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DESARROILO E<XJlDIIOO m IL COLECTIVISMO I 

La palabra "Colectivismo" es creada o usada por lo -

menos con la significad.&. qlle se le canoce, por César de .. -

pa3pe y la lanzo en el Congreso de BrIlSe} as de 1~8. (1) 

Dos ramas principales del colectivismo se destacan 

en el análisin La del colectivismo puro, alltoritario, centr.,!2 

lizador y la del colectivismo descentralizador y de aspira--

ei&. liberal. La primera es, _5gioamente, la mas coherente -

y, si se quiere, la más perfecta, as! como la mas psicológico! 

mente irrealizable. 

El Colectivismo integral se caracteriza pOl' tres ... 

grandes rasgos: el. de la apropiación, proclama la socializa-

cioo de capitales; desde el de la prodUCeiOn. 

Si hemos de dar arédito a James GllillallDle (prefa-

oio al Tomo 11 de las Obras de Bakumin pág. XXlVI, he aqu! 

el origen de la palabra • colectivismo" .. En el Congreso Ge-

ne:ral de la Internacional de Basilea (1~9), la casi unani-

midad de los delegadas de la Internaoional se pronunO'.Ló en -

(1) Historia de la Dootrina EconÓln.ioa .... Garlos Gide y Carlos 
Rist. 



ravar de la propiedad colectiva, pero se pudo oomprobar -

entonces que a1l! , entre ellos mismos, hab!a dos oorrien-

tes distintas: unos, los ingleses, alemanes y suizos, eran 

comunistas de Estado; otros, los belgas, españoles, suizos 

franceses y oasi todos los franceses, eran comunistas an--

tiautori tarios, o federalistas, o anarqlústas, los ouales 

tomaron el nombre de Coleotivistas. Bakumin pertenece a .. 

esta segunda fraooión, en la que también figuraban, entre 

otros, el belga de paepe y el frances Varlin. 

En la primera parte del siglo nx aparecic5 el -

precursor del colectivismo, Claudio Enrique Rouvroy, C;m

de de Saint Simón (1760-182;) cuyos disc!pulos formaron 

ademas una escuela que, excediendo a su maestro, se pro--

clama contra la propiedad privada. (2.) 

Ya no se trata sólo de un ataque utopista a di 

cha instituc_On, OODlO el que enderezaron Platón, Tomas ... 

Moro o Campanella, o bien de Ima sublevación en oontra de 

los grandes detentadores de la propiedad territorial, -

(2) Gide Carlos y Rist Carlos IIHistoria de las Dootri-
nas EconOmicas· 3a. ed-Insti tuto Editorial Reua. Ma
drid. 



como aquellas de los Gracos en la antigua Roma o de Baboeuf,

autor de una conspiración oomunista, guillotinado en Francia 

durante el Directorio. El sansimonismo endereza su crítioa 

a la propiedad privada desde los terrenos mismos de la Eco-

noma. Pudiera decirse que el socialismo de los discípulos 

de Saint Sim6n se funda sobre el derecho al producto !nte--

gro del trabajo, producto en el cual no se da cabida a la -

clase rentista o capitalista, que el sansimonismo considera 

ociosa. 

Saint Simón y sus seguidores son fervorosos y en

tusiastas partidarios del progreso científico e industrial 

y quieren fund~ sobre él. una sociedad nueva con un gobier

no que constituya sÓlo una hábil administraci& centraliza

da y una religión nueva cuya fe sea precisamente el progre

so del hombre~ Saint Simoo ha hecho nacer la FUosof:ta -

Positiva constituyéndose en el padre del socialismo y del -

positivismo. SÓlo reconoce como válidos el oonocimiento -

y el progreso científico y aspira a una organizaoicm. pu

ramente industrial de la sociedad, UJlO de sus discípulOS 

y oolaboradores es Augusto Comte. El pensamiento de aquel , ... 

autor debe distinguirse del de sus discípulos, los sansi-



monianos, que forman por s! tma doctr~a separada, si bien 

deducida de los principios del.. maestro, 

Saint S1Jnón desea promover la industria con la 0,2 

laboración de todas las personas que trabajen y bajo una ,Si. 

rección centralizada, entendiendose que la palabra indus

tria incluye en su sentido más amplio a todo el trabajo -

utU, inclusive las artes. El sostiene que s6J..o a través -

de la industria puede lograrse la libertad, la cual ir~ "3n 

aumento con el desarrollo de aquélla. El régimen indus· .. -

trial que deberá imperar en la sociedad, se hará pues, ra

oionalmente, de acuerdo con las funciones que dentro de la 

gran maquinaria centralizada deban asumir los hombres, ---

descartándose la existencia de los ociosos, así como las D 

clases, ya que en adelante no habrá distinción, ni nobleza, 

b • •• cl ni Ul'gesJ.a, m aun ero. 

Saint Silllcm, y esto constituye la gran diferen

cia iJntre él y los sansimonianos, al tratar sobre la re-

muneración de quienes participen en el régimen industrial 

expresa que 3sta será proporcionada a la capacidad con 
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que oada oopartíoipe industrial acude a haoer su aportaoion al 

trabajo de dicho régimen, incluy4l'ldose para considerar el mon

to de la aportacion, el capital que oada quien facilite.. _._

Saint Simón no declara, pues, la abolición del beneficio del -

oapitalista, sino sÓlo la renta de ]a propiedad territorial. 

El Gobierno en dioho régimen industrial se ocupará 

de establecer la combinaoiér. más sabia entre los diferentes 

intereses, o sea los de la t~cnica de la fabricación, los de 

los empresarios en sus re1aoiones oon los trabajadores y los 

de los consumidores cambiándose el objeto de la política para 

convertirla a una ciencia positiva que estudie la forma de -

administración de las cosas y la dirección del proceso gene

ral de producción, con el fin de mejorar física y moralmente 

la existencia de los miembros de la sooiedad. Reoomienda

que el poder ejecutivo se confie a un cuerpo colegiado de -

representantes de la industria comercial, manufaoturera y -

agríoola, y el poder legislativo se integre por sabios, --

ingenieros, artistas, que propongan proyectos para el desQ,B 

vol Vilniento de la riqueza material del país, al poder eje

outivo. Dicho gobierno seria, pues .. ya no un mando sino tme 



di:recc:i.&., una adm.ini.straci& de la gran asociaciOn pro

ductiva constituida por la naai&.. 

Como hemos visto, Saint S1m&. no pide la aboli

ción de toda propiedad privada, sino slllo la remunerac!on 

proporaionada a la aportación .soc:1al de cada quien, inclUá 

dos en este, trabajo y capital. Sin embargo, SIlS ideas, -

a las que llama "industrialismo·, van a dar lugar a refor

mas mucho más radicales en el pensamianto econánico, ha-

ciendo nacer el colectivismo propiamente dicho. Allgusto 

Comte, Olindo y Eugenio Rodr:tgues, Bazard y Enfa.'1tin, se 

cuentan entre los disc:tpulos da Saint Simón y al ti1 timo -

de ellos se deben las ideas econánicas$ fundmIlentalmente; 

tales ideas estan contenidas en ttna serie de conferen--

cías de 1$28 a 1830. 

Saint Simón ya se había preocupado por descu-

brir una nneva filosor:ta de la vida que constituyera la 

religión positivista del progresismo industrial; los sa.D

s imoI'lianos piensan que no basta revelar a los hombres 

su destino social como coparticipes de lm régimen indlls

tria! que les prcxluzca el mayor bienestar general, sino 



dirección, una administracicm de la gt"an asociación pro

ductiva constituida por la nacicm. 

Gomo hemos visto, Saint Simón no pide la aboli

ción de toda propiedad privada, sino s&.o la remunarac:ton 

proporcionada a la aportación . social de oada qUien, inclUá 

dos en este, trabajo y oapital. Sin embargo, sus ideas, -

a las que llama "industrialismo", van a dar lugar a refor

mas moho más radicales en el pensamiento económico, ha-

ciando nacer el colectivismo propiamente dicho. Augusto 

Comte, Olindo y Eugenio Rodr:tguez, Bazard y Enfantin, se 

cuentan entre los discípulos de Saint Simón y al Último .. 

de ellos se deben las ideas eoonoocas, fUndamentalmente; 

tales ideas estan contenidas en una serie de conferen--

cias de 1828 a 1830. 

Saint SilnÓtl ya se había preocupado por descu--

brir una nllsva filosofía de la vida que constituyera la 

religión positivista del progresismo industrial; los sa,u 

s monimos piensan que no basta revelar a los hombres 

s u destino social como oopart:!cipos de lm r~gimen indus" 

tria! que les produzca el lIlalo:;: bienestar general, sino 
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que hay que hacerles amar dicho destino para conferirle:- ---

una urddad de acción mediante tm.a especie de nueva oonviociÓtl 

religiosa 0CIDlSn. 

La doctrina de los sansúalianos es f'undameutalmente 

una critica tanto de la propiedad privada de los instrumentos 

de la producción, como de la distribucim de la riqueza. Ya 

no se considera con Saint Simón, el capital como una aporta-

ción personal, sino que se sostiene que la propiedad en gene-

ral consagra el .as injusto de todos los privilegios, el del 

propietario que detenta una prima sobre el trabajo de otro; -

la propiedad para ellos se compone de aquellas riquezas no -

destinadas a ser inmediatamente consumidas y que dan derecho 

a una renta, cuando se detenta sobre los fondos de produc---

cion o sean las propiedades territoriales y los capitales. -

Esto:: son para los sansimonianos sÓlo instrumentos de tra-

bajo, y sus propietarios tan sÓlo son los depositarios de -

dichos instrumentos que los distribu;yen a quienes los operan, 

o sean los trabajadores, mediante contratos y operaciones -

en los que se estipula ya sea el int&..:es, el alquiler, o el 

arrendamiento r~stico, viéndose obligado el trabajador por 

ese procedimiento, debido a la limitacian de la propiedad -



a stSlo tu ciErto n&n.aro de i.'I1divldlJ.os, a abandonar I.m.a par

t'3 del fruto de su trabajo e:.1. fava." del propietario, creen

d.ose una explotaci6n del han.'Jre por el 1.lomb.í:,e. 

La prqpiedad. (te lCts bie:l'3S d9 prodttcci&n deba sar .• 

IASOallCOS locales podrlíl1. al'Ul OOlt",l' con ramificn .... 

cianes por espGcialii~adeso 

As!, se pOOl"'ia realizar el ideal da Sa:i.nt Si.m.&\ ... 



oio le 108 intereses de producción, distribución y consllID.o, ... 

suprimiendo 108 privilegios inherentes, dentro del sistema -

hereditario, al azar del nacimiento, y poniendo a todos los -

hombres en un mismo punto de partida. Es decir, la mejor --

utilización posible de los instrl.lD1entos de producct.tm se ha--

ría colocando en aquellos lugares y en aquellas industrias -

en donde se requiriesen, los hombres capacitados para ello, 

en vez de dejar depositarios de los capitales a los bien ---

nacidos. 

Sin embargo, su colectivismo rechaza el sistema 

de la cOlIlllIlidad general de bienes, incil.usive los de consumo, 

que no permitirta que cada quien fuera retribu:tdo según sus 

obras; los instrumentos productivos constitlliran un fondo -

social que será explotado por la organización de hombres oz: 
ganizados jerárquicamente según la capacidad de cada uno de 

ellos, y la riqueza de éstos, o sea la cantidad de bienes -

de consumo que cada quien detente, será la medida de sus --

obras. 

Camo el pensamiento ecamómico hab:ta dado por seD 

tado aprior:tsticamente el principio intocable de la legi

timidad de la propiedad privada, habiendose consagrado ---



esta como uno de los dereChos del hambre por los principa-

les documentos políticos de la epoca, los sansimonianos --

acuden en busca de argumentos históricos para poner de ma-

nifiesto que la propiedad es una institución m~vil, en per

petua evolución, invocando en favo: del colectivismo toda -

la historia anterior de la propiedad y su sentido evolutivo. 

Saint Simón, su maestro, ha adivinado ese proce-

so evolutivo, expresando que la humanidad sigue una marcha -

progresiva que la ha llevado de la familia a la ciudad, l~ 

go a la naci~n y por Último la conducir a a la comunidad in

ternacional de los pueblos con una asociación universal en 

todos los órdenes de las relaciones entre los hombres. 

Igual desarrollo, dicen los sansimonianos, corresponde a -

la propiedad, cuyo término evOlutivo es 1adesaparación de 

la propiedad individual, y el uso extendido, de todos los -

bienes industriales, a todos los hambres, en virtud de la -

adjudicación de la herencia al Estado. 

Pero ellos consideran que la evolución se hm. a -
a través de la influencia ideológica, en lo cual se distin 

guen de Marx, que no tendra confianza sino en la revolu· ... • 



ción como procedimiento y las tuerzas materiales de la produc

cim como ejeoutoras, para llevar a término el proceso evolu

tivo. 

Cabe señalar que fue Saint simáu el primero que su-

giricS la partioipacim en los benefioios, de la clase obrera. 

&&&&& 



IftINCIPIOS DE LA PLJIIP'ICACION OOLECTIVA. 

Trataremos, por ser nuestro pl ... ~ósito, d,e mvestj¡ 

g~ al t&rm1no ·P~anificada· para después ligar estos dos -

t8nd.nos usados cano sistema econ&lico, en el lDIlIld,o actual. 

Por otro lado t8lllbién consider8ll1Os de manera indispensable 

hacer la ac1aracicm de que en la literatura empleada por los 

autores que escriben sobre la IconOJda Planificada CDJi) -

sist.a, usan indistintamente los términos: lconoma Plani

ficada, PlanifiCación (3ha1:>tros pensamos que de cualquier 

m.anera que se usen estos vocablos significan lo mismo por -

las razones siguientes. 

La palabra "Plan", se~ el "DiccionariO Enci

clopédico Uthealt significa: Intento, proyecto, estructura. 

Estracto o escrito en que por mayor se apunta una cosa, -

Economa, proyecto da organización y coordinación de las 

actividades económicas. Proyecto que sirve de base para 

la organización de una planta o empresa industrial. (4) 

(:3) "Brevas Conceptos Sobre Planeacioo Ecm&ú.ca" por -
elLic~ Garlos NovoaLP&g. 14 Id. 1952. 

(4) Diccionario Enciclopédico Utheal1 , Vol. VII 



Planear, de acuerdo con la "Enciclopedia Universal -

Ilustradd' &spasa Calpe Volúmen 45, quiere decir, hacer o --

concebir el plan de una obra o trabajo. Formar planes o pro--

yectos en materia de negocios o contratos. 

Planificación, significa según el "Diccionario En--

ciclopédico Uthea", Tomo VIII, acción y efecto de planificar .. 

LA PLANEACION ECONOMICA. 

Esta noción tiene, como género próximo: la ordena-· 

ción es decir, la disposición, colocación previa de ciertos O] 

jetos o acciones en los sitios en que se consideran correspon

dientes para el logro de un fin, como diferencia especifica: -

la actividad económica de la sociedad, esto es, aquella acti-

vidad de una agrupación de personas, familia, pueblos o nacio

nes, cuyo contenido sea la producción, distribución, circula-

ción y consumo de la riqueza. 

La planeación económica debe orientarse con arreglo 

a los dos tipos tradicionales de toda economía, o sean la eco

n~a consunti va y la luctrati va.- De acuerdo con la primera 

de éstas, el Estado debe atender a la satisfacción de aque----
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llas necesidades para la que sean aptos los bienes domésti

cos que formsn !"1U 'OAtrjmonio; y respOndiendo a los princi" 

pios de la econom:!a lucrativa dabe CQ1 r.1,1 q" l~" posibili--

dades de ganancia por medio del cambio exterior que le per~ 

mitan abastecerse de los bienes ouya adquisicion en el ex-

tranjero es necesaria o bien mas oonveniente que la produc

ción interna de los miSIlOS bienes. 

"La actividad eoonomica puede proponerse: - - ~-

1.- La distribución planeada de las utilidades disponibles: 

a) Entre el presente y el futuro, b) Entre las diversas -

form.as posibles de su empleo en la actualidad; 2.- La -

produccian y suministros planeados de cosas y servicios -

de los que se puede disponer, aunque no son todavía aptos 

para un aprovechamiento inmediato ("producción"); - - ---

3.- La adquisición de un poder de disposición o de codis-

posicion sobre utilidades, cuando estas, aptas o no para -

1 a satisfacción inmediata, se encuentran en poder de una 

economia ajena". (5) 

(5) Max Weber, Historia Económica General, págs. 3 y 4 .. 



Planificar.- (la misma obra Económica) Regular con -

oarácter colectivo las aotividades eoonómicas mediante prqyeo--

tos que señalan cuantitativa y cualitativamente el proceso de -

producción, su duración y los fines deseados. De tal manera ,

que el vocablo Planificada, no es m's que el participio en ge-
nero femenino y nUmero singular del verbo planificar o planear 

que vienen de la palabra plan. 

Hecha tal aclaración que nosotros consideramos perti-

nente para evitar confusiones o malas interpretaciones, veremos 

como es definido este sistema eoonómico por algunos autores. 

David E. Lilienthal: lILa Economía Planificada sig---

nifics un desarrollo unificado de los recursos. Idea en ac--

oión es en substancial'. (6) 

El Licenciado Carlos Novoa trata el tema refiriéndo-

se a la Planeación Económioa de M&xico enunciado que: "La Pla -
neación Económica implica una acción racional en la que las d! 

cisiones se toman al menos oon el conooimiento o la previsión 

de sus implicaciones en ~tiples campos y aspectos de la vida 

de. A naci" -. Es un esfuerzo organizado, coordinado con obje

(6) "La Demoaracia en Marchan, por David E. LileL tnal ;; pág • 
.329, Ed. 1956. 



tivos definidos". (7) 

Explicando lo diCho el autor mencionado conside

ra que esta planeación, es un esfuerzo de Quantificación .. 

por un lado de lo que el país dispone en su haber y de las 

magnl. tudes de su esfuerzo productivo. Y por otro lado , -

de las fuerzas en que el desarrollo de este esfuerzo se di~ 

tribuye entre la población para ser a su vez fuente de gasto, 

de ahorro o de inve:rsi3n. Piensa adem's que sin disponer-

siquiera de datos oeroanos al volUmen de la oapacidad pr,,2 

ductiva, tanto en el campo agr!cola CQD.O en el industrial, 

en el de servicios o en el de oomercio exterior, oualquier 

esfuerzo de orientación de la vida económioa mexicana, se-

r á no .... 010 limi tado sino precario y áUn. quizá inútil. --

Por lo que se hace necesario e indispensable un material e~ 

ta~istico suficiente, atinado y oportuno. 

Alfonso Corona Renter!a: "Plan de Aooión Eoonó-

mica, es el oonjunto de disposioiones emitidas obedec~qndo ~ 

un criterio uniforme y predeterminado, que describe en ,,6¡ 

minos cualitativos y cuantitativos las medidas necesarias 

(7) Breves conceptos sobre Planeación Económica, por el -
Lic. Carlos Novas, pág. 14 ed. 1952. 



en nada uno d9 los sectores de la econom!a para la proollcaiOh;r-

de determinados bienes o servicios tomando en cuenta las rel.a--

üiones existentes entre el plan y el conjunto de la economia -

(inversiOn y ahorro, balance de pagos, producción comercio ex--

'terio!' ~ fuerza de 'trabajo et t,.). Fijando el orden de ejecución 

da dicl1as medidas da politioa de desarrollo". (8) 

Para mejor esclarecer su exposición este economista 

se vale de un ejemplo que nosotros 10 extractaremos de la si--

guiente manerag Con motivo de la planeacidn y ejecl.1cioo de --

proyectos económicos y tomando en cuenta la política económica 

empleada, surgen mUf'llos problemas. Así por ejemplo, el volu-

men posible de inversiones se relaciona con la rcapaGidad y :T'.v.L" 

to del ahorro de la comunidad en caso de una planeaciOn 900-

nólliiea regional y .:)on las aportaciones de ~}apita1 extl'anjercc 

En este caso balanza de pagos;, plantea el problema de esta-

bilidad, porq~e hay que decidir la parte de la demanda que S6 

oUbd.r' con la produc~ión naoional y la parte que satisface-

rAn las importacio:aeso 

Por otro lado si se quiere equilibr81' la balanza -

(8) ¡¡La Planeación Economica" 1 por Alfonso Corona Renteria -
p'gs. 19 y 20. Ed. 1959. 



pago:~ hRy qú6 los renglones de sustitu~ion -

de impcrtaeriones y de 8:lmento de las mismas '" 

::::alnianto da mano de obra del f~ampu a la ciudad qu~ trae --

est:ru.c~tura de la demarida -

y (~omp()siclón de las inversiones.. De den.de resulte el prE 

bIems 00"¡pacíonal q\16 reqtdere lm 6xamel ... mnu.·:\iosc de las 

posibilidades da industriali;z;acio);;. paTa tltiliz;ar esa mm;; 

da obra exúedente. 

Con el re~;;oX'rido que hE®OS heGho para investi-... ·· 

ga!' la opi.nion d61 algul!1.0S aütOT'6S respecto de 10 qlle te --

entiende por Econom!a Planifi,~ada, aSl~:)mo tambien lo qUt 

de ella considera el dic¡¡;ionaric¿ ') llegamos a la Clonr.:\lusión 

p7.:' nv,6st:ra parte que esta disoiplina se integra por l:¡r.t --

t\Js o planes que s:u:ven tanto paros 0alc~ar los bienes 

servicios q;¡e se han de proolJ.(;.ir J bien sea en la industrja 
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o en todas las r'1mas de la economía agraria como para deter

minar la calidad y cantidad de todo 10 que se vaya a produ~

cir con arreglo a este sistema económico. LÓgicamente se -

entiende que estos planes o proyectos ya en acoión, necesi--

tan de esfuerzos ooordinados y organizados para que los pre-

supuestos en cada caso den al oalce exactamente con todos los 

gastos previstos desde la producción hasta el consumo. Por

eso es indispensable además, contar con datos estad!sticos -

exactos de toda esa amalgama de factores y recursos que con-

curren para tal realizaci~n. 

De esta manera se puede planificar en forma regio'" 

nal, naoional y tal vez hasta internacional la producciSn -

industrial y agraria. 

De acuerdo con la conceptuación a que hemos llegado 

en el inciso anterior, respecto de lo que se entiende por -

Eoonom!a Planificada segUn los autores citados en 10 conduc~ 

te, entendemos que el contenido de esta I18teria como disci-

plina, constituye un conjunto de proyectos, planes o progra

mas de accióÍl futura para realizar en un tiempo y lugar de

terminado; obedeciendo a un criterio uniforme y predetermin~ 



d0 para la producción de bienes y servicios en f~a racio-

nalizada y dirigida, en la cual ya se han descrito de manera 

cualitativa y cuantitativa las medidas a realizar previs---

tas ya de antemano y donde se pone para llevar a efectos 

tal idealización esfuerzos coordinados respectivamente. 

En vista de revestir capital importancia para --

nuestro intento, diremos que en este sistema de producción 

existen algunas maneras de llevarse a cabo la Planificación 

Económica como son: en forma regional, nacional e interna'" 

cional. Por otro lado segUn las personas u organismos que 

puedan realizar tal Planifioación Eoonómica y llevarla hast 

sus ulteriores consecuencias podemos notar que existen: -~-

particular, mixta y estatal, siendo esta Última la que se ... 

realiza en gran escala y que responde al nombre propiamen--

te dicho de Economía Planifioada en donde el Estado contro-

la la producción el crédito y el dinero. Siendo además 

con esta última, con la que nosotros estamos de acuerdo -_ ... 

porque las dos primeras formas de planificar no es más que 

el nombre cambiado de Economa Libre en donde como ya hemos 

dicho existe interés personal y lucro que en nada salva---
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guarda los intereses colectivos como la planificación en gran 

escala hecha por el Estado. Es conveniente tambien hacer no

tar que la planificación económica, puede hacerse en todas -

las naciones no importa el régimen politico que adopten sus -

gobiernos. Por lo que encOntramos que a pesar de la resis-

tencia que oponen los particulares y los gobiernos de paises 

capitalistas a la planificación económica por considerar que 

se pierden libertades y en la de gran escala se substituye al 

empresario por el Estado, en m!nima parte aunque sea practi

co este sistema económico de producción. 

Para completar nllestJ:oo cometido, daremos a conti

nuación dos ej_plos de planes de la Econom!a Planificada -

en gran escala hecha en la U .a.a.5.S. por considerar que es 

la mas importante 1.por supuesto la que responde al auténti

co significado del término. 

&&&&& 



LA PLANIF.ICACION SOCIALISTA O COLECTIVA 

u .a.s.S. CUARTO PLAN QUINQUENAL DI 1946 a 1950 

"Con miras a mejorar el aUlldnistt'o de alimentos al pUeb 

Y' crear reservas adecuadas de granos en el pats J la producción de 
, ., . 

éstos, especialJltente de trigo y arroz, y l~guminosas deberá ser i 

crementada" • Al final del per!odo de cinco afios la cosecha anual 

de granos deberá ser de 127 000 000 de toneladas con un rendimien 

tó medio de 12 canten!'s por hectárea. 'Para proveer al plan de .. 

produccicSn incrementada, el gasto en el desarrollo de capital en 

la agricultura (inversiones centralizadas Y' no centralizadas) es· 

ta f'ij ado en 19 900 millones de rublos para el per!odo quinquenal 

incluye esto 8 000 mUlones para la rehabilitación y el desarro--

110 de estaciones de maquinaria y tractores, 2 000 000 para pro--

mover un incremento en los ganados de las granj as del Estado". ... 

Además de estas sumas, las inversiones de capital hechas por las 

granjas colectivas ascenderán a 38 000 m.ll1ones de rublos para -

1946-1950". (9) 

(9) "P1aneacicSn Económioa ExposicicSn y Análisis" por Seymour E. 

Harria, pág. 607 a 612 Id. 1952. 



y se continua diciendo en esta Revista que la tarea 

mas importante de la agricultura en 1946-50 es el mejoramien-~ 

to general de los rendimientos y un incremento en la cosecha -

brute de productos agr!colas que se efectuará por un mejora

miento considerable en los m~todos de cultivo y por la aplica

ción de las Ul. timas conquistas en la ciencia agr:tcola; a este 

propósito se deberá asegurar la restauraciOn y la introducción 

en todas las granjas del Estado de una rotacion de cultivos aqg 

cueda, incluyendo pastos y leguminosas, el uso amplio de varj~ 

dades de forrajes, especialmente alfalfa y tr~ol, as! como -

de granos perennes, y al mismo tiempo el arado oportuno y cul

tivo de las tierras en barbecheo. 

Debera haber una m.ejora ulterior en la selección y -

producción de 1 a semilla; la producción de semillas perennes 

se deberá desarrollar en todas las granjas colectivas y del -

Estado en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades 

de las granjas, de plantar de acuerdo con ls rotacion de cul .. • 

tivos establecids. Con el propósito de un mejoramiento rápido 

se proporcionara un sistema de cultivo adecuado 8 los terrenos 

con exceso de humedad (el uso de arados con rejas y la remo-



ci&n de rastrojos) y los terrenos en barbeCho de invierno 

se cultivarán cuidadosamente. 

Mas adelante se sigue expresando que se sumi

nistrarán altas calidades de semillas seleccionadas y v~ 

riedades loc~les seleccionadas de cereales, legumbres, -

olea~osas y otros cultivos, In política de plantar sol~ 

mente estas v~rie¿a1es que han sido especialmente selec~ 

cionadas p?r" ¿i:;tritos dados, se deberá adoptar univer

salmente ; se propagarán e introducirán nuevas varieda-

des de mayor productividad. 

"Además del uso de fertilizantes locales --_ ... 

(estiércol; musgo de pantano») las granjas colectivas y 

del Estado harán uso más extenso de fertilizantes mine

ralee. Los cul ti vos industriales, algodón lino, cañamo, 

remolaCha, plantas huleras, tabaco, té y cítricof ten

dran asegurados un alastecimiento suficiente de ferti

lizantes minerales, que tambien se proporcionaran en -

grandes cantidades para otros cultivos, especialmente -



de patatas y verduras'. "Se organizará la producci6n en masa 

de máquinas para la aplicación de f'ertilizantes (plantadoras, 

aspersOTas). En 1950 las granjas deberán estar provistas __ _ 

de 5 100 000 toneladas de nitratos, fosfatos y potasas y -_ •. 

4 000 000 toneladas de fosforita en polvo". 

-Con el pr(,..yósito de restaurar y desarrollar alhl - ... 

más los sistemas de riego y de drenaje deberá haber un aumen

to en el per:!odo de cinco años, de 656 000 hectáreas de tie

rra irrigada y de 615 000 hectáreas de tierras drenadas". -

"Los sistemas de drenaje en la RSS de BIELORRUSIA y en las -

estepas de Barabin se restaurarán y se construirá un sistema 

de drenaje en las tierras inundadas por el r:!o Yajroma". 

"Se deberá completar la construcciáa del sistema -

de riego de Ki:rov, en la estepa del Hambre, y de los vasos de 

almacenamiento Katta-Kurgan, de Orto-Tokai y de Teján, as:! -

como el canal de irrigación de Nev1nnomyssk". "El riego de las 

tierras baj as de Kura-Arsks. las tierras de inundación del -

Volga Ajtubo y de las tierras para sembrad10s de arroz en la 

región de Krasnodar se deberá extender". 

"Sistemas senc1l1os de riego se construirán 8IIlpliJ! 



mente en la vecindad de las ciudades más grandes para el -

desarrollo de los cultivos comerciales irrigados". 

"Deberá asegurarse la utilizacl.On completa de -

todas lss tierras irrigadas mediante la plantaciOn y los -

cul ti vos que requieren abundancia de agua; no se les debe 

permitir que se ensalitren o se empantanen las tierras an

tes irrigadas en Ferghana, la estepa del hambre, en - - -

J orebmen meridional, el valle de Vajsh, la estepa de Mugan 

y otras regiones Jeberm ser devueltas ~ la graza. Los 

medios de operaciOn de todos los sistemas de riego deben -

mejorarse, efectuarse las operaciones de reparaci~n y lim

pieza de los sistemas de eaptaci~n y distribución de agua 

y el gasto eoonOOdco del agua, dándose atenci~n a las can·' 

tidades y la oportunidad para irrigacion de las diferentes 

cosechas; debera haber una cantidad creciente de mecani-

zaci~n en la construcci~n y limpieza de los canales de --

irrig8~ióntl .. "Las tierras drenadas deberm utilizarse -

plenamente para el cultivo horticola y se deberá organi

zar la operaciOn correcta de loa sistemas de drenaje". -

"La construcciOn de lagunas y vasos de almacenamiento en -



las granjas colectiv~~::; y del Estado se reno!Tl3rá y extender a .. 

para la plantación de ,,>¡erduras y otras cultivos hortioolas -

de tierras irrigcdéLc J en los estanques se cre~rán peces y - .. -

aves acuatica:; 1: .. 

"8e debara restaurar y ampliar. la mecsnizacion del 

trabajo de campo 6..'1 133 granjas, para cuyo prc_ósito se pro

porcionaran los tT~ctores y la maquinaria agricola necesa---

rios para la aplic'!cion de la labranza, el cultivo y la cose

cha cient::tficos", 3n 1946 ... 50~ se suministrara 1;. lr~:: grDnjas ... , 

no menos de 325 000 tractores y maquinas egricclas h~3ta un 

total de 4 500 millones de rublos ( a precio::; ¿<3 1926-27)". 

"Se diseñ~rá."l nl~evas y perfeccionadas náquinas y -

se suministraran a lGS granjas mejores trectores~ segadoras 

y cosechadoras, combin~das de arrastre y automotrices, com

binadas con adit~mentos para la recoleccion independiente -

de la paja y los granos, combinados para extr9cción de la -

remolacha, c3l'gadcres de remolacha, pizcadoras de algodón,

maquinas para cul ti vsr y extraer verduras J maquina s para ...... 

la recolecoión de se~las de verd~as y máquinas de arte-

factos arrastrados por tractores". "Se organiz-:::-á el tra-
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bajo de investigación y diseño en las Pl~tas de maquina-

ria agd.cola y en los institutos de investigación, as! ce

mo tmubién la prueba supervisada por el gobierno de los ... 

tra~es y la maquinaria agr:!cola". 

"Se asegur:'Jrá la preparaci6n de suficientes -

agrooomos, ingenie:ros, expertos en ganader::ra, medicos V'et~ 

rinarios, analist~s de tierras y otros especialistas para 

las granjas, así CO::10 el adiestramiento de obreros oalifi 

cados en los oficios n~as commas para las estaciones de -

maquinas y tractores en las granjas colectivas de Estado" .. 

"Deberá haber un mayor desarrollo en el uso de -

electricidad en las grQOjas colectivas, en las estaciones 

de máquinas y tractores j y en las gl."anj as del Estado'ill -

Se construirán amp linmente pequeñas estaciones hidroe!é~ 

tricas en las áre~G rura1es~ y donde no hay fUente de --

energ:ta electrica hidrálJlica se construirán estaciones ..... 

operadas por máquÍl."1as genersdoras da gas y por poco móvi

les" • 

&&&&& 



VENTAJA ~ 1A EOONOMIA PLANIFICADA m .&1 COLECTIVISHO 

Canenz!U"e1ll0s diciendo oom.o lo apunta el economista 

Se;ymour E. Harris en su obra "Planeación EconOmice" en el ... --

sentido de que nadie duda la importancia que reviste la Eoo-~ 

noma Planificada, puesto que, "la planeación es perte de la 

vida de todos.81 11 Así el ama de casa incluso, planea su pre ...... 

supuesto y distribuye su tiempo; y los hombres de negocios ,.... .. 

del mismo modo, presupuestan su tienpo y sus recUT30s'1.. (lO) .. 

En estas condiciones este autor piensa que nadie escapa a cqn 

cebir un plan para las realizaciones de su v"ida aunque de ma'" 

nera provisional y no sistematizada. Efectiv8ll1ente a.fil."'Illa,.-

la planificaciOn EconOmica no es nueva pero3i de reciente --

aplicación camo sistema. Y es recomendable sin luger a dudas 

por las siguientes razones que dicho autor pone de manifiesto 

y que nosotros las resumiremos de la siguiente manera: Des--

pués de haberse decidido 10 que se debe producir y de 10 q~t 

se dispondra para lograr el objetivo... Los planifioadores y 

real:l_zadores de los planes buscan el máximo da produccion -

incluso con recursos limitados de acuerdo con 10 que se dis-

(10) ·Planeaoión EconOmice" por Seymour Harris., pág .. 19 Ed. 
1952. 



pone, 10 que permite natural:m.ente y esto es de reelevan

cia capital, que los pa!ses subdesarrollados del mundo -

aprovechen este sistema económico para salir aventes en ... 

sus luooas de liberacidn económioa. En esta Economía de 

producción, no hay ni excesos ni deficiencias; no hay deJ! 

pilfarros y se aprovecha todo al máximo; la produccidn es 

sinO,"onizada y fácilmente se puede corregir cualquier de

ficiencia desde la produccidn hasta el conswno, porque .... 

la mAxima autoridad planificadora que en este caso puede 

sar un Consejo de Planificación o el Jefe Maximo del Go

bi61~o con sus dependencias,como recomienda el economista 

Alfonso Corona Rentaria en su obra liLa Planeación Económá 

ca", está pendiente de que la producción sea ar.monica y

equilibrada; se elimina con este sistema el problema da -

la desocupaoi~n que tanto perjudica a las masas tl'abajad2 

ras en el mundo actual; e'i1. la producción en gran escala se 

cambia al odioso patrón por el organismo directivo apro-

vechenlo la plusval:ta en b6.i."1eficio da todos los trabaja

dores con vista al bie.."1 común y progreso di' la patria; ~a 

producci~n no es an~uica y está calculada debidamente 



utiliza la e::trc:ter;iG en la p:roduoción de bi(;nEn y servicios -

para e:::tar acorde-oiempra con lo presupue::tcdo y prfJ1ler los --

riesgos; se puede prcducir en gran esoaln y En pequeña e.3cala -

que es LUla ventaja inigualable :frente a otros zistenas econCnrl.-

cos; se pueden plcnificar todos los aspectos en que se manifie~ 

ta la vida del hornbre" consec'..lentemente tedas las rrmas del ce-

nacimiento humano lo que no permiten 04::.r:);: :::istcl:l8s econarJ.cos 

no planific::dos; el consUllo qt.:e es un renglón importantísimo -

en donde sea:mpara la. lrids d~l hombre puede planificarse si es 

en gran eseru.a de manera justa y equitatiV'a como sucede en la 

URSS, bajo los principios de: nA cada qaien ;;e6úu sus necesid.! 

El economista Alfonso Corona ::tentería tratando el -

tema en la parte conducente dice: "La creciente literatura 

en materin de desarrollo eoono~ico de2uestra In importencia 

por la seria preocQP~ción de 103 eccnorñste8 ~ode~o3 por re--

solver tdes problc:-'l~:¡ úe relt"lrl:cin L:llÍver:;el", 1a nueva dis .... 

(11) "Planel!cion ::conornica'¡ por Ray;:"(or:u DurrOilS!J pág .. 61 Ed .. -
1943. 



tribucion del poder economico y po11tioo internacional, -

Clomo 1m resultado de la II Guerra Mundial puso en evide..'1t • 

oia las vastas disparidades en los niveles de vida que ~ 

existen entre el promedio de los habitantes de los paises 

alt~ente desarrollados y el de los que viven en las eco

nomías atrasadas que comprenden dos terceras partes de la 

poblaoion mundial. 

El despertar casi universal de las multitudes ft 

que habitan no sOlo las ~eas dependientes y aoloniales,

sino ün. gr nn número de pdses en apariencia independientes, 

irri tadas por la tambaleante irracionalidad y le opresión 

de su arde,n éConOm:tCO y social, cansadas de la cont:tnu.a ~ 

plotaaiOn de sus amos doméstioos y extranjeros lO trajo ... -

consigo por t:;.na parte, la emergencia de movimientos naci,,2 

nalistas y ce gobiernos deoididos a CL'istelizc.r las aspió 

:;:-aciones popi;1rxes por una vida mejor a pes::r de las rep.§ 

tidas m~estr~s de hostilidad del j~pel'ia1ismo oontampora~ 

neO hacia tdes intentos de liberao5.0n social; por la otr 

In intensific:ación del pel'lsamiento sister;létic::.> sob:'e las.". 

formas de política más ade,;)~nda para el ¿~L;arrollo ... _ ... 



l'l3scltfJdo o.L.e en Iil2:.hos pa:!ses;; el de;...8 'rollo eooílóm:ioo se ha-

ya con"iJcrtido en lUla :;uesti6n da polit:i:::a nailional de p:dmat's 

mngnitud.. Z!3to a su vez, se traduce en el wlmet"O areciente -

de ~l.~es a instituciones nacionrles creadas en especial para 

e e y:l'oposito .. 

esfue~~os p~ocbn ~onl~u!~ en una esoala esds 

VCJ. mas amplia haci.a la llan:adn :Jú:nea,c:ión del desar:r'ollo eco 
~ «# 

:::6::;1.00, campo p~ra la ac:!ión eskt::l, todavia oontrovertido •• 

:~ atacado pOl' los grupos reaccionrri'13 que pOl.' convimienoia,·· 

i~Cl'anoia se ef8rrsn a la trasnoehada postUl'a do Ltlaissez---

~~ire~ y a lna de:tseadas vil'tude3 reguladoras del mecanimno 

l:tODlático del r.enmdo'!. (12) 

Pera no!:,otros es illlpcrtante la existencia de tal -

;::i:3tema porque con el" se ofrece un e'l.TI1.ino factible para al,! 

vi'r la meeri" qc:e !'gobi; el miserable sal" humane qua habi-

t a la5 ál~eas ~~~~1 de ~uestro pa1s y del resto del mun--

eo subdesarroll~dc .. 

(12) "La P1aneacicn ZconOO-icail , por Alfonso Corona Renter:ta 
pegs. 1 y 2. Ed .. 1959 .. 
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EL COLECTIDSMO EN EL OAMF() DEL DERECHO 

Cuando h~os hablado ya da las relaciones que -

sostienen la Econom:ta Ll:bl'e y el Dere:ho Agrario, asenta

mos que según Cantara abordando el tema oonsidm's que: -

"Toda rama del dereaho que tenga por objeto relaciones de 

la vida económica, debe estm.' en contacto con la rama de -

la cienoia econooca aorrespondientetl • 

El Dr. Luoio Mendieta y N&.1.'13 po:!:' otra parta -

sostia16 't.ambi&:1 en lo relativo diciendo1 IIEl Dereoho -

Ag;,'ario dal pi:"opio modo que el DGl"ecllo en genm-al, ti3'ne 

oone:xiones IlIlW astre~bas c:Ym la Ecanam:ta Pol:ttica" e 

HiOOmos note:.1 adtr.iias qua dic'ho auto!" ahondando 

el .. ~ expresa de manara :i.m;po.L>tante que U:l puedan. iglo

r81."se estas dos cienoias bajo pOO8 do lesionar las f\l~"" 

tes \'1 tales del pús o de entorpe>u' la produo~i~n agt":t

cola ern. gene.~ eJ. as! eno Sl'!.S aC'kt:~;idad9s cona:JCas. 

Pa",' nt'l.asiz,,'a par+.r3 pe:1SamoS qlle ~stas af:il·..nao:i~ 

nas va'-tidas pOl' los auto:"es m'3n.ciQnados, son \"'e13d61'as 

tambi&l en a~. oaso da l!)s la}!os :i.:tldisoJ.!iblea que ®st3!.'l. 



.)'ll~.r'~::l -:(1. TI f) '6').\:.1.') Ag¡.'ari0 y la E ,.,Jllom!a Pla'!1it'.t.Jada, dado '3.~. -

\laSO d9 qua la·~ien:.üa')Ym·Sn::.t1a3s sol-o tI:l8 y alg'llalaS f..:r

mas, la manEr..:.·a da pi·odU..}i:!.·::nl ~l1a, los bien.es y sr.J..ovlJios -

as:tXJno la dist.!. .. :tbución da éstos entre los hombres. 

Ef3~tivaman~te}ODl.O la p:¡.'odl.lcJ!on ag¡:.'aria y sus so

tividadas .}t}n':t..lCasJ.¡,"IllStitJ..V:1i.(). lml.) da los fines dral Da.~e}.l.1.o -

Al:?-'8:eiü;¡ al pla\t;;.:t:,Ja:tso tal p."Od\l::H:tón gené'l;lo& Ero ftx\"m.a -

sistemati~ada. pa: .. '8 m,,~jo¿' SEk"I~':'" a la subsis~~en'Jia de la hum,! 

uidad., se ponen en jlWgo dlvaf.'sOS acroos 6JfJ.U&d::lOS pcl\' modio 

da asftt91"Zos ooordinados y cr.l.'[~an:l3ados qua dan Ql'igen a to

dos aquellos satisfactOl'es de o~~c¡}tí)¡' material p81"a que los 

hombres oobl'an ms ntn9sidades da esta misma !ndole. 

Con el fin precisamente da aalarar mej or nuestro .. 

oometido y sobl"e todo da des:oostl"ar las relaciones citadas, 

abordaremos ahora el tema de la produao:i.m agt"aria dentro -

del sistema eoonóm:too planifioado. 

El tema por su natUl."aleza Em.<JiEll"'l"a ll..lla importan

oia oapi tal d'3bido a los grandes al'1lan~s que proyecta. -

Sin embargo 110 wataremos de él, m.ú que lo indispensable 



por cara~ de espaoio. 

El economista Alfonso Oorona Re.nt'3r:ta dioa al l"eJ: 

pe~Á> tiLa Planeaci&.t Agr!~il..a, eat'í..'iba f\mdamentalmente e:i:l 

la formulaci&.t da un pl."og¡..'ama de desarrollo de las activi

dades dirigidas al cultivo da la tim.'Ta, que constituyen -

la agtlioult!.1l'8 propiamente dio.na, as! 00II10 aquellas que se 

dm."i·tBn de la axplotacioo. del sue.1.t1, tales €)')]JlO las indns-· 

trias a~ope'J:J.arias y las que tien.da'l a inaramentar Y' :maje .. ' 

~~ai: el producto de la -t~.~'TatJ (:Vt ). 

Sigcli~J.do a est'3 auto¡ .. \Xl la 6Xp.oS:.tO:t&. dol t~;~ 

resmn:iramos su Q·mt3:x1do d.l los sigu:ien<~s t&'1IlinoSt 

La Planeac:t8n agt .. :tcita la divida en t::as aspe;G';)s~ 

El primEn'!) qua se re1a~}lona a un anl:i.isis de las terJ.de::l

c1a8 hist,Srioas de la agrioultu:.:-a y el diagn&still}.) de la -

si tuao:t&n prese::lte d(l la m..1.SDl8: ana1i2iendo al. mismo tig;llp:> 

P~' otro lado as impíJJ:tantc, ~L (~\l,l Y >m.sid'l· .. ac,~óu .~,

dad(;sa de las ClJJlaí..'3:t·)'J.QS y d':JS~~J·;¡¡DS da.1, das8!'l';)lJ.v --



ag..':toola:on ·¡istas a su eliminac1&n. AlgtlllOS dt3 dichos obst!

cu10s pertenecen a faetol"es insti tu~ales que tionen una sig

nificaci& considerable en la planeacic$n agr:tco1a. En segund? 

lugar se requiere la deter.minaci~n_de las metas u objetivo~ --

econ&nicos y sociales según los recursos de todo tipo disponi ...... 
" -

bles para el desarrollo de esta rama de laproducci~n. Debe

considerarse ademAs el examen de las medidas necesarias para --

alcanzar los objetivos fijados, cayendo tales ~edidas en el -

campo de la ~cmioa y de la pol:ttioa de desarrollo. En tercer 

lugar se impone la prOgl'am.aei& de las inversiones necesarias .,. 

para lograr las metas, sin omitir desde luego al exam.en de la .. 

compatibilidad entre los medios y los fines deseados. 

En la primera fase de la planeaci&n agraria deben in

cluIrse ademAs investigaciones ag¡-o~&nioas sobre la ca1~~ad y ~ 

eroslen de los suelos, las filtraciones y aba~teoimientos de -

agua, diSpOnibilidad de tierras vl:rgenes eto.; experimentos -

biolegieos que deter.mineno descubran nuevos cultivos y m&todos 

que pu.edan introduoirse con bito, canbate de plagas y enferme

dades de las plantas, aplioaci&. de fertilizantes etc. Pero-

también es necesario que en esta etapa de evaluaoi~n de los -
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recursos y de la situacicSn pre~ent~, antes de las decisio-

nes sobre las inversi~es de capital, ver la posibilidad -

de aprovechar mejor los recursos disponibles existentes. -
. . 

Se recanienda &sto, porque por'lo general, existe tierra -

mal aprovedlada, no ~ respecto. a la mejor t&anica oon que 

podría cultivarse sino en. relaoicm a la t&anica existente -

en la región o en el pa:ts, que sin duda se justificarán po.§ 

teriormente, vale la pena aprovechar mejor el agua en. las -

tierras mal regadas; en. otros casos, se malogL"a tma parte -

de las tierras de buena lluvia. En suma, se trata de apro-

vaChar racionaünente 10 que sa tiene. 

Las metas de tm programa_de des~~o agr:toOla, 

deben buscarse tani~o presente los obst'oulos ~ue se ---

oponen a su desarrollo, los deseq~ibrios que 1~. perturban 

y los problem.as de urgente resolucicSn que plantea. 

Las metas inmediatas deben formularse en un pro

grama inicial da unos ainco años de duración aproximadamen

te en tanto se adquiera la soliden y consistencia econ&nica 

neoosaria para e:rrb.'m." en una etapa de desan."ollo ragular, -



la que requerir' un programa de desarrollo a largo plazo que -

se esboza de acuerdo con los motivos que dieron origen al pro

grama inicial con el que se encadena. 

&&&&& 



LOS SISTliMAS CmmNAL y COLECTIVO EN EL CAMPO AGRARIO. 

a).- Su concepto. 

b).- Los Sistemas Comunal y Colectivo conoiderados en el 

Derecho. 

c).- Lo Comunal y el Colectivismo Agrario considerado en 

el aspecto €conómicoe 



Es sumamente dil'lcil intant81.'" una definición d9 la .. 

propiedad collllmal en materia sgt'aris. 

Hay preoeptos qua la reglamentan así como opinio

nes de tratadistas, todo lo Ctlal nos revela sus elementos a -

los que habremos de rafar:irnos. 

A efecto de lograr una nsyoI' r"..1aridad a"'1 la exposi

ción, estudiaremos las Comunidades Agrarias, las que tl'adici..Q 

nalmente han. observado este rég:i..Inan de propiedad, ana1:~zando 

brevemente, los ariterios sustentados por la legislación agr,!! 

ria, siendo la cuestión relativa a su personalidad jur!dica -

un aspecto interesante. 

El. articulo Z1 de la Constituci~n de 1857 negó a -

las corporaciones capacidad para adquirir y poseer bienes r~ 

ces: De lo anterior se valieron algunos tribunales que, al -

estudiar y comentar la Ley de Desamortización dijeron: 

Si las comunidades agrarias existen porque posean 



bienes ra:toes, al privát"seler' ~stos no tienen ya tma raa&. 

jur:tdica que justif'ique su existencia; por tanto, al qui

th-seles los bienes, se les priva de personalidad jur:tdica •. 

En cambio en la Ley de6 de enero de 1915 decla-· 

ra expresamente que uno de los mAs grandes perjuicios oca

sionados a las comunidades ha sido la privación legal de su 

personalidad jur:tdica con la conseCi.1ante :incapacidad jur:t04 

oa para defender sus darec.1.os; en tal virtud, dealara nulas 

las enaje..11aciones, composioiones, concesiones y, en general., 

todos los ao"hos a consecuencia de los cuales se hayan inva

didos u ocupado, ilegalmente, tierras, aguas y montes de los 

ejidos, tal'renos de repartWento o de cualquier otra clase, 

partenaoientes a los pueblos, rancher:tas, congregaciones o 

oomunidades, en contra de la Ley del 25 da junio de 1856, (: 

efectuados por las Se:etar:tas de Fomento o de Hacienda o .• 

cualquiera otl'a autoridad federal, desde el lo" de diciembre 

de 18''/6, hasta la fecha. 

En el articulo Zl da la Consti tuci15n da 1917, -

orig:inalmente se dispuso; "Los condueñazgos" ranc!.al"ias .... 
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pueblos, congregaciones, tribus y demás oorporaciones da pobla-

ci<5n que de hecho o por derecho guarden el estado cxmnm.al, tarl. ... 

dr!n capacidad para disfrutar en c.:oIllIfu las tierras, bosques y ... 

aguas que les pertenozcan o que le hayan restitu!do o restituy~ 

ren, conforme a la Ley del 6 dú enero de 1915.; entretanto, la ... 

Ley determina la manera de haoer al repartimiento wucamente de 

las tierras". 

posteriormente, bajo el gobierno del General Abe1ardo 

Rodr!guez, se modifif;~ al pro."l"afo antel.'iOl', quedando como sigu.e: 

IILos tlucl.eos de poblaci~n qUE) do hacilo o por derecho guarden el 

estado comunal, tendrán capaci.dad para disf.!outar en oomUn. de -

les tierras bosques o aguas que les perteneZOe.ll o que se les h,! 

yan restitu:tdo o restituyeren" $ (1) 

Con esta reforma se vuelve a la antigua concepci&n -

colonial, puesto que se les concede personalidad jur:tdica en .. 

virtud de los bienes que les pertenezoan, se les hayan rest:i.tL\~ 

do o restituyeren" siendo, ya no comunidades ind:!genas, amo -

verdaderas comunidades agrarias, cuya razón de ser radica en la 

naturaleza oomunal de sus propiedades. 

(1) Lu.cio Mendieta y Nuñez "El Sistema Agrario Constitucional.
PorrlÍa Hnos .. 



-47-

Una de las pocas disposioiones relacionadas can -

los ejidos y terrenos comunales, es la del 12 de mayo de -

1890, por la que se pretende convertirlos en propiedad pri" 

vada. Al respecto se manifest6: por mandato del ar~iculo 'Z7 

Constitucional, ninguna ,c)rparaoion civil o eclesiástioa -

tiene capacidad para adquirir en propiedad o administrar por 

si bienes raíces; por ello se decia, es un deber de las aUN 

toridades respectivas proc9der a la ~~versi~n de dia~os --

ejidos y tal'renos g:J. propiedad privada, librando de toda -

traba su anajenaciónll En tal Virt1ld, el Presidente de la • 

Repdblica, i1inspil~ado en los levantados sentimientos que, en 

favor de la sufrida y laboriosa clase ind:tgIX.'la", moti'laren 

las circ'J1ares do 9, rl de octubre de 1856 y 7 de septiem-

bro de 1859, gll'S a los gobarnadO".;.~es inst.::'uc':liones $ reoome,u 

dandoles tomar las providencias n606sro. .. ·ias a fin de hace:' to. 

de este precepto una realidad (2) 11 Conocemos los efectos ... 

desastrosos da la pol:ttica porfiriana en materia de tiel~a::¡. 

En 1894 se m-eó el Gran Registro de la Propiedad 

(2).- Foo. Gonzálen de Cossio.- 'Pág. l?9-Historia de la .-
Tenencia de la Tia!"'r a. 



de la Rep\Íbli(.}a sujeto a la Sec:x.'etal':!a de Fomen:t.o. Dich,a

Instituoi~n en nada 1mpidi~ que quienas tema:v., 10 aumS!lta

ran; y a quienes todo les faltaba, en nada se benefioiaran. 

El Porfirismo empez~ a tambalearse por los brotes 

de rebeld:ta en su coni2"a. eemo en los albares de la IndepE!} 

denoia ahora nuevas ideas y nuevos hombres proyectaron su -

pensamiento y su acción sobre el pueblo invitándolo a la ac

ción, en aras de una ~rida mejor. 

Iniciada la lucha de 1910, su pr:iJnera fase 0I11m:tna 
. . 

~on la e1eoci~n de Don Francisco I~ Madero oomo Presidente,-

el die 15 de of~tub:¡:e d.e 19110 

}1u;r pronto, Mede:!:'O s\.Ú'l."ió les oonse~encias de sus 

yerros como lJOJ.!ti3o, pade'}iendo los b'~otes l"'G'"101uJionari~s 

en su oanti~a, e conseryuan~ia d~ los que perdia le vida junto 

con Don José Maria Pino suárez. 

No obstante, Don Rarael L líI Hel"llAndez, Minist:.c-o de 

Fom'3llto311 tiampo dil Medero, fO".j."llltÜ& un plan de trabajo des

de mediados de 1911 hasta la mitad da 1912 tendiente a aliviSl' -
el problema agrario. 
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Don 1<1anual Bonil.la quien oeupó el mismo oargo, -

inmediatamente des~sJ oon bastante visi&, propuso \t'l8 -

saria da reformas cW.:t'icadas po:..~ al Lioonoiado Angel Caso 

como ponde!'éldas y ci'3nt:tficas, y que hubieran log::-ado la f~ 

licidad del pU3bl~ mexicano. 

En 1912~ la 1'6i\:rdda SeCl~etarla de Fomento pu.bli-

C~ L'lJ. document,J :t:':1:""J.lléldo por los señoras Li!S. J!)S~ L. Cossic, 

·3 lngcniel-os Robe:;:-to Gayol y HanL1,.3]. Mal-'rl1qu:tn R.. En ese .. 

documento, despu~s de analiza¡' la c\lestión de la tierra, -

revelando un gran conooimiento Enl el problema agrario, co;s 

cluyen por afirmar que el gobi~~o no puede atender su res~ 

lución debidamente, por la falta de recursos económioos. 

En ese mismo año, Don Luis Cabrera, según decir -

de él mismo, expone sus ideas sobre la tenencia de la tie

rra. Ideas heohas realidad en la LeY del 6 de enero de -

1915, promulgadas en Vera~uz por Don Venustiano Carranza. 

C.)usiderando ll en su a:-q:.lOsioion de motivos, que .. 

el atraso ce las pOblaciones 8gi'1colas del llamadas con -
,;;:-3gacionGs (l ranche:das" ha sido el despejo da l?s terra'" 



:;.ws de propil3daC', "aml'r.'.al e de l'epa;,:hL""lie:nto, de las agu.ss y mea-

dad l'l:l2'al '3n po~as manos JOn dl )·)nse ).J.anij6 3stado de pob~rezs --

para la gran masa de pobla.:dt5n; bUSldndoSEl, puos, el modo de pr,2 

pm.·1ionarles a los pueblos los ta::.'r'3Ll,OS que les fueron privados 

neces8.,,'ios para su. subsisten')ia, se de'X::'eta en el artiC'.il.o te:r-

\lel'0 que los pueblos que 081'(3)811 y rJJ,DAsitan los ejidos, y que 

no pued~. logr.'a:''.' su restitwüón, t:,onfo:r.me a las necesidades do .. 

su pobla~:1.6n,a::q:copia:ndosB 1.':r·:-rffilO :1ndispcm.sable para eso -

efe 1to que se hall\) colindante ;~on los plt'3blos inta,'esados, po: .. ' 

fi~ado pOl"' las ideas dJl Li)6nciado Oabrera, oonsid91'andosela -

ahora, OOll1O n::.'1 en'ts aO"ti"r· • 



AS 

;,~.)mC1l!,~ siendo laur'sdas po¡' los "¡ira'bajad0l"6S del Galpülli p,§ 

r a QU9 con su p~r~oduoto ~ se paguen los gast,os ptMicos y el 

En la Colonia, distinguimos: 

El Fundo Legal.- Propiedad oomu.nal del pueblo, -

dcude los hab:ita:cr:;as ~onst:r:>l1yen 5\1.5 -:3sas. Las +.113'.\."1'85 sE) 



Ki é:~.tus c: e;iidc •• Segár. Es Jl'.i-J...1.6, es el ~ampo o "" 

t.ieJ.":i's que ast~ a la salida d-:ll lt'l.gar y no se planta at se -

1 abor a, y es ~omñ:'1 a todos los 7€1 1.1:i\05; y viene de la pal&-~ 

bl'a latina &el tus que significa salida. 

Los pl'opios.- Son +..m~'.;m.os do1 pueblo, que el Aytr..().-

temiento daba él censo IJ arrendaba entl'e los ve (}mos , apli<Jan

do a los gastos pübJ,:bos lo que p€l'1'17ú,b:fa por el aI.""rendamiento. 

Tierras de 'JomtÚl repartimiento.- Son las ti61"J.·as 

de ::u1tivo que pert9l'l9;Je!l a los pueblos ind!geuas ya desdo -

la $pOJ8 preoolonial, ya pm: disposl'3ion de la Corona. So r§ 

XII del 1,:!JJí',) JlJ, :¡,'ese:.o."iisda al Ra,v; dispone de 611a sag¡m Sl~. 

volttntad, :no estando pO" .... eonsig.ll9.n,':¡9b adS'!ilada a ninguna :f:1-

nalidad en 6spe~¡al. 

Los montes, pastos yaguas, son, al igual qU6,1 -

ants:!.'ior, propiedad del Estado y d,:) disí'cui;6iJan(m. 



M~xi.lO Independ:len7.'3e;" En la p:r5.maJ'a épo'l:S, est:J -

es" en. el siglo XIX, XIllO .Jonse~ilenJla de las Leyes de Ref'!; 

ma, a:,ií'}:,1Ut:!' anlOS dist~.'ibltLda la pX'Jpied.ad :~'aia '::m, la siguia"l'" 

,,·}t'l:P:\ t...\'abajadores :rxrales, y q'jJ3 a&l 

México Independiente, Epooa Posterior a la RErl701n

~ion de 1910. El a::l:·tll~íl1o 2:7 Constit'lr)ional reglamenta~ 

El ejido,) • ..ln su por,~ion de tierra "'lltivable, -

di~l.tdida en paT~las, ()il..va e:.x:t·ausión ha variado, siendo -

actualmente de dier. ha,:,e"¡;áraas de :riego, o su eqluvaleílte. 

Las ')omnnidades ag!.'arias tiene:.1'l personalidad --

p.:;n: dtVSTSOS a~tos les hü.bie:;;·en Il\'lvado auto:r:idades f'er1,ro:-a" 



La Pequeña Pl'opiedad D "I)l'l su e:l!,:tensiÓll de1im:1:!iada -

po~;" la misma Constit~1)7..ór." seg\b sea a1 ~j.1:t:'l:'lO al qU.9 se le ... 

dedique" siendo susceptible de ad;Íl!di¡)aci6n parti:::-~jil.m.". 

&&&&& 



~:!i."" LOS SISTEMAS COMUNAL Y C'I)LECTIVO 

CONSIDmADOS EN EL DERECHO. 

pLi.ebl:., C',illO po~ 

pidid aquella que estableoe¡ I1Los sitios en que se han. d~ 

formar los pueblos y l'educaionas tengan comodidad da tie---

rras, aguas y montes, entradas, salidas y labranzas, y tm -

ejido de una legua de largo, donde los indios pueden tene~ 

s us ganados sin que se revuelvan oon otros de españolesij. -

La propiedad ejidal se oonfunde en la Colonia c-:m. 

la propiedad oomunal e 

CO Mendief6. El Sistema Agt.>ario, pag. 164.. 



lo 8 manda "De las propiedades pertenecientes a los Aymltamien

tos, se exceptuar&l también los edificios, ejidos y terrenos -

destinados exclusivamente al servicio pUblico de las poblacio

nes a que pertenezcan. No obstante, nada dijo de las tierras 

de repartimiento o comunales, las cuales quedaron comprendidas 

en los efectos de la Ley, confirmándose lo dicho porque el re

glamento de la Ley que cmentamos en su articUlo II incluyendo 

las canunióades y parcialidades ind!genas. (5) 

El articulo Z7 de la Constitución de 1857 repi tio -

los postulados fundamentales de la Ley del 25 de junio de 1856, 

al establecer en su párrafo tercero; "Ninguna corpora ción ci

vil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denomina ... 

ción y objeto, tendrán capacidad legal para ad~uirir en pro--

piedad o administrar por si bienes ra:!ees, con la únioa excep

oion de los edificios destinados inmediata y directamente al -

servicio u objeto de la institución". Como ya dijimos) en -

virtud'::e este precepto constitucional, el ejido desapareció .. 

como propiedad comunal de los pueblos. 

Parece que algunas comunidades indÍgenas lograron -

(5) Mendieta.- El Problema Agrario, pág. 103. 
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sustraerse a los mandatos de la Ley. Lo anterior lo des

pre""'9L.os tie la resolución dictada el 11 de noviembre de -

185 por la que se les reconoce a los ind!genas del 

puebl:.. de San Francisco Tepeji del R:to la propiedad de sus 

terrenos de repartimiento, los que no deben de confUndirse 

con los mencionados en la Ley de Desamortización. 

Sin embargo, a fines del siglo pasado gran parte 

de los terrenos cumunales de los pueblos desaparecieron, -

debido principalmente, a la actividad de las compañ1as -

deslindadoras. 

Ya sabemos que por las ideas de Don Luis Oabre

ra, el concepto colonial del ejido fue modificado, compre.!!: 

diéndose en 91 las tierras necesarias para la subsistencia 

de los pueblos, y que de acuerdo con este criterio se re-

glamentó o instituyó en la Oonstitución de 1917. 

Es la Ley del 19 de diciembre de 1925, llamada -

"Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Oon.§ 

titución de Patrimonio Parcelaric Ejidal, modificada el -
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25 de agosto de 1927, el 26 de diciembre de 1930 y el 29 de di

ciembre de 1932, donde se define por primera vez la naturaleza 

j ur:!dica de la propiedad ejidal, considerándola inalienable e -

inembargable en juioio o fuera de él, se impone a'. ejidatario -

la obligación del oultivar la tierra, perdiendo sus derechos -

sobre la parce1a~ cuando no exista oausa justificada que le im

pida hacerlo. 

En 1933 se modi1J..(~::;": 1 articulo 27 Consti tuoional -

agregándola al párrafO X relativo a la cuastión ejidal que ya -

estudiaremos oportunamente. 

Respecto de las comunidades agrarias, el texto origi

nal del articulo Z7 deo:ta: IiLos oondueñazgos, rancherias, pue

olos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de pobla--'-

ción, que de hecho o por derecho guarden el estado oomunal, te,n 

dran capacidad para disfrutar en cOlllUn las tierras, bosques" -

aguas que les pertenezoan o que se les haya restituido o resti

tuyeren conforme a la Ley del 6 de enero de 1915, entre tanto -

la Ley determina la manera de hacer el repartimiento únicamente 

de las tierras", con las modificaciones, el texto actual esta-

bleca: "Los mieleos de poblaoión que de hecho o por derecho·" 



g'J.al"Ci.Q¡."'l el estado COlJll:tnal, temJ:::'án capacidad para dis1'rutar 

en carum. las tierras y agu,as qtl.e les pertenecen o que se ... -

les hayan restituida o restitu:¡eren. As:únismo se dispone ... 

que las cuestiones que se susciten por conflicto de lfmites 

de teITEnOS cQllIlnales, son de estricta competencia federal. 

El c&iigo Agrario do llJ.34 d.istingue las tierras -

de labar que son objeto ae r(-)parto individual, <le las tio

:!'Z"as tie uso COll1llnj declarando que los derechos sObre aInJ:las 

bIes, puuiendo l'ovocarse los do::.~e,;hos 'hdlviduru.cs soure 

3;;nroo1.a, si se aoja de cultivar la tio:::""¡:'a aL!. C'3tlóa justi

ficada por dos años conse~ltivos. 

La (ctt.onsiÓrl de la pIJJ."cola, qlle e::::.,,~ v['ri~tüEl 6:ri -

1 ~!S 11~yes antor::tol'es, segQ"l los casos;¡; ~r Clty8 extens:1th no 

radia e:xooder de nueve hect~eas, se 

Código Agrario a cuatro hect~o8S de 

-1:,'3 en tierras de otra clase. 

1.;ó e11 este prir:m' 

o su equivalen-

El Art:tculo 4lJ queriendo reglamentar posibler:1en-
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te lo dispuesto en el p&rrafo X del 27 Constituoional, el que 

ya se hab1a reformado,estableoe o reglamenta el ejido 0010-

nial, al ordenar que además de las tierras de cultivo se do

te a los pueblos oon terrenos de agostadero de monte o pasto 

1> para uso comun. 

Este c&digo Agrario de 1934, fue derogado por el -

C~digo Agrario del 23 de septiembre de 1940, publioado en -

parte, para incílu:tr la reglarrlentaciá.o. proteceionista de la -

riqueza ganadera. 

De lo expuesto en este Capitula, podemos hacer al-

gunas afirmaciones sobre la forma oamo ha estado repartida -

la propiedad territorial en México. 

En la 'pooa de los azteoas, el rey, los sacerdotes 

y guerreros, debido prinoipalmente al oaráoter b&1ico y re

ligioso de este pueblo, fueron la clase privilegiada, pose

yendo grandes extensiones de tierras, junto a éstas, exis---

tieron los calpullis habitados por numerosas familias, quie

nes disfrutaran de una parcela de cultivo, separada de las -

demás por cercas de piedra o maguey, formándose a su favor -



y por el transourso de los años, una verdadera posesión. -

(sin embargo, la gran masa de lo que, no es remoto que estu

viera pronta a levantarse en oontra del rey y los nobles, -

sino es que apareoen, frustrando sus intentos J los conquis

tadores españoles). 

A raíz de la oonquista, nace en México una nueva -

distribución y organización de la tierra, formándose casi -

desde el prinoipio, grandes propiedades a favor de los con-

quistadores, con el conseo~ente perjuicio de los indígenas -

que sufrían los efectos de esas prácticas. 

El Clero, gracias a su hegemonia espiritual, se -

convirtió en poderoso propietario, no sÓlo de bienes muebles, 

sinO, prinoipaJJnente, de bienes ra:tces. 

Lo anterior trató de remediar se oon una abundante 

legislaoión expedida desde España al efecto. Legislaoión

que no logró sus fines porque uno de los aspectos fundamen

tales en los sistemas oomunal y colectivo, es el aspecto -

económioo, ya que sirve de base de sustentaoión y de motiv~ 

cián de otros órdenes de estructuración de la sociedad. 



ID COMUNAL Y EL COLECTmSMQ AGRARIO CONSIDERADOS EN EL ASPECTO 

EOONOMICO. 

El orden económico es el que demanda la presencia de 

un órgano regulador, el que origina el orden politioo, es la -

presencia de las fuerzas productivas en general y de las rela

ciones económioas lo que viene a determinar una orientacián -

en tal o cual sentido, segUn la evoluoilSn de un grupo social. 

Cuando se trata de 1as pri1iler!l,~ etapas de la soeil3-

dad, o sea el comunismo primitivo, en jonda no hay una dife-

renciaoián de clases y por lo tanto, no existe la propiedad -

privada, no hay propietarios de los instrument.os de produc--

aión, sino que estos pertenecen a la eclecti vidad, pOi' no _. 

existir ninguna causa que induzca a realizar la divisi6n 1e1 

trabajo, cuando tal división aparece, surgen también las co-

sas camo propiedades dentro dal campo económico, que vendrán 

~ provocar cambios en las épocas subsecuentes. 

Cuando existe un nuevo cambio, en perfecoionamiento 

en las fuerzas econ6mioes de la producción, cuando dicho au-

mento ha traido camo consec~enoia en cambio en las relaoiones 

sociales de los hombres, entonces varían las concepciones ---



tanto pol:tticas como económicas, por lo que el concepto, -

válido anteriormente, deja de tener vigencia en etapas pos

teriores. 

1 n el aspecto eoonOmico, .10 comunal ha 'tenido mas 

o menos la misma acepción, traUndose de la explotaoión de 

la tierra ya que, como se ha vi::-+""l, fue la primera etapa de 

lma sociedad, hasta cierto punt avanzada en ese aspecto, -.• 

pero que todavía en mu::l.~as pro.'tas de nuestro pa:ts se sigt:.9 

practicando, siendo, además la base del ejido moderno. 

En el regimen de la propiedad comunal, en donde -

los sujetos de dereCho eran los pueblos o Calpllllis, que -

ten!an solo la posesión de las tierras para usufructuarIas, 

era el Estado el propietario de esas tierras, de tal manera 

que las familias de cada Calpulli que se dedicaba a la agr~ 

eultU't"a, adqu:iJ.r-ian, por lo msmo esta concesión con apego -

a las disposiciones establecidas para el caso y cuando los 

solicitantes llenaban los requisitos exigibles, eran entre

gados dichas tierras por el Jefe del Calpulli. 

La autoridad máxima en la sociedad azteca, era -



el ~an Cacique o TIaca .6C'J.tli, quien se encontraba l"odeado -

por todas las clases altas, oomo eran los guerreros, sacerdo

tes y nobleza en general y por ltltimo estaba el pueblo, sobre 

cuyos hombros pesaba el sostenimiento de todas las alases de -

la sociedad. 

La propiedad canunal en aquel entonces, era la base 

sobre la cual estaban sostenidas las instituciones econámi--

c''!''~, casi nulas en este aspecto, ya que el mercadeo fuE de:m.a·

ciado ·udimen.tario. 

En el momento actual, consideramos que la explotación 

de tierras COlllIltlales, resulta antieconómica, ya que no hay una 

planeacicSn al respecto y sabemos que, por ejemplO, la siembra 

del ma!z, se sigue haciendo de la misma forma en que se hacia 

en tiempos de los Aztecas, pues ni siquiera el arado egipcio 

utilizan para surcar la tierra y remover así las substancias -

del suelo. 

Hay un aspecto importante en este reng16n, que es -

la tala desmedida de bosques, para poder realizar la siembra -

en terrenos comunales, pues como no se ha señalado una paroo-



la determinada para oada oampesino, puede libremente escoger 

el terreno que mejor le plazca y abandonarlo en un ciclo de 

dos o tres cosechas, y seguir a otro con el oonseouente pe-

ligro de la desforestacián. 

Las conseouenoias de esta forma de explotaoián de 

la tierra, son una bajísima produooión agríoola, la desocu--
. . 

pación y el abandono, en muchos oasos, por causas ajenas, -

como luchas internas y otros problemas, que no se presentan 

tan frecuentemente en los ejidos modernos, aparte de los ob,! 

t'oulos que representan el regimen de tenencia de la tierra, 

la deficiente organizaoión agrícola, la baja produotividad -

por hectárea y por hombre, la inexistencia de credi to, el 

nulo nivel t~cniOOt la sobrepob1ación y subocupaoion. (6) 

Hace ya oientos de años anteriores a la oolon:1.a -

los indigenas explotaban la tierra en forma comunal, utUi

zendo los medios más rudimentarios y sencillos de colabora--

016n, mutuamente oooperabar. entre s:f: para poder obtener oon 

ello el logro de mayores rendimierrt:>s, tanto d$ la t!"er:-a --

~om.<j del hombre ud.smo. 

(6) Pla"'1eaci~n ECJon&nica." Alfonso Cox-ona Rsnter:fa, Pag. Ed. 
1959. 



La Colonia que abo116 dichas formas de explotaoi&n de 

la tierra y propiedad de la misma, engendrc5 con ello la oreacion 

de grandes haciendas y latifundios de benefioio personal, oreán

dose as1, grandes núcleos de población, que careaian de tierra. 

En el mundo contempo:t&neo aq\11llos pa:!ses desarrolla

dos y subdesarrollados, cJinciden en que para disminuir las -~

grandes diferenoias qlle existen en los ingresos y niveles de .... 

vida de la poblacion rural con respecto de la urbana, para en

contrar una solu.ción a sus problemas, agroeconómioos solamente 

existE; me fórmula, sistema o método que pueda ayudar a elevar 

esos in6Cesos y esta fórmula es el c':)operativismo agrícola den

tro de la vida rural. 

Actuaunente la política agraria en el pa:!s, tiene -

su origen y s&lido fundamento en el articulo 27 Consti tU:Jional 

y demás legislaciones y aMigos {!readoa para su desarrollo. 

La Constitución da 19r1 en su artic:llo Z7 y el COdi

go Agrario ~ vigencia~ claramente han establecido las bases -

en forma y contenido, de los diversos aspectos en que puede -

crearse la propiedad y formas de explotaci~a de la tierra en -



México. Aquellas son, como sabemos: a) La pequeña propiedad 

agr1cola y ganadera, b) La propiedad ejidal, y o) La pro-""'" 

p ieded comunal. 

Por lo que respecta a las f~as de explotación, -

estas pueden efectuarse individualmente dentro de la pequeña 

propiedad agrícola y ganadera, así como en al ejido y en aste 

podrá de igual manera realizarse colectivamente, si este fue-

Es de suponerse :..le los :v:m~j.i tuyentes de 191? qui

sieron dejar a los campesi.."1os o agr-i"ultores¡ ;?scoger la flÚ.'

ma que mas la convinioo.'a para trabajar y hac~:L' produc:ix 

tierra, ya que por cientos de años parmaneci6:r'on al margen de 

t0dú ::'Elc<)Uocimiento por tener lID. pedazo de tierra del CLlal 

v1\d.r Y mantener a su familia, 'JOsa que la colonia no hizo .. -

Es as! como dentro de la propiedad ajidal nuestra Constitu--

(,;iól1,ramente ofrece a los miembros de un nucleo de pobla

ció:t bE~:nd'ioiado oon dotación da tierras, aguas y bosques, -

que trBb~jen y exploten dicho patrimonio como les plazca, --

colectiVa o individual.:rn,ente y que conocido es de nosotros -



que en una de las primeras reuniones de la asamblea de ejidatarios, 

éstos 10 que inmediatamente piden, es laparce1ación y. titulación 

de oada parcela al campesino, hoy ejidatario beneficiado. 

Es precisamente en este paso en el momento de la dota

ci~n en forma colectiva y luego cuando se pide la parcelación y -

titulación de parcelas para cada jefe de familia ya individualmejJ. 

te, cuando entre una forma y la otra debería establecerse en for

ma legal que todo aquel ejidatario beneficiado con su parcela, .-

deberA oblig~rsele a asociarse cooperativamente con sus vecinos 

o con todo el ejido, pues elle le acarrear~ lÍnicamente benefi ... -

cios y encontrará medios para superarse, que solo, dir:tcilmeni:ie e.n 

contrar&. 

El ejido colectivo es aquel cuyas tierras no se frao--

cionan y son trabajadas por el conjunto de sus ejidatarios. (7) 

Si la explotaci~n es colectiva, la propiedad de la -

t.ierra pertenece al mIeleo de poblacion y a cada ejidatario se ... 

le expide un certificado de derecho agrario que le faculta para 

larticipar en la explotaoión, pudiendo transferir esos dereChos 

a sus herederos. 

(7) Edmundo Flores.- Tratado de Economía Agrícola.- Fondo de -
CultllI"a Económica.- Ed. 1%8. 



Si la explotación es individual, la tierra labora-

ble se divide en parcelas que adjudican a los ejidatarios, -

cada uno de los cuales adquiere un dereaho limitado de pro--

piedad. El beneficiario puede disfrutar de la parcela duran 

te su vida y transferirla a sus herederos. Los derechos del 

ejidatario, ya se trate de explotación colectiva o indivi--

dual, no pueden enajenarse ni transferirse a terceros, ni se 

pueden ~endar ni hipotecar (8) .. 

Se organizan en ejidos oolectivos las tierras que 

por constituIr unidades de explotación infraccionables, exi

jan para su cultivo la intervencion oonjunta de los com.poIl9!! 

tes del ejido; o aquellos cuyos productos est~n destinados -

a industrializarse y que constituyen zona agrícolas tributa

rias de una industria; o cuando, por los estudios técnicos -

y económicos que se realicen, se compruebe que mediante la -

oolectivizacion pueden lograrse mejores condiciones de vi-

da para los campesinos. 

El ejido de explotación individual podrá pasar a -

ejido de explotación colectiva y viceversa, cuando raZOnes -

(S) Edmundo Flores.- Tratado de Economía Agrícola.- F .C.E.-
1968. 



t~cnicas o econ~m1cas aconsejen el cambio. 

En la explotación colectiva, las autoridades agrarias 

fijan los cultivos; en lo individual el ejidatario siembra su -

parcela libremente. 

&3,;&&& 



EL COLECTIVISMO EJIDAL. 

a).- El Colectivismo Ejidal como sistema permanente d~ 

explotación Agrícola. 

b}.- Requisitos elementales para su implantación. 

c).- Formas derivadas de la explotación colectiva del 

ejido. 

d).- Repercuciones económicas en nuestro medio 
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CAPITULO 111 

EL OOLECTIVISMO EJIDAL. 

a).- El colectivismo Ejidal como sistema permanen

te de explotación agr:tcola. 

Nuestra legislaci~n, conaretamente el ~ódigo Agra

rio en vigor, define las razones que justifican la colecti-· 

vización del ejido de la manera siguiente: 

Art1culo 200: "El Presidente de la Republica de-" 

terminará las formas de explotaci~n de los ejidos de acuerdo 

can las siguientes bases. 

l ... Deberán t!-aba~a-~se en forma colectiva las tie" 

rras que por constituIr unidades de explotaci5n infracc1ona

bIes exijan para su cultivo la intervenci~n conjunta de los 

componentes del ejido. 

11.- En igual forma se explotarán los ejidos que -

tengan cultivos cuyos productos estAn destinados a industri~ 

lizarse y que constituyen zonas agr:tcolas tributarias de una 



indu.stria. En este caso también se determinarán los cultivos -

qu.e deban llevarse a cabo. 

podrá as:fmismo, fdo.;tarse la forma de explotación coljc 

tiva en los demás ejidos, cuando por los estudios técnicos y ec,g 

nómicos qu.e se realicen se compruebe que con ella pueden lograr

se menores condiciones de vida para los campesinos y que es fac

tible implantarla~ 

Deberá cuidarse qua las explotaciones de este tipo .. -

cuenten con todos los elementos técnicos y económicos neoesa--

rios para garantizar sU efioaz desarroll&'o 

Art:tcu1o 202: "Se adoptara la forma de explotac:J..ón -

colectiva en los ejidos cuando una explotacion individualizada 

r~su1te antieconómica o menos conveniente por las condiciones -

topográficas y la calidad de los terrenos, por el tipo de cul

tivo que se realice, por las exigencias en cuanto a maquinaria 

im.plementos e inversiones de la explotacion, o porque así lo -

determine el adecuado aprovechamiento de los recursos. 

• En estos casos, no será necesario efectuar el frac-

cionamiento de las tierras de labor pero deberán definirse y 



industria.. En este caso tambien se determinarán los cultivos ...... 

que deban llevarse a cabo. 

podrá as !mismo , ooo_,tarse la forma de explotación coljc 

tiva en los demás ejidos, cnando por los estudios técnicos '1 ec.2 

nomicos que se realicen se compruebe que con ella pueden lograr

se menores condiciones de vida para los campesinos y que es fac· 

tibIe ilnplantarla .. 

Debera cuidarse que las expl?taciones de este tipo -

cuenten con todos los elementos tecnicos y econ6m:i. cos necesa--

rios para garantizar su eficaz desarroll~o 

Articulo 202: "Se adoptará la forma de exp1ota0~J .. ('jn -

colectiva en los ejidos cuando una explotacion individualizada 

r~sulte ~tieconómica o menos conveniente por las condiciones -

topográficas y la calidad de los terrenos, por el tipo de cul-

tivo que se realice, por las exigencias en cuanto a maquinaria 

implementos e inversiones de la explotación, o porque as:! 10 -

deterFine el adecuado aprovechamiento de los recursos. 

• En estos casos, no será neoesario efectuar el frac-

cionamiento de las tierras de labor pero deberán definirse y 



garantizarse plenamente los derechos de los trabajadores qu.e 

participen en la explotación. 

Esta forma de organizacion del trabajo ejidal podr' 

a¿optarse, adn cuando el ejido ya se haya fraccionadO". 

Como se ve claramente en los artíctllos anteriores ,.' 

la idea de explotacián colectiva de los ejidos, va aparejada 

al asesoramiento dal Banco Ejidal, p'~es33t& correcta esa -

forma de explotacion de los ejidos \93ta auspiciada) con el -

Banco, ya qua si iban a disponer de elementos téanioos y eoo

nómicos necesarios, era f\mcion del Banco proporcionarlos.- -

En esta forma se han formado los ejidos colectivos, que viene:n 

a Sal' sociedades de crédito controlados por el banco, pero -

trabajando las tierras co1ectivamente.- El nombre técnico -

es da "Sociedad Local de Crédito Ejidal". (1) 

Como la mayoría de los ejidos colectivos que funci,Q 

nan en México, 10 hace' como Sooiedad de Crédito Co1eotivo _ 

Ejidal reproducimos los objetivos y las funciones de éstas. 

(1) El Ejido Colectivo en México "Salomán Ekste:in 1966. 
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La Sociedad tendrá por objeto, 

1.- Obtener er~dito psra el desarrollo de sus activida

des, efectuando las operaciones previstas en la Ley de la mate

ria; vig:Usr que dichos erMitos se apliquen efectivamente en el 

desarrollo de las finalidades para las cuales se hayan concedido. 

11.- Organizar las actividades de sus miembros para el 

aprovechamiento cooperativo del er~dito y de los recursos propios 

de la Sooiedad, implantando al efecto el sistema de produoaion -

colectiva, bajo los principios de la tcSonica agrícola y eoon&nica, 

establecer, además tiendas de oonsumo y todos los servioios que -

los mismos asooiados necesiten. 

111.- Se1ecoionar, clasifioa:; industrializar, em.paoar y 

vender sus productos, con tendenoia a lograr que de estas acti~ 

dades obtengan los asociados una campensaci6n racional por sus -

trabajos mediante la eliminación de intermediarios~ benefioian-

do igualmente a los consumidores de dichos produotos, a mejorar 

la calidad y es":ableoer el justo precio de los mismos. 

IV.- Establecer campos de experimentaci6n agrícola y 

producci&n de semillas mejoradas can el objeto de adaptar las 



practioas y cultivos que garanticen el aumento de los rendi

mientos y la oalidad de los produotos obtenidos. 

V.- Adquirir maquinaria, animales de exp1.otaoi&n 

o de trabajo, aperos, abonos, semillas, construir o adqui-

rir almacenes, presas, canales y obtener, en general, todo -

aquello que sea necesario para que la explotación del ejido 

se realioe en las condiciones mas econOmioas. 

VI.- Representar a sus socios ante los gobiernos -

de la Federación y de los Estados y ante los Ayuntamientos -

e intervenir en los confliotos que se susoi ten entre los -

miembros de esta propia sooiedad, para resolverlos en la fq¡: 

ma amistosa. 

VII.- Realizar, en general, todas las operaciones, 

oelebrar contratos y ejecutar todos los actos necesarios p~ 

re la mejor oonsecución de los fines que se persiguen bus08!l 

do siempre el perfecoionamiento de la organización eoonómioa 

y sooial, as! oano el progreso eoon&nioo·, intelectual y mo

r al de sus miembros. 
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Como se ver~J la organización y funoionamiento de la -

sociedad colectiva, qe~ el aota transcrita, es semejante a -

cualquiera socied~d,de 'Jrédito ejidal.- Como en toda sociedad 

(de crédito ejidal) todos los asuntos deberán decidirse por m,.! 

yoria exceptuando los oasos en que se enmienden los estatutos 

o disuelva la sooiedad, que se requerirá en 80% de los votos -

de todos los miembros. 

El cuerpo ejecutivo de la Sociedad es el Consejo de 

Administración, y el sooio delegado lleva la firma legal de -

la sociedad y es responsable de todas las operaciones que se 

realicen. 

El Banco vigila muy de cerca el movimiento de sus -

fondos y todas las actividades que realiza la sociedad el in

ventario, la maquinaria,ya que generalmente se adquiere el -

equipo con dinero que presta el banco, de ahí su mayor inte--

rés. 

Vemos que el Banco Ejidal asumió dos tareas dentro 

del ejido colectivo: La Organización interna y la Adminis

tración y cuidado de los fondos, aunque con conseouenoia da

ñinas por un lado, pues esos ejidos sie.mpre dependieron en 
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todo del Banco y por l~ misma oausa, por el deseo de indepen

dizarse, según la idea liberal, fueron fraoasando, ya que no -

pod!an bastars.: a si mismos. 

Trataremos de dar un panorama general de como funoi,g 

n& alguno de esos ejidos como form~ p9l'lllanente de explotaci&! 

de la tierra. 

b).- Tomaremos del libro.- "El Ejido Coleotivo en -

"M~xico de Salomón Ekstein, del fondo de cultura Económioa, -

edioión 1966, los siguientes datos: 

"La Laguna sirvió de oampo de experimentación al -

nuevo sistema. Desde los primeros años de trabajo ejidal en 

esta ragión, se vió que el ejido aislado, aún el colectivo, -

no constltllÍa una unidad óptima desde varios puntos de vista, 

y se hizo evidente la necesidad de un marco de operación m~s -

amplio, que se enfooara dentro de la planeaoión integral de t,g 

d ti! la regi&n. Posteriormente, cuando se ftmdaron las coleo-

tiV8S de Micl1oaoan y Los Mocl1is, se hizo frente a este problJi! 

ma estableoiendo una adecuada oooperación inter ejidal desde 

el comienzo. 



"Dos organizaciones de tipo regionál. surgieron para 

este fin: La SICA y la Unión. 

l}.- La SICA (Sociedad Regionál. de Inte .. :és Colecti 

vo agrícola): Sus objetivos fueron enumerados en el articu

lo ; del acta Constitutiva de dichas Sociedades en los si---

guientes terminos. . 

1.- Recibir las cosechas de las sociedades locales 

para su beneficio, industriál.izaci6n, almacenandento y ven

ta; a).- En particular ~ recibir algodón en hueso para su de.!! 

pfP:1 tada, cargando una cuota pa't"a cubrir todos los gastos, .

m~s la depreciación y amortizacicm del despepite; .3).- Reci

bil' algodón en hueso de otra procedenoia para su despepi ta--.. 

oioo, siempre que 10 permi tiare el exceso de capacidad de los 

despepitadores y despu~s de satisfacer primero las necesida-

des de todos sus miembros 4).- Comprar las plantas despepi-

tadoras existentes y de ser neoesario construir otras nuevas; 

5).- Reál.izar cualquier proyecto necesario para la electrifi

cación o mecanización del campo: 6).- Constitu!r, junto con 

otras Sociedades Regionales una Sociedad General. y delegar -

en ella todas las funciones que se consideren necesarias en 

el ruturo~ .7).- Obtener préstsmos para la ejeoución de sus 

planes; 8).- E:mi tir bonos y obtener fondos, con la autoxi-



zaci&l y bajo la vigilancia dal Bme) Ejidal: 9).- Llevar -

a cabo todas las demás operaciones c)usxas buscando en to--

dos los casos el benefi.cio col"ctivo de la poblaaidn ejidal". 

2 .... Uniones cEmt.,rales da Sociedades lOCales.Mien--

t.!'''s por regla general le SICA se constitllÍa para desarI'rl1o 

,"o Llna acti·¡:tdad especifica, las Un.:tones se contamplahan _. 

dentro do Ui:1 mar;~ de operaai~n mue..'J.¡o ~s amplia, para la -

comercia1i3aci6n de las coseehasl obtsncidn de crédito, in

"'1astigacion agrj,e:ila, contabilidad, (}~pra Y' venta, y otros 

servicios. (2) 

Su organización se propuso y aprobcS en las conven

ciones Regionales de Crédito Colectivo, celebrados en la La-

guna en 1938 y 1939. 

En ese entonces se esperaba que esos organismos --

regionales, <:raados en gran parta pO!' la iniciativa y pre-

siOO da los propios ejidatarios reemplazaran gradualmaute -

(:n El Ejido C')].eat:1vo a'l M&''clCl1, Salomón Ekstain F .O.E. -
1966. 



con organismos ej1dales gennj~s a varios depa¡·taman+.os y -

servicios dQl Banco Ejidal8 • (3) 

Este es un antecedente importante dentro del fun

cionamiento de las Sociedades Colectivas y del Banco Ejidal, 

que se pens6 qlle babr1a de desaparecer, at'eando en esas so

ciedades el llamado Fondo Social, cano se estipula en al -

Acta Constitutiva de las Sooiedades Looales y que preva::ta -

que a los 20 años si se dedioaba el 5 % del valor de las -

cosechas, las sociedades se podJ.''Ían autofinanoiar, sin de

pender de la tutela del BanilO Ejidal C'JYas funciones se -

reduo:irian al asesoramiento ya sin funoión Administrativa. 

Como se vé en la actualidad, lejos de lograrse -

.. 31 objetivo trazado, el Banco no ha desaparecido, por el -

contrario sus aotividades han ido en absoluta expansión, -

invadiendo oasi totalmente toda la eoanom!a ejidal y los -

orga:o.ismos menoiollados anteriormente deoayEri'on ~1' pronto. 

(3) Li.ga ae Agronomos Soo:1.alistas. La Uomarea Lagunera 11140. 
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HEQUISITOS ~TALES PArtA SU IMPLANTAUION. 

La Laguna ocupa primer lugar por muc..}¡as razones, -

fue la primera, la más extensa y la m~s importante desde el 

punto de vista económico entre una docena de regiones ricas 

que entonces er~ campo de aplicadon o.e la Reforma Agraria. 

At!n ahora es una de las principales regiones algodoneras y 

trigueras del país. La inu'oduecioo de un nuevo r~gimen de 

tierras en La Laguna, en ltj36, marco el principio de la nu~ 

va pciUtica agraria o.e Oárdenas, y constituye un giro impo.t 

tante en la histaria, tanto de la Keforma Agraria cano del 

ejido colectivo de México. Una cuarta parte de los pr~sta

mos aal Banco Ejidal se otorgaron en la Laguna en una i'echa 

tan tardia como llJ56. Las Delegaciones Ejidales de la La-

guna destacan en todas las asambleas y congresos nacionales. 

La Laguna predomina en especial con respecto a la --

agricultura colectiva, el 40% de los ejidos colectivos -

en 1~53 estaban en la Laguna y cuantitativamente constit~an, 

con mucho ~ el gr.'U:-pl m.as importante del pa:ts. Lo que habr~ 

de decirse a0erca de La Laguna es aplicable en la mayor par-
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te de los casos a las dexMS regiones, y bastar~ con seña

lar 8610 diferencias pertinentes, finalmente, el anAlisis -

emp:trioo resultará concluyente sobre todo en La Laguna. De 

aquí la :preeminencia que se concede a esta regidn en el :prj 

sante trabajo. 

La Laguna es una ano.ba m.eseta de aproximadamente 

1 400 000 has.,a lo largo de los r:tos Nazas y Aguanaval en -

1a parte baja del Norte del país, de las caales 500,000 -

has. se consideran tierra agr:toola y el resto desértioa. -

Ocupa 5 municipios en el estado de Coahuila y 4 a~ el esta

do de Durango. Su suelo es fértil y se considera de buena 

calidad agr!oola, pero sU explotaoión depende enteramente -

del agua suministrada PO¡" los dos rios. La preoipitaci~n -

pluvial es tan baja (aproximadarn:Jllte 200 m.) e irregular, 

que no es posible obtener G'OseohtlS en tierras que no se -

riegan artif'iciallnente los terrenos arables de temporal -

practicamente no existen. La oanhinaciOn de cuatro elemen

tos positivos haoen de La Lagtma una de las regiones agr:t

colas lllás importantes de 1'láx::ico: suelo muy fértil de 00IllP,2 

5ioi&.1 aluvial; tem.peratura apropiada para el cultivo del -

algodoo.¡ el riego es factible con el agua suministrada -

por los rfps y por agl.las subterráneas; y una topografía -
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muy favorable con grandes planicies que permiten el riego y 

la mecanizaci6n de cultivos. Esta canbinacim de recursos 

tan favoraoles era muy di1:tcil de encontrar en México en -

los años treinta aunque hoy dia La Laguna ha perdido mucho 

de su suprem.ac:ta en vista del desarrollo de los gr andes -

distritos de riego del Noroeste. 

La historia de La Laguna es my interesante e -

ilustrativa, durante el siglo XVII formó parte de un lati

fUndio de :3 millones de hectáreas otorgado por el rey de -

España a uno de sus cortesanos favoritos recientemente lle

gado al Nuevo Mundo. La propiedad pasó a manos de la viu

da del Marqués de Aguayo en sUDasta real, quien en 1'/31 -

compró 90 000 has. adicionales por valor de 250 pesos, --

"la mitad del ingreso anual". Sus descendientes aUn poseían 

el gran latifundio en 1850, que fue cuando empezaron a ven

derlo en partes, para pagar deudas pendientes. La tierra, 

hasta entonces mal. utilizada, ya que principalmente se ha-

deOicado a la ganader:ta, fue gradualm~te puesta en -

cul tivo t aprovechandO para ello las aguas del río N azas. -

~l\ 1~2 se suscitó el primer encuentro armado entre las -

compañ:!as, haciendas que ocupaban la parte alta elel valle, 

y los campesinos y colonos de la parte Daja, quienes se --
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opO'lÚan a que las compañ:tas desviaran las aguas. La batalla -

por el agua en la Laguna continua en el presente, aunque en -

diferente forma. 

Al terminar la decada de 1~0, la regi~n se había -

convertido en la más rica del país. En l1j28, setenta y cinco 

haciendas de 1 000 á 10 000 hect~eas, 1'1 da más de 10 000 -

hectáreas y 3 de más de 100 000 hectáreas estanan registradas, 

mu~~as de las cuales perteneoían a compañías extranjeras, en 

su mayoría inglesas y norteamericanas. Las condiciones sociJ! 

les ée los peones eran muy inferiores a las estipuladas por la 

Constitución d.e 191'" sin embargo, no eran inferiores a las -

que prevalecían en otr..¡s partas. La fricción se acentuó entre 

hacendados y peanes, quienes se habían organizado en sindica

tos fuertes y conscientes que gradualmente intensificaban sus 

demandas, buscando tanto la aplicación d.e la Ley del TI'abajo 

como de la Reforma Agraria. Esto agudizo la inquietUd. polítj. 

ca de la región; sin embargo ninguno d.e los Presidentes 

que presidió a Oárdenas se enfrento al proolema deoidamen--

te, por las razones antes mencionadas. En - - - - - - - --



al caso da La Lágtm,a, ad_s, las compañ:tas extranjeras te

n!an el comPLeto apoyo de sus gobiernos, quienes ejerc:tan, .. 

prasi6n diplomática para evitar cualqUiarcambio estructu

ral en la regi6n. 

En 1934 el Presidente Abelardo Rodriguez decre-U 

la creaci6n de dos "Distritos ojidaleslt (;), en un intento 

de resolver pac:tficamente el problema con los hacendados. 

Sin embargo, al experimento fracasó y auman:e6 la prasi&n -

por una soluoion radical. Oon la elección da Oardenas 00-

mo Presidente, los peones de La Laguna sintieron un fuerte 

apoyo en el gobierno central, y despdes del éxito de una -

huelga local en 193;, se convocó a una hUelga general de .. 

tipo sindical para mayo de 1935. Oárdenas logró convenoer 

a los campesinos que espararan, y el 6 de octubre de 19)6 

deorettS la expropiación de las tres cu.artas partes de las 

tierras de riego de La Laguna. 

As!, oonverg:tan los tres factores antes m.encio.n.a

dos cuando se astableció el primero y más :importante gt"1lpO 

(;) HE1 Ejido coleotivizado en la Oanarca Lagunerau.- Gue
rra Oepeda R. Banoo Nacional de crédito Ejidal, México, -
1939, pág. ll-13. 



ce los ejidos colectivos en 81 pa:!s: la reg:i.ó~l i'l'Ca de pri--

tu.{an propiedades extensas J bien organizadas, y el mOV"l---

miento sindicalista des~peñaba un papel predomiua.'lte on la 

realizacion de la Reforl!lB. En una etapa posterior los mis-

mos sindicatos figuraron como mstrumentos para persuadir a 

los ejidatarios emancipados pára que adoptaran el sistema 

colectivo. 

Por su gran trasoondencie, transcribirnos' algunos 

e: e los conceptos contenidos en hO"¡ famoso De~eto de 6 -

do octubre de 1936 que, por primera Vez en historia de -

Né::xico, aplicó lá Reforma Agraria a una de las zonas mas 1m. 

portentes del país. En térmirios muy sencillos dispuso .. 

"Para dar cumplimiento a las disposiciones conte

nidas en el CMigo Agrario, se procederá, desde luego, a -

dotar de tierras yaguas a todos los núcleos de poblaciOn -

rural que han venido presentando sus solicitudes ejidalas 

ante las autoridades agrarias competentes". (5) 

Los princtpales argumentos contra la expropiacion 

(5) Antecedentes y Realizaciones de la Reforma Agraria de -
Ma:xieo, 1950 
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y distribucian de las tierrRs de La Laguna, especiaLmente -

el de que los ejidatarios eran incapaces de continllar la -

importante actividad productiva de la regi&n, fueron reoha-

zedos por el Decreto, el Olla! declaraba entre otras cosas: 

8Los argumentos que se hicieron para fundar la -

creación de los Distritos Ejidales a que se alllde en el --

presente acuerdo, por lo qlle se refiere a eventualidad de -

coseChas, requisitos de organizaci&n taanica agrícola, ele-

vaci6n de costos de los cultivos de algodón y complejidad ... 

del manejo de 1 a producción. para colocarla en los mercados 

de consumo no tienen razón de ser en contra del régimen --

ejidal, ya que en la p1'~ctica se comprueba que con la debí-

da intervenci&n de las Instituciones del Estado y con la --

eficaz atenoiOh del cr6dito ejidal que el Gobierno de la --

Revolución esta poniendo al s~¡icio de los ejidatarios,de 

los colonos y de los pequeños pl'opietarios capacitados para 

nantener al estado actual de la producción y aún da mejorar 

lail .. (6) 

(6) Liga de A¡;;¡.'on{)mos Soaiplistas ~ !1La O:nna:rca Lagu:.-;'l;!'13¡1 --

19/,,0 .. Kéx" Pág .. Ir? 



no se::.>ia subdiVidida entre los ojidatarios, tal ~omo S9 -

hab:!a hecho en otras partes, sino que se cultivar!a en fOl'-

ma ooleotiva como una sola unidad. 

No se rampará la unidad agr!co1a, que se necesi

t a para que se8llcosteables los cultivos a que se dedioan -

las tierras de la Comarca Lagunera, con la aplioaci~n da -

Leyes Agrarias, por que con la atencilm. espeoial que a esa 

Comaroa prestarán las instituciones de erecato y demás org§ 

nismos creados por el Estado, se solventaran cualesquiera -

problemas que lUdieran pon8l" en peligro 01 hito de la pro

duocilm.. (7) 

La organización in~a de los ejidos qUedaba a~

oomendada al Banoo Ejidal, que se había :fundado poco tiern..pQ 

antes: 

El Banco Naoional de er&1ito Ejidal asumirá la -

responsabilidad de que, simnlt&neamente con las dotaoiones 

ajidales se organioan sociedades de crédito ejidaJ, para -

que tengan la dirección y control de los trabajadores agl,"i-

oolas y haya el necesario encauzamiento de todos los COlnpo-

nantes de las mismas. 

(7) Liga de Agr6nomos Socialista" La Oomarca Lagunera" pag. 
48. 



La distribución de las tiarras de La Lagtma, como 

finalmente se llev& a cabo fue, sin embargo deficiente -m 

muc..">.as formas, por lo tanto reduj o considerablemente la e:t:~ 

ciencia desde un principio en lL"la forma planeada y sobre -

basas económicas, y de haber oontado con una com.binacioo -

favorable de los factores de producci~n. 

Estas fallas originales se dabieron en parte, 1)

a la urgente rapidez con que las tierras fueron dotadas, --

2) a una deficien~d astruct:xra legislativa, inadecuada en -

muchos aspectos para la e "tapa superior de reforma agraria -

que se quer:!a aplicar, y 3) a una planeacioo insuficiente 

y sin previsi6n acon6mica, en parte impuesta por los dos -

primeros elementos a"l parte basada en el excesivo opttmismo 

oon respeoto a la flexibilidad del nuevo sistema y a su ca

pacidad para ajustarse fá~te a co.mbinaciones desfavor~ 

bles de re~lrSos. 

El examen de cada uno da astes tres factores es -

importante, porque ellos fn¿~uyen direct~ente en la efi--~ 

aien~la y productividad de las nuevas sooiedades, COmo ve-

remos en los cap!tulos sig~entas: Adam&s, se intentó das· 



pu'S de otras regiones evitar, por lo menos, algtl."'l.OS da los 

errores cometidos en La Laguna, lo cual cor.:.sti "t:..::.;¡Ó el --

primer e:x:perimanto de su clase en al. país. 

1) La precipitaci6n con que fue distribuida la -

tierra fue impuesta por una serie de oondiciones naturales, 

pol!.ticas y sociales. El calendario de trabajo de campo -

en La LaguD.a en la &poca de la dotaci& de tierras, cuando 

el con.~o1: de ~aciones y el riego por bombeo estaban en 

su etapa inicial, estaba r:tgidamente determinado por las -

creciántes del río Nazas, las cuales generalmente ocurren -

en los meses de agosto y septiembre. El Decreto fue promq¡ 

gado el 6 de oc tubre, y si no se deseaba perder al. ciclo, 

se tenia que ejecutarlo sin dilaci&n. Los hacendados, in

segm-os de qtden obtanar:!a las cosechas, estaban renuentes 

a ejecutar el trabajo de preparar la tierra y regarla antes 

d~ que el agua se pasara de largo en los canales principa

les. Los peones simplemente no estaban en condiciones de 

hacerlo por su cu.enta. Al mismo tiempo, los trabajadores -

de la Laguna presionaban para que se tomara una decisión -

y amenazaban con una hu.elga general. 

PO:" el otro lado, varios sectores publicos se -



opañan categ&icamente a la proyeotada Reforma en la Lagu

na y, por lo tanto, se oorr:ta el riesgo de que los hacenda

dos organizaran estas fuerzas oponentes dentro y fuera de la 

zona, poniendo en peligro todo el proyeoto. 

Los tTÉites relaoionados con la dotación de tie

rras yaguas a los e3idos son complejos y requieren tiempo. 

Despu&s de que el centro de población ha llenado su solici

tud, se haoe un registro exacto de todos los oampesinos con 

derecho a tierras. La Laguna comprendía cano )00 de esos -

centros. El siguiente paso es hacer un reconocimiento com

pleto y preciso de la tierra, determinar y ubioar el lotel 

que el hacenado desea retener como su propiedad privada _ .... 

inafectable ( en el caso de La Laguna·éste se fij6 en 150 -

hectireas ) y valuar el resto de la tierra as:t como las in

versiones en la misma (pozos, canales de riego, construcci.,g 

nes, etc.) que se antregar:tan al ejido, con el objeto de dJ! 

terminar la indemnizaci&n que se debía pagar al propieta--

rio. Ch-denas concedio pagar e..'1 efectivo por inversiones -

de capital, a pesar da que el CÓdigo Agrario lo faoultaba .. 

para pfi\gar toda la :L.'1demnizacióll C':'l::1 bonos agrarios. Segl1..'1 

el Ill.:1.smo Qyjigo, la tier¿o8 d:l..spo!~.:tile 



pod1a distribuirse a los poblados solicitantes, solamente -

si oa:ta dentro de un radio de 7 1d.!6.m.etros trazado del oen-

tro del poblado.. Esto impuso una seria restricoión: los-

futllI'os ejidos en algunos oasos peleaban por las tierras -

expropiables de una misma hacienda, dando como resultado -

una dis'tribuoi6n m&s o menos ecu.&nime, pero económioamente 

improductiva. En otros casos se tomaron i'raociones de va-

rias haciendas, todas dentro del J.!mite de 7 ld.1.6m.etros -

para fomar un ejido. Los ajustes de lmeas divosarias -

dieron lugar a disputas interminables~ negociaciones y pre

siones sobre la autoridad local que constitu!a la primera .• 

instancia, aunque la decisión final recaía en el gobierno -

oentral. 

Oomo resultado de estos problemas y del trámite -

legal tan engorroso, el lapso entre la decisión original -

de hacer la dotación y la ocupaci&n de la tierra por los -

ejidatarias habia sido, como regla general, de un año, sino 

de mas. 
En vista de ést,:>, el calendario de acontecimien-

tos en La Laguna fue muy imp::'esiOn811tl~. El Decre'to fue --

EJ. 14 01 -



01 t:.-ebajc de ,300 ing-:xn.:taros, encarg9dos do ejocutar ostu

dios topogr~:.ricos, registrar so110i tUdas, ubioar terrenos -

inafectables y demarcar los l:!mitas, hacer los aVall1os, etc. 

El 17 de octubre el primer grupo de ejidos fue entregado a 

los campesinos en una ceremonia oficial. A principios de -

noviembre el Presidente Ch-denas llegt$ a supervisar perso

nalmente la distribución. de la tierra y a acelerar el pro. 

so legal (todas las cSrdenes ejeoutivas teman que llevar su 

firma). A fines de noviembre la distribución de las tierras 

de La Laguna se hab!a oompletado: en 45 días, 447 516 hec

táreas habían sido distribmdas entre 3/¡.. 743 campesinos, -

constitu!dos en 2% ejidos (8). En realidad un gran pro

yecto y una hazaña extraordinaria. 

Pero precisamente por esta rapidez, impuesta por 

condiciones pol!ticas y económioas muy espeoiales, se come

tieron muchos de los errores a que nos hemos referido. -

Los ejidos fueron dotados sin ordan y oon un m!nimo de pla

neaciOn, a un ritmo de seis diarios, dandose el caso carrie~ 

te de que los reconocdm.ientos toppgráficos y la asignación 

de las superficies fue-:an defioientes por la falta de una -

Obra oitada (8) 
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planeaci6n adecuada y al suficiente personal t&an:ico. Sin 

embargo, es importante diferenciar entre los errores im--

pUtables enteramente a la falta de tiempo, y los que esta

ban arraigados en la estructura legislativa. Lo primero -

pUdo haber sido evitado, camo se evit& después, cuando se 

contó con m.~s tiem.po disponible para planear JI ejecu'\ar~ .. 

pero la correccia."'l de lo segundo implicaba Q':1 cambio radi·· 

cal (!)¿"1 la forma de atacar el problema incluyendo cambio do 

importanoia en la estruc't:;..ra legal de los cuales se han - ... 

introducido algunos posteriorme.:lte, pero en forma l::i..rnitada. 

2) A pesar de q\le las funciones atribtrldas al -

ejido han sufrido una transfext"m8::::icm radical desde 1917, ... •· 

1 a forma básica de distribuir la tierra no hab:ta cambiado 

sustancialmente. f1 método fundamentalmente continuaba _. 

siendo al mismo, lo caal era pe1igroso,pues quedaba l1l1lY -

atrb de las nueVas metas que se habían fijado para el 

ejido después de 1936. Esto se reconoció a principios de 

la década de 1940, Y en algunos casos se corrigió con --

posterioridad pero hasta la fecha no se ha realizado una 

completa revisión de la maquinaria legal, a pesar de las 

muchas JI repetidas demandas de "reformar la Ref'orma~'. ---

El siguiente plirrafo" toman1o del citado estu1io de La ___ o 



Laguna, escrito en 1940, es elocuente en lo que toca a uno -

de los p1"oblemas básicos: 

"Este Y' otros defectos de la distribuci&n agraria 

se relacionan oon una de las m's nefastas fc5rmulas que ha -

venido &rrastr8lldo la resoluoi& de DD.estro problema agrario: 

considerar al poblado como sujeto de derecho agrario. Y de 

esto se deriva que se tome como base el censo agrario para -

calcular la cantidad de la tierra para dotar, y que se desp,S! 

daeen las antignas unidades agrícOlas, constitttÍdas con ci~ 

to equilibrio. En resumen, se ha venido difltribuyendo la _. 

tierra entre los hombres, ClJ.ando, si se madi ta un poco, se .. 

comprenderá que hubiera sido preferible repal'ti:::~ les h~l'(\ljras 

entre la tierra; es decir colocar en. cada unidad 

ci6n la cantidad necesaria de hombres para llevar a cabo el 

cultivo, sih ~estrucción de dicha unidad (9). 

A pesar de que el Decreto del 6 de octubre daola·-· 

r aba que: "La unidad agrícola de proiucción no seria dividj, 

da", esto fue inevitable al aplicar la restricción legal de 

que la tierra para el ejido se tomara de lo disponible den--

(9) "Pl8lleación ~oon&mica Exposicim y Análisis" por Soy-
mour E. liarria, pág. 6(J( a 612 M. 1952. 
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tro de un.: cn-culo de 7 kU&nei&ros alrededor de cada aldea. 

La situación se canplicó mnchas veces po::que los c:trculos ... 

de las diversas poblaciones se superponían en estos casos "" 

la misma hacienda fue distribu!da entra vr::rios ejidos, y -

varios ejidos recibieron parcalas fragmentadas de diferente:3 

haciendas que se encontraban en todas direcciones siempre -

y cuanDo tuvieran tierras afectables que cayeron dentro del 

demasiado restrictivo circulo. 

La unidad de producción fua d:l.vidida por un!:' 1'1.1-

zOn adicional, tambicm inharen.t6 en la est"uctnra legal .... -

El propietario de las tierras tenia dore el':' 18 escoger las 

150 hectáreas que ~ deseara retener c~ü pequeña lLc"l.tdad ... 

ine:x;propiab1E. Naturalmf1D.te escogÍa el "casco"; el cual ...... -

formaba no s~lo el núcleo adminjst'rativo, sino también téc-

nico de toda la hacienda, incluyendo bombas de agua, msta-

lacionas, edificios de almacenamiento, y otras oonstrucoio

nes .. Despuós escogÍa la ti8!'Ta da los lotes más f&rtlles, 

qna :::~"ldiaban del "casco", pet"o no necesari9ll1ente en una -

forlr:.a contigua, sino m.ás bien a 10 largo de los canales de 

riego principalmente o ,das de cammicaci6n. Ademes, 8::' -

lo hacia antes de qU,,-l la i",iarra fue:'a !"scla.mada por 186 aU,-
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o't::":)s agric\.Ü. to:.~el, quienes ta.'1l.bién !"6cibir:tan. las majores 

parcelas. Unicamente tierras margi.'>lales fueron disi::.!'ibu!-

das entra los ajidos. 

C:rmc roslll tedo da todcs estos prcblemas, era inJl 

vitable que se creara \.Ul eD!'edado r::.os;:dco. de pasione.s, y -

una completa fragme..."'l.taci~n de la unidad original, pOi' lo -

menos en el que se r,laciona con lcs ejidos benefioiados. 

En cambio, la nttava ex"'hacianda, habiendo dismintÚdo o,m¡-

siderablemente su tamaño original, quedaba muy bien dotada 

ccn la parte más rártil do la vieja ~~~dad, contandc con -

casi todo el capital y equipo, facilidades de riego ~bri~ 

do todo el área, y todas las ot:ras ventajas da 0l'l8 gran -

densidad de capital. Esto dabe COllsiderarse al comparar ... 

la eficiencia de fincas privadas con la de los ejidos. ---

(10) 

3) La sobrepoblacl6n es al tercer factor que tu-

va efectos perjudiciales en al oaso da La Lagu.."1a, dando -

lu.gar I'::íl problema fundamental del desempleo, comdn en la -

(10) Silva Herzog. Roo .. José "Las Cols;:)tivas del Valle de 
Yaki, Son. Tesis Profeslonal ~EscJ.91a Naoional de Agrict::1.
tura Ohapingo. 1%4·. 



mayor parta del México rtll"al. En la part,g anaJ.::f:tica de -

nl'testro estudio hemos dedicado mucho tiempo a una e'iUdWl"'-

oián te6rica y empírica de este fenó.meno y sus resultados -

ecanánioosc La forma en que este problema se originó en La 

Laguna es t:tpica de lo sucedido también en muchas otras -

regiones del país. 

En esa región no hubo pr~cticamente restitución

de tierra a poblados porque el nmnero de campesinQs que en 

el pasado habían sido aldeanos era rf):ativamente pequeño. 

Los trabaj adores de las haciendas eran, por consiguient€ ,. 

los Wrlcos aspirantes a la tierra. Cárdenas hJJ.zo una con

cesi&n mAs cuando extendió el derecho da dotación de tierra 

tambián. a los trabajadores temporales,peonas eventuales, de 

los que habían en La Laguna apl"oximadamante 10 mil, circu.

landa en la región entra las distintas haciendas. Adenuts,'. 

5 000 trabajadores estacionales llegaban cada año de los -

lugares cercanos, y ellos también fueron incluidos en el C8!! 

so agrario. 

Cuando lo:s pOOnes amenazaron con ma huelga ge-

neral, en marzo de 1936, los hacondadcs -';rajeron de los esta

dos vecinos como 10 OJO trabajadores P8.í."8 ser usados como -

rompehllelgas quienes permanecieron en la regian todo el -_.-



tiempo, adquiriendo en el mes de octubre los seis meses de 

residencia legal que les daba el dereCho a ser solicitantes 

de tierras. CU8lldo la inscripción agt"aria termino, incllÚa 

cerca de 40 mil solicitantes de tierras, cifra mucho mayor 

de la que se hab!a planeado; a 35 mil se les dieron tierras 

in:mediatamente, quedando al resto con derechos a salTO. 

Por consiguiente, las dos terceras partes (l46 -

de un total de 218 mil healim-eas) de la tierra que antes -

daba empleo permanente a 15 o 16 mil t!::'abajadores, y empleo 

estacional a otros 15 mU, fue distribuida entre los 35 mil 

beneficiados considerados CQIlO agricultores independientes, 

quienes dedicarian todo su tiempo a trabajar en sus fincas 

y obtener de ellas todo su mgreso. Evidentemente, un se

rio problema de desempleo rural era inevitable bajo estas .. 

cir~tancias, agudizado par al deseo de emplear maquina

ria agr!coJ.a moderna a on nivel igual o superior al usado -

por las viejas haciendas. 

La mclusión de los trabajadores temporales tuvo 

otro efecto mdeseable. Senior cita la inf'ormaci6n hecha .. 

por funcionarios del Banco Ejidal de que ciertos ejidof! h&"l 
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fracasado, entre otras razones, por conflictos entre agri-

cultores residentes y trabajadores temporales agrupados en 

el mismo ejido y la f'alta de experiencia de los trabajado

res temporales en todos los aspectos de las f'aenas agríco-

las. 

En resum.erl, La Laguna principió con tres Mpeca-

dos originales", canunes en menor o mayor grado en los eji

dos de otras regiones. Debido a una estructura legal rígi

da y económicamente inadaC!lada, la unidad productiva de -

la vieja hacienda fue destru!da, y los nuevos ejidos consi-

derablemente sobrepoblados y sujetos, desda su principio a 

un incánodo desequilibrio de los factores de producción. -

Además, atm 10 que pudo haJerse hecho dentro de la estruc

tura legal existente, en relación a la distribución óptima 

de la tierra y la programación económica, generalmente no 

se logró por la falta de tiempo, insuficiente preparación 

y personal poco capaéitado. El criterio basico fue una --

aparente equidad en la d.istribución de la tierra, y no el 

establecimiento de unidades de producción econOmicas. La 

previsi6n económica fue relegada a un segundo plano, por -

haberse dado prioridad a las presiones po1:tticas y socia-

les que hab::ar:. '" 



El problema de 1 a sub-ocupacián que ha sido U!'l.a .. 

plaga para los ejidos cOlectivos, no he sido resuelto sati~ 

factoriamenta hasta el presente. Con frecuencia se convir

tió en una de las causas básicas de la desintegración de -

las sociedades. Se espe:.::'aba que el l'll1evo sistema fuera muy 

flexible en su capacidad para ajustarse a combinaciones de,!! 

favorables de recursos. Se hab!an puesto muchas esperanzas 

en la pOSibilidad de absorber la mano de obra excedente con 

la diversif'icaci6n amplia de las actividades agrícolas, in

d ustriales y de servicio pt1blico. Si el sistema no demos

tró ser tan flexible fU.e porque se dejtS prematuramente a la 

sociedad local el atacar problemas de tan gran complejidad 

por s! sola. El potencial para la ocupacioo. diversificada 

de la mano de obra excedente estaba indudablemente abi, -

pero nunca se realizó efectivamente. Por lo visto toda --

la cuesti6n nunca recibió la atencian y el tratamiento de-

bidos por parte de las autoridades, probablemente porque 

1 a magnitud del problema y sus consecuencias no fueron -

apreciados debidamente. 

La explotaciOn colectiva del ejido fue concebida 
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la dest.rucciÓll d9 la riq¡~8~a de la ::.-egión, sino que ir,.t~lu"'-

• ~ # •• , od t s:.ve auman..,arJ..a su capac:,.dao. pr uc i"18. fue axpuesto 

tác1.tamente en el Dem-eto deJ. 6 de octubre, al est~blece:: 

qlle la unidad productiva 110 sa;;.~ía (U-lidiaa. Sin embargo, 

la decisi&. final se dejó g la Asamblea Ge;¡6l'al Constitllti-

va de cada ejido, la 

garu.zacián indiv':'dual o c('lec~~iva que deseaba implanta'!"'. -

Es difíc:U. estima:' "7". 1~ 8¡tualidao. 

:0:" los 

a creer qua la g:'ar. 

v:.sta expresados per eJ.. Presidente y 

c:~.!'llas del Dep.rlamento Ag::arie y dal Banco Ejidal y :G.",2 

o por el tEr.:la~ adoctrinamiento del mOlimiento S:Dl:ó'i-

oal::'r:ts p el cual desempeiicS un papel mu.V eficaz en las 

"I/idades políticas que ?recediercll al decreto final. 

El ejido e:::>leo'tivo fue considerado neme 1:> 8ll1'::';:;-
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sis D.frtural a'1tre la eficiencia eoonómica, mtimamenta li~ 

áa oon ec~nomias de escala, y los objetivos sociales d9 equ~ 

dad rt:ll"al pe:::-segl1.:1.dos po::, la reforma 8gt"arie. Est~s habían 

'fas I el primero en la v:Lej a hae5.enda y el segundo en el eji-

el JI :1.i propiedad 

aIt 

t::-abajo ae SUs antiguos peC:1.6s. E;-¡ 

los ltljida..· 
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tarios-socios, de acuerdo con la cantidal y la clase dEl trJa 

b a30 hecilo par cada uno y registrada en la cont!:l ':lilidad y 

controles de campo. (n) 

La Laguna, ademM, ofrecis CODdic:iones objetivas 

espec:tf'icas que hacian de la ooleatiYisaci& el sustituto -

lt5gico del sistema de las haciendas. 

-La explotaci6n. colectiva de la tierra es acept~ 

da un;&nimante por los ejidatarios lalJlD.«os. Estando ellos 

acostumbrados a trabajar COrno asalariados en las grandes ... -

unidades agrícolas que constituían las hae-1.eoo,as, donde los 

trabajos se realizaban por cuadrillas de peones que ibe..n -

e jeoutando Ima misma labor en toda l~ e:x:t6!lE'i&. de 1a(11"08 

y se buscaba la especialización en las dist~ntas'c{,iv:dB"'-

des, las 600 lDlidades de aspersión, y grandes cantE'laas -

de combustible aceite, forrajes y sElllillas; 12 trdllones 6.0 

pesos adicionales fueron directamsD:ta prestados a las nue--

vas sociedades. Un imanso aparato aibrinistrativo, finan-

aiero y t&ardco terña que crearse en pocas semanas para ga-

nar la guerra contra el tiempo, el CIl81. estaba a favor de -

los sectores del pa:ts que oonfiadaJllSIlia esperaban el colap

so total del atrevido experimento. 

11) El trabajo colectivo en los ejiflcs de Méx:icoo Pllblica
do por la C. T .A.L. Me:d.co. 1950~ 
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Cerca de 300 ejidos colectivos se establecieron. -

por primera vez en la historia da M&xico y en uno de los -

principales centros de produoci~n. El nuevo sistema pron

to demostr~ ser un gran &xi to y fue aclamado como la soltl

ci&l al problema agrario de Méxioo a la vez que era adopta

do y mejorado en muchas otras regiones a~opiadas por el -

régimen de Cárdenas en los siguientes t!'es añOf. '. 
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c) .... :roRMAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION COLECTIVA. 

La superficie disponible para oultivos depende en

teramente de la cantidad de agua obtenida de los ¡,:tos y en -

pozos • La correlsci6n entre el oaudal anual de los r:tos y .. 
'" 

1 a sllperfi cie oul ti vada es muy estrec.,l,¡a. Antes de 191/l, ........ 

cuando se te~nDl~ó la presa de El PáL~to habia óos variables 

relacionadas C'J::l la cantidad de agua j la éPO'3S d9 las \2"13---

cien.tas y la magnitltd de las Ill,.:1.smas. Todos estos factores -

minima de rn millones de m.:l .. !'os clbieos se obt:¡vo en. 1929 

30 Y la máxima .3 157 millones de metros cúbic::Js en 1919; - .... 

las superficies "bajo riego) 8::1 asos años fU.eron .31 mi] y 150 

Iail hectáreas respectivamente. Da los 20 años comprendidos 

entre 1918-38 ~ sist.(I3¡ se pueden c:Jnside'!"Br huen~s, con más ... -

de 1 1+00 mUlones anu.ales de metros cúbicos y tl."l promedio 

de 135 mil hectáreas cultivadas, o~~o normales con más de -

800 millones de metros c:íbicos y lUl promedio de 90 m:ll hac-

t~reas cultivadas y ; años malos o~n m~os de 800 md1J.ones 

de metros cúbicos y 40 m:U hectareas cultivadas. Nf> se ha 

J!. ~ obsaX""lado una f1.uotu.a.JiU"i'l c:Lc1ioa regu.lar, de tal manara .. 

QU.6 los pron.6stiGos han sido, 1;n.f'osibl\js. El agu.a c:);'ls'ti ... 

tuya, por lo tanto, 1.1'1.1 f80t01~ bás:lo) f0rtnito ti):::' el --



nivel de producei6n agrícola de La Laguna, haciendo esta ...... 

prcx1ucci&n muy dificil de pronosticar. Aunque la si tuao!&. 

ha mejorado oon la construoci6n de grandes presas y con al 

aumento en el nd:mero de pozos para el riego, no ha desaparJl 

oido hasta la fec.'1a esta dependencia del elemento fortuito 

de agua. 

En 19.36, el año de la reforma en La Laguna, se .

pr:inoipiaron los trabajos en la nltEr/a presa "El Palmito", -

después llamada "Lá~ar() Cá:I'd9.n.asl¡, 
irregulal.':tdad de2 agila disponibl'3 ;y 

de ajustar la mano (ie ob:ra a las 

La presa fue determinada en 1946, OQ'), Wla 

los 

ad 

rega:r 110,,000 has., paro siete años cClD,¡:,ec::H'los 

:na:rJ. :ITustado muchas da las e speranza:'l dopo s:' ta,:'As f:lú 

.. 

.. 
t!:1 agua contintia siendo el elemento ascaso pO!' ex;}eler.cc1a. 

Ahora que el problema de la tierra ha sido resuelto, la Iu-

entre los dos grandes grupos 85Tarios ejidos y finCAS 

privadas continaia sobre la distribución. equitativa de ag'la. 

Actualmente el agua es asignada en todos los distritos do 

riego, de acuerdo a la sign.iente escala de preferencia: -
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1) usos dam~stioos) 2) ejidos y peqneñas propiedades qua -

no exceden de 20 has. 3) propiedades de 20 150 has., -

4) todos los restantes. 

En La Laguna, las Ct.lotas durante los Últimos años 

han sido de un 25% de las paroe1as ejidales (es deoir ,

una de sus cuatro has., y un 15% de las propiedades privadas.) 

En la actualidad se consideran a 218,000 Has. 00-

mo superfioie de riego es deoir, oubierta por la red de oa

nales del Distrito de riego No. 17 pero nunoa aloanz6 el -

agua pm'a regarla en Sil totalidad. Desde 19/J:;, año en el -

qua se termino la Presa, 11 snparf'icis regada osc1l6 ent..-re 

nnmá:dmo de 129000 has. en 1947, y un m:tuimo de 6 000 has .. 

en 1 %2 qua fne el pe~ año registrado en la Lagllna. En-

1963, considerado año nOl"Illal, se regaron 53 000 has., con -

agua de la Presa, m&s 60 has. oon agua de pozo (13). 

El Distrito de riego se ha reogranizado desde -

1963, oomenzando con una amplia labor de re acomodo y conso

lidaoión de ~eas de riego, y de rehabilitaci6n y revesti--

miento de los canales, con 10 cual se espera lograr un aho-

rro de hasta 50% en la oantidad de agua requerida por heotj 

(13) Antonio Lopez Israel, Problemas económicos de la Lagl1-
na" Tesis Profesional.- Escuela Naoional de Agricultura -
Chapingo, Máx:ico.- 1%4. 
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rea. Además" se prollibi~ ex1:'.l-ae::::" una oantidad mayor de -

800 millones de met:roe cflb!cos por año, qua corresponde al 

prcme:iio disponible en la presa para largo plazo. Hasta

entoncas se había repartido toda el agua almacenada. Con 

esta nneva medida, se asegura al riego permanante de !.ma 

superfioie de 40 000 has. en las condiciones dadas, misma 

que se elevar~ a 80 000 has. lUla vez conahúdos los traba

~ os da rahabUi taci,ón, además de las 50 000 has. regadas -

con agua de pozo. 

Uno de los faatiores que obraron para qua el ouJ..

tivo cDlectivo mese la solucion m's apropiada fue el sis

tama de riego practioado por las viejas haciendas y contá 

nuando por los ejidatarios. Grandes lotes, generalmente 

de 100 has. oada uno, eran anegados por 20-25 dtas pasando 

d espu&s el agua al siguiente lote. Estos son regados por 

oanales seoundarios y principales, los o:la.les conduc~ el 

agua de los ríos. Bajo estas condiciones la división de la 

tierra ml parcatas independientes de C~8trO heat!reas el -

tamaño medio de la pSl"o31a ejidal era ino::mcsbible. 

E.n las ltt timas d&oadas se ha venido marcando la 
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tendencia de utilizar agua de pozo, ya sea como fuante ex-

elusiva o complementaria de riego. El nabaro de pozos au--

mantó de 1%0 en 1928 a 363 an 19.36, En 1948 ya había --_ .. 

1 500 pozos, de los cuales 587 aran propiedad de los eji

dos. En 1949 se decretó una veda parcial, que se generali

zo a toda la región en 1958 , prohibiendo nuevas parforaci,g 

nes debido al descanso tan acelerado en los mantos acuáti--

cos, y a! rasul tanta agotamiento de las aguas subterrmeas 

y su excesivo encarecimiento. En 1%3 se registraron .. -

2 558 pozos, 1 053 ejidales y 1 505 privados (6). 

Un pozo generalmente sirva a una superficie de 25 

a 30 Hs. lo cua! facilita la division de las sociedades -

colectivas en sectores o grtlpos. Con frecuencia el grUpO -

se concentra alrededor de un pozo que es posesion colectiva 

y así pierdan "'os nexos con el resto de la sociedad, aunque 

haJ IllUchos sectores que poseen varios pozos. También se -

han visto casos en que diversos sectores de un ejido uti--

lizan pozos que, por razones históricas, pertenec~;n a eji~ 

tarios que solo en parte colaboran con este sector, mien-

(6) Antonio L~ez Israel.- Problemas Económicos de la La
guna. Tesis Profesional.- Escuela Nacional de Agricultura 
Chapingo.- 1%4. 
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tras que otros trabajan en otros sectores (en un ejido uti

lizan pozos que, por razones bist6r1cas pertenecen a ejida

tarios que) o son "libres·. 

Esto complica considerablemente el control y la -

contabilidad del agua. 

El riego, con agua de pozo es mas seguro y esta

ble, paro en La Laguna es también muer.o m~s caro. En 1%4 

1 a diferencia en el costo del agua por hectarea da algod6n 

ara de • 1 ,300. Y para justifica:L"lo ¡;,a necesitaba un produ.g 

to marg:inal de 600 kg • .t 10 que es relativarl'lente fácil de -

superar con un adecuado régimen de fertilizacion y de ~1.1.tj. 

vo pero que no todos los ejidos han podido obtener. En es

tas condiciones, los ejidos utilizan toda el agua que les -

distribuye el Distrito (tocando en término medio una hectá

rea por ejidatario). Hás el agua de noria que tengan o que 

puedan comprar; pero en. este U1 timo caso muc.~os no alcanzan 

a cubrir los gastos que entraña el cultivar algod6n. 



lo; .- REPErtl.:JSIO:NES EOONOMIUAS EN N~STft.O MEDIO o 

(jomo rasul tado inmediato de la ltei'orma Agraria la -

producción total d.e la Leguna declinó, pero sÓlo temporalmen-

te. La cosecha en 1':135-6 la t11 tima antes de la reí'orma, fue 

especialmente favorable, y la superficie cultivada qu.e como .. 

ya se ha mencionado es estrictamente una fUnción de la dispo

nibilidad d.e agua fue de 1'/0 mil hectáreas. La produccion -

de trigo de 1935-6 fue superada por la de 1'13'/-8, y la de ---

algodón por la de 1 'j1J.-2 ~ Kl temor ae (lllEl J;" Ref:n'r":"';S '.92--"-

t .• 1 'd~"'¡ d .• " .,. T ", t ,rt::lr~a a eapac~ au e prooucc;wn ae J.;[] ,Jagu~la qil6·).O ::oiu a-

de definitivamente. El nuevo si.stena 

prueba económica, creando un fuerte est,1:mulo 

ciones similares en otras regiones fé~l'ti1es. 

El ingreso por ejidatar-io tanoian aumentó. I:esve 

los primeros años que trabajaron en for~.la m::lepend,ie:nte, -

los agricultores áis:l'rutaron de un ingreso considerablema."l-

, :'"ayol' del que hao!an tenid.O los peones locales. Esto-"" 

pc:ede llGT'se por los datos siguientes, que dan las cifras -.., .. 

en promeóio anual por ejidatBrios correspondientes a --.... 
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30 622 miembros en 273 scciedades para el cialo de 1937-38 

(oompiladas de 4, pp. 249, 309 Y ss): (4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Ingreso Bruto 

Gastos totales 

(1)-(2) Ingreso neto de 
los miembros 

Inversiones 

Fondo Sooial 

(3}-(4)-(5)-Ingreso d1:1 -
efectivo de los 
bros 

$ 1 090 

545 

545 

e6 

52 

Los miembros t.rabajaron U!! p:riJm3d~o 

por año, mSlIlo que representa lUla 1~ oCU.·'-j 

ta comparada oon otros años y • 

,i1.-

suma superior en un 56% a la tasa promedio del sal ario ::rt1.--

rel 100al, que era de $ 1.50 en aq1lel tiempo. En todo caso, 

cualquier peoo se consideraba excepo:ionalmentb afortunada -

si podía enoontrar trabajo durante 232 d:!as al añe. 

El :ingreso en efectivo se recibe en dos fo...-mRS, -

como anticipos semanales ~r cO';r .. :~ ut:1li"Jades dist1'1~Jnida~< al 

(4) Liga ¿a AgrÓ;r..Céí;O,s .~.o:;:1aJ_;;_3ta.:,: ::/P 
}~éxicc 1940. 
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final de cada año. En ese año particular, al promedio de -

las sociedades experiment6 p&rdidas ouando los anticipos -

excadieran al ingreso en efectivo (pero no al ingr-eso neto). 

(7) 

(8) 

(9) 

Anticipos pagados a los miembros • 480 

utilidades distribuidas 

Ingreso en efectivo de los -
miembros. 

$ 73 

Por regla general, los ejidatarios tienen mayor -

inter&s en con009r su ingreso en efectivo y esta es la suma 

que por lo regular se cita para realizar comparaciones de -

este tipo. Sin embargo, ocrilta las cantidades ahorradas -

en el Fondo Sooial y las que se han invertido directamente, 

que en este caso equivalieron al 25% del ingreso neto. El 

ahorro y la inversi~n del peón son iguales a cero, y aun --

en el ejido o individual son insignificantes a menos que el 

Banco los deCluzca directamente con el fin de recuperer -

préstamos refaccianarios. 

El Munie1pio de Tlahualilo, en la :parte norte de 

la Laguna, fue mucho más aforttmado que el resto de la re-

gicm cano lo demuestran las siguientes cifras que se refi~ 

ren a 993 ejidatarios de las 12 sociedades en esta región, 

tambim en 1937/3f 
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el) Ingreso bruto • 1 ,/'00 

(2) Gastos totales • 445 

(3) :(3)-(4)-(5) Ingreso neto de los -
miembros. $1 255 

(4) Inversiones $ 95 

(5).: P)~'(4)-(5) 
7) (8) 

Ingreso en efectivo 
de los miembros $ 1 082 

(7) Anticipos becnos a 
los miembros. 251 

(8) Utilidades distri-
buidas. 831 

Los miembros trabajerOl1 sÓlo 139 días ese año 7-

recibieron menoa antioipos de los que se pagaron en otras -

pa't'tes de La Laguna. Por otro lado, las utilidades distri--

buidas al f1n de año fueron relativamente altas, y tanto l,as 

netas como en efectivo fuaron dos y medio veces más altas -

que las de La Laguna considerada en su totalidad. Esto pua

d e atribuIrse principalemente al hecho de que el promedio_ de 

tierra regada por miembro fue de 8.0 bas. en nahualillo co!l 

tra 3.8 has. en La Laguna. Tambi&:n se ba señalado quetrab,!! 

j aron (Jon mayor tenacidad que sus colegas ejidatario.~ ~ --
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cualquiera otra parte de la Laguna. (l;) 

El sistema logró un considerable é:x:tto inicial •. 

también en otros aspectos. En 1939 axist:tan 19 sociedades 

oooperativas regionales (SICA), oompuestas por 217 sooie-

dades miembros, que operaban despepitadoras, plantas de -

energ:ta eléotrioa, centrales de maquinaria agríoola, '1 fe-

rroos"riles internos. Muchas de estas funciones fueron -

después puestas en manos de la Unión Central de Socieda

des de La Lagun.a que también tenía a su cario el mercado,

las adquisiciones y la representaci~n en general. El ob--
.. 

jetivo en aquel entonces fue gradualmente sustituir el ---

Banco Ejidal por un auténtioo organismo ejidal. La Unicm 

en ese tiempo ten!a todo e:;. apoyo de los o jidatarios, ---

qUienes orgullosamente la proclamaban como su propia ins-

tituoión, y también oontaba con pleno apoyo político y fi

nanciero de las autoridades. (16) 

(15) Senior, C.- Reforma Agraria y Demoaraoia" 1958. -
Universidad de Florida. 
(16) Guerra Cepeda.- El Ejido Colectivizado en la Comar-
ca Lagunera. Banco Nacional de Crédito Ejidal. Me:rlco 1939. 
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ot..'ros ssrvloios que impartieron las sociedades en 

1939 incluían 53 tiendas ¡}ooperativas dacons\llllo con 6 947 

miembros que segdu pareca disfrutaban de alimentos y ropa -

mejores y más baratos; as Ddsmo , teman tambien servicios -

medicos, para cuyo financiamiento las sooiedades locales -

aportaban 800 000 pesos y el Gobierno Federal medio millón. 

(17) pp. 355-371). 

De todas las sociedades colectivas y semicolecti

vas en La Laguna el 74% proporcionó servioios médicos par--

manentes a sus miembros en 1940, y el 17% les 1mparti& ser

vicios ocasionales, contra un 37% y un 20%, respeotivamente, 

de las sooiedades individuales. En ambos sectores esos po,r 

centajes fueron considerablemente más altos que en la mayor 

parte de los ejidos del país. 

La sucesión presidencial en 1940 cambió el escen.,§ 

rio político, como se ha descrito antes. La nueva adminis· 

traoión vió al ejido colectivo cada vez con menor s1mpat1a 

y can cierta desconfianza y suspicacia, bas~ose en fUnda

mentos polítioos más bien que econOm:tcos. Las inc1inaclo--

nas izquierdistas del movimiento colectivo fueron conside--

el?) Liga de Agt'Óllomos Socialistas "La Gomarca Lagunera" -
pág. 355-371. 
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radas como tendencia peligrosa en \lIla atm6sfera rural exp1.s 

siva. La nueva actitlm se manifestó en diferentes formas. 

El Banco Ejidal vic5 severamente limitada su juri~ 

dicción Y' operaciones, debido a la orientaoión de fteconomi

zar", de la nueva administración. Varios proyectos impor

tantes fueron suspendidos o oanoelados. Las funciones 00-

merciales del Banco Ejidal fueron acentuadas, relegando a ... 

un plano m~ inferior las funoiones relaoionadas con la ar

ganizaoic5n interna de los ejidos. Estos fueron dejados a .. 

sus propios reoursos en ouanto al tipo de explotaoión, la .. 

administración y el oontrol interno. 

Al mismo tiempo, los partidos naoionales Y' las 

organizaciones pol!tioas oomenzaron a disputarse el control 

del importante sector ejidal. En un intento de apoderarse 

de le sooiedad 5 intervinierou en SllS asuntos internos, di ... 

seminando la desconfianza y la controversia y socavando la 

oohesic5n social que reviste primordial impor.:;ancia en toda 

empresa cooperativa. 

Esta situacion de confusi6n y de incertidumbre .. 

pol!tica proporcionó un medio fav~'able para que se exten

diera la 00rrllpci6n, qua causo el fracaso y la liq,l..údaci6n 
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de muchas sociedades eolectivas. Senior, como sociólogo, -

ha hecho. un extenso estudio de este fenómeno que se denomi

na "La democratizacián del robo". Sin adentrarnos aqu! en 

el problema, pueden citarse varios casos pertinentes que se 

refieren a este per:!odo en La Laguna. En 1943, una invest,! 

gaci6n personal del Secretario de Agricultura a raiz de -

acusaciones presentadas en contra del personal del Banco -

Ejidal, condujo al cese de once empleados, entre ellos sie

te de los catorce jefes de zona de la Agencia. En 195.3, -

fue nombrado un nuevo agente para el Banco de la Laguna que 

mostró una gran decisión para desarraigar todo negocio dud,2 

se. (18). 

Pronto se dió cuenta de que los fraudes contra -

el Banco y los campesinos estaban ramificados. Publicó los 

nombres de negociantes y de empleados del banco que se ha-

bien visto envueltos en negocios dudosos por millones de -

pesos. La presian po1!tica ejercida en la capital consi-

guió su despido, a pesar de la amPlia publicidad que se dió 

en la prensa' a la campaña de "Limpia" del nuevo Gobierno. 

Los dos periódicos diarios de Torreón 10 apoyaban; uno da 

(18) Senior. Reforma Agraria y Democracia 1958. 
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ellos se referia a su "culpabilidad~ diciendo que ~sta era 

"la enormidad de Sel" honradol • 

Por otra parte, Senior afirma con base en varias 

referenoias periodístioas y entrevistas personales oon ~ 

oionarios del Banoo y dirigentes oampesinos: I Como era de 

esperarse, hubo oasos aislados de desfaloo entre las mis

mas directivas de los ejidos. Un tesorero se esoapÓ oon -

$ 371 000 lo que signifioaba el pago de dos semanas para -

sus hombres. Afortunadamente estos casos parecen ser rela

tivamente escasos." (19) 

Mientras la mitad de los hombres cla"lle del Banco 

en la organizaoidn de las sociedades fueron destituidos por 

desfalco de millones de pesos, solamente unos pocos oampe

sinos looales fueron atrapados llev~dose, relativamente, 

pequeñas cantidades de dinero. La corrupoi6n parece ha-

berse desarrollado "de arriba abajo", por el proceso de -

tU tración o imi taoió:u social. Como es oomU..'1 en estos oa

sos, de las considerab1esoantidades que son pexcibidas -

por los de arriba, Un10amente sumas insignificantes llegan 

a los de abajo, y éstos son los más expuestos y frecuenta

mente los atrapados. 

(19) Obra citada por el 18)0 



Ya se ha descrito el destitlo de la SICA y da las 

l'~iones de La Lagu:na, las primeras fueron sustitllidas ya •. 

a principios da la década tie los años o:1a"!:'entas, primero -

por la Uni&1 Central, y despt.ás pw.~ 61 Banco Ejidal. En 

nWneTo da sO'Jiedadas atU1,adas a algunas SICA declinó de -

217 en 1939 a 15 en 1953~ la SICA fue or:t~ia1mente deroga·' 

da por la Ley de Crédito de 1955. 

La Unión Oentral misma ahora fue acusada da ---

abrigar tendenoias canunistas. Francamente desaprobada -, 

por las nu.evas autoridades, se hicieron todos los esfuer

zos posibles por socavar el apoyo y la confianza de que h~ 

bis disfrutado entre los ejidatarios. En 1942, después -

de un año de fuertes pérdidas, el Banco Ejidal se hizo cS! 

go de la mayor parte de sus funciones comerciales e indus

triales, despojándola de tcxic contenido econánico. Final-

mente, se auspicieS la creaci6n de un nuevo cuerpo repre

sentativo. La Liga de COJIlUl'rl.dades Agrarias, que estaba -

m.~s cetrcana a los lineamian:l:;os oficiales. Dos o:rganizacis 

:0168 (~entrales ~omp6tidoras y antagonistas han estado 111--

ohando errt:ra si desde entonass para obtener la representa-
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ci&. 1tgenuina" de los campesinos de La Laguna, lo cual ha • 

heCho que aumenten la confUsi~n y lQS conflictos causados -

por la 1 'l,.ohs política. Esto ha llegado a ser caracter!sti-

co de La Lagtma, en años recientes. A esta controversia -

destructiva debe culparse de la pérdida del impulso que ha

bía prometido llevar a todo el sistema una etapa de creci-

miento peFmBIlente o 

El resultado general de la operaci~n de todas es· 

tas fuerzas ha sido la tendencia, observada en la mayor Pa.I 

te de los ejidos colectivos del pa1ss a dividirse en unida

des o sectores més pequeños cada vez o La que sigue es la e,!! 

tructura t!pica de ~n ejido de la Laguna en 1961. (20). 

El prooeso de division genaratmeute se desenvual-

ve a 10 la't'go de las siguientes l:meas; partidos po1!ticos 

rivales sostienen a dirigentes locales opuestos entre si; -

a veces la disputa se relaciona con el sistema co1eotivo -

mismo, y entonces la división se hace inminente, pues todo 

miembro 6St~ en libertad de abandonar la sociedad colecti--

va en cuanto lo des~~ i puede C' den formar un sector -

individual o trabajar por su cuenta. Debe observarse que -

los pros y contras del sistema colectivo fueron siempre ---

(20) La colectiva ha muerto, viva la Colectiva". Revista -
Chapingo No • .3 Voldmen 1 E poca 11 Mmco, 1%1. 



tema de discu.si&n en al ejido desde 19.36. Pero en aquel -

tiempo los flmclonarlos del Banco y del Gobierno todav:ta -

trataban de persuadir a los campesinos para que continua-

ran trabajando en forma eoleothra. (22) 

Con .rec:1encia, el problema revest!a una lndole -

más pe:esonal. Muchos dirigentes, inspirados por elementos 

exteriores y l1wad.os por sus propias ambiciones, rSlm:lan -

a su alrededor, despu.~s de ser derrotados en la Asamblea -

Ceneral, a lUl gru.po de miembros desoontentos y los segre&!! 

ta1. de la sociedad~ Así era cODllm que el .~onse;jo de vigi-

lan:üa se convirtiera er. el í~Omita ejecutivo de un r.!.ll6VO -

sector. El dirigente disidente contaba con sus familia--

res, compadres y amigos que habían perdido la confianza -

en el comit& ejecutivo en funciones, o que simplemente se 

negaban a obedecer las órdenes del jefe de trabajo de la -

sociedad. La corrllpción y la mala administración natural-

mente debilitaron la oonfianza en los dirigentes que DO !'-

parteneo:tan al grupo familiar del compadrazgo y fomentaron 

la retirada a esta unidad, haoia la C:lal cada quien sent:ta 

una vinculación natural. En estas oircunstancias, fue --

(22) La Coleotiva ha mI16J!to, viva la colectiva. Inéd.-
M&dco-l%l. 
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relativamente f&cU para los elementos de afuera suscitar .. 

sentimientos latentes de rivalidad o de desconfianza entre 

los miembros, cosa que además favoreo!a el e1ima pOlítioo. 

Finalmente, la transición del riego oon agua del 

r:!o, al riego con agua de pozos redujo considerablemente -

las economías de escala derivadas del oul tivo en OOw.1n de 

extensas superficies. Con freouencia se formaban secto-

res alrededor de un pozo que poseían en comdn de cinco a -

diez fsmilias" sustituyendo los originales ouadrados de 

irrigacion de gran escala, de 100 hs. oada uno. 

La magnitud del proceso de divisi8n de ejidos -

y sociedades puede apreoiarse en las oifras reproducidas a 

oontinuaoion, que fueron tomadas direotamente de los arohj 

vos del Banoo Agrario, de la Laguna, y a las que ya nos -

hemos referido. 

El nmn.ero de "unidades de operacic5n" ya se trate 

d e sociedades o seotores con los que opera el banco aumen

to de 794 en 1957 a 1,104 en 1959, dentro de u:a.os 250 eji

d os servidos por el mismo banco. En años recientes (1%4) 

el banco emprendió una en"gioa oampaña para Íl.lsiona¡- los 

seotores y consolidarlos en las sociedades originales. -



-125-

En eEecto, se logró reducir el nUmero de grupos 8 964 en --

1960, Y a 574 en 1961. Al decir de los propios ejidatarios, 

el banco ejerai6 muCha presión para llevarlo a cabo, y se

gUn pareoe logró su porp¿sito ..lO sÓlo con respeoto al ndme

ro de grupos sino inclusive al éxito con el q,ue trabajaron -

las unidades nuevamente oonsolidadas. 

Sin embargo, en 1962 se promulgó el Reglamento -

del Decreto que crea el Banco Agrario ds La Laguna, al cual 

se autoriza para operar con "grupos solidarios", estos puedan 

integrarse libremente por un grllpo de 5 a 50 SCJlos, y mu-

chos ejidatarios se aprove~~aron de ello para volver a divi

dirse. En consecuencia en 1962 se registraron otra vez 

1 462, de los cuales 246 eran sociedades y 1 216 tt grupos so

lidarios". En la Laguna no se ha autorizado la creacián de 

dos sociedades en el mismo ejido (aunq,ue la Ley de Crédito 

Agr!cola de 1955 lo permite), as! que el número de sociada-

des es identico al número de ejidos atendidos. 

En 1962, el Banoo atendió directamente sólo a --

13 5'C!7 ejidatarios. Otros 10 032, organizados en 740 grupos 
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l'ec-l.bia:roo cr&1it'j d~ partio')lar9s, con a\"81 del mismo ban

co. Sin embargo, en la maycr!a de los casos esos pr~stamos 

no se recuperaron integramente, y en 1%3 los ejidatarios -

junto con las deudas contraídas voh~eron a la jurisdicción 

del banco. 

Ya se dijo anteriormente que 1963 fue un año de -

grave seqlÚa, en el que la superficie regada por la presa-

llegó a su. lll.:f.nimo 6 000 has. En oonsecuencia, ese año el 

banco concedió prestamos sÓlo a 15 481 ejidatarios, que --

lograron cultivar sus p81'calas valiandose de agua de pozo.

Como en esa mismo año comenzaron las labores relacionadas -

~;.)n el Plan de Reacomodo del Distrito de Riego, se emplea-

rJIl LDOS 10 000 ejidatarios, desocupados en sus parcalas,

en la excavación y el revestimiento de un nuevo canal de 

Tlahl~ali1o, y en Ima extensa red de canales secundarios o -

Esta obra fue realizada, al decir de unos de los funciona-

rios, na lo china", es decir oon abundante mano de obra -

y un m:Wjmo de equipe. mecánico, a plena satisfacción de 

los ingenieros encargados por parte de la Secretaria de Re

cursos Hidr~t:üicos. 

Aparentemente asumieron la aatí tud, también en -
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La Laguna, de no st5lo aoeptar sino aun de estimular el pro

caso de di"'lisión. Do hecho) en la Agencia de la Tribu Yaqui, 

el mismo banco estimuló la f'ormai}ión de sociedades con mAs -

de 25 miembros cada lllla, urgiándolos a dividirse cuando te

nían una cantidad mayor de miembros. En ~onversaoiones, -

manifestaron la opini<Sn de que era más probable que existie·· 

sen una mayor homogeludad y armoroa y menos corrupcion y -

abusos en estas u,;:l.:tdades de menoras dimensiones, en tanto .". 

que la pé3:dida de e.ficienda deb:Lda a la contracdon eJ.l la .. 

escala no parec:!a particularmente impor'Gants. c Además, la -

formac:'lon sup:61.'Visada de sectores debía servir también como 

un medio de eliJrdnar a los ejidatarios ineficientes y pere-

zosos porque ningQu sector queTia aceptarlos. Pensaban que 

podria hasta conducir a una consolidación final de las par

celas. (23) 

A pesar de todos estos obstáculos perturbaciones, 

los ejidos de La Laguna mostraron ingresos que se comparan 

favorablemente con otros grupos de tenencia y con otras --

regiones, aUn cuando, ademas. La Laguna smió siete años 

eJon se cutivos de severa seqma, incluyendo el año del censo 

(23) Liga de Agronomos Sooialistas.- Ob. Cit. 
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de 1950. Utilizando con anticipación. los resultados de --

nuestra investigación emp:trica, en seguir se reprOducen los 

da'tOs relativos al ingreso medio par ejiaatario ll ootenido -

en 283 ejidos ae La Laguna en 1950. 

En este punto no en'tr'aremos 8 analizar las oi1'e--

r9l\c:laS que existen entre los tres grupos ejidales, 10 C\lal 

r equerir~ dividir a La Laglma en "liras sl'ibregiones, bastos -

aqu1 "'Otl astaolecar la oraen general ae magni 'ttláes, en co,m 

paración con el ingreso promedio de los traoajaaores agri-

colas en la Laguna, y de los ejida'tarics en otras partes -

cel pa!s. 

Un peón que t:raoajó en La Lagtl."lB (it:tr,T!:1;,e el,' ,¡~ 

en el año de 1'150 poar:ta ganar a1:rEY.1ooor ae 4P 1 000 f'i't 

as: aun en el supuesto muy i'avaraole (Aa q¡U'l t.:t'ao:::l.0l"" i}):,) -

d '" 1 ~ ~- ~ ,* • 1.8S en e ano, un peuu So.LD poar:CB ganar aprO:JOlnao.,}.rt97.11'8 -

la tercera parte del ingreso familiar promeaio del ejioB't1'l

rio local. Gonzatez Santos, en su estuaio de la agricul.tl)'" 

r mexicana, estima el ingreso fa'":Üliar nato Em el ejidO e: 

11.J50, en aproximadamente $1 000 para toa.o el pe:ts, y en --

$1 }JJO para la Zona Norte que i nc1u;ye 8 La Laguna. Al.lllcl.Ue 

el ~todo adoptado por Gonztu.ez Santos difiere en variob ... 
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aspectos del que aquí se emplea, el enfoque general es simi-

lar y sus cifras proporcionan una escala aceptable para eva-

lQar las realizaciones económicas en La Laguna. (24) 

En cuanto a la organizaci~n interna de los ejidos 

laguneros, se tiene la siguiente información: En 1954 ha--

bia en La Laguna 355 sociedades de crédito ejidal. De las -

311 que contestaron a una encuesta que el ~anco Ejidal rea-

lizó ese año, 43 se registraron como individQales. 240 ---

como colectivas y 28 como semicolectivas: '12 pertenecían --

a uniones y 15 a diversas. 

También en la esfera social, los ejidos de La La--

guna alcanzaron niveles superiores a los de la mayor parte -

de los ejidos del pa:!s. En 1950 el 81% de los ejidos colec--

tivos de La Laguna y el 41$ d.e los individuales teman ser--

(24) IndQstria Henequera d.e :t.ucatán, Oentro de Investigaci,g 
nes Agrarias, México 1~9. 
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vicios m&ücos, contra un 9% de todos los ejidos mexicanos. 

El porcenta je de los ejidos colectivos que cuentan con es'" 

cuelas tambi.m. fue más alto, a saber, el 80%, contra el 69% 

ele los ejidos individuales en la Laguna y el 6o/1J en todo el-

1> 
pa~s. 

&&&&& 



EXPLOTACION DE BIENES EJIDALES. 

a).- El problema de la explotaoión del Ejido y de las 

tierras comunales. 

b).- La explotación colectiva del Ejido prevista en 

el Código Agrario vigente. 

c).- Reglas sobre aproveohamiento de bienes ejidaleso 
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CAPITULO rv 

LA EXIt.OTAUION DE LOS BIENES EJIDALES 

a).- Poner la tierra en manos de los oampesinos; •• 

esta era la soluoión de la primera fase del problema agrario. 

Era de urgente necesidad entregar la tierra no so.

lo para resolver el problema eoon6mioo de oada familia, me-· 

jorando su alimentaoitn, su vestuario, su alojamiento y par

mi ti~dole la eduoación de los niños y de los adultos, s:hlo 

para aumentar la pI'oduooi&. agr;-ioola respeoto de la que se •• 

tenia o podr!a tenerse najo al rÓgimen. de aoeparam:.i e;:1to de 

la tierra en pooas manos, porque la RevoluC:.oo persiglrló que 

los produotos de oada ej~.do vayan a los mercados de consumo, 

a i'in de ayudar a la Rept'i:blica entera a aloanzar un :i.livel -

sllperiQ!' de vida, pero, para esto era in:lispensable ayudar 

al C8l!lp6sinO oon la construoción de presas y obras de rega

dio~ con la intl'oducoiOn de los m~s modernos sistemas de -. 

c'üt1vo, con medios crediticios tan amplios como las posibj, 

lidadas del ~ario Nacional lo permitiera, pero superando, 

si las previsiones con1.€Jlrldas en el Plan Saxenal (lW.J-1946), 

y otros varios recursos, pues si la tierra se leé, ent,rega-

Da sin proporcionarles 103 elementos para cultivarla, SUs -

esfuerzos seria'! nulos y perdidoe y llll.la t8lllbi~r~ la obr8 -, 



in.l.ciada tan empeños amente por la Revo1uci~n. 

Estimel de extraordinaria trascendencia respecto ~u. 

tema del presente Cap:ttulo, algunos de los postuladOS del .

Plan Sexenal d.el Partido de la Ji.svoluaión Mexicana (1941--"· 

19/..,6), pues en él se consideró como un imperativo categ6rico 

no sÓlo el reparto de tierra a los campesinos, sino tratar -

verdaderamente de satisfaceT sus necesidades, para 10 cual -

se hizo necesario c:-sar sobre nuevas mOdalidades, mayores _. 

fuentes de proouccion economice y bienestar social. 

Los post!llados a que me refiero son: 

v.- A que la prOducción del ejidO llegue 8 ser la 

base de la econom!a agr!cola del pats. 

VI.- A crear para el ejidO, comprendidos en él los 

terrenos comunales, las ventajas de la explotac:Mn en mayor 

escala, mediante la ejecución de obras y la implantación -

de los sistemas de trabajo que sean convenientes, de prefe

rencia el colectivo. 

VIII .... A proceder del mismo modo respecto de la -

explotación agricola no ejidal, con la finalidad de dismi

nuir los antagonismos originados por la forma de propiedad 



-133-

creando semej enzas en la organizao!cSn de la produooi6n. 

IX.- A organizar la producoión y la distribuoión -

de los produotos, de tal manera que estas operaciones ClllIl

plail SU final social y redunden en mejoramiento de las oon

dioiones eoonómioas y sooiales de los oampesinos y de las

m§yor!as populares. 

X.- A obtener, por todos los medios al alcance -

del Estado, el desarrollo de la producción mediante la mo-

dernizaoi6n de la t~cnica, el ensanchamiento de los campos 

donde la produooi6n se desarrolle, la raoionalizaoicm del -

trabajo y el recurso de todas las fuerzas que realizan fUn

ciones eoon&mioas en el país. 

XI.- A promover la explotacicm de los recursos no!! 

turales que en este campo, por diversas oausas, est~ aban

donados prinoipalmente por lo que a la tierra se refiere. 

XII.- A estaolecer todos los medios y prooedi--

mientas que aseguren al Estado ttn grada cada vez mayor de -

direcci~n de la econom!a nacional.. 

nII (11- A encauzar el orMi to haoia el fomento del 
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la prCXiucci& agrícola y ganadera, preferentemente la eji-

dal, a fin de que &1 at"~dito desempeñe \ma función ccm.car

dente con los prop&sitos revolu.cionerios. 

XIV.- Al estableoimiento de formas econ&nicas efj 

caces de distribuci6n y circulación de mercancías en el te

rritorio nacional, que impliquen la menor agragación posi

ble de costos en estas funciones. 

XY.- A que los ind:tgenas sean incorporados de mo

do efectivo a la comunidad nacional mediante el mejoramientc) 

de sus condiciones econ&micas y sociales, de tal man8l'a que, 

conservando la originalidad. de sUS cultura, no tengan dife

rencia alguna de condici<5n o tratamiento respecto de los de-o 

más mexicanos, principalmente por lo que hace a su pe:rti-

cipación en el disfrute de la riqu.eza producida. 

Para estos efectos: 

1.- Se estudiarán a implantar las reformas neces.!! 

riAS El la Ley de Secretar:tas y Departamentos de Estado y -

a las dem.~S qu.e sea preciso, para que las dependencias ofi

ciales ~a acción más importante se ejerce de manera aireo-



ta en la econom:ta agr:tco1a, qued.en sCllleti:idas a una direcc:ton 

ggbernativa mnca, la cual tambié. se ejercer' sobre el ar&

di to agrtcola J a través del cSrgano a que se refiere la pre

vencicm. núm.ero 42. Se estudiar' la ca:xftlDiancia de que el -

<5rgano ancargado del reparto agrario pueda taner la autano

ma que le permita prosegUir la reclistribu.ci&. de la tierra 

con la celeridad que se marca en este plan. 

2.- Se estUdiar&n y estaDlecer4 un sistema u orga

nismo de estrecha coordinaci& entre el crgano que dirija ... 

las actividades a que se refiere este cap:ttulo, y el que -

dirij a y maneje la econom:ta indUstrial y el comercio. Por 

lo que se refiere a la recuperaci&l legal y técnica de los .. 

recursos naturales. 

3.- Se conservarán las obras de riego, ya termina

das y se concluirm las iniciadas, damo preferencia entre -

estas ttltimas, a las de mayor eficienc:i.a. Se incrementará 

la construccioo de pequeñas obras, destinando a ellas l1tl.a -

suma no menor de veinticinco millones de pesos, como aporta

ci6n del Gobierno Federal durante el sAXBldo. En general, .. 

se procurara que los GQbier!'l...os de los Estados incluyan en -

sus planes y presupuestos de las obras de riego que deban -



realizar durante la Vigencia de este Plan, en cooperacioo -

oon el Gobierno Federal. 

4.- Los terrenos regados por las obras constru!das 

por el Estado y todos los damas que sean mejorados por obras 

de Doniticacicm, serán destinados a la dotacioo de los cam

pesinos que cárezcan de tierras, de acuerdo con las leyes -

agrarias, y para el aCallodo de la población agrícola exce-

dente en otras regiones del país, preferentemente la ejidal. 

5.- Se, emprenderan Obras de desecaci&. de terrenos 

en los oasos en que la necesidad predominante sea abrir nu.e

Vas tierras al cultivo, o cuando 10 requieran con urgencia -

las condi~ones sanitarias de una región, o bien cuando aqu.!! 

1188 OlJras sean indispensables para oonstruir rl_ de comtl

nicaoión, o para Ctmlplir otros fines imperiosos de intertts -

pÚb1ioo. 

6.- Se emprenderán, obras de bonificación de tie-

rras empobreoid as, as! como la proteooi& y recu.peraoi6n de 

terrenos afectados por erosiones u otras causas, para ímpe-

dir que tales fenómenos avancen. 



'1.- Se atender!t la COJlservaci& forestal, a la ro-, 
restaci&t y a la re:tarest&ción. Se preservarán con especia

lidad los bosques de oyamel, y se practicar~, en los luga-

res adecuados, las plantaciones que permitan asegurar la pr'!;]l 

visi&n de materia prima a la industria de papel. En ooordi

naoi&n con las autaridsdes sanitarias, se fomentar~ el cul-

tivo de la quina en el paú 'Y la formación de zonas foresta'" 

les del &rbol de la quina. 

8.- Se :i.nteIlsif'icará el establecimiento 

nacionales y de los EstadOS, a fir 'lE' proporcifln Il!' a 

de costo, o en casos justifioados gratuitatw:.nt."" árbol>;is.,:.:l.e 

sirvan para repoblar los bosques, para 01'n81J C> ,V pa:ra::-J:t:'0 no"" 

ci~n de frutas, tanto a las entidades pÚblioAS cuanto ~ 

particulares, y se conservarán y ampliarán los viveros qua -

s e establecieron ccnforme al Plan Sexenal l. Aslmismo, se .,,

mantendrán y ensancharán los v1vat"ós municipales, escolares 

y ejidales que ya ax:iJstan, y se fanentará el establecimiento 

de otr os Dllevos. 

~.- Se consSOC-varán y mejorarán las reservas fores-

tales, las zonas forestales de proteooián y los parques na-'" 

cionaLes ya existentes, y continuar~ elev~ndose a esas c~te-



gorias aquellos bosques que tengan condiciones propicias pa

ra lograr los fines que en cada caso se persiguen. En gene

ral, en dichos lugares solamente se permitiré la e:x:plotac:i6n 

cultural. 

10.- Se mejorará la vigUancia sobre los recursos

forestales, pesqueros y de oaza, as! como sobre la explota-

cidn de ellas" 

11.- Se dictar~n las medidas necesari~s impedir las 

explotaciones y toaas clases de otr.ras que pUedan redundar e11 

perjuicio o empobrecimiento de las tierras y en d:l.sminución 

de las aguas y demás rec~sos naturales a que se refiere este 

cap!tw.o. 

12.- Se procederá a la apertura de nuevas tierras -

de cultivo, en los oasos en que la necesidaa predominante sea 

ésta, oonjugando todos los recursos de comunicaciones, ar~di

tos, arganizaci5n colonizaci~n y dam&s de carácter legal, 

ecan6mico y tec:n.ico que el Gooierno tenga a su alcance. 

29.- Se continuará el deslinde de las tierras ooma

nales~ la titulación de las que hayan de ser objeto de ella -
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y la organizaci&' de los grupos que las posean, y se manten

dr~ la misma tendencia que los d_s ejidos por cuanto al .

régimen de explotaci&n. Se rev:isSl"~ la 1egislaci&. relativa 

a los deslindes y a la titulaci&. de las tierras comunales, 

de modo que se implante un sólo criterio para solucionar -

los canfiictos existentes y que se tierda a que sea una sola 

autoridad la competente para resolverlos, para confirmar ti

tulos y pSl"a organizar la explotación. 

33.- La Colorrl.zacicm interior se desarrollara afec -
tando las tierras yaguas necesarias, inclnaive las de pro--

piedad nacional, para efectuar de pref'erencia al acomOdO de 

1 a poblaci6n campesina que no haya alcanz8l10 a ser dotada -

deoido a la falta de tierras afactaoles en la zona da su -

residencia. El estaolecimiento de nuevos centros de poola-

éión agr:tcola se desarrollArá lo mismo en tierras ya aoier-

tas al cultivo que en terrenos que por la aplicación de 1',\,,-

cursos técnicos puooan abrirse, de acuerdo con un programa 

fundad o en poSibilidades reales, principalmante por lo que 

hace al traslado de los grupos, al inoentivo que se les --

ofrezca y a las seguridqdes de que deDa rod.em-seles, mant~ 

niemo la tendencia de unifi·:'}aI' el rég;únen de e:xplotacián 
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con el de los ejidos (l) 

No juzgamos necesario oontinuar transcribiendo to

dos los puntos que integran este Plan Sexenal, s6J..o nos res

ta cOl.!lantar que la mayor:ta de ellos, contienen vigorosos li

neamiento acerca de organizaci6n y explotaci~n agricola, qUl9 

constituyen parte de la estructura de nuestra actual pol:tti

ca agraria. 

U) Plan Sexenal del P..tí...M. tI Y41-1 '146 ) 
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a).- EL PHOtlIn1A DE LA EXPLOTACION DEL EJIDO 

COlli(¡'TIVO 1. DE LAS Tl:llliliAS EJIDALES. 

:ta que se ha eí"ectuado la entrega de las tierras -

objeto de la dotacioo. a los ejidatarios, surgen nuiltiples •• -

cuestiones en relacioo. can la explotación de esas tierras; -

la situacioo. difiere segÚn se trate de dotaci&n provisional 

o aafinitiva y respecto a la manera de hacer uso de los pas-

tos,bosq,uas, montes y otros recursos naturales, se presen-

tan verdaderos problemas que el legislador ha tratado de re--

solver no siempre afortunadamente. 

Funciones de la Secretaría de Agricu1 tura y Ganade

ría y el Departamento Agrario, referente a la explotaci&n --

ejidal y comunal: Anteriormente todos los asuntos relacio--

nados con la explotación ejidal y comunal correspondían a la 

Secretar:ta de Agricultura, de manera, que al llevarse a cabO 

la dotacic$n provisional o definitiva, las autoridades agra-
t " 

rias cesaban de intervenir y la organización de los ejidos-

pasaba a manos de las autoridades agrícolas. 

Aparentemente dicha distribuci~n de funciones era 

correcta pero ya en la practica se daban multitud de casos 

de interferencia entre el DepartAmento Agrario y la Secre

taria de AgriOlJ.1ture, ya que tcrlas las actividades agr:!co-



las están en :ntma relación con la situación legal de la -

tierra sr. como cal los deremos de los ejidatsrios, de tal 

manera que frecuentemente ara imposible plSDif'icar la orga

nización, de un ejido para la apropiSda axplotaci& de sus 

bienes, panque tales bienes experimentaban importantes cam

bios durante el proceso de las tramitaaiones agt"arias, o -

bien, porque se al taraban los deremos de las personas a -

quienes se les hao:ta asignado. 

El Dr. Mendieta y NMez , en su Obra IIJU Proble

ma Agrario en México", hace Ima clara exposición de estas -

cuestiones, o.:tando dice: WlCon el ¡n"opÓsito de resolver és

te y otros problemas se dictó el decreto de 24 oe diciemore 

de lY48, publica<10 en el Diario Oficial de 30 del mismo mes 

y año; pero en realidad s&.o vino a estaolecer nWs confU .. -

siones y a dificultar la eficiente explotación de los eji

dos, pues dejó en pi", la intervencián en ellos de las au-

toridades agr:tcolas y de las agrarias sin definir con exac

titUd las atribuciones de Cada una. En todo caso, la siln

pIe dependencia de los ejidatarios de diversas autoridades 

multiplica las tramitaciones y 105 mantiene en un estado de 

incertidumore, dada su baja cultura SObre a quien deben .

dirigirse para resolver sus dificu.ltades o en demanda de -



ayuda y sobre a quién deben obedecer en cada caso". 

"Esta f'a1ta de organizacicSn ejidal unitaria '1 efi

ciente, es una de las causas del atraso evidente de la agrj 

cultura ejidal '1 canunal. En el decreto a que antes nos -

referimos, se asignaron al Departamento Agrario las ftmcio

nes de organización agraria en materia de r~gi.m.en legal -

de los e jid. os" , según el areicu10 lo. del Decreto de 24 .

de d.iciembre de 1948. .l!;n otras palabras, a dicho DepartamE!! 

to sÓlo corresponden las cuestiones pl"opiamenta, jur:tdicas .. 

relativas a la distribución y propied.ad. de las tierras dota

das a los ejidatarios y los asuntos pul'8lJlEmte legales refe

rentes a las autoridades ejidales. 

".I!;l art:tcu1o 20. del mencionado Decreto, en su -

fracci&n 1 parece amplificar estas atribUciones cuando atrj 

ouye al Departamento Agrario la facultad de "resolver los -

asuntos correspondientes a la organización agraria ejidal", 

pe:::,o agrega con el prop~sito de limitar el concepto: "en-

los t.Orminos del CÓdigo Agrario y de las demás leyes y re

glamentos que rijan esta lI18tel"ia", sm 9JnDargo, la confusión 

es evid.ente y se deoe a qUE:l al 1egislaior parece que no tuvo., 

al dictar el decreto que comentamos, 1mB idea muy clara so

bre el alcance y contenido del fArm:ino "agrario' qu.a, de -



aouerdo oon la doctrina, aoarca todo lo relacionado con la -

agricultura y no#únicamente lo que se refiere a la propiedad 

o tenencia de la tierra. 

"La fraccitSn 11 del citado precepto, faculta al -

JJepartamento Agrario, adem&s, para intervenir en la elección 

de autoridades ejidales y canunales, en su renovación y dis

tribución en los términos del cOdigo Agrario: y 

111.- .li.esolvar en los casos de privación temporal 

o definitiva de derechos ejidales, depUl'ación de cansos eji

dales, fUsión y divisitSn de ejidos, expropiación de bienes -

ej~ales y admisi&n de nuevos c#ffiPesinos ejidatarios. 

"~stas disposiciones confirman la interpretación

que hemos dado a la intarvencioo del Departamento Agrario -

dnicamente en cuestiOnas legales de propiedad y tenencia de 

la tierra y de la situaoi6n jur~dica da los ejidatarios. 

"El artioUlo 30. del precitado decreto , limite con 

claridad. las facultadas de la Secretaria d.e Agricultura y G~ 

naderia a cuestiones casi puramente 8gr~colas, como son las 

siguientes: 
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1.- Determinar los medios adecuados para el con--

trol, fomento, explitación y mejor aprovechamiento de las -

frutas y reclll'SOS de los ejidos, comunidades, y nuevos can-·· 

tras de pOblación agrícola ejidal, con miras al mejoramiento 

económica y social de la poolación campesina. 

11.- Aprobar los contratos SObre frutos, recursos:J 

o aprovec..J.¡amientos, que pueden ce1eorar los ejidos y las -

comunidades con terceras personas o entre si; y 

111.- Coordinar las actividades de lBS diversas -

dependencias de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, 

a fin de que concurran a mejorar la agricultura y la ganade

ria de los ejidos, comunidades y nuevos centros de pOblación 

agrícola. 

"Uomo se ~~, esta forma de establecer la esfera -

da acción de las autoridades agrarias y de las autoridades .. 

agrícolas, dejó practicamente en pie los mismos problemas -

de interferencia que señalamos antes o Pues en efecto, si 1~1 

Secretar:ta de Agricultura y Ganadar:ta organiza la explota--

ción agrícola y pecuaria de un ejido de acuerdo con un plan 

de cuya ejsC!lción tiene que tomar parte directa las autori-· 

dades ejictales y c~ando ese plan esta en marcha el Departa-

mento Agrario cambia a las autoridades del ejido que, ade---
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m~s de conocer las instrucciones recioidas de la Secretar:!a 

mencionada acasO han cantra:!ao determinadas responsaoilida-

des, es claro que el plano de explotación puede fracasar. 

Igual cosa puede decirse si a un ejidatario que tiene asig

naaas fUnciones especif'icas por la SeCl"etar:!a de Agricultu

ra y Ganaderia, en la explotación de un ejido, se le deseo-

nocen sus derechos ejidales y se le sUbstituye por otro, -

o se deja vacante la parcela que explota; o cuando econOmi

camente se ha planificaclo una operación agrícola para dete! 

• d .. d ··d ~. . t .. -mma ° numero e eJ~ al,·e,:r~os que ID ,egrs.! l.1:i1. 9JJ.d.O y pOl' "". 

acuerdo del Departamento Agrario se aUlJ'lenta ese nUmero .. 

'Podrían mencionarse aún otras muchas cuestiones 

a que puede dar lugar la dualidaa de autoridad.es que inte:r"" 

vienen en la organizaci6n y explotación ae los ejidos y 0.8 

las comuniaades agrarias; pero los ejemplos expuestos bas-

tan para demostrar que el decreto de 24 de diciemore de 

1~48, no resolvi& satisfactoriamente las cuestiones que se 

trata de res1ver. \2) 

Para completar el desarrollo del presente traba-

l2) "El problema Agrario en México, Jl:d. Porrúa 1<;b;. 
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jo, me parece indispensal>1e hacer mención de los organismos 

competentes que se avocan la dirección y el manejo ae la -

agricul tura nacional, que son la Secreta.r:.ta de Agricultura 

-y Ganaaeria y el DepartAmento de Asuntos Agrarios y Colon!-

La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado .. 

del 23 ae aiciembre de 1958, que fue puolicada en el liDia· .. · 

rio Oficial de la Federación el 24 de ese mismo mes y año, 

señala en su articulo 90 las atriollciones de la Secreta

ría de Agricultura y Ganadería, las cuales son las siguien" 

tes: 

1.- Planear, fomentar y asesorar t~anicamente la 

producción agríCOla, ganadera, añcola y forestal en tOcios 

sus aspectos .. 

11.- Definir, aplicar y difundir los métcxios y -

procedimientos técnicos, destinados a ootener mejor rend.J.

miento en la agricultura,silvicultura, ganadería, avicul-

tura y apioultnra. 

111.- Organizar y encausar el crédito ejidal, -

agr:f.co1a, forestal y ganadero, con la cooperaoión de la -

Secretaría de Hacienia. 

IV.- Organizar los ejidos, con objeto de lograr 
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un mejor aprovechamiento de sus recursos agr:tco1as y ganade

ros, can la coopera:ciÓIl del Banco Nacional. de crédito Ejiüal 

y del Departamento Agrario. 

V.- Organizar a los pequeños propietiBrios con la 

cooperad&. del Banco Nacional de crédito Agr1ool.a y Ganada-

ro. 

VI.- Organizar los servicios de la de:fensa agríco

la y gan1.dera y vigilar la sanidaQ agropecuaria y :forestal. 

VII.- Dirigir Y actrrLnistrar la Escuela Nacional -

de Agricul. ture y las Escuelas Superiores de Agricultura y -

Ganader:ta y establecer y dirigir escuelas de agricultura, -

ganaoer:ta,apicu1tura y silv:tcultura en lugares que proceda. 

VIII.- Organizar y fomentar las investigaciones -

agr:tcolas ganaderas, avícolas, apíCOlas, y sUv!co1as, estJ! 

bleciendo estaciones experimentales, laboratorios, estacio

nes de eria, postas de reproducciOn, reservas, costos de cJ! 

za, semilleros y viveros. 

IX.- Organizar y patrocinar congresos, ferias, -

exposiciones, y concursos agrtcolas, ganaderos, arlcolas -

ap!colas y s:hvicolas. 



x.- üuidal' de la conservación de los snalos agt'i

colas ,past:t3a1es 7 bosques, estudiando sus problemas, def'"i

niendo la téc:nica y procedimientos aplicables y difundiel'Jd.o 

los métodos oonvmiantes para dichas labores. 

Xl.- Programar y proponEn.' la cons'trucd.cSn de pequj! 

ñas obras de irrigaci&.; y proyectar, ejecutar y conservar .. 

bordos canales, balas, abrevaderos y jagtieyes, qua oompete 

re1iz81" al Gvbierno Feaer'al por sip o en ooope:racl.dn oon los 

GObiernos de los Estados, los Ml:lí\icl..pios o los pa:rtic!ital~as" 

nI .... Organizar y mantenffi' al eO'.rriante los 6S'tl1-

dios sobre las condiciones aoooóm:i.oas da la ~v:.tda real del· .. , 

pa:ts, con ob leto de estaolecer los medios y prOOedimientos ... 

para mejorarla. 

XlII.- Organizar y dirigir los estUdios, trat:>ajos 

y servicios meteoro~dgicos nacionales y partioipar en los -

oonvenios internacionales da la materia. 

Xlv.- Dirigir Y organizar estudios y explotaciones 

geogrÁficas y realizar estudios cartogr.-sficos de la lteplÍbli-

ca. 

X'J .- Difundir los métodos y proaedimi6'"tltos tácni

oos destinadOs a obtener mejores rendimientos de los bosques. 

XV!.- Vigllar la explotaf'-ian de los reCl,lI'SOS fo--
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rest,ales y la faun.a y nora silvestre, con el propdsito de ... 

conservarlos y desarrOllarlos. 

XIIII.- Organizar y manaj al' la vigilancia fO"i'estal, 

y decretar las vedas forestales y de caza. 

r"I1I.- Fomentar la reforastac1';n y realizar pla

nes para reforestar directamente algunas zonas. 

nx.- Organizar y administl"ar los bosqlles naoio-

!lales. 

xx.- Adm.inist!'ar 1DS l~ec:xrsos forestales y de ca

~.¡a el' ... los te:~renos balafos y l1ae.1.0nalas. 

ro.- (;\J.:l.dar ,ja las· aJ:'iJ":>lejas y demás vet519taeio-

ll65 su cantxos poblados y SllS oo:ntol'nos, con la ooope:raci01J. 

de las autm-idadas 100al .. 3s o 

mI.- Llevar el registro y cuidar de la conserv~ 

c1óu da ároules hist&ricos y notaoles del Plise 

XXIIIo· Hacer el oenso de los predios forestales 

y silva pastor:n.es y de sus produ~;ri:.l)s, asl. eomo levantar, -

ox-ganizar y mauejar la cm~togr'af'ta y Gstad:rs"Gioas foresta-
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les. 

IDv .- Organizar y adJn:inistrar museos nacionales -

de flora y fauna terrest.re, parques zoológicos, jarelines 00-

tlinicos y arbo1e<1as. 

XXv.-Hacer exPloraciones y recolecciones cient!fi 

cas ele la flora y ele la fauna terrestres. 

XXvI.- Fomentar y distribuir colecciones de los -

elementos de la flora y de la fauna terrestres .. 

XXvII.- Otorgar contratos, concesiones y permisos 

forestales y de la caza. 

XXvIII.- Promover la industrialización de los pro

ductos forestales. 

XXIX.- Los dem~s que le fijen expresamente las -

leyes y reglamentos. 

Por 10 que se refiere a organizac!on del traoajo -

en el campo, en el articulo anterior vemos que hay fraocio

nes !ntimamente relacionadas con este punto, como son la 1 

que se refiere al fomento y planeacion de la prooucci&. -

agr:!cola, as! como las fracciones 11, III, Y IV, también -

relacionadas con el tema que nos ocupa pues se refieren a 

organizar los ejidos para un mejor aprovechamiento de sus 
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recursos, lo cual significa tambien la pauta hacia una bien 

organizada explotaci~n de los Dienes ejidales y comunales. 

Poaemos afirmar que casi todas las fracciones de este art!

culo se relacionan estreChamente con la crganización y ex

plotación ejidal. 

El art!culo 17 de la misma Ley de Secretar:tas y -

Departamentos de Estado nos dice 10 siguiente: 

n Al Departamento de Asuntos Agr"'lrios y Uoloniza-

c1ón corresponae el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Aplicar los preceptos agrarios del articulo -

2'7 uonstitucional, así como las leyes agrarias y sus reg.la

mentos. 

I1.- Uonoeer o ampliar en 1;a..--ininOS de la ley, las 

doetaciones o restituciones de tierras yaguas a los n~c1eos 

de poDlacitSn rural. 

III.- Urear nuevos centros de población agrícola 

y dotarlos de tierras yaguas y del fUndo legal eorrespon-

diente. 

IX.- Intervenir en la titulacien y el parcelam.iejl 
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to ejida1. 

v .... Hacer y tener al corriente el registro agra

rio nacional, as! camo el catastro de las propiedades eji~ 

les, comunales o inafectables. 

vI.- Conocer de las cuestiones relativas a limi .... 

tes y deslindes de tierras comunales y ejidales. 

vII.- Hacer el reconocimiento y titulación de las 

tierras yaguas comunales de los pueblos. 

vIII.- Intervenir en las cuestiones relacionadas 

con los problemas de los ndcleos de pOblación ejidal y de -

bianes comunales, en 10 que nos corresponde a otras entida

des u organismos. 

IX.- Planear, organizar y pram.over la producción 

agr:!cola y ganadera de los ejidos y de las comunidades con 

la cooperaci~n técnica de la Secretaria de Agricultura y ... 

Ganadería. 

x.- Estudiar el desarrollo de la industria rural 

ejidal y las actividades productivas comPlementarias, o ac

oesorias al cml tivo de la tierra. 
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XI.- Intervenir en toda ftnción destinada al me

j oremiento y cansarvaciln de la tierra yagUa ejidales y -

com.Lmales, con la cooperación tAcnica de la Secretaria de -

Agricultura y Ganadaria. 

XII.- Asesorar el almaccmamiento y manejo de la -

producción agricOla y ganadera de los ejidos y de las tia-

rras cOllllD.ales. 

XIII.- Manejar los terrenos baldíos y nacionales. 

XIv.- Proyecrtar los planes generales y concretos 

de colonización, para realizarlos, promoviendO el mejora-

miento de la población rural '3', en especial, de la potila-

ción ejidal excedente, y 

Xv.- Los demás que le fije expresamente las leyes 

y 'l"eglamentos. 

La mayor!a de esas fracciones tienen como fin el 

fomento y planeación de la pr<Xlucción agrícola y al igual -

que las fracciones citadas anteriormente están íntimamente 

ligadas con las organizaciones y explotación ejidal y co-

munal. 



b) .- ~'¡AUIQr! J&ll!.qJ:.~\I A DE LOS .lSJ'lDOS :a.u;-
.l!,.ISTA .lSN l!:L 0(1)100 AlltlUtIO vI(BNm. 

El )JI'. Luc;ic Mandieta y Ntt~~3 dice al respecto, ---

ULos ejidos pueder! explotarse colectivamente s _ son provi--

sionales, por aauerdo dól Gobernador del Estado o Territo-

rio en donde ast&! Il.oicados, y si son definitivos, por d9--

term:inacifu del Presidente de la KeplÍblica. 

"En los ejidos definitivos, es forzosa la explota-

ción colectiva en los siguientes casos t 

A) .... UJ.ando las tierras que integran el ejido conl! 

~it~en nuniüadas de a~otaGiáú ~~!Taacionables~. 

:Q).- Los a;jidos c\~VOS p!."OjlwtOS están destinados a 

ind ustl"ialización en zonas ag¡::tcolas tributarias 03 una in-

dustria. D) 

"La primara disposición es inobjetaole, pUdiera -

decirse que la colectivizaoión está fmpuesta por la misma -

naturaleza. En cuanto a la segunda lcontinua exponiendo el 

Ur. Memieta y NUñez) encierra el peligro de someter a los -

ejidatarios a hagemoma económica de la industria de la cual 

s e les hace depe.:\de:::', pa:"cc deoe l:"eC(JllOOSrSe que sin la con--

l.3) Orea citada. 



oonveniente tmidad en la explotaoión de lae M.e,,~~-¡: que Ctl:l

SUS pro::luctos alimentan la :industria, 'sta <c~!a prácticaDle.!! 

te imposible (4). 

Encontramos en el UÓdigo Agrario, otros casos en -

que parece imponerse la colectiv13aoián. 

En los dos ltl'Jmos p~rar(')s del artioulo 200, --

cuando diO~t '""' ; iliPOdra as::uL:.tsmo adopt,arse la fO!'l'll.a de explota"'" 

cion caleot:tva en, los denu!'<¡ ejidos, ouanio por los estudios 

técnicos y ecorl&nicos qae sa realicen se compru.ebe que 000 -

ella pueden log.l."'aI'se mejoras condioioiHs de vida para los .... 

oampesinos, y que es factible implantarla". 

"Deberá ouidarse que las explotaciones de esta ti-

Po cuenten con todos los elementos técnicos y ecandmicos ne

cesarios para garantizar su eficaz desarrOllo" (5) 

Observamos que todo el texto del articulo 200 del 

aOdigo Agrario establece la pOsibUidad de implantar la ex

p1otaci'&n coleotiva de los ta:rranos ejidales y que tiene 00" 

mo anteoadente inmediato 10 que al t"'9specto establec:i.6 el -

t4) ODra citada. 
(5) OÓdigo Agr.'ario Ed. POlTlia.- 19S6. 
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ordenamiento ant.eriar, en la prima:r. a edición del C&iigo --

Agrario, hecha por el Departamento Agrario, que apareciO -

con el comentario al calce, encaminado a "disipar errares --

y fijar con claridad la actitud que asume la ley frente al -

proolema de la forma de explotación de 108 ejidos", pero que 

en realidad precisa que el sistema se impone solamente en -
~ 

los casos de unidades infraccionables o de ejidos de cuyos -

productos se abastezoan las industrias establecidas, pudien

do ser optativo de los núrileos elegir el sistema cuando la -

explotaci6n individual resUlte antieconómica o incanvenien--

Vas ante:Jedantes de la disposiei6n qlle (;omentamos 

las enoont:r:.'amos nuando la Conrl.sidn Nacional Agraria, Depen-

dene;l.a del Ejecutivo Fecteral, crreada por la Ley de 6 de ane

ro de 1915 para encargarse de SQ aplicación, dictó diversos 

aCQ9!'dos e11 forna de eirC'ilares qua ttlvieran el oaracter de 

disposiciones reglamentarias, y que mas tarde siguieron asi-

milando a las Sllcesivas leyes que se expidieron. Al respeo-

to destaca por su importancia la ciro'ilar bero 48, del lo. 

de septiembre de 19Z1, que can SUs disposioiones cubrió Un -

oonsiderable n&nero de huec,s que hab!a fundamentalmente en 

1" relat:tvo a ap¡~ov9chamia\ri:¡o y disfru,ta d.e los bienes eji-
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dales, fOTlIla d.e hacaT la repartición de los teI"callos de OlÜ

tivo, funcionamiento de las Autoridades Ejidales, forma -

aprovechamiento y distribuc-t::Sn ele las aguas conced.id~s y -

otros aspectos m4s que con sus 42 reglas vino a resol ver • 

En la I11tima de las reglas de esta circular, se -

estaoleció: 

Regla 4J., "Será potestativa, pero de suma impor

tancia para 108 intereses de los trabajadores del campo y ~ 

para el áesa:rrollc,1 ás la agrie::l1t,llra, la organización S:l..U

dical de los miembl'Os, de los ~iefes de familia de los pue

olos, y para la explotadOn oolectiva de la tierra labora

ble de los ejidos y para la conseousi&n de fines comercia-

les y de erMito, aDandonando de ~sta manera el sistema de 

los pequeños cultivos propios de un estado social primiti

vo a tOOas luces opuesto a la corriente econ&dca moderna -

ha.cia la cooperación" (6) 

Esta regla, recomienda asimismo, la aplicacion -

de los fondos comunes de los ndc1eos de pOblación, a la ad

quisici6n de maquinaria agricola, a la oonstrucoión, a la -

(6) Girc-J.lar llmnero 48, del lo. de septiembre de 192J)I. 



de obras hidráulicas, aárr~tnis~ación de tapices, y d~s ~~ 

empresas OODaUl9S que establezoan los mismos pueblos y avite~ 

las desventajas de las operaoiones de venta individl~a1es. 

Por 10 expuesto, se ve que ya nuestra legislaoión 

oonc3dia potestad a los nlÍo1eos de población ejid.al para -

ad.optar el sistema de explotación o~lectiva de las tierras 

laborables d'3 SUs ejidos:> haoiendO la recomendación de que 

se implanta1:"a en sUl:)stitt.ciÓD. de los m&todos anacrooicos y 

anticuados que las nnevas experiencias aconsejaban abando-~ 

nar. 

No obstante, su aplicaoion ha sido limitada, ya C";;..e 

preferentemente 91 sistema colectivo se ha implantadO en zo

nas cuyos productos abastecen industrias establecidas con -

anterioridad al otorgamiento de los ejidos. Por ejemplo 10 

que se refiere al cill tivo de la caña de azucar. Mediante

el at't:toulo que comentamos, ha sido posible que SUbsistan -

las industrias existentes, imponiendo la obligación. de de-

dicar las tierras tribut8rias al cultivo tradioional, sin -

que se hiciera necesario ql..:l.e oontinuaran c:;mo inafectables, 

con 10 ella1 se eOl1sig..rl.1. dotAle proposi·to: Hace:!' la entrega 

a los nuc.l.e,)s dE< pObla,!;t$u de l~s bienss a qlls teman dere-



che, y const)l"""/a:;:" las industrias ,r~'c?ad.as \;00 anteriOJ~idad. 

Tanemos como ejemplo, la axplotación coleí}tiva de 

las tierras ejidales dedicadas al oiltivo de la caña de --

azucar en "Los Mochis", Sinaloa, lo que dió lugar a que los 

nú.cleos constituyeron una sociedad de interes colectivo .. -

agrícola ejidal que gira bajQ las sié,2.as de S.I.G..A~., ... 

que ha considerado y mantenido coreo necesaria la explotacién 

colectiva peso a las variadas vicisitudes con que se ha tr~ 

pezado. 

Otro caso en que parece imponerse la colectividad 

lo encontramos en el texto del articulo 202 del Código Agr~ 

rio y que viene a completar lo dispuesto por el art!culo --

200 a que terminamos de referirnos: 

"Se adoptara la forma de explotación colectiva en 

los ejidOSt dispone el mencionado art:t()'ulo 202, cuando una ... 

explotación individualizada resulte antieconómica o menos -

conveniente, por las condioiones topográfioas y la calidad 

de los terrenos, por el tipo de cttltivo que se realice, pe!' 

las exigencias en cuanto a maqUinaria, implementos e inver

siones de la explotaci&a, o porque así lo determine el ada-

OlladO ap:r!JVeoharllien:to de los re"nrsos .. 
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Uim estos oasos no será necesario efectuar el :frac

oionamiento de las tierras de labor, pero deber~ def:inirse -

y garantizarse plenamente los derec...·lOs de los ejidatarios que 

participan en la explotación. 

n~sta forma de organización del trabajo ejidal po-

dré adoptarse ouando el ejido ya se haya fraccionado". (0') 

Este articulo viene a oonfirmar el car~cter rote:' .. ~1 

vo del sistema de explotación colectivo para los núcleos de -

pOblaci~n, ya que simplemente i.'1dioa que se adoptara la forma 

de explotación colectiva si concurra~ las circunstancias de -

que habla, pero no establece si es o no obligatoriao 

En este articulo se enfoca la cuestión preferente

mente a la explotación colectiva de los terrenos de cultivo, 

pero ami te los ejidos forestales y ganaderos, en los que ge

neralmente se impone este tipo de explotaoión, sobre todo el 

ejidO forestal, cuya explotación no puede hacerse individual, 

mente. 

Debemos advertir que por lo que respecta al paree

lamiento de las tierras de cultivo, y a la expedición de t!

tulosparoelarios, cQando los terrenos est~n sujetos al sis

tema de explotación colectiva, el segundo párrafO de este -

VI) CÓdigo Agrario.- Ed. Porr~ia .. 1%5. 
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articulo ha dado lugar a diferentes interpretaciones, pravo-

cando controversias y dificultades a los núcleos de población 

cuando han reclamado que sus ejidos se parcelen, a f:in de que 

sus miembros estén suficientemente garantizados mediente los 

títulos parcelarios no obstante que se continda con el sistema 

de explotación establecido, es decir el colectivo. 

En el caso de los ejidos forestales o ganaderos, en 

los cuales las tierras no son susoeptibles de fraccionarse, -

el certificado de derechos agrarios es un allXiliar nny util -

pues con él se garantizan los derechos de los usufructuarios 

a participar en la explotación colectiva, y percibir las uti

lidades que les corresponden, cumpliendo así can la previsión 

contenida en el articulo a que nos venimos refiriendo. 

Es interesante el comentario que hace el Dr. Lucio 

Menctieta y Ndñez referente a esta fanna de explotación cOlec

tiva de los ejidos. 

"Parece que estos preceptos fueron introducidos en .. 

al aMigo Agrario con ulteriores propositos, para dejar la -

puerta abierta a un posible movimiento de colectivizac!on en 



el C8JII)O que es d.ODde se of'.recan lIIQIOr'es resistencias a la -

penetraa:l& O(WJDista pues ina1.t18ive .. KUsia~ los oampesinos 

propietarios se opusieran dec:idid8lll8llte, 8IlD. cuando sin éxito, 

a la abolifd.&t. de la propiedad individual. 

·Si los ejidatarios fUesen. psrscnas de regular cul.

ttIl"a, poco o nada habría que d.ecir en. ccmtra de esta tenden

cia colectivisantej paro la mayada son indígenas ignorantes, 

anchos ni siquiera hablan el idioma castell.ano y en esas con

diciones la e:xplotacián colectiva, que implica una organiza

cian canpli cada para ,af'ron:ta- trabajos agrícolas en gran es

cala, tien.e que entregarse en. JIaIlOS de una sola persona o de 

un reducido grupo de gentes de mejor cultura que los ejidata

rios y esas gentes indef'ectib1emente los explotan de una Jnan,! 

re despiadada. Se necesitarte que los organizadores de la -

explotacl.Oo. colectiva de los ejidos fUesen misioneros como -

los de principios de la &poca colODial, imbu:rdos de un hondo 

sentimiento religioso, y de un alto esp!ritu de confraterni

dad para que orientaran la co1.ecti.:v1zecic5n de las propiedades 

ejidales en. beneficio de los ejidatarios paro COJIlO esto no es 

factible, la explotación colectiva del ejido está destinada al 

fracaso. 

lILa tendencia colectivizante de los dos articulos -
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que hemos transcrito, continúa el Dr. Mendieta y NlÍñez,' se -

desCUbre, con claridad, y 3e advierte que en ninguno de ellos 

se toma en cuenta la volunt~'ld de los ejidatarios para aceptar 

la forma colectiva de VP)~"':~~:::cicSn del ejido" (8) 

A este respecto, creemos que el articulo 202 que ya 

se analizó, confirma el carácter optativo del sistema de ex

plotación colectiva, para los núcleos de pOblación, ya que -

únicamente indica que se adoptará la forma de explotación co

lectiva de los ejidos, si ocurren las circunstancias de que ya 

tratamos, pero no estaulece si es o no Obligatoria. 

Concluye el Dr. Mendieta y Nt1¡iez sobre este punto:

"Es claro que, desde el punto teórico, económico, las normas 

que analizamos son inobjetables porque resulta Jruts ventajosa 

la explotacion de la tierra en gran escala que en pequeñas -

parcelas individuales, pero la teor:ta nada vale frente a la -

realidad social que hemos señalado (9). 

Al final del presente cap:ttulo expondremos un con

cepto personal aoarca de los sistemas individual y colectivo 

de explotación de los bienes ejidales. 

(8) Obra citada. 

(9) Oora citada. 
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c).- NEGUS ~S SO.tit.l!i ~ APttOVEGliAH1ER'1O la -

tlIENES EJIDALES y tXJ.MUNALES.- Encontramos dentro ele DDeS1ira 

legislación positiva, como punto de partida del tema que _ -

ocupa en este capítulo, el art:tculo 2'{ Oonstitucional" 811 ca.

yo pmafo tercero establece: "La Nación teDdr' en todo ~ 

po el derecho de imponer a la propiedad privada las modalJda

des que dicte el inter~s pdblico, as! camo el de regular el -

aprovechamiento de los elamentos naturales susceptibles de -

apropiaci&n, para hacer una distribución equitativa' de 1& ri

queza pdblica y parac:lidar de su conservaci6n.. Con este ob

jeto, se dictar~n las medidas neo8sarias para el fracciaaa--

miento de los latifundios; para al desarrollo de la pequeña -

propiedad agricola en explotación; para la creaci6n de no.e-

vos centros de pOblación agricola con las tierras y aguas qua 

les sean indispensables; para el fomento de la agricultura 7 

para evitar la destrucción de los elementos naturales 7108-

daños que la propiedad pUeda suf'rir en perjuicio de la socie

dad. Los nu.c1eos de pOblación que carezcan de tierras 7 -

aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesi

dades de su pOblación, ter:dr!n derecho a que se les dote de -

ellas, tom~dolas de las propiedades inmediatas, respetaado -

siempre la pequeña propiedad agr:f.cola en explotacioo- UO}. 

\).0) Oora citada"" 
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Se apreoia claramente en este ordanamiento, la ~: 

tanoia que tiene el aprovechamiento de los elementos naturales, 

oon el fin de equilibrar y conservar la eoononda de nues't1'o -

pueolo, objeto medular <le Reforma Agraria Mexioana. 

En la Exposioión de Motivos del CÓdigo Agrario en vi .. 

gor, aparecen algunas medidas enoaminadas a robUStecer la eoo-

noma ejidal, expresadas en la siguiente forma. 

"En los ejidos provisioneles, el traoajo d.e las tie

rras podr~ ser individual o ooleotivo, mediante distribución -

eoonOmioa, en el primer supuesto, por parte del Comisariado, .

y empleando un plan d.e explotación agr:t.oo1a adecuado, en el se

gundo, igualmente se autoriza la perlIl1ta de los derechos ejide

les dentro de un mismo ejido, siempre que también oonvenga a la 

a la economa ejidal. 

"Cabe señalar oomo reforma fUndrunental la que atribU

ye la propiedad de los bienes ejidales el núcleo de poblaci6n, 

estAblece que la explotación de &stos podr~ ser individual o <:2 

lectiva, seglÍn la determine la economía agr:t.oola ejidel, y res

tinga el dominio individual sOlo el disfrute de las an1d~es de 
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dotaci6n o de las parcelas correspondientes.. Este sistema a -

más de ser el que tradicionalmente rigi6 entre nosotros la --

prOpieds:1 ele los pUeolos, est~ más de acuerdo con el texto y -

con los postulooos revolucionarios, y tiene, aélemás, la venta

j a de que facilita la ampliación y la vigilancia de las moda

lidades características de la propiedad ejidal, inalineable e 

imprescriptible." 

En el párrafO que a continuacien transcribimos y -

que forma parte de la Exposición de motivos mencionada, enco,n 

tramos una forma de sanción al ejidatario cuando incurra en -

la inobservancia de las modalidades de la propiedad ejidal. -

Sanción !ntimamente relacionada con la explotación de los bi~ 

nes ejiC1 ales. 

"El ejidatario que no observa las modalidades de -

la prOpiedad ejidal, partictllf1rmente las que se refieren a -

no arrendarla, venderla o al empleo de trabajo asalariado, -

perderá los i'rutos de ella en beneficio de quien la traoaj6, 

y este queda obligado a pagar de ellos los compromisos con -

las instituciones de crédito que hUbieran operadO durante el 

per:!OC1o agr~cola en que la poseyó" lll) 

Pasamos ahora a analizar algQ~as disposiciones del 

\11) Exposioi~n de motivos.- G~5d.igo Agrario .. 
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CÓdigo Agrario en materia de aprovechamiento de Dianes eji.d.a

les y oanunsles. 

SegUn hemos estUdiado, la dotaai6n de tierras can

prende las de laoor neoesarias para satisfacer las necesidades 

de los ejidatarios y otras de agostanero, de pasto o de DOS--

ques, según sea el oaso. Estas son de uso oomunal y al arti-

oulo 2<:6 ael ordenamiento mencionado es"taoleoe las normas par¡~ 

su aproveChamiento que a oontinuaoián citamos. 

1.- Toaos los ejiaatarios poarrut usar lioremente ae 

las extensiones ae terrenos de pastos suficientes para al sos

tenimiento del nmnero de oabezas y clase C1e ganado que la Asa,m 

olea General C1e ejidatarios determine, pagando por los exceden

tes las cuotas que la misma fije: 

11.- El núcleo ae poolaoi6n, una vez satisf'eCb.as las 

necesidades de los ganaclos de sus componentes, es~ capacita

C10 para veIld.er los excedentes de pastos de los terr8l'lOS de -

agostactoero que le pertenezoan. 

111.- DeDer~ intensificarse al estao1eaimiento de -

praderas artU'ioiales, y de .au~jes, así cano la construcción 



de cercas, para la mejor explot a cicSn del ganado: 

IV.- La explotacian y aprovechamiento de los terre

nos forestales de los ejidos se hará' de acuerdo con las s1-

guientes prevenciones, teniendo en cuanta 10 que dispongan. -

la Ley Forestal, su Heglamanto y las disposiciones que di~l 

las autoridades encargadas de aplioarlas. 

a).- Los ejidatarios podrán usar libremente de la _. 

madera muerta para usos domésticos. 

b).- Tratándose de maderas vivas qu' deben uti1~ 

se en la canstruccion de haoitaciones edificios pÚolicos y al 

general en Obras de oeneficio coleotivo, el Canisariado .Ij1-

dal deberá obtener el permiso de las autoridades competentes: 

y 

c).- La explotación oomercial de los terrenos f'~ 

tales deberá hacerse por acuerdo de la mayoría de los ejida--

tarios y a traves de los Comisariados. 

Los planes de explotación deberán fornW.arse par la 

SeCl'etar:ta de Agrioultura o por/l"á"institucioo de ~t.o -
/' 

que refaccione al ejido ~·(13). 

(13) Ct5digo Agrario. Ed. PorrlÍa. 1%5. 
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Como podemos apreciar, este articulo perte del su--' 

puesto de que el nl1cleo de población cuente Clon terrenos de .' 

cnl tivo, de cuyo aprovechamiento vivan de preferencia los be

neficiarios, y reglamenta el uso de los montes y los agosta-

deros pera uso colectivo, asi como su disfrute; sin embargo,

no considera le posibilidAd de que solo se dispongA de terre~ 

nos considerados como ejidos forestales o ganaderos. Asi ve

mos que en el inciso segundo se habla de que una vez satisfe

chas las necesidades de los ganados de los ejidatarios, se PB 

dran vender los excedentes de pastos con que cuente el núcleo, 

lo cual una superficie total de pastizales debe ser aprove--

chada, sin que haya posibilidad, salvo casos de excepcion, de 

que se disponga de pastos excedentei. Ademés la disposici6n

aludida, ha tenido como consecuencia que multitud de ej1dos,

en vez de usar los pastos para el mantenimiento del propio ~ 

nado, prefieren rentarlos a terceras personas, destruyéndose

asi el espiritu de iniciativa y al esfue:zo propio. 

Puede darse al caso de que en los terrenos de un -

ejido,haya además de recursos agrícolas, otros de naturaleza-
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diversa cuya exp.lotacicSn regula el articulo 2rJt del UÓdigo -

Agrario en los siguientes t&rminos: "La explotacion co-

mercial e industrial de los recursos no agricolas ni pasta

les o forestales de los ejidos, podrá efectuarse por terce

ros, previo contrato aprobado por la Asamolea General de -

Ejidatarios y por la Secretaria de Agricultura y Fomento"

(14) • 

rtespecto a éste articulo, cabe la critica que hace 

el rnge Luis G. Alc3I'".reca en su obra UApuntes para una KefOl: 

ma al U,S:iigo Agrario de 19L;2.~1, C'Janr::.io dloa: ¡'debe aclararse 

que los rec:.ll'SCS agr1colas y pastales o forestales no son de 

los ejicios, sino del mielso de poolacion ejidal, qUB es a -

quien perteneoen los aj:';.dos, c,:>us·tituidos estos ílltjimos por 

los ra:::nrsos qUe se enumeran. .l!:n la parte f1nal debe sut>s

ti tu!rse a la Sec::::'aterl.a a·o Agric'.Ü t1!'a por el lJapartamento 

de Asuntos Agrarios q~e es que en la actualidad tiene fa-

cul tedes para intervenir en 18s contr.~tac:tones celebradas -

por loe nucleos E:1j id ale s'· l15) o 

1.14) u&iigo Agrario j!;dicion POl"ru.a- 1 %5. 

\15) UÓdigo Agrario j!;dióion Porrua- 1965. 
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rtespecto a los contratos mencionados, el articUl.o •. 

20Y del UÓdigo Agrario establece: IILos contratos que los ej! 

dos celebren con terceras personas, de acuerd.O con o dispues-

to por éste Gódigo, podrán formularse hasta por un año y po-o 

dran renovarse si hay confarmidad. de la mayoria de los ejida-

tarios expresada en Asamblea Generel y autorizacion de la Se-o 

cretarfa de Agricul turalt • t16) 

volvamos a notar en este 81't:tCülo la confusion que 

se ha venido observando entre la persona juridica~ meleo de 

pOblación ejidal, y el ejido. Los ejidos no pueden celebrar 

contratos, son los nucleos de pOblacion ejidal los capacita--

dos, para hacerlo, camo poseedores de los ejidos o rtealmente 

en la actualidad solamente tienen intervención el vepartamen-

to de Asuntos Agrarios y no la Secretar:!a de Agricultura, 00-

mo alln aparece en diChO artículo. 

l!il vr. Lucio Mendieta y NÚñez CQllenta el articulo -

antes mencionado, diciendo: "Aun cuando la tutoría constante 

de la Secretaria mencionada se presta a innIlmer~oles alJusOS -

e inmoralidades burocráticas, la verdad es que dicha tutoría 

será indispensable mientras no se eleve el nivel cultural de 
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las masas oampesinas.· Un meoanismo adecuado pUede evitar o -

reduoir al mínimo las inmoralidades y abusos aludidos; pero -

sin la intarvenoion de las autoridades, el ejid.atario· qUedaría 

a merced de la explotacion de los oomerciantes·. 

Los efectos sooiales de la tteforma Agraria han su

perado, ciertamente, a sus resultados eoanOmicos. La Politi

oa agraria actu.al de México, implica el establecimiento de -

condiciones que permitan la cQsteanilidad plena de la agri--

cultura ejidal y de la agrioultura privac1a. llesde luego, -

tanto el ejido oomo la pequeña propiedaa crean una agricultu

ra prospera cuando las condioiones naturales, son propicias; 

donde la tierra es Quena, donde existe agua y se emplea maqUá 

naria, fertilizantes, semillas mejoradas y sistemas de cr&:ti

to adecuados, tanto el ejidatario camo el pequeño propie~io 

rinden frutos favorables para sU trabajo y para la economía -

general l' ~n oa.mbio, donde las ciratmstancias que limitan la 

aotividad agr::toola son adversas,. oualqUier sistema de propie

dad resulta inoperante, pUes no es la norma jm-idica la que 

fecunda la tierra, sino el trabajo del hombre, que cuando está 

bien dirigido, porduos los frutos oorrespondientes a sU es

fuerzo.· (17) 

lrl) ODra citada. 
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Para que el traoajo ejia.a1, como suoede en otras -

regicnes, deje de· ser la base a.e una eoonom:ta en que- se ago

tan los recursos que contiene la tierra, es conveniente can

plementarlo con actividades que mejoran la vida rural. .!!in

efeoto, donde el ejidatario consuma más de lo que produce, -

si no emprende aotividades que ooupen su tiempo libre y le-

permitan aumentar sus ingresos, se ver~ obligado a una pro-

gresiva oonsu.m8oion da su patrimonio. ~ste problema afecta 

~1 crédito en el medio rural, pues el ejid8tario se ve pre

cisado a vivir de recursos limitados Cjn el socorro. 



C.APITULO V ..... - ... -- -- - - .. -

Nomí.l~S Pl,,&'l. L.A EXPLOTACION COLECTIV.ti. EJIDAL. 

a).- Para regularla circulación, distribución y con

sumo de la producción obtenida por la explotación 

colectiva Ejidal. 

b).- SobrG Crédito Ejidal colectivo. 

c)~- Garantías que ofrecería el Colectivismo Ejidal -

al crédito Agrícola. 

:s 1BLI OG RAFIA. 
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CAPITULO v. 

NOKMAS PARA LA EXPLOTAUION uOLECTIVA IBL J!iJIOO 

Se ha tr atado de presentar Wl panor~ ds o IBIOS 

general de lo que es la explotaci& colectiva ejidal en Dl8Ji 

tro medio.- La laguna es un ejemplo palpable de lo que :IDa 

Wl gran &xito y también de Wl gran ±'racaso, ya sea par f'a1.:tia 

de conocimientos tacn1cos, por apat:ta, por negligencia o par 

diferentes causas y hay antecedentes en ese aspecto, en qm. 

los campesinos, embriagados del éxito de sus cosechas, t..

oién lo hicieron con bebidas alcohc5J..icas y en sU eu:t"arla -

destrozaron tractores y otros implementos, lo que vino a -

causarles grandes trastornos, pero a pes~ de esos errares,

son grandes las ventajas Obtenidas, en oomparacioo CCIl al -

ejido individual.- Conoentramos nuestra atenciOn en el eji

do colectivo como unidad proollctiva, pues nuestro tema es -

el análisis de la agrioultura coleotiva.- Pero com.o en la -

practica el ejido colectivo no es simplemente una cooperst.i

Va de proouccion, sino tma sooiedad oon muchas finalidades, 

que realiza en forma simult!bea diversas actividades o i\m

(dones, además de cw.tivar la tierra en forma coleotiva, pe

samas a analizar, aunque sea s:.>meramente, algunas de esas -

funciones, que son tema de este Cap:ttulo, 00010 son: er&lito 
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mercadeo, (distribución, circulacian y consumo) y otras, que 

se presentan dentro del sistema cOlectivo. 

a} .- Normas para regular la circu1acian, distriba.

cían y consumo de la proouccian obtenida por la explotacion 

colectiva ejidal. 

El mercadeo cubre varias fases, y en cada una de -

ellas un cierto grado de organizaci& y coordinaciOn de los 

campesinos redunda en su beneficio m&o, leccian que - ... - -

aprendieron y aplicaron los can.pesinos de Europa, Israel, 

Canad~, Estados Unidos y o1:.1'os lugares. 

El ejido colectivo proporciona un marco adecuado -

para el mercadeo cooperativo, aunque lo que se ha dicho aCEE 

ca del crOOi te es igualmente aplicable a la distribuciOn, -

circulacion y consumo, o sea el mercado de los productos ob

tenidos por medio de la explotaciM colectiva; todas estas -

funciones se realizan en otros paises por cooperativas mono

activas que han tenido gran éxito, y que están formadas por 

agricultores individuales que nunca considerarían la adap--
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citSn de la agricultura colectiva. :Pero en México la situa-

cion es inversa; mientras más se aparta el servicio en cues

tión de la actividad primarie del cultivo de la tierra, m~s 

dESbiles son los v::tnolllos cooperativo:::. En cuanto al merca-

deo, puoo.en distinguirse cuatro etapas: 

a) .- Estandarizaci6n. 

b).- Manejo y transporte 

0).- Elaboraoión 

d).- Venta de la produooicm ll) 

La primera, la estandarizacicm del produoto, es en 

realidad todavía parte del proceso mismo de l8br~a. Aumen-
~ , 

tará considerablemente el valor de los cultivos industriales, 

tales cano el trigo y el arroz, te:ndra poco valor en el caso 

del mmz y del frij 01 cosedlados para el autocansumo.- La

estandarizaoion requiere destreza, conocimiento, equipo es-

peoial, <*Ütivo sistemático, de extensas stI.p81"fioies, y es -

más probable encontrar todo esto en el ejido colectivo por 

razones que son f~ciles de oampreoder. 

El aumento en los precios y en el ingreso neto que 

pueden obtenerse al mejorar la cal.idad y llenarse oiertas --

(1) El Ejido Oolectivo en Mh:ico.- Salc:m6n Ekstein.- -
F.C.E. 1%6. 
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normas generales dentro del oomercio I es SI.lIll.BlIlente importante.

En algunos casos el prcxlucto no podrá ser colocado en el mer

cado si no se llenan ciertos requisitos básicos, y esta fue -

precisamente una de las razones de la implantación del siste

ma ooleotivo en el reino algodonero de La Laguna, el primer -

gran experimento de dejar en manos de los ejidos la prOducción 

oe un oultivo altamente estandarizado. 

La segunda etapa abarca la alasifioacic5n, el empa-

que y transporte del prOduoto, que están :!ntimamente ligados 

oon los anteriores requisitos de oalidad y normas. El manejo 

apropiado afeota al valor reoibido por el produoto final tan

to cano el oultivo adecuado y es práctioamen~e otra fase oel 

mismo proceso produotivo. ASl.lIll.e importanoia primordial en -

el caso de hortali~as, ~~utales y produotos animales, ouyo -

preoio se determina en gran parte por la forma en que se lle

va al mercado. 

El conoo~tento requerido~ y el equipo especial que 

determinados productos requieren, prcxlucan econom!as de esca

la que pueden ser superiores a las inherentes en el oultivo -

mismo. Por esta razón, el agricultor :1.11di vidual oon f'reouen-
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cia prefiere vender su cosecha en el mercado más cercano y ... 

de ser posible, en el predio mismo. 

La elaboración y transformación de los proouctos -

por lo general reqlliere la intervención de equipo y plantas 

industriales sumamente espeoializadas y solo pueden realiza.!: 

las los agricultores en grande escala, por lo que no nos in

ternaremos en este aspecto. 

La Última etapa, la venta del producto, supone co:m 
pIejos relaoiones comerciales oon mercados nacionales e in-

ternaclonales. En consecuencia, ya sea que la cosecha se -

sujete a elaboración local, como la leche, el algodón, o no, 

como el trigo o los huevos $ los ct:tnpesinos en pequeño por -

lo regular se tienen que enfrentar a un monopolista local, -

que compra sus productos con grAn ventaja para si mismo, -

según todas las reglaf', (crueles e imposibles,) de la teo

ría del precio. Esta situación ha dado un fuerte impulso -

a la aparicilin de cooperativas en el campo del lDSl"cadeo, en 

un intento exitoso por superar \ma estructura de mercado -

definitivamente desfavorable para el agricultor imividual. 

Por 10 que toca a las dos Ultimas etapas, la tran.§ 

formación y la venta los m~todos defirieron de m.a a otra -
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regián y de un cultivo a otro: En la Laguna, donde es el al

godOn lo que se cultiva, la resistencia de los haccna sdos

afectados fue de lo más fuerte, durante mucho tiempo no per

dieron las esperanzas de que los ejidos resultArían incapaces 

de mantener la prooucción del algodón y de que la tierra les 

sería finalmente devuelta; La tendencia se orientó a que -

los ejidos poseyeran sus propias despepitadoras, y con este -

proPosito se organizaron las SIuAS que en 1~39 poseyeron y ~ 

ministraron 14 plantas y ot?as varias nnidadas industriales. 

En otras regiones expropiadas posteriormente, se procuró la -

cooperacion de los propietarios afactados. En Michoacan, do.!! 

de se cultiva el arroz fue comprada la hacienda con todo su -

equipo y se organizaron los ejidos en dos grandes unidades. -

En los Machi s , donde se prOdllce la caña de azúcar, la Uní ted 

Fruit Uampany cooperó con los nuevos ejidos y se llegó a u.~ -

acuerdo especial con la compañÍa, que continuo operando el -

ingenio, elaOorando la caña ejidal y proporcionando trabajo -

complementario a los ejidatarios. \2) 

La absorcion de utilidades que se consideran exce

sivas, un mejor control del mercado, el deseo de proveer 1ue~ 

\.2) El EjidO Colectivo de H~xico, Salomón .l!:ksteen F.G.B. 19u. 
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tes complementarias ce empleo para sus rniembros, y el sentir 

de que podrá resolverse en forma adecuada el problema admi-

nistrativo, pueden constituir razones para inclinarnos por-

que los ejidos posean su propio equipo, operada ya sea di-

rectamente por la sociedad. o por meclio de una organizacion -

cooperativa auxiliar, como la SIGA C3) Pero, según parece, 

los prlineros plmtos, las utilidades y la ocupación estacio-

nal, A veceS se sObreestimaron y el Ultimo, o sea el probl~ 

ma administrativo, por 10 regular se sUbestimó. 

En la realidad, cuando en años posteriores tambien 

aparecieron la corrupcion y los abUSOS, que aparentemente -

fueron la ,maldicion que malograba todas las cooperativas,;" 

el HanCo Ejidal con f'recuencia se veia obligado a intervenir 

y hacerse cargo de todo. 

Gon respecto a la venta del producto final, los -

acontecimientos siguieron una tendencia similar. 

Dur ante los primeros años de la Rerorma Lagunera -

el Hanco tuvo a su cargo esta función. la desde 1~3~, la -

Gonvenoion de las Sooiedades de La Laguna presento la deman

da de que sus representantes ejercieran un control más dire,! 

(3) obr8 s ci trtdp,S 



to en las operaciones de que eran objeto sus cosechas l4). 

Con esta finalidad, entre otras, fueron creañ&~ 

Las Uniones de Sociedades que desempeñaron un pa--

pel importante a principios de 1<:140. Posteriormente, el Hlf! 

co se hizo cargo de nuevo de las cosas y su departamento Ce-

mercial ha estado vendiendo una gran parte de la procluccl.6n 

de los ejidos desde entonces. 

Entre otras c~sa8, el control directo por parte -

del Banco también cO~1stituye unn gS:;:'nntla de las delldas PE!l 

dientes, que autom~ticamente se deducen del ingreso bruto .. 

recibido por c~enta de los ejidatarios o de la sociedad eo-

lectiva. 

Lo mismo se aplica en el caso de la compra de ma-

terjas primas y fertilizantes 0- l!.:l Banco trata de reducir 

los préstamos en efectivo a un minimo, y que, prefiere, 08-

da vez que ello es posible, anticipar fertiliz~mtes y otras 

especies o Así se entregaron sellLi..llas, :L."1.secticidas I etc., 

directamente por el Banco o por los almacenes afiliados y 

se cargan a la C'..lenta del prestatario. ]:!;n estas c~ndicio--

\4) Guerra vepeda, K. el EjidO volectivizado en la Uomarea 
Lagunera Hanco Nacional de Orooito Eji6.al Hexico 1'13'1. 



nes el tlanco controla tambí&n los precios y la calidad de los 

insumas. Se ve que la tendencia se ha vuelto en dirección -

m~s bien opuesta a la que se pretendía originalmente. Se es

peraDa que la sociedad ejidal y sus organizaciones auxiliares 

acabarían por reemplazar al tlanco Ejidal en todas sus funcio

nes inc:iJ.uyendo el crédito. Pero en la realidad sucedió lo -

contrario, el Banco se hizo oargo grad1laJmente de las funcio

nes que al comienzo se cre!an jurisdicción exclusiva de la -

sociedad, de la SIGA o de la Unión. 

Para concl~r; el tlanco Ejidal actualmente está a -. 

cargo de muchas operaciones de mercadeo por cuenta de sus 

clientes ejidales, ya sean individuales o colectivos. Donde 

quiera que esta se hace, la necesidad económica del comercio 

cooperativo se reduce en gran manera, lo cual, pUede o no, -

considerarse conv3niente desde los puntos de vista politico 

y social. Sin embargo, no todas las fases pueden ser adeCl.l& 

damente atendidas por el Banco, ni tarn;poco se atiende a to-

dos los cultivos y todas las regiones~ Dado lue la cooper,§ 

tiva Uniactiva de meroadeo no ha florecido, el ejido colec

tivo constituye hoy en día la mAs viable alternativa del -

B anca en ese campo, y o1'reoe, aun en la astructur a actual -



en la que el ~anco se enoarga de esa actividad, grandes ven-

tajas Sobre el ejido individual. 

Kespecto a las reglas para el consumo de los pro--

duetos ontenidoS por medio de la explotación colectiva del -

ejido, las cooperativas de consumo de los wroductos Obteni~

dos por medio de la explotación oolectiva del ejido, las co~ 

per~tivas de consumo no han logrado prosperar en México, ni 

en los centros urbanos ni en los rlJI'flles, en contraste con -

el Elrcado éxito y la gran popularidad de que disfrutan en -

otros pa!ses. 

En la Laguna se encontraban, en 1~39, 53 sooieda--

des cooperativas de consumo, con 69l¡:/ miembros, el 23% de -

todos los ejidatarios organizadas \5). 

En el mismo per1od.O se ha informada de ampres as 

similares tambicm en las regiones del :Laqui y los 110chis. -

La mayor parte de ellas sin embargo, aparentemente tuvieron 

mucho éxito en las primeras etapas, pero al aesoendar las --

sociedades colectivas, la mayor parte de esas tiendas desap~ 

~5) Liga de Agrónomos Socialistas. La Comarca Lagunera.- -
M~xico 1940. 
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recie"ron, no sin dejar tras ellas registros de mala smDÍnjs

traci~n y de fonaos faltantas. 

~s de desearse que renazca la confianza en esta -

clase ae empresas, pues se ha demostrado que el &xito de --

eila¡: ::1epende, esencialmente, del factor .humano, que cm -

una educacion adecuada y un sentido más estricto de la real.! 

dad, comprenda que el camino a seguir es en este sentido,

aunque sea arduo y con obstáculos muy grandes, pero que es -

una de las formas m~s viables, para la emancipad&. soci..al y 

económica del campesino. 
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b) SOHRE QKl!;DlTO ~JIlJAL OOIECTIVO. 

Henrik F. Infield afirma que el cultivo coleC'tivo -

es la cooperación agrícola llevada a su mS:x:::tma perfeccim. OC!! 

ceo!ble. 1.6) Oi ta tres lugares en donde esto se ha llevado -

a efecto en gran escala, .ttusia Sovi~tica, México, e Israel.: -

pero creamos que es en estos tres en donde se ha perfeociana-

do este sistema. 

In cul ti va en comlSn de la tierra surgio en cada amo 

de estos pa!ses, como resultado de una serie de circunstancias 

muy especiales, y condiciones espec!ficas hist&ricas, ecan6--

micas y sociales, que condujeron a la adopcián de este siste-

ma. Gemtrasta con otros tipos de cooperación tanto urbanos -

como rurales, que surglercm y se multiplicaron en un m.ov:imiE!! 

to popular que recorrio el mundo entero en unas cuantas d&ca-

das. Solo recientemente, y como resultado del gran empeño -

por parte de los pa!ses en vías de desarrollo de emprenaer una 

reforma agraria, la cue8t:t~n de la agricultura colectiva vol

vio al primer pla."1o, de d ande habia sido postergada después -

1.6) Herrera G5me~ H. La Pol:ttica de riegos del tianeo Nacio
nal de Gréctito .1!:jiCial, México 1958. 



de grandes fraoasos, de experimentos u.tópicos del siglo nx. 

Los bancos comerciales se han abstenido ae otorgar 

pr&stamos a los agricultores en pequeño, basándose en dos -

cosas: a) Los considerables oostos aministrativos que supo

ne el atender a un gran nUmero de personas, clientes relati .. 

vamente pequeños, dispersos en extensas superfioies, - - -

b) la falta de garant!as adecuadas, que la mayor parte de -

los pequeños propietarios pueden ofrecer para el pr~stamo s,,2 

licitado, especialmente en vista de los grandes riegos e in

certidll1nbres inherentes a la producoión agr:lcola. Las soci,!! 

dades cooperativas de crédito han venidO a resolver estos -

proDlemas y su gran popularidad en la mayor parte de los paj 

ses pareoe indioar que éste ha sido uno de los proolemas que 

m:s urgentemente reClamaba soluci~n. 

La Sooiedad de urédito ejidal en Méxioo fue oreaaa 

oon el mismo prop&ito, Pero en la practica como se ha seña

lado, repetidas veces, el Banco Ejidal opera directamente ~

con el ejidatario individual, debi.do 8 que la sociedad como 

tal no pod!a Obtener una recuperación satisfactoria de las -

deudas en que inourr!an sus miembros. 
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a) GARANTIAS QUE OFREur.; .l!:L OOIECTlVISMO EJlDAL AL 

C~ITO AGttI COLA • 

~ general, el aampesino puede ofrecer cuatro tipos 

de garantías por préstamos obtenidos: 

1) La tierra, que en caso del ejidatario no resul-

ta pertinente, ya que ~sta no puede enajenarse de ninguna me" 

nera. 

2) lJando en prenda las cosechas, el eqllipo, o am--

boS. 

3) Garantizando el pr~stamo con el capital propio 

d e la sociedad. 

4) Ofreciendo la responsabilidad solidaria ilimi--

tada de todos los miemoros de la sociedad. 

Las oooperativas de crédito de todo el mundo se --

han basado en las formas 3 y 4. La Ley de Urédito de M&doo 

reconoce tres tipos de sociedadeSI de responsabilidad limiw 

tada, ilimitada y suplementaria ('¡) .. 

('() Flores Edmundo" ... Tratado de EconODÚ.a Agricola, Fondo de 
üultura Eoonómica .... Mérico, 2a .. Lid. 1~2. 



Sin embargo, el hecho de que los préstamos sean -

operados por separado con cada ejidatario también lo hace in

dividualmente responsable de ellos. 

La cl'usula de responsabilidad ilimitada rara vez -

se aplica a~ cuando la sociedad esté legalmente registrada -

como tal. Por otra parte, el acta constitutiva de la sooie

dad colectiva la establecít v invariablemente, como de respo,!l. 

sabilidad ilimitada. Sea callO fUere, mientras la sociedad -

cultiva la tierra colectivamente las p&rdidas en que se incu

rra en IUtima instancia se reparten entre todos los miembros, 

de rood o que en la práctioa se ha cumplido con el principio • 

En las regiones IMS importantes, incluyendo la laguna Y el -

Yaqui, se aplica en la actualidad la responsabilidad solida-

ria también en las sociedades semi-colectivas. 

El fondo social debía constituir también garantía -

de los préstamos recibidos por la Sociedad. Se esperaba que 

el fondo aumentaría en todas las sociedades de crédito, tanto 

individuales cano colectivas y que acabaría por sustituir -

s los recursos aportados por el Banco Ejidal. P~ro en la .... 

mayor parte de los casos, solo las sooiedades colectivas 10-
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dividualmente responsable de ellos. 

La cl'usula de responsabilidad ilimitada rara vez ... 

se aplica ai!n cuando la sociedad esté legalmente registrada -

como tal. Por otra parte, el acta constitutiva de la socie

dad colectiva la establecie Jt .. invariablemente, como de respoD 

sabi1idad ilimitada. Sea CCIIlO fuere, mientras la sociedad _ ... 

cultiva la tierra colectivamente las p&rdidas en que se incu

rra en I11tima instancia se reparten entra todos los miembros., 

de modo que en la práctica se ha cumplido con el principio • 

En las regiones m&s importantes, inaluyendo la laguna Y el -

Yaqui, se aplica en la actu.a1idad la responsabilidad solida

ria también en las sociedades semi-colectivas. 

El fondo social debía constituir también garantía -

de los préstamos recibidos por la Sociedad. Se esperaba que 

el fondo aumentaría en todas las sociedades de erMita, tanto 

individuales cano colectivas y que acabaría por sustituir -

a los recursos aportados por el Banco Ejidal. P~ro en la _ ... 

mayor parte de los casos, solo las sociedades colectivas 10-
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graron acumular fondo de alguna consideración. También aqu:i., 

la meta vislumbrada para todas las sociedades de crédito iba 

siendo alcanzada, hasta cierto punto, por las colectivas lXni 

camente. 

En consecuencia, al ejido solo le queda el recurso 

n~ero 2 que en realidad es el dnioo que se aplica en la --

práctioa. El 6% de todos los fondos prestados por el Banoo 

Ejidal en 1957 fueron pr~stamos a corto plazo garantizados • 

con las cosechas, al 23% fuaron práGtamos por pariodos más .

bravas, y al 8% fuaron pr~stamos de plazo intermedio para la 

adquisición de maquinaria y equipo, garantizados con al pro-

pio equipo. (8) 

Dado qua aste tipo da crédito requiare da las co-

sechas y del equipo, restll ta menos costoso en el ejido coles 

tivo. 

Así podemos ooncluir can que al ejido colectivo -

presenta varias ventajas en 10 que toca a la eficiente ope-

racian del creaito y a la labor de extensión y de educación 

(8) Informa anual del Ejercioio de 1957.- Mthico 1958. 



-191-

que debeacanpañarla, que no se encu.entran en las condioio

nes que aotll8lmente gu.arda al ejido 1ndi vidual.. 



CON CLU SIONES. 

I." La Economía Planifioada es la oiencia que tiene como fi

nalidad la producción de bienes y servicios para que la 

sociedad pueda satisfacer sus necesidedes materiales, -

recurriendo a planes o proyeotos previamente concebidos, 

calculando la oantidad y oalidad de lo que se va a prodE 

oir de manera unifioada y coordinada y utilizando raoio

nalmente todos los recursos con que se cuenta. 

11 .- La forma oomo se explotan los bienes comunales nos pare

oe antieconómioa, ya que no interviene para nada la t . .tO 

nioa agr!oola, que es una de las bases para el éxito de 

la Reforma Agraria Integral y consideramos que en el Ejj. 

do Coleotivo puede tecnificarse esta explotación, pues -

la planifioación interviene de manera muy importante en 

este aspecto. 

La explotación de Bienes Oomunales se hace de manera ru

dimentaria, no teniendo el oampesino de nuestro país, -

manera de salir de la miseria en que se encuentra. 
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II1.- Para abolir definitivamente la situaci&. preoaria del oea. 

pesino y con 'ello elevar el nivel de vida de la naci6n, -

con lm.a productividad agr:tcola en gran escala, debe apli

carse la explotación cólectiva del ejido sobre las si--·

guientes bases: 

a).- Una redistribución equitativa y justa de la propie

dad, posesi~n, y tenencia de les tierras, montes yaguas 

a favor de la clase campesina, b).- En que la masa cam-

pesina reciba y disfrute efectivamente en forma total, -

los beneficios que obtengan, ya que ésto ha sido, desde -

hace mucho tiempo, su anhelo supremo. 

IV.- Seg&. nnestra legislaci~n, los ejidos pueden ser cultiva

dos individucl., colectivamente o en cualquier otra forma 

que acuerden los miembros del ejido. Sin embargo, en la 

realidad de nuestro México rurel, el apoyo o el rechazo 

públicos a los diferentes sistemas agricola6 casi siem

pre se basaron con razones pol:tticas, lo que influyeS mu

Cho en las oportunidades de &xito. 

As! vemos que el verdadero auge del ejido colectivo fue 

durante la gesti6n presidencial de L~zaro Cárdenas, en -
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los años de 1934-1940 que llegaron a un nlSmero de 700 e. -

800, aproximad amente. Después estos ejidos colectivos f~ 

ron prácticamente abandonados y en algunos casos franca-

mente reprobados, por lo que no pudieron prosperar. 

v.- El Crédito Agrícola debe ser mas eficaz en cuanto a que -

en fOrma cole~tiva S6 garanti4aria de mejor manera, con~

tribúyendo con ellos la expansión de la actividad agra

ria, dando seguridad y rapidez a todas IRS operaciones 

ct..n el. lanco correspondiente. 

TI .~ La colocación de los productos en el mercado, deberá ser

d e tal forma, q us se evite el gasto excesivo, con el (l0n 

siguiente incremento en el beneficio, pues la explotaci6n 

colectiva de la tierra, racionalmente planeada, llegando

a la distribución y circulaciÓn de los productos, tendrá

como consecuencia una mayor participaci ¿, lR clase campe

sina, en las utilidades obtenidas. 
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VII.- Sobre la ooupaciOn, es de sobra conocido que los ejidos -

en nu.estro pa:ts han padecido sab-ocupaciOn grave desde su 

fundaa:i.oo.. La meoanizac:t4n ha cantribu:t.do a agravar el -

problema, en tanto que se esperaba que la diversifioaciOn 

de actividades fuera Ima salllciOn en el ejido co1ectivor 

sigue presentandose el. problana, pero mAs atenudado en los 

ejidos organizados bajo el sistema de explotación 001 e 0-

tiva. 

VIII.- El uso de la tierra presenta v2rias ventajas derivadas -

de la exp10taci6n colectiva, 0QIl0 es la planifioación de 

las actividades, que pIleden llENarse a oabo en una unidad 

entera; adecuada diversificaa:i.4n y rotación de cultivos; 

menores costos de irrigación, evitando también el proble

ma de asegurar una distribución equitativa de las paree-

las. 

La mano de obra puede ser lltilizada con mayor eficiencia 

en el ejido cOlectivo, debido a las mejores posibilidades 

de temporal, promoviendo la divisim del trabajo y la es-

pecializaoion, y facilitando unD8jor servicio de exten--

sión y oapaoitaoien t&cnicas. Por otro lado, fue precisa

mente en la lltilizacién de la mano de obra donde surgie--



ron algunas dificultades del ejido colectivo; La disco¡ 

dia social, desconfianza mutua y aorrupoión. 

IX.- El Ejido Ooleotivo ha estimulado el ahorro y la forma-

oion de capital en medida mucho mayor que en el ejido ~ 

dividua! y cama oonsecuencia ha aoumulado cor.sidarable-

mente más oapital, sobre todo, maquinaria agr!oola pro-

pioiando as! la mecanización dal ejido, sin desconocer -

la :intervención del Estado en este renglón, siendo la -

f'l.lente de traccioo meoánioB, la más :importante 6."1 el --

ejido de nuestro pa!s. Los elementos externos, tales 

oomo el personal direotamente enoargado del ejido, la 

pol!tioa Oficial y la simpatía o apatía pÚblioa, han --

afectado fuertemer.te al desarrollo social del ejido. 

Las manifestaciones negativas, como los conflictos inte¡ 

nos, abusos y corrupoión, hioieron que las ventajas ob-

tenidas desmereoieran mucho. 

x.... En el aspecto sooial, creemos que se han produoido m-

chos rasgos positivos, como el estimulo al ahorro, la -

eduoaoión del campesino, el inoulcar una oonciencia de-



mocrática y sentido de deber c!vico, adem&s de los servicios 

escolares y de otra ma.ole, que deben agregl'lrse a los logros 

obtenidos en el ejido colectivo, mismos que podran hacer, -

con sus innegables contribuciones, que el crunpesino mexicano 

tenga un nivel de vida decoroso, y que el progreso de MáY.i-

co, sea de esta manera, m~s firme y acelerado. 
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