiéndo como tal al gobierno de la Repóblica), y factores de 
naturaleza humana. 

~ntre los primeros factores señalados está la forma 
como vinieron actuando los gobiernos de todas las épocas, desde 
que Cortés logr6 imponerse a través de un sin nómero de sobor-
nos y promesas a los resentidos en contra de los aztecas, a la 
raza más valerosa que existía en el valle de Anahuac a la lleg~ 
da de los españoles desde que los reyes cat611cos tuvieron que 

dictar medidas para que no se siguiera explotando al exclavo -
que dependía del encomendero, lo que trajo como consecuencia s~ 

gón indica un escritor conteporáneo que de ah! nos naciera el -
complejo de conquistados, que a6n en nuestros dias no ha desap~ 
recido del car~cter de los mexicanos. 

Durante la época colonial si se justificaban las me
didas paternalistas de los Reyes Cat6licos para la protecc16n -
de los sometidos, ante la notable d~sigualdad de las dos razas 
en proceso de fusi6n. Cuando México se sadudi6 el yugo español 
~ue por casi tres siglos hablan pesado sobre los habitantes del 
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territorio conquistado, lo primero que se busc6 fu6 la protec-
ci6n de los campesinos, y para esto tanto el Padre Hidalgo como 
el Padre Morelos, elaboraron decretos en donde se trataba, por 
un lado de liberar a los habitantes del pa!s de la exclavitud 1 

y por el otro lado de devolverles las tierras a los campesinos, 
establecidndo las bases para su distribuci6n equitativa. 

Durante la Reforma se hizo un int•nto de colocar a -
los campesinos a la par con los demás habitan_tes del pa!s, ha
ciendo desaparecer la personalidad jur!dica de que gozaban las 
comunidades indígenas, medida que result6 contraproducente, pues 
éstos fueron presa f licil dela ambici6n desmedida de los terra
tenientes, hecho que se corrobora con la situaci6n que prevale
ci6 en la época porfirista, en donde el total de las tierras -
cultivables del pa!s, se encontraban en manos de unas cuantas -
familias. De los gobiernos emanados de la Revoluci6n Mexicana, 
todos se han preocupado por la situaci6n del campesinado mexi
cano, siendo que ellos fueron los pilares del movimiento armado 
elaborando para el efecto una serie de leyes y decretos. 5i -
estos gobiernos se hubieran preocupado por dirigir la organiza
ci6n del campo aplicando verdaderamente estas leyes y decretos, 
hubieran iniciado un sistema colectivo que hubiera hecho segú-
ramente, la felicidad del campesino. 

Pero he aqu! que han hecho las cosas de una manera -
demasiado paternalista, que llega un momento en que el campesi
no espera la resoluci6n de todos sus problemas a través de las 

desiciones de "papá gobierno" lo cual imposibilita la integra
ci6n de los campesinos en la etapa de producci6n 1 saliendo del 
autoconsumo que practi.an muchos de ellos. es necesario pues, -
como en la 6poca cardenista ( me atrever!a a af irrnar que un po
co en la actualidad) al campesino se le haga saber que nesesita 
ser factor de evoluci6n y no de estancamiento en trasformaci6n 
econ6mlca del pis. 
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Otro de los factores que es determinante para que t,a 
do el esfuerzo que desarrolla tanto el estado cDmo el campesln& 
do no se vean reducidos a la ineficacia, es la planlficaci6n ~ 
t6cnlca de todas y cada una de las actividades, Es este un fac
tor que ha pes~do a través de todos los intentos que se han he
cho para llevar a cabo determinads obras que coadyuvan a la so
lución del problema agrario, pero desgraciadamente no se ha te
nido el suficiente cuidado en tomar en cuenta los elementos tau 
to físicos c~mo humanos pera evitar los rotundos fracasos, como 

aconteci6 en el Istmo de Tehuantepec, en donde no se tom6 en ~ 
cuenta la intensidad de los vientos, dañinos para el cultivo -
que se pens6 implantar en aquella zona, deshechando los que ya 
existian y que debido a su práctica a trave~ de generaciones, -
se habian adaptado perfectamente, y es el único que resiste los 
embates de los nortes de aquella región, (25) 

La mayor parte de la población rural en México está 
constituida por ejldatarlos y comuneros, por la que es necesa-
rio que ellos seen los que conozcan la técnica para la planifi
cación de sus actividades. 

Un tercer factor lo resumiremos en la falta de pr~ 
bldad en quienes delaga el Estado sus facultades admlnlstrati-
vas. Se da el caso de muchos ex-ger-entes de cooperativas compi
tiendo con los cooperativistas usando un capital que adqulrie-
ron cuando eran dirigentes de algunos de estas instituciones, -
(26) 

Como lo analizaremos más adelante, estos factores -

quo dependen directamente de la admlnistracl6n del Estado, dan 

( 25) ,- Arturo \'/arman, Las campesinos, hijos predlle::tos del ré-

9lmen.- nltorlal Nuestro "lempo, p1ig, 126, 

( 26) .- Louise P~re,-Obstáculos para la organización de una coo
perativa agricola,-Revlsta del México Agrario, Año X, ~ 
No, 4, pág, 99-100, 
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lugar a otros cuyos resultados se reflejan en la forma de actuar 
de los campesinos, y cuya actitud se justifica, dado que son -
factores sociol6gicos 1 cuyos efectos acabamos de analizar sobe
ramente dentro de los cauces que puede significar el buscar los 
motivos para tratar de senalar los efectos. Podriamos decir pu
es 1 que la causa de la actitud de los campesinos en cierta for
ma está determinada por la forma como el Estado trata de solu-
cionar dichos problemas. 

El primero de los elementos sociol6gicos de natura-
leza humana que es inherente a los campesinos e• la ignorancia, 
derivada de la marginaci6n en que se encuentran por la forma ca 
mo el c,obierno ha tratado de encontrar la clave del caos, haci! 
ndolo en una forma patriarcal, lo cual ha dado como resultado -
que se crea que éste est~ obligado a solucionar todas y cada u
na de las situaciones difíciles ~ue se le presenten a los cam-
pesinos. Para el efecto es manester que la educaci6n del campe
sino debe iniciarse con la elemental y civica, después conti
nuar con la orientaci6n e instrucción en la técnica agricola 1 -

para que sea posible el desenvolvimiento dentro de un sistema 
altamente tecnificado. 

En segundo lugar tomaremos como fenómeno socio-16gi
co la idiosincracia misma del campesino, muy dado a no dejarse 
mandar por alguien que se crea su jefe, quizá por quererse sa-
cudir en su fuero interno, el complejo de c~nquistado, pues ven 
en la persona del administrador o del director, o sencillamente 
encargado de organizar una instituci6n 1 a un nuevo hacendado. -
Esta es una opini6n con base en la siguiente descripci6n de la 
situaci6n de muchos ejidos que trabajan en forma colectiva: - -
"La historia de los grupos colectivos est& repleto de conflic-
tos entre sus propios miembros, que han acarreado la sucesiva -
divisi6n y segregaci6n de las sociedades. ~i bien el fen6meno -
es de falta de armenia y cbhesi6n internas, sus últimas causas 
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fueron de origen externo, 

Partidos y organizaciones campesinas antag6nicas que 
se disputaban el control del ejido, sembraban en él la discor
dia e incitaban a unos grupos a separarse de los demás, No fué 
dif lcil encontrar dentro del ejido a un socio descontento por -
sentirse discriminado o rechazado por la Asamblea, siempre es~ 
tuvo dispuesto a seguir la causa opuesta con tal de llegar a 
ocupar un puesto en el escenario polltico, local o regional, o 
simplemente benef iclarse de la disgragaci6n del grupo, 

La tendencia segregacionista se vi6 reforzada por ~ 
factores netamente internos; el compadrazgo, el rehusarce a re
cibir ordenes de un jefe que algunos consideraban "nuevo patr6n 
aunque fuera elegido en asamblea, sobre todo cuando éste mostr~ 
ba ser poco capaz como lider o como administrador y de dudoso -
comportamiento, Es así como encontramos que hay ejidos (donde -

antes existía una sola sociedad) separados entre cinao, diez y 

más grupos de crédito, colectivos e individuales" (27) 

Este es un elemento negativo que s6lo cuando el cam
pesino comprenda que el trabajo conjunto acarrea beneficios en 
proporci6n del brabajo desarrollado, podrá abandonar este tipo 
de actitudes lesivas a los intereses de la colectividad, provo
cadas por el atraso cultural en que se encuentran. 

Por último, aunque no sean los únicos obstáculos los 
sociol6gicos que hacen imposible el avance rápiu5.con los sist~ 

mas colectivos, citaremos el hecho de que una mejor organiza- -
ci6n de los campesinos, ejidatarl.os y comuneros, podrá signifi
car para ellos mayor participaci6n en la política a nivel local 
y nacionül, lo cual podría signiflcar trastornos para los gru-
pos que detentan el poder en la actualidad, y en algunos casos, 

quienes propician el desmembramiento de la Unidad campesina 11~ 

(27).- Salm6n Eckstein,- Cp, Cit. p~g. 113. 
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vando impl1cito en ello alg6n beneficio personal, haciendo que 
la gran fuerza de trabajo que representa el sector campesino -
permanezca mediatizada. 

La siguiente opini6n estA referida a la estructura-
ci6n de las cooperativas, y consideramos que es aplacable al ~ 
caso, dado que le sistema cooperativista forma parte de nuestro 
ordenamiento agrario (articulo 47 primer párrafo) como una de -
las formas como pueden constituirsellos ejidatarios y los nú- -
cleos ejidales¡ "Pero desde un principio, los privilegiados con 
la desorganizaci6n de la producci6n rural y con el aislamiento 
individualista de los ccm;.esinos yieron que de estructurarse -
los sistemas cooperativos en el campo se t.orminaria con la ex-
plotaci6n que realizaban y dejarían de percibir las desmedidas 
e injustas ganancias que alcanzaban, enderezando desde este mo

mento una sistemática y poderosa campana contra el cooperativi~ 
mo", (28) 

1::1 maestro Jesús Sil va Herzog en su libro 11El Agra-
rismo Mexicano y la Reforma Agraria", cita la opini6n de la t:cg, 
nomista Amaya Diaz de Le6n, quien divide los obstáculos en dos 
clases' de orden material y de orden humano e institucional. -
Entre estos últimos, la citada Economista senala los obstáculos 
siguientes: 

to. 

1.- Insuficiencia en el cr~dito oficial, 

2.- ~oracidad de cr~dito usurero. 

3.-
0cultamiento de posibles fuentes de financiamie.!l 

Además, entre los factores de orden material cita -
los obstáculos inherentes a la naturaleza, como s6n: cultivos -
inadecuados, mal aprobechamiento de las tierras, extensi6n an-

ti•con6mica, des~erdicio de las lluvias, que son factores que -

(28).- ~uahutémoc Cárdenas.- nlgunos problemas de la Reforma --
Agraria, citado por Louise Pare, en op. cit. 
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señalamos al principio de este trabajo, 

~ntre los factores humanos, sañala la falta de inte
rl!s del campesino, o sea el estatismo, la falta de honradez de
sus dirigenteo y la re5istencia a las inovaciones, etc., cuyo -
beneficio no comprende o no lo convence, (29) 

Consideramos que el estudio a que hemos hecho refe~ 
renci.: es bastante completo, pues cita otros obst6culos, que se 
pueden considerar. de menor importancia, por lo que consideramos 
haber citado los de mayor relevancia y trascendencia en la traE 
oformaci6n, que como consecuencia l6gica tendrá que llegar al ~ 
grupo humano a que nos hemos referido, quizá lentamente, pero -
tondrá que integrarse a la corriente de progreso. 

(29),- Mi1. D~L R::FUGIO Amaya D!az de Le6n en: "La Agricultura y 
el Mercado de Ml!xico, Tesis Profesional, citado por Jesl1s 
~ilva Herzog en: Cl. Cit, P6gs, 556. 



e o N e L u s I o N E s 

I.- M6xico es un Pais que, debido a su situación geogr! 
fice en donde predomina el sistema montanoso tiene muchas 11~ 
mitaciones para aspirar a un desarrollo intensivo de la agrl~ 
cultura, como podria imaginarse compar&ndolo con otros paisea
que poseen llanuras inmensas aptas para esta actividad. Hacien 
do referencia de las etapas anteriores a nuestra época actual, 
encontramos que los primeros pobladores no tuvieron problemas
con la tenencia de la tierra, debido al reducido n6mero de ha
bitantes en relac16n con las lireas suceptibles de se.r cultiva
das. 

II.- El problema comienza cuando los encomenderos acapa
raron la mayor parte de las tierras, utilizando para cultivar
las a los habitantes aut6ctonos, iniciandose as! una de las ~ 
etapas más denigrantes en nuestra historia. 

III,- Los latifundios evolucionaron hasta llegar a const.!, 
tuir durante la ~poca del Porf iriato las haciendas, que fueron 
las formas de explotaci6n más inhumanas conocidas en nuestro -
Pais. 

IV,- Al iniciarse el movimiento armado de 1910, las con
diciones en el campo eran tan deplorables, que no fu~ dificil
que todo el campesinado se uniera a esta avalancha, con la es
peranza de llevar a la práctica los principios contenidos en -
las ideas de los pesadores anteriores al movimiento durante el 
mismo, de la Ley Agraria del 6 de enero de 19151 de cuyos prin 
cipios se derivó nuestro actual articulo 27 Constitucional, 

v.- En Querátaro se establecieron las ba"es de nuestro
sistema agrario, donde el águila azteca cob1j6 con sus alas ~ 
toda la extensión de nuestro pais, desde el Bravo hasta el Su-
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chiate, ell•lnendo de golpe juridice1011nte todo sistema de ex~ 
plotaci6n1 asign6ndole a la tierra la verdadera funci6n social 
que debe cubrir. 

VI.- Nuestro sistema agrario estuvo regido por el C6di
go Agrario de 1942 1 actualmente por la Ley Federal de Reforma
Agraria, disposici6n legal que más de un ordenamiento estático 
y explicito de una situaci6n, debe ser un programa din6mico en 
desarrollo para llevar a cabo el verdadero pensamiento agrari~ 
ta. 

VII.- Siguiendo con la Ley Federal de Reforma Agraria, -
encontramos en su contenido diversos sistemas que buscan la --
3oluci6n al problema agrario, agrupándolos en distintos modos
de cooperaci6n, como son: las cooperativas, sociedades, uniones 
o mutualidades y los ejidos explotados en forma colectiva. 

VIII.- Las cooperativas en nuestro pais tuvieron un auge
notorio durante la época Cardenista, pero después cayeron en -
el olvido, debido a la poca importancia que les concedi6 el -
'stado y al sistema mismo que se emplea para organizar una co2 
perativa agrícola. 

IX.- De los otros sistemas, debemos se~alar que las - -
uniones o mutualidades tienen aspectos en su formaci6n que im
pide que sean aptas e id6neas para un desarrollo compartido en 
~l campo¡ las sociedades agr!colas se forman con capitales que 
los campesinos de nuestro pa!s no poseen, las asociaciones ge
noralm~nte se han fundado para otros fines diversos al agríco
la, por lo que no son conocidas por los campesinos debido a -
qu~ r9viste cierta formalidad en su constituci6n. 

X.- ~l caso de los ejidos colectivos es el más impor-
tant~, porque se adapta a las necesidades de los campesinos, -
debido a que en su formaci6n no hay otro requisito que la vo--



luntad mayoritaria de 101 ejidatarios o con\llneros, seg6n lo s.e. 
nala nuestro ordenamiento agrario, y dadas las condiciones ge,e 
gr6ficas y climatológicas a que ya hicimos referencia, es el -
sistema adecuado para aprovechar en toda su magnitud las tie-
rras de cultivo, extendl6ndose este sistema a los ejidos gana
deros y forestales. 

XI,- Se seftala en nuestra Ley que es el Presidente de la 

Rep6blica, como m~xima autoridad agraria, el que dispondr~ - -
cu&ndo debe adoptarse este sistema tomando en consideraci6n -
los estudios que realicen las instituciones encargadas en la -
planeación agticola 1 dis~oslci6n que reviste una lm~ortancia -
decisiva para llevar a cabo una verdadera reforma agraria en -
la cual se conju9ar6n todos los elementos indispensables y ne
cesnrioz para hac~r de nuestros ccmpos una verdadera empresa -
que coadyuve al desarrollo de nuestro pals, dejando a un lado 
la idea de un r;at'.?rnalinmo asc1~ndr,:;do, en cierta forma causan

te del estado de cosas que prevalece en la actualidad. 

Y.l!,- Nuesto orden. miento citedo, tambilin establece las.
garantías que cleben dársele a los ejidatarios, cuando se udo¡¡
te el sistema colectivo, para evitar el recolo quo pudiera ha
ber por parte de los c~m;,esinos, cuya idiosincrasia especial -
los hace desconfic.r de las medidas em~rendidas por el gobierno 
para lo cual tendr§ que realizare~ una campaña de convencimie,!l 
to que evite la desconfianza entro los hombres del campo. 

XIII.- Los ejidos colectivos no son nuevos en nuestro pais 
pues ya se trataron de llevar a cabo en forma intensiva duran
te la época Cardenista, pero hubieron muchos factores que se -
opusieron al desarrollo de tal sistema, porque vieron en 61 -
a la infiltración de sistemas ajenos a nuestra idiosincrasia -
que traería apareja,ia una ideología extrana. 

XIV.- Los sistemas colectivos han demostrado su eficacia 

en varios paises que tienen alguna similitud con la realidad -
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agrícola mexicana, como son el caso de la Repóblica Popular -

..:hina, el :'stado de Israel y la Uni6n de ílef>óblicas Socialis

tas Soviéticas, siendo e"tas analogías las de una excesiva po

blaci6n c¿.mpesina en ~l caso de China, la de falta de lluvias 

en alquna:; partes de nuer.tro t(!r-ritorio, en el caso de Israel, 

y el control de muchas instituciones, entre ellas la tenencia 

de la tiorra por parte del f.stado 1 en el caso de la Uni6n de -

ílepóblicas jocialistas Soviéticas. 

XV,- Concluimos que la nueva Ley ~·edl!ral de Reforma Agr~ 

ria es superior al anti<;uo C6dico Agrario debido a las condi-

cione·· que establece para un sistema de explotac16n que debe -

ser imperativo llevar a cabo. 

XVI.- ~l Presidente de la llepóblica posee facultades para 

llev~1r a cabo las medidas necesarias que tengan como fín el d~ 

~arrollo de una política agraria acorde con las necesidades -

del pa!s, 

XVII,- En nue"tro sistema hay nucho~ factores sociol6gicos 

1ue se oponen al desarrollo del sintemu colectivo, entre los -
1ue podemos citar lo::; r.;iguientes: de orden institucional y de 

or::k:n humano, correspondiendo a 1 ::;s rrim<::! ros un demtlsi::.do pa-

tern·:llismo, :: ·lta de plancuci6n, dcmazioda irre!>pon5abilidcid -

de ;iarb; el.":' '::uine-n tieren en sus manos la pplicaci6n de los -

lini?.:-imlentos ::1e la reforma ac:.rraria; entre los segundos, o sean 

factorns inhcrentc5 a los cam esinos, podemos citar la ignoran 
cia que desde tiempo inm::-l[lorial arrestriJ el ccmpesino, la des

c0nfi2n?.a C!lle muestra cuando se trata de integrarlos a siste-

mas cuyn plnncnci6n corr~svonde al ~stado. 

'.<VIII.- t:n los stntemas de cxrlotcci6n colectiva de lo!J bi!!, 

ne~ del ejido y de las com1Jnidades er.tá el elemento de progre4i 

::;o 1u~ ;-ov·~r·~ e>l tim6n de ln nave que ha estado il.let<Jrgada y -
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y que necesita moverse para que sus integrantes lleven a feliz 
puerto sus mAs caros anhelos. 
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