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I N T R O D U e e I O N 

El interés que me llev6 a escoger este tema fué 

originado al tener contacto directo con la proble

mática del campesinado y siempre he tratado de ex

plicarme el por qué en algunos de estos problemas 

concurren factores tales como tenencia de la tie-

rra y forma de trabajarla; tipos de organ~zaci6n y 

administraci6n de sus insumos .Y productos, que co-

,mo consecuencia acarrea la comercializaci6n de és- • 

tos; la canalizaci6n del capital por medio del cr! 

dito y todo lo originado por los diferentes siste

mas de explotaci6n existentes actualmente. 



OBJETIVO 

El objetivo que me he propuesto en el desarr2 

llo de este trabajo, es el de ~Jntualizar que el 

logro de los objetivos de la productividad del -

campo, sin importar dimensión, descansa en un -

sistema adecuado a las necesidades de cada ex--

plotación. 



CAPITULO PRIMERO 



1 • EPOCA PREC ORTEC lANA 

La mayoría de los estudios y tratados con res-

pecto a este tema, en el que se manifiesta el origen de 

la tenencia de la tierra, hacen menci6n al aspecto his

t6rico, ya que llena de manera tradicional las diferen

tes sucesiones que se ligan al problema presente. Y as~ 

atendiendo a sus principales características, se dice -

que de los diferentes tipos de propiedad de la tierra 

entre los aztecas se pueden diferenciar tres grupos: 

1~1. Propiedad del rey, nobles y guerreros. Si 

entre los romanos se ten!a un amplio concepto sobre la 

propiedad individual, ~ste no lleg6 a existir entre los 

mexicanos. El rey era el único que pod!a disponer de -

sus propiedades sin limitaci6n alguna, teniendo por lo 

general entre el monarca y su familia las tierras de m~ 

jor calidad y mayor extensi6n. 

Los nobles y guerreros recibían del rey en re-

compensa, propfedades por servicios asignados algunas -

veces sin condici6n y otras con la de transmitirlas a 

sus descendientes. Estas eran labradas por los macihua

les o tambi~n por los mayegues. 

1.2. Propiedad de los pueblos. Al grupo d~ per

sonas avecinadas en un sector determinado, se les deno

minaba con el nombre de Calpulli o barrio y a las tie-

rras que les pertenecían Calpullallis. La propiedad que 

correspondía a este grupo era en conjunto. 

El usufructo pertenecía a las familias que la -

pose!an, en lotes perfectamente determinados con cercos 

o magueyes llamados tlalmillis. 
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Este usufructo era transmisible de padres a hi-

jos sin limitaciones y sin t~rminos; estando sujetos a -

dos condiciones primordiales: la primera, cultivar la -

tierra sin interrupción; si la familia dejaba de culti-

varla dos años consecutivos y al siguiente año no se en

mendaba, perdía derecho al usufructo sin remedio alguno. 

La segunda era de permanecer en el barrio ·correspondien

te a la parcela usufructada, ya que con el cambio de un 

barrio a otro y con mayor raz6n al hacerlo de un pueblo 

a otro, implicaba la p~rdida del derecho al usufructo. 

Existía además de ésta, otra clase comón a todos 

los habitantes del pueblo, careciendo de cercos, que era 

de goce general. Del producto, una parte se destinaba a 

los gastos p6blicos del pueblo y a pago de tributo; la -

forma en que se efectuaba la labranza era por. todos los 

trabajadores en determinadas horas; a estos terrenos se 

les denominaba Altepetlalli. 

1.3. Propiedad del ej~rcito, de los dioses y las 

instituciones. Se destinaban grandes extensiones de te-

rreno a sufragar gastos del ej~rcito en campaña y otras 

al mantenimiento de los cultos; denominándose las prime

ras Mitlchimallis y los segundos Teopantlalli. Estas po

dían darse en arrendamiento o tambi~n se labraban colec

tivamente por los habitantes del pueblo correspondiente 

a dichas tierras. 

Otro tipo de tenencia de la tierra era la del -

Teopantlalli, las. que con su producto cubrían los gastos 

del palacio de los reyes, recibiendo algunos jueces y -

magistrados justos con su cargo ciertas tierras, con el 

objeto de que mantuvieran con dignidad e independencia 
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la administraci6n de la justicia. Este derecho se trans

mitía al sucesor. 

2. EL PROBLEMA AGRARIO EN lA COLONIA 

Los españoles, fundados en la Bula de Alejandro 

VI,.se apropiaron de las tierras de los indtgenas, ya-

que seg6n el citado documento pontificio, fueron otorga

dos a los reyes españoles mediante la fuerza, desorgani

zando los conquistadores todo el sistema de la propiedad 

antigua, creando en su lugar las siguientes reformas: 

a). Los repartimiento y las encomiendas;con el -

pretexto de reducir a los indígenas a la fe 

cat6lica, se concedieron tierras a los con-

quistadores comprendiendo bastantes extensio 

nes. Además, se apoderaron de los indios pa

ra hacerlos trabajar en estos menesteres, vi 

. niendo a desaparecer estas encomiendas en el 

año·de 1720. 

b). Mercedes de tierras. Consistentes en conce-

siones que los reyes hactan a personas influ 

yentes. 

e). Feudo Legal. Concesiones mínimas de tierra a 

los pueblos indtgenas. 

d). Ejido. Extensi6n de tierra a la poblaci6n,p! 

ra uso comón y gratuito de sus habitartes. 

e). Terrenos comunales. Ciertas propiedades po-

seídas en comón por los indtgenas fueron co~ 

servadas por el gobierno español. Estas fue

ron llamadas "parcialidades." 
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f). Terrenos pertenecientes a las ciudades -

fundadas por los españoles. A los funda

dores se les concedían dieciseis leguas 

cuadradas. 

g). Privilegio de Mesta. Obligaci6n que te-

nían los dueños de las tierras de ·permi

tir el tránsito de ganado para sus cernen. 

teros en determinada ~poca del año, es-

tando obligados a facilitar el pasto. 

h). Mayorazgo. 

i). Propiedad eclesiástica, 

j). Terrenos bald1os. 

3. LA TENENCIA EN EL PERIODO INDEPENDIENTE. 

El problema de la tenencia de la tierra en la -

~poca independiente se puede dividir en tres etapas, lo 

que se hace teniendo en cuenta dos grandes inconvenien-

tes, las Leyes de Reforma y la Revoluci6n. 

3.1. De 1821 a 1856. Durante este periodo, era -

más bien un problema de poblaci6n. La forma como se tra

ta de resolver fu~ por medio de colonizaci6n. Se ofrecie 

ron exenciones de impuestos a los extranjeros que estu-

vieran dispuestos a venir al pa1s; se dictaron leyes y 

decretos de colonizaci6n y se hicieron intervenciones -

por el gobierno a· pesar de la premura en que se encontra 

ba el pa1s. Pero a pesar de todos estos intentos no se -. 

obtuvieron resultados satisfactorios, ya que está compro 

bado que la inmigraci6n va de un país sobre a uno rico, 
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no de un pobre a otro más pobre; no de un rico a un P2 

bre. 

3.2. De 1857 a 1910. De la ~poca de la colo-

nia se hered6 un r~gimen de propiedad en el que sobre

salta en primer t~rmino la riqueza del clero. Este em

pez6 a tener las propiedades como obsequio de la coro

na española, con la denominaci6n de mercedes reales,es 

decir, terrenos que se les entregaban para construir -

iglesias, conventos, hospitales y otras obras piadosas 

aumentando el clero en forma notoria sus riquezas con 

donativos particulares que les hicieron los españoles 

antes de morir. 

Lo que foment6 a~n más sus riquezas, fu~ el -

sistema de pr~stamos que se realiz6 entre los propieta 

rios de haciendas. El clero recibta por diferentes fuen 

tes, grandes sumas de dinero por el "pago de servici.os, 

como diezmos, en forma de donativos en efectivo. Esta 

riqueza la puso-al servicio de hacendados que garanti

zaban sus solicitudes de cr~dito con los títulos de -

propiedad, con intereses que no excedían del 5%. 

Al principio del Siglo XIX las cuatro quintas 

partes de la superficie laboral estaban en manos del -

clero y ~sto se convertía en bienes de manos muertas -

ya que no se vendían, no se cultivaban y no pagaban im 

puestos •. 

En 1856 la Ley de Desamortizaci6n de los Bie-

nes del Clero emitida por Lerdo de Tejada, tenta el 

prop6sito de obligar al clero a vender sus bienes. 

Habiendo gran oposici6n por parte del clero,la 

llamada guerra de los tres años o de Reforma, dirimi6 
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con las armas la discrepancia de intereses agrarios en

tre gobiern~ y clero. La Ley Lerdo evolucion6 hasta con 

vertirse en las Leyes de Reforma en donde se estableci6 

la nacionalizaci6n de los bienes del clero sin indemni

zaci6n. Juárez pretendía con ~sto restar poder econ6mi

co, p6blico y militar al clero. Separ6 la iglesia del -

Estado; sostuvo la lucha en la cual el Partido Liberal 

derrot6 al Conservador y se pudo poner en práctica la· -

citada nacionalizaci6n de los bienes del clero. 

En mayo de 1875 se promulgó la Ley General so-

bre Colonizaci6n del Pais por el entonces Presidente de 

la Rep6blica, Porfirio Díaz, utilizando para su efecto 

la contrataci6n de compañías extranjeras para el deslin 

de de terrenos, fraccionando y vendiendo en un tiempo -

determinado y quedando una tercera parte para los coto~ 

De los grandes latifundios religiosos se pas6 -

a los grandes latifundios laicos que son más fuertes y 

peligrosos que los anteriores. Los capitalistas nortea

mericanos poseían en casi todos los Estados grandes ex

tenciones de tierra. 

3.3. De 1911 a 1925 •. En los diversos planes po

líticos podemos encontrar informaci6n acerca de las 

ideas que tuvieron los caudillos de la Revoluci6n sobre 

el problema agrario. 

Ocupa el primer lugar el Partido Liberal en cu

ya elaboraci6n intervinieron los hermanos Ricardo y En

rique Flores Mag6n. En este programa se propone entre -

otras cosas, que el Estado tome en sus manos las tie--

rras dándolas a quienes las cultiven y quitándolas a 

quienes las dejen de trabajar. 
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Otro documento famoso fu~ el Plan de San Luis -

en octubre de 1910, en el que se habla brevemente del -

problema agrario. 

Más tarde, el Plan de Tacubaya reform6 el de 

San Luis tratando el problema agrario; sin embargo, el 

problema no estaba planeado en sus verdaderos t~rminos 

hasta que con la ayuda de Otilio Montaña, Emiliano Zapa 

ta proclama su c~lebre Plan de Ayala. 

Este es el primer documento donde se marca con 

perfecta claridad la tendencia que más adelante tendría 

la Legislaci6n Agraria que en definitiva adopt6 la Revo 

luci6n. El primer Decreto sobre Reforma Agraria fu~ el 

que emiti6 el Coronel Emiliano Sarabia, Gobernador de -

San Luis Potosí, el 26 de abril de 1915, como consecuen 

cia de la c~lebre Ley del mes de Enero del mismo año,ex 

pedida por el Primer Jefe de la Revoluci6n Constitucio

nalista, Venustiano Carranza. 

Estos documentos tuvieron carácter permanente -

cuando se incluyeron en la Constituci6n emanada del 

Congreso que se reuni6 en Quer~taro y fu~ promulgada el 

5 de Febrero de 1917 ,en el texto del Ardculo 27. · 

El 28 de noviembre de 1911 se firm6 el Plan de 

Ayala en el Estado de Morelos por el General Emil~ano -

Zapata y por un grupo de generales y colaboradores. El 

zapatismo le di6 a la Revoluci6n Maderista,con este 

Plan, el contenido agrario y la reivindicaci6n econ6mi

ca que más tarde quedaría plasmado en la hist6rica Ley 

del 6 de Enero de 1915. 

Nuestra actual estructura agraria es un produc

to de la Revoluci6n de 1910 y el fruto de esa lucha es 

la Reforma Agraria que tuvo como base la Ley del 6 de -
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Enero de 1915, ya mencionada, marcando ~sta las normas -

que regirán los repartos agrarios. Despu~s, en el Art!cu 

lo 27 de la Constituci6n de 1917, se encontrarían las po 

sibilidades para satisfacer las necesidades apremiantes 

del campesinado mexicano y que constituye la Ley funda-

mental de la Reforma Agraria. 

En este Articulo se establece que la naci6n ten

drá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicta el inter~s público. 

Asimismo se establece el origen de ~sta, diciendo que la 

propiedad de las tierras y aguas fu~ en un principio de 

la naci6n, quien la ha transmitido y transmite su domi-

nio a particulares para constituir la propiedad privada. 



C A P I T U L O SEGUNDO 
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IV. QUE SON EL EJIDO Y lA PEQUEÑA PROPIEDAD. 

Actualmente con el t~rmino de ejido se designa -

la extensión total de tierra que ha recibido un n~cleo -

de población que tenga por lo menos seis meses de funda- . 

da, para que la explote directamente con las limitacio-

nes y modalidades que señala el C6digo Agrario. El eji

do es, por principio, inalienable, inembargable, intrans 

misible, imprescriptible e indivisible. 

Se entiende por pequeña propiedad, la que no ex

cede de las siguientes superficies: 

a). Cien hectáreas de riego o humedad de prime--

ra. 

b). Doscientas hectáreas de temporal o de agost~ 

dero, susceptibles de cultivo. 

e). Cuatrocientas hectáreas de monte o agostade

ro en terrenos áridos. 

d). Ciento cincuenta hectáreas cuando las tie--

rras se dediquen al cultivo del algodón, si 

reciben riego de avenida pluvial o por bom-

beo. 

e). Trescientas hectáreas cuando se destinen al 

cultivo de plátano, caña de azúcar, cacao, -

caf~, henequ~n, hule, cocotero, vid, olivo, 

quima, vainilla, árboles frutales, y 

f). Los necesarios para el sostenimiento de qu! 

nientas .cabezas de ganado mayor o su equiv~ 

lente en menor, de acuerdo cnn la capacidad 

forrajera de los terrenos. 

Las superficies de pastizales inafectables va-

r!an entre 300 y 50;000 hectáreas en explotación ganade 

ra. 
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La pequeña propiedad tiene diversos or!genes 1~ 

gales: las zonas que se respetan a los latifundios afe~ 

tados; los terrenos de antiguos latifundios reducidos a 

pequeña propiedad de acuerdo con las Leyes locales de -

Fraccionamiento, seg6n el Articulo 27 Constitucional; 

las propiedades formadas con base en la Ley de Coloniza 

ci6n y las propiedades formadas por el libre movimiento 

comercial de las tierras. 

V. DOTACION DE TIERRAS 

El C6digo establece dos grupos de condiciones -

que afecten a los sujetos con derechos ejidales; prime

ro, se refiere al pueblo o centro de poblaci6n que soli 

cite la dotaci6n y el segundo a los individuos jur!dica 

mente capacitados para participar en el reparto. 

Los núcleos de poblaci6n que carezcan de tie--

rras, bosques o.aguas o no las tengan en cantidad sufi

ciente para satisfacer sus necesidades, tendrán derecho 

a que se les dote de tales elementos siempre que los po 

blados existan cuando menos con seis meses de anteriori 

dad a la fecha de la solicitud respectiva. 

Carecen de capacidad para solicitar dotaci6n de 

tierras, bosques o aguas: 

I. Las capitales de la República, de los Esta 

dos y Territorios Federales. 

II. Los núcleos de poblaci6n cuyo curso agra-

rio arroje un número menor de 20 indivi--

duos con derecho a recibir tierras por do

taci6n. 
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III. Las poblaciones de más de diez mil habitan-

tes segón el último censo nacional, si en su 

curso agrario figuran menos de ciento cincum 

ta inawiduos con derecho a recibir tierras 

por dotaci6n; y 

IV. Los puertos de mar dedicados al tr~fico de -

altura y los fronterizos con líneas de comu

nicaci6n ferroviarias internacionales. 

Los núcleos de poblaci6n que hayan sido benefi

ciados con una dotaci6n de ejido, tendr~n derecho a so

licitar la ampliaci6n de ellos en los siguientes casos: 

I. Cuando la unidad individual de dotaci6n de -

que disfrutan los ejidatarios sea inferior -

al mínimo establecido por esta Ley y haya 

tierras afectables en el radio legal; 

11. Cuando el núcleo de poblaci6n solicitante 

compruebe que tiene un número mayor de diez 

ejidatarios carentes de unidad de dotaci6n -

individual; y 

111. Cuando el núcleo de poblaci6n tenga satisfe

chas las necesidades individuales en terre-

nos de cultivo y carezca de, o sean insufi--. 

cientes las tierras de uso com6n en los tér

minos de esta Ley. 

Tienen derecho a solicitar dotaci6n de tierras, 

bosques y aguas por la vía de creaci6n de un nuevo cen

tro de poblaci6n, los grupos de veinte o m~s individuos 

que reunan los requisitos establecidos por el Articulo 

200, aún cuando pertenezcan a diversos poblados. 
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Los núcleos de población indígena tendrán pre

ferencia para ser dotados con las tierras y aguas que -

hayan venido proseyendo. 

Tendrá capacidad para obtener unidad de dota-

ción por los diversos medios que esta Ley establece, el 

campesino que reuna ~os siguientes requisitos: 

l. Ser mexicano por nacimiento, hombre o muje~ 

mujer de dieciseis años, o de cualquier 

edad si tiene familia a su cargo. 

II. Residir en el poblado solicitante por lo m~ 

nos desae seis meses antes de la fecha de -

presentación de la solicitud o del acuerdo 

que inicie el procedimiento ~e oficio, ex-

cepto cuando se trate de la creación de un 

nuevo centro de población o del acomodo de 

tierras ejiriales excentas. 

III. Trabajar personalmente la tierra, como ocu

pación habitual; 

IV. No poseer a nombre propio y a titulo de do

minio, tierras en extensión igual o mayor -

al mínimo establecido para la unidad de do

tación. 

V. No poseer un capital individual en la indus 

tria o en el comercio, mayor de diez mil -

pesos, o un capital agrícola mayor de vein

te mil pesos; y 

VI. No haber sido condenado por sembrar, culti

var o cosechar mariguana, amapola o cual--

quier otro estupefaciente. 
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Los alumnos que terminen sus estudios en las e~ 

cuelas de enseñanza agrícola media, especial o subprofe

sional, que reunan los requisitos fijados por las frac-

ciones I, ·IV y V del artículo anterior, tienen derecho a 

ser incluidos como capesinos capacitados en los censos -

de su poblado de origen, a formar parte de'nuevos cen--

tros de población y a ser acomodados en unidades de dota 

ción disponibles en otros ejidos. Para este último efec

to deberán considerarse en la categoría IV del artículo 

72. 

Los peones o trabajadores de las haciendas tie

nen derecho a concurrir entre los capacitados a que se -

refiere el artículo 200. Para el efecto serán incluidos 

en los censos que se levanten con motivo de los expedien 

tes agrarios que se inicien a petición de ellos mismos,o 

en los correspondientes a solicitudes de núcleos de po-

blación, cuando el lugar en que residan quede dentro del 

radio de afectación del poblado solicitante; en este ca

so las autoridades agrarias procederán de oficio. Tam--

bi~n tienen derecho al acomodo en las superficies exce-

dentes de las tierras restituidas o dotadas. 

3. RESTITUCION DE LAS TIERRAS 

Los pueblos que pueden probar que fueron ilegal 

mente despojados de las tierras que poseían, pueden pre

tender y obtener su restitución. A este respecto el Códi 

go Agrario vigente dispone: 

"Los núcleos de población que hayan s,ido priva

dos de sus tierras, bosques o aguas, por cualesquiera de 

los actos a que se refiere el artículo 27 Constituciona4 
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tendrán derecho a que se les restituyan cuando se com-

pruebe: 
I. Que son propietarios de las tierras, bos~ 

ques o aguas cuya restituci6n solicitan;y 

II. Que fueran despojados por cualesquiera de 

.los actos siguientes: 

a). Enajenaciones hechas por los jefes po 

·liticos, gobernadores de los Estados 

o cualesquiera otra autoridad local -

en contravenci6n a lo dispuesto en la 

Ley de 25 de junio de 1856 y demás le 

yes y disposiciones relativas; 

b). Concesiones, composiciones o ventas -

hechas por la Secretaria de Fomento, 

Hacienda o cualquiera otra autoridad 

federal, desde el dia primero de di-

ciembre de 1876 hasta el 6 de Enero -

de 1915, por los cuales se hayan inva 

dido u ocupado ilegalmente los bienes 

objeto de la restituci6n; y 

e). Diligencias de apeo o d~slinde, tran

sacciones, enajenaciones o remates -

practicadas durante el periodo a que 

se refiere el inciso anterior, por -

compañias, jueves u otras autoridades 

de los Estados o de la Federaci6n, ccn 

los cuales se hayan invadido u ocupa

do ilegalmente los bienes cuya resti

tuci6n se solicite". 

. ..... 
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VII. ORIGEN DE LA TIERRA PARA REDISTRIBUCION. 

Las tierras que se asignen a un pueblo cual--

quiera deben de tomarse de las propiedades públicas o -

privadas situadas dentro de un radio de siete kil6me--

tros a partir del centro del pueblo peticionario. Si se 

dispone de tierras de la federaci6n, o del Estado o MU

nicipio, ~stos se utilizarán de preferencia a los de -

las propiedades privadas; pero si no existen dichas tie 

rras, las últimas deben ser expropiadas cualesquiera de 

éstos, situados dentro del radio precitado, está sujeta 

a ocupaci6n con las excepciones siguientes: 

I. Cien hectáreas de riego o humedad de pri

mera, o los que resulten de otras clases 

de tierras, de acuerdo con las equivalen

cias establecidas por el articulo siguien 

te; 

II. Hasta ciento cincuenta hectáreas dedica-

das al cultivo de algod6n, si reciben ríe 

go de avenida fluvial o por sistema de -

bombeo; 

III. Hasta trescientas hectáreas en explota--

ci6n cuando se destinen al cultivo de plá 

tano, caña de azúcar, café, henequ~n, hule', 

cocotero, vid, olivo, quina, vainilla,ca-

cao o árboles frutales. 

IV. La superficie que no exceda de la necesa-

ria para mantener hasta quinientas cabezas 

de ganado menor, de acuerdo con el artícu

lo 259; 

También son inafectables: 

...... " 
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a). Las superficies de propiedad nacio-

nal sujetas a P,roceso de reforesta-

ci6n conforme a la Ley o Reglamentos 

Forestales. En este caso, será indis 

pensable que por el clima, topogra-

f1a, calidad, altitud, constituci6n, 

y situaci6n de los terrenos, resulte 

- impropia o antiecon6mica la explota

ci6n agr1cola o ganadera de ~stos. 

Para que sean inafectables las super 

ficies a que se refiere la fracci6n 

anterior, se requerirá que los traba 

jos de reforestaci6n existan cuando 

menos con seis meses de anterioridad 

a la publicaci6n de la solicitu~ de_ 

ejidos o de la del acuerdo de inicia 

ci6n de oficio. La inafectabilidad -

quedará sujeta al mantenimiento de -

los trabajos de reforestaci6n; 

b). Los parques nacionales y las zopas -

protectoras; 

e). Las extensiones que se requieren para 

los campos de investigaci6n y experi

mentaci6n de los Institutos Naciona-

les, y las Escuelas Secundarias T~cni 

cas Agropecuarias o Superiores de --

Agricultura y Ganadería Oficiales; y 

d). Los cauces de las corrientes, los va

sos y las zonas federales, propiedad 

de la naci6n. 
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Fuera de esas excepciones, toda propiedad pr1 

vada que est~ dentro del radio de siete kil6metros pue 

de ser expropiada, pero el propietario tiene derecho a 

elegir y recibir una pequeña propiedad inafectable. 

VIII. REGIMEN DE PROPIEDAD. 

El régimen de propiedad abarca dos clases de 

derechos: los de los núcleos de poblaci6n y los de los 

individuos que'forman parte de todos los núcleos. 

El núcleo de poblaci6n es propietario y posee 

dor de las tienas y aguas. Este puede perder sus dere-

·chos sobre las tierras, bosques o aguas que se le ha-

yan concedido cuando se niegue a recibirlos, cuando se 

ausente definitivamente del núcleo un número ·de ejida

tarios tal que aqu~l quede reducido a unos diez capaci 

tados o cuando desaparezca totalmente. 

Los pastos y montes pertenecen siempre al nú

cleo de poblaci6n, salvo cuando se abran al cultivo y 

sean objeto d~ fraccionamiento y adjudicaci6n indivi-

dual. 

El derecho al uso y aprovechamiento de las 

aguas ejidales pertenece al núcleo de poblaci6n. El 

ejidatario puede ser privado de sus derechos agrarios 

solamente en caso de que deje de trabajar personalmen

te su parcela durante dos años consecutivos, o de rea

lizar los trabajos que le correspondan en caso de que 

su ejido se explote colectivamente. 

En lugar de la p~rdida del derecho a la tie-

rra puede imponerse la pérdida de las cosechas por 

arrendar o dar en aparceria la parcela o por emplear -

......... 
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en ellas tTabajadoTes asalaTiados excepto en cieTtos -

casos debidos a demandas estacionales. 

La pTopiedad ejidal no puede gTavaT más que -

con un impuesto pTedial. 

El ejidataTio Tecibe un titulo que le confie

Te un deTecho de pTopiedad limitado sobTe su paTcela, 

pudiendo tTansfeTiTla a una peTsona que dependa econ6 

micamente de ~1. 

El ejidataTio comunal Tecibe un ceTtificado -

de deTechos agrarios, el cual no le confiere derecho a 

ninguna parcela especifica sino a participaT en la em

pTesa colectiva, pero tambi~n puede tTansferiTlo a un 

heredero. 



CAPITULO TERCERO 
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IX. EL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La Ley .del 6 de Enero de 1915, promulgada por V~ 

nustiano Carranza, marca el principio de la Reforma Agra

ria y sus postulados fundamentales fueron incorporados en 

1917, al Articulo 27 de la Constituci6n. El haber inclui

do en nuestra Constituci6n los principios para resolver -

el problema agrario, demuestra que por fin se reconocía -

la verdadera significaci6n de tal problema. Este fué el -

primer paso hacia la nueva era de estabilidad pol!tica 

que con el tiempo se extendi6 por todo el pais. 

El Articulo 27 da la f6rmula legal para resolver 

el problema agrario; para ello define la naturaleza de la 

propiedad y determina qué individuos e instituciones. pue 

den poseer tierras. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO 27.- TEXTO VIGENTE.- ENERO DE 1973. 

"Art.27. La propiedad de las tierras y aguas -

comprendidas dentro de los limites del territorio nacio

nal corresponde originalmente a la naci6n, la cual ha te 

nido y tiene el derecho de transmitir el dominio de 

ellas a los particulares, constituyendo la propiedad pri 

vada. 

Las expropiaciones s6lo podrán hacerse por cau

sa de utilidad p6blica y mediante indemnizaci6n. 

. ..... 
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La Naci.6n tendrá en todo tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que die 

te el inter~s p~blico, así como el de regular el apro

vechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, para hacer una distribución equitativa de 

la riqueza p~blica y para cuidar de su conservación. -

Con este objeto, se dictarán las medidas necesarias pa 

ra el fraccionamiento de los latifundios; para el desa 

rrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotació~ 

para la creación de nuevos centros de población agríco 

la con las tienas y aguas que les sean indispensables; 

.para el fomento de la agricultura, y para evitar la-

destrucción de los elementos naturales y los daños que 

la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Los n~cleos de población que carezcan de tierras y 

aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las 

necesidades de su población, tendrán derecho a que se 

les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inme

diatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola 

en explotación. 

Corresponde a la nación el dominio directo de 

todos los recursos naturales de la plataforma continen 

tal y los zócalos submarinos de las islas; de todos -

los minerales o substancias que en vetas, mantos, ma-

sas o yacimientos constituyan dep6sitos cuya naturale

za sea distinta de .los componentes de los terrenos, ta 

les como los minerales de los que se extraigan meta-

les y metaloides utilizados en la industria; los yaci

mientos de piedras preciosas, de sal de gama y las sa-
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linas formadas directamente por las aguas marinas; los 

productos derivados de la descomposici6n de las rocas, 

cuando su explotaci6n necesite trabajos subterr~neos; 

los yacimientos minerales u orgánicos de materias sus

ceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los 

combustibles minerales s6lidos; el petr6leo y todos 

los carburos de hidr6geno s6lidos, líquidos o gaseoso~ 

y el espacio situado sobre el territorio nacional, en 

la extensi6n y t~rminos que fije el Derecho Interna-

cional. 

Son propiedad de la Naci6n las aguas de los 

mares territoriales, en ~extensi6n y t~rminos que fi

je el Derecho Internacional; las aguas marinas interio 

res; las de las lagunas y esteros que se comuniquen -

permanente o intermitentemente con el mar; las de los 

lagos interiores de formaci6n natural que est~n ligad~ 

directamente a corrientes constantes; las de los r!os 

y sus afluente? directos o indirectos desde el punto -

del cauce en que se inicien las primeras aguas permanEn 

tes, intermitentes o torrenciales; hasta su desemboca

dura en el mar, lagos, lagunas o estero~ de propiedad 

nacional; las de las corrientes constantes o intermi-

tentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando -

el cauce de aquellas, en toda su extensi6n o en parte 

de ellas, sirva de limite al territorio nacional o a -

dos entidades federativas, o cuando pase de una enti-

dad federativa a otra o cruce la linea divisoria de la 

Rep~blica; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos -

vasos, zonas o riberas, est~n cruzados por lineas divi 

sorias de dos o más entidades o entre la.República y un. 
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país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de 

lindero entre dos entidades federativas o a la Repúbli

ca con un país vecino; las de los manantiales que bro-

ten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o ri

beras de los lagos, lagunas o esteros de propiedad na-

cional, y las que se extraigan de las minas; y los cau

ces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interio 

res en la extensi6n que fije la ley. Las aguas del sub

suelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras -

artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; pe

ro, cuando lo exija el inter€s público o se afecten 

otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá rega 

mentar su extracci6n y utilización y aún establecer zo

nas vedadas al igual que para las demás aguas de propie 

dad nacional. Cuiesquiera otras aguas no incluidas en la 

enumeración anterior, se considerarán como parte inte-

grante de la propiedad de los terrenos por los que co-

rran o en los que se encuentren sus depósitos; pero si 

se localizaren en dos o más predios, el aprovechamien

to de estas aguas se considerará de utilidad pública y 

quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Esta

dos. 

En los casos a que se refieren los dos párra--. 

fos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable 

e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprove 

chamiento de los recursos de que se trata, por los par

ticulares o por sociedades constituidas conforme a las 

leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante con

cesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 

con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. 
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Las normas legales relativas a obras o trabajos de ex

plotaci6n de los minerales y substancias a que se re-

fiere el párrafo cuarto, regularán la ejecuci6n y com

probaci6n de los que se efect~en o deban efectuarse a 

partir de sus vigencia, independientemente de la fecha 

de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia 

dará lugar a la cancelaci6n de ~stas. El Gobierno Fede 

ral tiene la facultad de establecer reservas naciona-

les y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes 

se harán por el Ej~cutivo en los casos y condiciones -

que las leyes prevean. Tratándose d~l petr~o y de los 

carburos de hidr6geno s6lidos, líquidos o gaseosos, no 

se otorgarán concesiones·ni contratos, ni contratos, 

ni subsistirán los que se hayan otorgado, y la Naci6n 

llevará a cabo la explotación de esos productos, en -

los términos que señale la Ley reglamentaria respecti-

va. 

Corresponde exclusivamente a la Naci6n, gene

rar, conducir, transformar, distribuir y abastecer en~ 

g!a el~ctrica que tenga por objeto la prestación de -

servicio p~blico. En esta materia no se otorgarán con

cesiones a los particulares y la Nación aprovechará -

los bienes y recursos naturales que se requieran para 

dichos fines. 

La capacidad para adquirir el dominio de las -

tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguien 

tes prescripciones: 

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por na

turalización y las sociedades me}ücanas tienen dereoho 

para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus ac 

cesiones o para obtener concesiones de explotaci6n de -··1 
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minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo dere-

cho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Se 

cretar!a de Relaciones en considerarse como nacionales 

respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo 

la pr.otecci6n de sus gobiernos por lo que se refiere a 

aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio,

de perder en beneficio de la Nación los bienes que hu-

bieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de -

cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cin--

cuenta en las playas, por ningún motivo podrán los ex-

tranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y 

aguas. 

El Estado, de acuerdo con los intereses públi

cos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a 

"juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autoriza 

ci6n a los Estados extranjeros para que adquieran, en -

el lugar permanente de la residencia de los Poderes Fe

derales, la propiedad privada de bienes inmuebles nece

sarios para el servicio directo de sus embajadas o lega 

ciones; 

II. Las asociaciones religiosas denominadas 

iglesias, cualquiera que sea su credo, no p.odrán, en 

ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o ad 

ministrar bienes rafees, ni capitales impuestos sobre ~ 

ellos; los que tuvieren actualmente, por si o por ínter 

p6stita persona, entrerán al dominio de la naci6n, con

cediéndose acci6n -popular para denunciar los bienes que 

se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será 

bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos 

destinados al culto público son de la propiedad de la -

Naci6n, representada por el Gobierno Federal, quien de

terminará los que deben continuar destinados a su obje-
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to. 

Los obispados, casas curales,seminarios,asilos 

o colegios de asociaciones religiosas,conventos, o cual 

quier otro edificio que hubiese sido construido o desti 

nado a la administraci6n, propaganda o enseñanza de un 

culto. religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho 

al dominio directo de la Naci6n, para destinarse exclu

sivamente a los servicios públicos de la Federaci6n o -

de los Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los -

templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto 

público serán propiedad de la Naci6n. 

III. Las instituciones de beneficiencia públi

ca o privada, que tengan por objeto el auxilio de los -

necesitados, la investigaci6n científica, la difusi6n -

de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o 

cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más 

bienes raíces que los indispensables para su objeto, in 

mediata o directamente destinados a ~1; pero podrán ad

quirir, tener y administrar capitales impuestos sobre -

bienes raíces, siempre que los plazos de imposición no 

excedan de diez años. En ningún caso las instituciones 

de esta índole podrán estar bajo el patronato, direc-

ci6n, administraci6n, cargo o vigilancia de corporacio 

nes o instituciones religiosas, ni de ministros de los 

cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquellos no 

estuvieren en ejercicio; 

IV. Las sociedades comerciales, por acciones,

no podrán adquirir, poseer o administrar fincas ~sti-

cas. Las sociedades de cada clase que se constituyeron 

para explotar cualquier industria fabr!l, minera, ~---



26. 

petrolera, o para algún otro fin que no sea agrícola, -

podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamen 

te en la extensi6n que sea estrictamente necesaria para 

los establecimientos o servicios de los objetos indica

dos y que el Ejecutivo de la Uni6n, o de los Estados, 

fijarán en cada caso; 

V. Los bancos debidamente autorizados, confor

me a las leyes de instituc.íones de cr~díto, podrán tena:-· ' 

.capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústi-

cas, de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, 

pero no podrán tener en propiedad o en administración -

.más bienes raíces que los enteramente necesarios para

su objeto directo; 

VI. Fuera de las corporaciones a qu~ se refie

ren las frracciones III, IV y V, así como de los núclern 

de población que de hecho o por derecho, guarden el es

tado comunal, o de núcleo~ dotados, restituidos o cons

tiuídos en centro de poblaci~n agrícola, ninguna otra -

corporaci6n Civil podrá tener en propiedad o adminis--

trar por si bienes raíces o capitales impuestos sobre -

ellos, con la única excepción de los edificios destina

dos inmediata y directamente al objeto de la institu--

ción. Los Estados, el Distrito Federal y los Territo--

rios, lo mismo que los Municipios de toda la República 

tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos -

los bienes raíces necesarios para ills servicios público& 

Las leyes de la Federaci6n y de los Estados,en 

sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos 

en que sea.de utilidad pública la ocupati6n de la pro-

piedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autori 
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dad administrativa hará la declaraci6n correspondiente. 

El precio que se fijará como indemnizaci6n a la cosa ex 

propiada se basar~. en la cantidad que como valor fiscal 

de ella figure en las oficinas catastrales o recaudado

ras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el 

propietario o simplemente aceptado por él de un modo -

t~cito por haber pagado sus contribuciones con esta ba

se. El exceso de· valor o de demérito que haya tenido la 

propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurrl. 

dos con posterioridad a la fecha de·la asignaci6n del -

valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a 

juicio pericial y a resoluci6n judicial. Esto mismo se 

observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté 

fijado en las oficinas rentísticas. 

El ejercicio de las acciones que correspond~n a 

la Naci6n, por virtud de las disposiciones del presente 

artículo, será efectivo por el procedimiento judicial; -

pero, dentro d~ este procedimiento y por orden de los -

tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo 

máximo de un mes, las autoridades administrativas proce

derán desde lugo a la ocupaci6n, admini~traci6n, remate 

o venta de las tierras o aguas de que se trate y a to-

das sus accesiones, sin que en ningún caso pueda·revocar 

se lo hecho por las mismas autoridades antes de que se -

dicte sentencia ejecutoria; 

VII. Los núcleos de poblaci6n, que de hecho o -

por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad 

para disfrutar en cornón las tierras, bosques y aguas que 

le pertenezcan o que se les hayan restituido o restitu--

yeren. 

. ..... . 
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Son de jurisdicción federal todas las cuestio

nes que, por limites de terrenos comunales, cualquiera 

que sea el origen de ~stos, se haTien pendientes o se ~ 

susciten entre dos o más núcleos de población. El eje

cutivo Federal se avocará al conocimiento de dichas -

cuestiones y propondrá a los interesados la resoluci6n 

definitiva de las mismas. Si estuvieren conformes, la 

proposición del Ejecutívo.tendrá fuerza de resolución 

definitiva y será irrevocable; en caso contrario, la -

parte o partes inconformes podrán reclamarla ante la -

Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio 

de la ejecución inmediata de la proposición presiden-

cial. 

La ley fijará el procedimiento breve conforme 

el cual deberán tramitarse las mencionadas controver--

sias; 

VIII. Se declaran nulas: 

a). Todas las enaj~naciones de tierras, aguas 

y montes per'tenecientes a los pueblos, rancherias, con 

gregaciones o comunidades, hechas por los jefes politi 

cos, gobernadores de los Estados, o cualquiera otra au 

toridad local, en contravenci6n a lo dispuesto en la -

Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposicio-

nes relativas. 

b). Todas las concesiones, composiciones o-

ventas de tierras,.aguas y montes.hechas por las Secre 

tarias de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad 

federal, desde el dfa lo. de diciembre de 1856 y demás 

leyes y d·i·sposiciones relativas. 
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e). Todas las concesiones, composiciones o veE 

tas de tierras, aguas y montes hechas por l$Secretar!$ 

de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad fede-

ral, desde el día lo. de diciembre de 1876 hasta la fe

cha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegal

mente los ejidos, terrenos de comón repartimiento, o -

cualquiera otra clase pertenecientes a los puéblos, ran 

cherías, congregaciones o comunidades y núcleos de po-

blaci6n. 

d). Todas las diligencias de apeo o deslinde,

transacciones, enajenaciones o remates practicados du-

rante el período de tiempo a que se refiere la fracci6n 

anterior por compañías, jueces u otras autoridades de -

los Estados,..o de la Federaci6n, con los cuales se hayan 

invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes 

de los ejidos, terrenos de conrun repartimiento,o de cual 

quier otra clase, pertenecientes a núcleos de poblaci6n.· 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior única 

mente las tierras que hubieren sido tituladas en los re

partimientos hechos con apego a la ley del 25 de junio -

de 1856 y poseídas, en nombre propio a titulo de dominio 

por más de diez años, cuando su superfide no exceda de -

cincuenta hectáreas; 

IX. La divisi6n o reparto que se hubiere hecho 

con apariencia de legitima entre los vecinos de algún -

núcleo de poblaci6n y en la que haya habido error o vi

cio, podrá ser nulificada cuando as! lo soliciten las - · 

tres cuartas partes de los vecinos que estén en pose--

si6n de una cuarta parte de los terrenos materia de la 

divisi6n, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuaE 
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do est~n en posesión de las tres cuartas partes de los -

terrenos; 

x. Los núcleos de población que carezcan de eJ~ 

dos o que no puedan lograr su restitución por falta de -

títulos, por imposibilidad de identificarlos, o porque -

legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con -

tierras y aguas suficientes para construirlos, conforme 

a las necesidades de su población, sin que en ning6n ca

so deje de conced~rseles la extensión que necesiten, y -

al efecto se expropiará, por cuenta del Gobierno Federa~ 

el terreno que baste a ese fin, tomandolo del que se en

cuentre inmediato a los pueblos interesados. 

La superficie o unidad individual de dotación -

no deberá ser en lo sucesivo menor de diez hectáreas de 

terrenos de riego o humedad, a falta de ellos, de sus -

equivalentes en otras clases de tierras, en los t~rminos 

del párrafo tercero de la fracción XV de este articulo. 

XI. Para los efectos de las disposiciones cante 

nidas en este articulo, y de las leyes reglamentarias -

que se expidan, se crean: 

a). Una dependencia directa del Ejecutivo Fede

ral encargada de la aplicación de las leyes agrarias y -

de su ejecución. 

b). Un cuerpo consultivo compuesto de cinco per 

sonas que serán designadas por el Presidente de la Repú

blica y que tendrán las funciones que las leyes orgáni-

cas reglamentarias le fijen; 

e). Una Comisión Mlxta compuesta de representan 

tes iguales de la Federaci6n, de los gobiernos locales y 

de un representante de los campesinos, cuya designación 

se hará en los términos que prevenga la ley reglamenta--
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ria respectiva, que funcionará en cada Estado, Territ~ 

rio y Distrito Federal, con las atribuciones que las 

mismas leyes orgánicas y reglamentarias determinen: 

d). Comit~s particulares ejecutivos para cada 

uno de los n6cleos de poblaci6n que tramiten expedien

tes agrarios; 

e). Comisariados ejidales para cada uno de los 

n6cleos de poblaci6n que posean ejidos; 

XII. Las solicitudes de restituci6n o dotaci6n 

de tierras o aguas se presentarán en los Estados y Te-

rritorios directamente ante los gobernadores. 

Los gobernadores turnarán las solicitudes a 1~ 

Comisiones Mixtas, las que sustanciarán los expedientes 

en plazo perentorio y emitirán dictamen; los gobernado

res de los Estados aprobarán o modificarán el dictamen 

de las Comisiones Mbéas y ordenarán que se de posesi6n 

inmediata de las superficies que, en su concepto, proce 

dan. Los expedientes pasarán entonces al Ejecutivo Fede 

ral para su resoluci6n. 

Cuando los gobernadores no cumplan con lo orde 

nado en el pánafo anterior, dentro del plazo perentorio 

que fije h ley, se considerará desaprobado el dictamen 

de las Comisiones Mixtas y se turnará el expediente in

mediatamente al Ejecutivo Federal. 

Inversamente, cuando las Comisiones Mixtas no 

formulen dictamen en plazo perentorio, los gobernado-

res tendrán facultad para conceder posesiones en la ex 

tensi6n que juzguen procedente; 

XIII. La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo 

Consultivo Agrario dictaminarán sobre la. aprobaci6n, --. 

rectificaci6n o modificaci6n de los dictámenes formula-
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dos por las Comisiones Mixtas, y con las modificaciones 

que hayan introducido los gobiernos locales, se informa 

rá al ciudadano Presidente de la República, para que ~s 

te dicte resoluci6n como suprema autoridad agraria; 

XIV. Los propietarios afectados con resolucio-

nes dotatorias o restituciones de ejidos o agua~ que se 

hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo -

futuro se dictaren, no tendrán. ningún derecho, ni recur 

so legal ordinario, ni podrán promover el juicio de am

paro. 

Los afectados con dotaci6n, tendrán solamente -

el derecho de acudir al Gobierno Federal para que les -

sea pagada la indemnizaci6n correspondiente. Este dere

cho deberán ejercitarlo los interesados dentro del pla

zo de un año, a contar desde la fecha en que se publi-

que la resoluci6n respectiva en el Diario Oficial de la 

Federaci6n. Fenecido ese término, ninguna reclamaci6n -

será admitida. 

Los dpeños o poseedores de predios agr1colas o 

ganaderos, en explotaci6n, a los que se haya expedido, 

o en lo futuro se expida, certificado de inafectabíli-

dad, podrán promover el juicio de amparo contra la pri

vaci6n o afectaci6n agraria ilegales de sus tierras o -

aguas; 
XV. Las Comisiones Mixtas, los gobiernos loga-

les y las demás autoridades encargadas de las tramita-

ciones agrarias, no podrán afectar, en ning(1n caso, la 

pequeña propiedad agricola o ganadera en explotación e 

incurrirán en responsabilidad, por violaciones a la 

..... 
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Constitución, en caso de conceder dotaciones que la -

afecten. 
Se considerará pequeña propiedad agrícola la -

que no exceda de cien hectáreas de riego o humedad de 

primera o sus equivalentes en otras clases de tierras 

en explotación. 

Para los efectos de la equivalencia se comput~ 

rá una hectárea de riego por dos de temporal, por cua

tro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte 

o de agostadero en tenenos áridos. 

Se considerará, asimismo, como pequeña propie

dad, las superficies que no excedan de doscientas hec- ·· 

táreas en terrenos de temporal o de agostadero suscep

tible de cu!tivo; de ciento cincuenta cuando las tie-

rras se dediquen'al cultivo del algodón, si reciben re 

ciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de tres-

cientas, en explotación, cuando se destinen al cultivo 

de plátano, cañide az~car, caf~, henequ~n, hule, coco~ 

tero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles fru 

tales. 

Se considerará pequeña propiedad ganadera la -

que no exceda de la superficie necesaria para mantener 

hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equiva

lente en ganado menor en los t~rminos que fije la Ley, 

de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 

Cuando, debido a obras de riego, drenaje o cua 

lesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores 

de una pequeña propiedad a la que se le haya expedido 

certificado de inafectabilidad, se mejore la calidad 

de sus tierras para la explotación agrícola o ganadera 
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de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de 

afectaciones agrarias, aun cuando, en virtud de la me

joria obtenida, se rebasen los máximos señalados por -

esta fracci6n, siempre que se reunan los requ~tos que 

fije la ley; 

XVI. Las tierras que deban ser objeto de adju

dicaci~n individual deberán fraccionarse precisamente 

en el momento de ejecutar .las. resoluciones presidencia 

.les, conforme a las leyes reglamentarias; 

XVII. El Congreso de la Uni6n y las Legislatu

ras de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, 

expedirán leyes para fijar la extensión máxima de la -

propiedad rural, y para llevar· a cabo el fracrionamien 

to de los excedentes, de acuerdo con las siguientes ba 

ses: 

a). En cada Estado, Territorio y Distrito Fede 

ral se fijará la extensi6n máxima de tierra de que pue 

da ser dueño un solo individuo, o sociedad legalmente 

consti tuída., 

b). El excedente de la extensi6n fijada deberá 

ser fraccionado por el propietario en el plazo que se

ñalen las leyes locales, y las fracciones serán pues-

tas a la venta en las condiciones que aprueben los go

biernos, de acuerdo con las mismas leyes. 

e). Si el propietario se opusiese al fracciona 

miento, se llevará éste a cabo por el Gobierno local,

mediante la expropiaci6n. 

d). El valor de las fracciones será pagado por 

anualidades que amorticen capital y réditos, a un tipo 



35. 

de interés que no exceda de 3% anual. 

e). Los propietarios estarán obligados a recibir 

bonos de la Deuda Agraria local para garantizar el pago 

de la propiedad expropiada. Con este objeto el Congreso 

de la Unión expedirá una ley facultando a los Estados pa 

ra crear su Deuda Agraria. 

f). Ningón fraccionamiento podrá sancionarse sin 

que hayan quedado satisfechas las necesidades agrarias -

de los poblados inmediatos. Cuando existan proyectos de 

fraccionamiento por ejecutar, los expedientes agrarios -

serán tramitados de oficio en plazo perentorio. 

g). Las leyes locales organizarán el patrimonio 

de familia, determinando los bienes que deben constituir 

lo, sobre lá base de que será inalienable y no estará su 

jeto a embargos, ni a gravamen ninguno, y 

XVIII. Se declaran revisables todos los contra-

tos y concesiones hechos por los Gobiernos anteriores -

desde el año de. 1876, que hayan traído por consecuencia 

el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales 

de la Nación por una sola persona o sociedad y se facul

ta al Ejecutivo de la Uni6n para declara!los nulos cuan

do impliquen perjuicios graves para el interés p6.blico. 11 

X. EL CODIGO AGRARIO 

El Código Agrario fué promulgado el 22 de marzo 

de 1934, constituye la reglamentación del Articulo 27 -

Constitucional y en el se incorporó toda la legisla---

ci6n agraria que hasta entonces se hallaba dispersa y -

que comprendía la Ley de Dotaciones y Restituciones de 
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Tierras y Aguas; la de Repartición de Tierras Ejidales 

y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal, as! c2 

roo la creación de nuevos centros de población agr!cola 

y las-disposiciones sobre el Registro Agrario Nacional. 

Posteriormente fu~ reformado por el Decreto del lo. de 

Marzo de 1937 con el propósito único de proteger la in

dustria ganadera del pa!s. Más adelante, el 23 de sep-

tiembre de 1940, fu~ promulgado un nuevo Código Agrario 

que en gran parte conservó las disposiciones del ante-

rior, pero al que, además, se añadió un capítulo sobre 

"Concesiones de Inafectabilidad Ganadera". 

El Código expedido el 31 de Diciembre de 1942. 

Por último, el Código expedido el lo. de Mayo de 1971 -

·que es que está actualmente en vigor. 

XI. OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA 

Los resultados que persigue toda Reforma Agra-

ria son precisamente los de alcanzar una aut~ntica revo 

lución en los patrones agrícolas; en sustituir un siste 

roa de tenencia injusto, anacrónico, e inadecuado, por -

otro más dinámico que permita llenar las deficiencias y 

facilite el desarrollo y la integración económica del -

país que la lleva a cabo. Se podría considerar que en -

el caso de México y por lo que concierne al aspecto eco 

nómico, la Reforma Agraria ha cumplido con ~stos propó

sitos. 

Pero una Reforma Agraria tiene otras funciones, 

tal vez de menor importancia para el país como un todo, 

pero definitivas para el bienestar social de sus habi--

........ 
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tantes, y son ~stos los que permiten apreciar hasta d6n 

de se han cumplido los objetivos. En otros t~rminos, -

cu~l ha sido la trascendencia social en el campo de esa 

Reforma Agraria. Esta no agota su contenido con una so

la redistribuci6n de la propiedad rural, sino que preci 

samente se inicia con este acto, para continuar con el 

cr~dito agrícola, la irrigaci6n, la asistencia t~cnica, 

la industrializaci6n de los productos ejidales, la es-

cuela, el centro de salud, el seguro agrícola, el segu

ro social, habitaci6n rural, el precio de garantía para 

los productos agrícolas, las carreteras y en general, -

LA CANALIZACION DE MEDIOS Y SERVICIOS QUE EL GOBIERNO 

TIENE A SU ALCANCE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIAI..

LES Y ECONOMICAS DE LA FAMILIA CAMPESINA, EN SUMA LA RE 

FORMA. 

XII. LA LEGISLACION AGRARIA: SUS MITOS Y SU APLICACION 

En México, la interpretaci6n y aplicaci6n de -

las Leyes Agrarias compete al Presidente de la Repúbli 

ca, por ser ~ste la primera autoridad agraria. De esta 

manera, cada nueva elecci6n introduce .nuevas actitudes 

personales y pone en evidencia al obstinado fragmenti~ 

mo de la Revoluci6n Mexicana. Esto hace que el proble

ma agrario y los procedimientos legales a que se acude 

para resolverlo vayan continuamente defini~ndose y re

defini~ndose conforme cambian las circunstancias y sus 

int~rpretes. Para evaluar los resultados de la Legisla 

ci6n Agraria es indispensable tomar en cuenta tales -

cambios. 

. ...... . 
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Quizás nadie mejor que Luis Cabrera haya expres~ 

do las finalidades primitivas que perseguía la Reforma -

Agraria. En el proyecto de Ley que present6 ante la Cáma 

ra de· Diputados el 3 de Diciembre de 1912 expres6: "•••• 

•••• la creaci6n y protecci6n de la pequeña propiedad 

agraria es un problema de tal importancia para garanti-

zar a los pequeños terratenientes contra las grandes pro 

piedades que es urguente emprender en todo él país una 

serie de reformas encaminadas a poner sobre un pie de 

igualdad ante el impuesto, a la grande y a la pequeña 

propiedad rural privada. Pero antes que la protecci6n a 

la pequeña propiedad rural, es necesario resolver otro -

problema agraio de mayor importancia, que consiste en li 

·berar a los 'pueblos de la presi6n econ6mica y política -

que sobre ellos ejercen las haciendas, entre cuyos linde 

ros se encuentran como prisioneros los poblados de prole 

tariados. Para esto es necesario pensar en la reconstitÚ 

ci6n de los ejidos, procurando que éstos sean inaliena-

bles, tomando las ·tierras que se necesitan, para ello en 

las grandes propiedades circunvencinas, ya sea por medio 

de compras, ya por medio de expropiaciones por causa de 

utilidad p~blica con indemnizaci6n, ya por medio de 

arrendamientos o aparcería forzosos. 

Años más tarde González Roa, apoyándose en su -

experiencia diplomática, interpret6 las finalidades de 

la Reforma añadi~ndole un aspecto internacional: 

La Revoluci6n estaba llamada, pues, a combatir -

al latifundismo en sus ~ltiples aspectos:.primero, de-

bía modificar las condiciones que han hecho posible en -

·~xico la formaci6n de enormes posesiones. Segundo, de--
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bía proc~rar la restituci6n de las propiedades comuna-

nales y de los ejidos de los pueblos. Esta fué la fun-

ci6n econ6mica y social de la Ley del 6 de Enero de 19B 

y su papel en la resoluci6n del p~oblema agrario. Ter-

cero, debía evitar que la intromisi6n de los extranje-

ros que imposibilitara que la cuesti6n agraria fuera re 

suelta por el Gobierno Nacional. Se imponía también so

bre este particular, que se dictaran algunas medidas pa 

ra que los nacionales, por contratos ciertos o simula-

dos, no pusieran sus bienes raíces bajo el amparo del -

extranjero. A esas necesidades vino a nsponder la legis 

laci6n agraria, fundada en el Artículo 27 de la Consti

tuci6n del 5 de febrero de 1917. En sí.ntesis, las metas 

primitivas de la Reforma Agraria eran: 

1. Restituír o dotar de ejidos a todos los in--· 

dios que no las tenían. 

2 •. crear y proteger la pequeña propiedad agra--

ria. 

3. Evitar que la intromisi6n de potencias ex-

tranje~as impidier~ poner en efecto las me

didas anteriores. 

El camino principal para redistribuir la tierra 

fué la creaci6n de ejidos; pero, además, también se per 

miti6 a los viejos terratenientes y a los propietarios 

de ranchos que preservaran en propiedad privada ciertas 

unidades a las que se llama pequeña propiedad. La fuen

te de tierras para la creaci6n de ejidos y pequeñas pro 

piedades fué el latifundio feudal. 
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XIII. LA ECONOMIA POLITICA DE LA REFORMA AGRARIA. 

La presión creciente causada por el latifundio 

culminó con la Revoluci6n de 1910. Todo el malestar .in 

cubado durante el Porfiriato se tradujo en el empeño -

popular incontenible de llevar a cabo la Reforma Agra

ria; no podía ser de otro modo. Desde 1910 hasta Cárde 

nas el agrarismo es, a la vez, síntoma de miseria y ca 

mino que un pueblo atrasado contempla como ~nico reme

dio justificadamente; este pueblo no se ve más lejos,

porque en sus circunstancias y en la de sus antepasa-

dos la posesión de la tierra se asocia al bienestar, a 

la libertad y al poder, por eso, la tierra obsesiona -

.como ideal ~nico, pues se da por descontado que será

el instrumento que permitirá saciar al hombre y digni

ficará a quien la posea. 

La política económica de la Revolcuión, o sea 

el Agrarismo, descansa en dos postulados fundamenta--

les: 

1. La entrega de la tierra a cada mexicano 

adulto, ya sea mediante la restitución, la dotación, o 

lá colonización de los terrenos nacionales. 

2. La aceptación implícita de que la agricultu 

ra constituye la ocupación por excelencia y la base de 

la riqueza del país. 

Es claro que, mientras se confiaba con optimis 

mo en la extensi6n inagotable de nuestras tierr~s, se 

omitía la posibilidad de que aumentara la población. -

Quizá lo primero se debiera a la leyenda de la gran ri 

queza de México y a la sensación de espacio y horizon-
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te amplio que debe haber producido en la poblaci6n ru

ral el latifundio de agricultura extensiva; el supues

to de la poblaci6n estática, por doloroso que sea com

probarlo, tiene que atribuirse a la ignorancia o a la 

imprevisi6n. Lo cierto es que tanto en los planes revo 

lucionarios como en su codificaci6n subsecuente, es no 

table la ausencia de cualquier menci6n al hecho, a to

das luces inevit"able, de que, al cabo de varias genera 

ciones la población excedería a la capacidad de las -

tierras laborables. 

En lo referente al segundo postulado no es sor 

prendente la aceptación explícita e incuestionable de 

la bondad y supremacía de la agricultura como ocupa--

ci6n dada la tradici6n agrícola de M~xico. Pero es ne

cesario aclarar que la agricultura en que se pensab~ -

era la AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA• Lo mismo la agri-

cultura de las comunidades que la del latifundio (úni

cos tipos que .se conocían en el país y que podrían ser 

vir como fuente de inspiraci6n) eran muy atrasados. En 

ambos casos su t~cnica había sido heredada de la colo

nia y era ajena por completo a las innoyaciones que -

trajo la Revoluci6n agrícola. 

Otro factor que favorec1a a la agricultura de 

subsistencia era el carácter eminentemente restitutivo 

de toda la Revolcui6n que en vez de mirar al futuro cm 

el prop6sito de crear una nueva sociedad, se deja lle

var por un quijotesco ideal que s6lo se propone enmen~ 

dar entuertos. 

No se anticipaba el crecimiento de la pobla--

ci6n ni la escasez de tierra y se proponía como ideal . 
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una economía agrícola estática de subsistencia.Tampo

co se preve!a que sobreviniesen cambios ocupacionales 

ni transformaciones en la utilización de la tierra, -

aparte de los que fueran necesarios para abrir al cul 

tivo tierras previamente inexplotadas. La organiza--

ción ~ocial resultante de la aplicación rigurosa del 

'ideal agrario tenía que ser pobre, primitiva y rígida. 

Durante los años que siguen al triunfo de la Revolu~

ción, la estabilidad de los gobiernos del nuevo régi

men depende en gran parte del empeño mostrado en la -

aplicación de las leyes destinadas a transformar la -

estruct~ra de la tenencia de la tierra. Si aparecen -

reacios, su estabilidad es precaria; a medida que dan 

señales de·un interés mayor en la dotación y restitu

ción de tierra a los pueblos, aumenta su popularidad 

y, en consecuencia, su estabilidád. 

La distribución de ejidos a partir de 1917 

con excepción del sexenio 1934-1940 en el que fué pre 

sidente Lázaro Cárdenas-, ha sido llevada con una len 

titud exasperante. Pareciera como si el Departamento 

Agrario en vez de ser la agencia encargada· de la dis

tribución expedita de ejidos, hubiera sido creado pa

ra amortiguar la presión en favor de la Reforma; pues 

to que buena parte de sus actividades han constituido 

en burocratizar y complicar la tramitación de dotacio 

nes. Sólo así se _explica que en cerca de cuarenta --

años de existencia no haya consumado su tarea de re-

distribuir tierras y que a veces en vez de tierras -

distribuya banderas. 
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¿Cuál es la explitación a este fen6meno?, 

¿Por qué cuando los dirigentes de un país en el que se 

ha llevado a cabo una violenta revolución agraria lle

gan a la presidencia, muestran uraenorme resistencia 

para poner en vigor una política expresada en un orde

namiento constitucional, a la que deben el poder y su 

propia razón de ser? 

La primera explicación a que se acudiría seria 

tacharlos de insinceridad y reaccionarismo. Sin embar

go, suponer que la mayoría de los presidentes mexica-

nos han abrigado en el subconciente una ideología bur

guesa, o pretender que han conquistado el poder bajo -

una bandera en la ·que no ~reían, patadesenmascararse m$ 

adelante, no pasa de ser un ingenuo argumento ad homi

num. Para hallar, la verdadera razón hay que calar más 

hondo. 

La Reforma Agraria de México.tuvo que ser un

movimiento enteramente heterodoxo desde el punto de -7 

vista económico. Antes de ella, no existían ni presi-

dentes ni trabajos de orden teórico que pudieran ser-

virle de guia. Nadie, entre los economistas, habia for 

mulado una teoría positiva de la Reforma AGRARIA; ni -

los autores clásicos ni los marxistas habían analizado 

sus efectos sobre la redistribución del ingreso y la -

mejor utilización de los recursos. Los. pocos mexicanos 

que se ocuparon del tema, tampoco trataron sus conse-

cuencias económicas; cierto que publicaron numerosos -

estudios de carácter jurídico y agronómico, pero éstos 

se limitaron a su propia esfera. 

. .... * 
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Esto sugiere que quien analizara la Reforma Agra 

ria tomando el instrumental analítico y acogi~ndose a la 

autoridad de la teoría económica entonces en boga, debe

ría concluir inevitablemente que la distribución de la -

tierra, tal como la proponían los planes revolucionarios 

o el Articulo 27, no podía resultar sino el desquiciamim 

to total del país. Idea que, además, propalaban infatiga 

blemente los excientificos, el cuerpo diplomático y la -

prensa extranjera. Por consiguiente, la Reforma Agraria -

debió ser juzgada sobre todo como una plataforma y un pro 

blema de orden politice; como tal, nadie dudaba de su jus 

ticia y todos los revolucionarios mexicanos se pronuncia 

ban en su favor. El problema surgió cuando el revolucio

nario al poder y se hacia gobernante. 

Entonces, al hallarse sin normas y sin la autori

dad teórica de esos escribas a quienes Keynes, en su famo 

sa frase atribuye "más poder que a los generales", es de 

cir los economistas, el compromiso politice de distriburr 

tierras tenia que contraponerse, en la mente del gober-

nante, al temor de dislocar la económica y de hundir al 

país en el caos. De ahí la reticencia, el trauma y, en -

ocasiones, la negación categórica de la bandera agraris

ta, como, para no citar sino un caso, cuando Calles de~

claró en 1930 que debfa ponerse ''una hora hasta" a la r~ 

partición de tierras. 

Seguramente Cárdenas también sinti6 ese vacío -

te6rico, pero característicamente ésto no bast6 para ha 

cerlo dudar de su intuición de gran estadista) que lo -

inclinó a apresurar a un ritmo sin precedente 1~ entrega. 

ele tierra. Ninguna pe·rsona que haya respirado el ambien 

te del Cardenismo podrá olvidar el gran entusiasmo que -
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produjo la aplicaci6n franca y afanosa de las leyes -

destinadas a lograr la Reforma Agraria entre los here 

deros, entonces 'inmediatos, de la Revoluci6n. Por fin, 

un gobierno del pueblo, ganado por un lider audaz, se 

enfrentaba de lleno al problema que ~xico no habia po 

dido.resolver durante toda su vida de naci6n indepen-

diente. Por fin, la tierra seria de quien la trabaja-

ra. Zapata podria descansar en paz; otro mexicano daba 

cima a la tarea en que ~1 dej6 la vida. Seria ocioso -

repetir lo que logr6 el Cardenalismo en materia agra-

ria. En seis años se reparten más tierras que en todo 

el pasado, se crea la maquinaria administrativa desti

nada a permitir que el Estado ensaye el papel de direc 

tor de la producci6n agr1cola; se estudia el ejido y -

se escribe profusamente sobre ~ste como remedio a mu-

chos de los males de ~xico. 

Au~que restan medio millón de sujetos con dere 

chos agrarios a salvo, se espera que administraciones 

futuras se aboquen a la tarea de continuar la reparti

ción, hasta resolver el problema "Íntegramente". Pero. 

llega Avila Camacho al poder y la cuestión agraria se 

relega sigilosamente a segundo t~rmino. Coincide esa -

administraci6n con la segunda guerra mundial, lo que -

puede expresar que la atenci6n de ~xico se ·aleje tem 

poralmente de sus asuntos internos. 

La administración de Alemán no s6lo le resta -

~nfasis a la Reforma Agraria en el sentido de dotar de 

tierra a los campe·sinos, sino que modifica el Articulo 

27: introduce el recurso de amparo a los pequeños -

propietarios y considera como pequeña propiedad 'las su 

perficies que hasta entonces habían sido consideradas 
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como afectables. Mientras la repartición de tierras di! 

minuye notablemente limitándose la actividad del Depar

tamento Agrario a la confirmación de dotaciónes hechas 

en el pasado y a la expedición de títulos de inafectabi 

lidad a la pequeña propiedad, el Alemanismo pone gran -

interés en el desarrollo de la industria, 'en la cÓns--

trucción de obras públicas y en el fomento de activida

des nuevas en el país. Durante el sexenio de Ruíz Cort1 

nez se distribuyen aún menos tierras que en el de Ale-

mán. 

La distribución de tierras recibe un enérgico -

impulso durante la presidencia de L6pez Matees, pues en 

los primeros veintiún meses de su administraci6n se re

porta casi la misma extensión que en la del presidente 

anterior en todo su sexenio. (Anexos #1 y #2 ). 



'. 

CAPITULO CÚAR,TO 



47. 

XIV. INSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA EJIDAL. 

El.l6 de Marzo de 1926 se publicó autorizando 

la Secretaría de Agricultura y Fomento, una ley que -

dividiera en adelante el campesinado mexicano, al fun 

darse los "Bancos Agrícolas Ejidales" ·en varias enti

dades de la República a selecci6n del Ejecutivo Fede

ral, de acuerdo con las necesidades de la agricultura 

existente. Su finalidad primordial era organizar la -

economía rural del ejido, llevando a ~stos el cr~dito 

indispensable para la más conveniente explotación de 

sus tierras y recursos naturales. 

Estos bancos efectuaban principalmente pr~st~ 

mos de avío y refaccionarios de sociedades de respon

sabilidad solidaria ilimitada, integrados por ejidata 

ríos de la localidad respectiva para fomentar y mejo

rar la producción. 

Después en el año de 193l,en el mes de enero, 

se expidió la Ley de Cr~dito Agrícola para ejidata--

rios y agricultores en pequeño con el objeto de corre 

gir los errores de la L·gislación anterior y fortale

cer sus aciertos. Se orden6 por una parte, la liquida 

.ci6n de los anteriores bancos ejidales y por otra par 

te el Banco Agrícola no opera sino con pequeños y me

dianos agricultores organizados en cooperativas o so

ciedades de cr~dito. Se centralizarán las operaciones 

en un solo banco, pero en el fondo su objetivo preva

leció; la organización y fomento del crédito agrícola 

y de los organismos adecuados. 

Finalmente se fundó el Banco Nacional de Cr~

dito Ejidal, el 2 de diciembre de 1935, encargándose 
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de la organizaci6n econ6mica y social del ejido, susti

tuyendo al Banco Nacional de Cr~dito Agricola. Este ~l.

timo Banco qued6 con la misi6n de refaccionar a los pe

queños agricultores privados y encargados a la vez de -

la colonizaci6n y administraci6n de los s~emas de rie

go, creados por la Comisi6n Nacional de Irrigaci6n, 6r

gano federal destinado a construir las grandes obras de 

riego en apoyo de la agricultura del pa!s. 

Al fundarse el Banco Ejidal y reformarse con ta 

motivo la ley de Crédito Agrícola de 1934, se estable-

ci6 en la ley del 2 de Diciembre de 1935 que le di6 vi

da, que dicha instituci6n debería procurar que el crédi 

to, mientras fuese posible por la naturaleza del mismo; 

debería aprovecharse para las sociedades ejidales que -

se formasen en forma colectiva, funcionando ésta coope

rativamente también, para el almacenamiento y venta en 

común de los productos. Asimismo, que se aprovecharan -

colectivamente los créditos abiertos para la adquisi~-

ci6n de semillas, abonos y en general de cualquier pro

ducto necesario para la alimentaci6n, el vestido y el -

hogar campesino, con la organizaci6n de tiendas coopera 

tivas de consumo. 

XV. EJIDOS INDIVIDUALES Y EJIDOS COLECTIVOS. 

La explotaci6n de ejidos puede ser individual 

o colectiva. El ejido del primer tipo consiste en el to 

tal de parcelas de explotaci6n individual. El ejido co

lectivo es aquel cuyas tierras no se fraccionan y son -

trabajadas por el conjunto de sus ejidatarios. 
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Si la explotación es colectiva, la propiedad de 

la tierra pertenece al núcleo de población y a cada eji 

datario se le expide un certificado de derecho agrario 

que le faculta para participar en la explotación, pu--

diendo transferir esos derechos a sus herederos. Si la 

explotación es individual, la tierra laborable se divi

de en parcelas que adjudican a los ejidatarios, cada -

uno de los cuales adquiere un .derecho limitado de pro-

piedad. El beneficiario puede disfrutar de la parcela -

durante su vida y transferirla a sus herederos. Los de

rechos del ejidatario ya se trate de explotación colec

tiva o individual, no pueden enajenarse ni transferirse 

a terceros, ni pueden arrendar .ni hipotecar. 

Se organizan en ejidos colectivos las tierras -

que por constituir unidades de explotación infracciona

bles, exijan para su cultivo la intervención conjunta -

de los componentes del ejido; o aquellos cuyos produc-

tos están destinados a industrializarse y que constitu

yen zonas ag~1colas tributarias de una industria; o 

cuando, por los estudios t~cnicos y económicos que se -

realicen, se comprueba que mediante la colectivización 

pueden lograrse mejores condiciones de vida para los -

campesinos. Para calcular la dotación de tierras de cul 

tivo o cultivables, en los ejidos de explotación indivi 

dual se toma como base la superficie o unidad indivi--

dual de: diez hectáreas de terrenos de riego o humedad; 

veinte hectáreas de terreno de temporal además de las -

tierras de cultivo, las dotaciones ejidales comprenden 

los terrenos de agostadero, de monte y otros para satis 

facer las necesidades colectivas del núcleo de pobla--

ci6n, la súperficie necesaria para la zona de urbaniza-
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ci6n, y las superficies laborables para formar las par

celas escolares. 

El ejido de explotaci6n individual podrá pasar 

de ejido de explotaci6n colectiva y viceversa, cuando 

razones técnicas o econ6micas aconsejen el cambio. En -

la explotaci6n colectiva, las autoridades agrarias fi-

jan los cultivos; en-la individual, el ejidatario siem

bra su parcela libremente. 

XVI. EL EJIDO COLECTIVO 

La organizaci6n colectiva del ejido --o como me 

jor debería llamársele, la creaci6n de cooperativas de 

producci6n ejidales--, es un tema apasionante que ha -

vuelto a ocupar la atenci6n pt1blica en meses recientes. 

Organizaciones y líderes campesinos se declaran en fa-

vor del sistema, viendo en él la t1nica soluci6n al pro

blema agrario, y se habla de la "colectivizaci6n del -

campo mexicano", otros se pronuncian enfáticamente en -

contra considerándolo desastroso para el mismo campo. 

Si bien el sector ejidal no es la t1nica resul-

tante de la Reforma Agraria de M~xico --la pequeña pro

piedad es su fruto en no menor grado---, si es el más -

necesitado de "consolidarse" e "integrarse". Para este 

sector y desde un punto de vista econ6mico-técnico, las 

metas mencionadas implican asegurar que dos millones de 

ejidatarios produzcan en sus parcelas familiares lo su-. 

ficiente para alcanzar un nivel de vida decoroso y para 

satisfacer una demanda rápidamente creciente de alimen

tos, productos industriales y de exportaci6n. 
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La parcela ejidal en las condiciones en que se 

cultiva actualmente en la gran mayoría de ejidos, no -

logra plenamente estos objetivos. No absorve la totali 

dad de la mano de obra del ejidatario y de los familia< 

res que dependen de ~1, no le proporcionan un ingreso 

que pudiera considerarse aceptable; y su contribuci6n 

al mercado es inferior a su capacidad potencial. Pare

ce por lo tanto, que los t~es .objetivos --tenencia eji 

dal, ingreso Y.Producto-- son incompatibles. 

¿Es ~sto necesariamente as!?. ¿Es el sistema -

ejidal por su propia naturaleza contradictorio al pro

greso rural, incapaz de proveer un adecuado ingreso?.· 

No creemos que este sea el caso a condici6n de que se 

cuente con tres elementos: recursos, t~cnica y organi

zaci6n. 

¿Es viable la sociedad colectiva en la reali-

dad mexicana? Puede parecer raro hacer esta pregunta -

tres décadas después de haber iniciado su implantaci6n 

en gran escala en diversas regiones del país. Si, el -

experimiento result6, la respuesta debería buscarse en 

el campo, no en los libros de texto. Sin embargo, nos 

parece que la pregunta es legitima, no s6lo para lle-

gar a una evaluaci6n correcta del pasado, sino sobre -

todo para poder proyectar cun un máximo acierto hacia 

el futuro. 

De hecho, esta forma de organizaci6n cont6 con 

pleno apoyo polftico y oficial s6lo durante la adminis 

traci6n presidencial del General Lázaro Cárdenas, cua~ 

do se establecieron 700 a 800 Sociedades Colectivas E~ 

dales en algunas de.las regiones más f~rtiles de Mexi-
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xico, entre ellas La Laguna, Yucatán, el Valle del Ya

qui, Michoacán y Los Mochis. Durante la primera d~cada 

de su funcionamiento casi todas ellas tuvieron un mar

cado ~xito y prosperaron notablemente, pues alcanzaron 

elevadas tasas de productividad y de formación de capi 

tal tanto productivo como de obras sociales. 

El uso colectivo de la tierra permite una pla

nificación más racional de los cultivos y su adecuada 

rotación, menores costos de irrigación y un mejor apro 

vechamiento del área de riego y un control más eficaz 

de plagas y enfermedades. Permitiendo la introducción 

de nuevas líneas de cultivos. Debe comprenderse que ~~ 

to no se logra por sí solo, requiere de una cuidadosa 

microplanificación, de ayuda t~cnica y servicios de ca 

pacitación y extensión, los que no han sido otorgados. 

XVII. REFQRMAS AGRARIAS Y OCUJ?AC ION PLENA 

Al principio, los nuevos tecnológicos serán -

aprovechados por los agricultores ricos, dueños de tie 

rras f6rt!les de riego. La mecanizaci6n permitirá repa 

rar mejor los suelos para aprovechar todo el potencial 

gen~tico de las nuevas variedades. Las nuevas tecnolo

gías requerirán más mano de obra y más días de trabajo 

al año. Por consiguiente, no parece probable que aumen 

te la desocupación. Sin embargo, no será difícil que -

muchos terratenientes dotados de un acentuado espíritu 

de empresa intenten expulsar a sus arrendatarios, a la 

usanza de los nobles de Inglaterra en los Siglos XVII, 

y que contribuyan as! a acrecentar el ~xodo de campesi 

nos 'desocupados haci.a la ciudad. 

. .... 
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Cuando los nuevos técnicos cundan más allá de 

las grandes fincas, la necesidad de crédito se volve

rá aguda, ya que sin éste muchos pequeños campesinos 

no podrán aprovechar la nueva tecnologia. Asi, la de

sigualdad econ6mica entre las mejores fincas y los me 

jores agricultores y los campesinos marginales se ace~ 

tuarán. Esto, por supuesto, no ocurrirá en los paises 

socialistas, los cuales aprovecharán los nuevos técni 

cos sin mayores fricciones. 

En los pr6ximos quince años aumentarán las -

existencias de excedentes agricolas, que tendrán pre

cios cada vez más bajos y que sin embargo, nadie com-.. 

prará. Para entonces, los donativos internacionales -

de excedentes habrán cesado y el comercio internacio

nal, en plena crisis, se reducirá a la venta de pro--

ductos tropicales a los paises de las zonas templadas 

y frias. Como la relaci6n entre los precios de los -

productos agricolas y los precios de las manufacturas 

y equipo que producen las naciones industriales, será 

desastroso para los paises agricola3 y éstos carece-

rán de divisas, las cuantiosas transferencias unilate 

rales de equipo y maquinaria necesaria para los pai-

ses en vias de industrializaci6n no podrán efectuarse 

a menos que se conciban nuevos y audaces formas de fi 

nanciamiento. 

Los efectos de mostración de la acumulación -

progresiva de excedentes, la parálisis del comercio -

internacional y el desempelo creciente correrán el -

STATU QUO, tal como sucedió en Los Estados Unidos en 

la gran crfsis de 1929 y llevarán, tarde o temprano,a 
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distribuir la tierra productiva para dar, así, los exc~ 

dentes alimenticios necesarios a los campesinos y, de -

paso, para mejorar su estatus social. As{ llegarán las 

grandes reformas agrarias del futuro, que redistribui-

rlm ingreso, tierra, posici6n social y poder. 

Despu~s de ~sto sobrevendrá la política de ocu

pación plena en la industria y los servicios modernos y 

la organizaci6n de sociedades basadas en una verdadera 

equidad, por que la abundancia de alimentos permitirá -

construir la infraestructura, las instalaciones, las ciu 

dades, las escuelas, universidades y centros de investí 

gaci6n que hagan falta, sin temores atávicos al raciona 

miento y a la inflaci6n. As{ al darnos los elementos pa 

ra matar al hombre la Revoluci6n Verde destuirá muchos 

intereses creados, nos obligará a enfrentarnos a la ca

rencia de tierra de los campesinos ·del mundo, a la des

ocupaci6n de los obreros y a la enajenaci6n de las ma-

sas; y, en ~ltimo análisis, precipitará prodigiosas 

transformaciones económicas, sociales y políticas en 

los países en vías de desarrollo. 
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XVIII. NECESIDADES DE LA PLANEACION AGROPECUARIA. 

Conforme se torna más complejo el negocio de la 

agricultura, la buena planificaci6n viene a ser cada 

vez más un requisito del funcionamiento fructífero -

de una explotaci6n agropecuaria. 

Un plan bien proyectado para toda su actividad 

agropecuaria, cuando se usa con relaci6n con los re

gistros para comprobar resultados, ayudará a integr~ 

la empresa dentro de una unidad de mayor productivi

dad, y para que se ajuste más fácilmente a los cam-

bios de las condiciones econ6micas. Las ganancias m~ 

yores y más estables son tan s6lo un medio hacia la 

meta final: un mejor nivel de vida para la fami ia -

campesina y un,mejor patrimonio para las generacions 

futuras. 

La planificaci6n agropecuaria ·debe ser para el 

agricultor lo que lás especificaciones de un arqui-

tecto son para un contratista de edificios. Debe in

dicar lo que hay que hacer y la forma de hacerlo. 

Para establecer un plan debe ser de un modo si~ 

temático y met6dico, para lo cual se indica la se--

cuencia específica a grandes rasgos. 

1. Elaborar un inventario de recursos físicos -

de la granja. 

2. Establecer metas a largo plazo para el uso -

de la tierra. 

3. Adoptar el programa de ganadería a los recur 

sos de que se dispongan. 

4. Planear el programa de comercializaci6n,calru 

lando gastos. 
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S. Explicar la forma en que se hará el cambio del 

plan nuevo. 

Al elaborar una planificaci6n se tendrá que modi

ficar de vez en cuando, pero será más fácil teniendo -

los lineamientos para solucionar los problemas que se 

presenten. 

XIX. lA EMPRESA AGROPECUARIA · 

1. DEFINICION DE LA EMPRESA AGROPECUARIA. 

Empresa es una comunidad de hombres en la que to

man decisiones para lograr un bien cornón preponderante 

mente econ6mico. 

Empresa quiere decir algo más que simplemente em

prender; es una comunidad de hombres. 

La empresa agropecuaria que llamamos unidad econ~ 

mica es la combinaci6n del trabajo, la tierra y el ca

pital, bajo la direcci6n de los empresarios, para pro

ducir bienes-de origen vegetal o animal. 

Los empresarios en este caso vienen a ser la co~ 

nidad de hombres. 

2. FUNCION DE lA EMPRESA. 

La empresa debe cumplir con dos funci-ones funda-

mentales: una familiar y otra social, para beneficiar 

a la familia y a la sociedad en general, respectivamen 

te. 

a). Funci6n Familiar. La empresa debe proporcion~ 

a la familia dinero o bienes de consumo para -



que satisfaga las necesidades consideradas 

dentro de los factores de bienestar. 
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b).Funci6n Social. La empresa agropecuaria debe 

producir, para vender, bienes necesarios para 

el consumo humano o para la utilizaci6n indu! 

trial, ya sea en el pafs o en el extranjero. 

3. ORGANIZACION DE lA EMPRESA 

Es importante que la empresa siempre cuente con -

la informaci6n necesaria respecto a sus actividades -

que realiza. 
De donde es necesario crear los cuadros directi--

vos que tengan una forma ordenada, para llevar el con

trol de la documentaci6n generada en el desarrollo de 

las actividades. 

a). Documentaci6n de integraci.6n de la empresa. 

b). Documentaci6n credticia. 

e). Actas de Asambleas. 

d). Registros y controles contables. 

e). Informes t~cnicos. 

f). Informes administrativos. 

g). Balances. 

h). Memorias de resultados. 

3.1. Promoci6n. La labor promocional que se debe 

realizar dentro de la actividad organizativa· interna -

de la empresa es del conocimiento de todos los requer¿ 

mientos para darle la infraestructura necesaria para -

su actividad como verdadera empresa. 
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3.2. Organización Primaria de la empresa. Se deno

mina asi, no porque la organización secundaria tenga me 

nos importancia que ~sta, sino como forma de exposici6n 

ordenando los diferentes pasos que hay que seguir en la 

organización. 

a). En la producción.De acuerdo con las nece-

sidades de producción y siempre buscando la mayor pro-

ductividad en las actividad~s agropecuarias, se deben -

limitar áreas de operación segón la magnitud y difersi

ficación de la empresa. 

Al conjunto de actividades se le denomina 

un sector de producción y a cada uno de ~stos se le de

nominará linea de producción. 

Y de acuerdo con los recursos naturales,

humanos y t~cnicos será la interrelación entre lineas o 

sectores. Al igual que la estructura a establecer, como 

ejemplo ponemos una división hipot€tica: 

Sector: Fruticola. 

Sector 

Lineas: 

a). Nopal 

b). Durazno 

e). Manzano 

Agrícola. 

Lineas: 

a). Cultivos 

b). Cultivos 

e). Cultivos 

horticolas 

granos 

forrajeros 



Sector: Industrial. 

Lineas: 

a). Alimentos concentrados 

b). Empacadora de carnes. 

e). Pasteurizadora. 

Sector: Maquinaria 

Lineas: 

a) • Trae tores 

b). Implementos 

e). Equipos de bombeo. 
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En esta forma esquemática, la estructura ayuda a 

llevar un control contable y administrativo de las ac . 

tividades. 

b). En el trabajo. La organizaci6n en este aspe~ 

to tiene gran importancia ya que fijará las caracte-

risticas organizativas que debe tener el factor huma-

no. 
En la misma se encontrará la mejor ubicaci6n de 

la mano de obra disponible; delimitando. responsabili

dades, derechos y obligaciones. 

e). Estructura empresarial. Es un aspecto funda

mental de la organizaci6n ya que la estructuraci6n -

del aparato administrativo en sus aspectos de aseso-

ria t~cnica, de registros y control, y de direcci6n -

de la producci6n, es lo que da las caracteristicas de 

empresa. 

d). Registro y control. Se deberá dar un adies-

tramiento a varias ·personas en este tipo de labores,-
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as1 como el conocimiento de su interpretaci6n por to-

dos los miembros de la empresa con lo que estarán capa 

citados para medir los resultados por si mismos y en-

contrar las fallas en que se hubiesen incurrido. 

e). Administraci6n. Es básico que exista una je-

rarquizaci6n de funciones para realizar las funciones 

administrativas as1 como tambit!n las labores a desarr.2 

llar. Sin dejar por alto la·máxima autoridad, la asam

blea de socios, que es la que debe fijar los lineamien 

tos y políticas que deba seguir la empresa. 

Conforme a la magnitud de a empresa deberá contra 

tar personas afines a la sociedad, los que vendrán 

siendo tt!cnicos asesores, que los auxilien en las labo 

res contables y administrativas. Teniendo un carácter 

transitorio, mientras se capacitan algunos socios,miem 

tros de la empresa que se harán cargo de estas labo---

res. 

f). En el reparto de utilidades. Es importante -

dentro de la'empresa, el reglamentar en la forma más

equitativa el reparto de utilidades. 

Para establecer lineamientos específicos al res-

pecto, es muy sencillo, dado que intervienen varios f~ 

tores, como principales tenemos ·la aportaci6n de tie

rra y aportaci6n de trabajo, y en este último se invo

lucra capacidad y edad para el desarrollo de labores. 

Por lo que para medir cualitativamente y cuantita 

tivamente el rendimiento de mano de obra por socio, se 

requiere de llevar una serie de controles que arrojen 

resultados tanto de tierra aportada como de mano de -

obra aportada. 
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.3.3. Organizaci6n Secundaria de la Empresa. Por -

lo que se separ6 en dos grupos la organizaci6n fu~ por 

los requerimientos: primeramente con las necesidades -

internas y las que tendremos ahora son los requerimie~ 

tos de servicios, consumos, comeré:ializaci6n e indus-

trializaci6n. 

a). Contrataci6n de servidos. Muchas oca-

siones los requerimientos de la empresa son de utili-

zar servicios ajenos a la misma, como puede ser el uso 

de maquinaria, construcciones, levantamientos topográ

ficos, asesoría t~cnica especifica, etc. Siendo neces~ 

rio reglamentar la forma en que se debe contratar y u

tilizar dichos servicios~ 

b). Adquisici6n de insumos. En este caso -

siempre se debe'buscar la mejor calidad y los mejores 

precios, reglamentándose la adquisi~i6n y el control -

de ~stos en el almacenamiento y distribuci6n de ~stos. 

e). Comercializaci6n. Dado que la mayor par 

te de los productos agropecuarios, la comercializaci6n 

es interferida por intermediarios (acaparadores) en -

las primeras fases del mercado siendo ~sto por lo gene 

ral con productores aislados, pero en este caso de em

presa se podrá romper este puente en el canal de comer 

cializaci6n pudiendo con ~sto efectuar transacciones -

de mpresa a empresa con lo cual se gana mejores pre--

cios y mejores con9iciones físicas de presentaci6n y -

conservaci6n del producto. Con ~sto se gana una perso

nalidad de empresa para los empresarios. 

d). Industrializaci6n. Las empresas agrope 

cuarias generan productos primarios, teniendo cierta -
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demanda en el mercado, pero al sufrir transformaci6n -

por diversos procesos de industríalízací6n, la comer-

cializaci6n se maneja con mejor grado de seguridad,con 

lo que se tienen índices de utilidad y estabilidad por 

lo que siempre hay que procurar no s6lo producir mate

ria prima, sino buscar la forma de transformarla con -

los diferentes medios de industrializaci6n. 

4. CENTRALIZACION Y DESCENTRALIZACION ADMINISTRA

TIVA. 

El avance socioecon6mico de nuestros días ha tra1 

do consigo la evoluci6n de la administraci6n y al 

igual que todo lo que está en vías de desarrollo no -

puede quedarse estática; as! pues, desde hace algunos 

años hemos ido abandonando el carácter dictatorial, el 

empírico, para dar cabida a la administraci6n moderna 

o científica; lo anterior debemos admitirlo como un -

proceso natural ya que la administraci6n es dinámica y 

en ningdn momento'debemos pulsar que se ha alcanzado

la cima en este campo. 

La evoluci6n de la administraci6n no es percepti

ble a simple vista, sin embargo la creciente tendencia 

a la descentralizaci6n y a la administraci6n científi

ca nos muestra lo mucho que se ha logrado en esta pro

fesi6n. 

4.1. Centralizaci6n. El concepto trandicional de 

jerarquía se forj6 en torno a una toma de decisiones -

caracterizada primordialmente por la centralizaci6n, la 

cual podemos definir como "el sistema de administracifu 

que significa concentración". Todos los acuerdos se t,2 
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man po~ la cabeza o muy cerca de ella, incluso los -

de poca importancia. 

A ,este sistema lo podemos comparar con el de -

"la direcci6n hacia abajo"; ya dijimos anteriormente 

que el director, gerente o quien se encuentra al 

frente de la empresa es el que planea y resuelve to

do, además, es el que da las 6rdenes al personal de 

la empresa. En este sistema, rara vez se discuten -

las decisiones tomadas por el director como tampoco 

se colicitan ideas o sugerencias sinceras. 

La iniciativa viene siempre del ejecutivo de ~ 

yor jerarquía, exigiendo una obediencia ciega en el 

cumplimiento de sus funciones y obligaciones; es de 

suponer que existe la misma situaci6n en las diver-

sas divisiones que componen la empresa, los jefes di 

visionarios exigen a sus subordinados tanto en igual 

forma que el director exige de ellos, no podr!a ser 

de otra manera y si lo fuera dejarían de formar par

te de la empresa. 

4.2. Descentralizaci6n. La tendencia contemporá 

nea de la administraci6n es hacia la descentraliza-

ci6n, y podemos decir que es lo contrario a centrali 

zaci6n, donde quiera que falla ~sta, prospera aqu~-

lla. 

A la descentralizaci6n al igual que la centrali 

zaci6n la podemos comparar con la "Administraci6n de 

la base hacia arriba." En este sistema los dirigen-

tes de la empresa estimulan las ideas, la iniciativa 

del personal con el fin de que todos los componentes 

se conjuguen para alcanzar los objetivos trazados. 
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El sistema descentralizado se. encarga de planear 

los objet.ivos y lograrlos mediante el engranaje de 

las diversas actividades y funciones que forman el 

cuerpo administrativo, en este sistema cada sectas se 

esfuerza por lograr sus propios objetivos sin perder 

de vista el general o generales de la empresa, que en 

~ltimo grado es a lo que se pretende llegar, en un 

sistema descentralizado nos interesan los objetivos 

particulares del personal, su comportamiento dentro y 

fuera, ante la sociedad y su familia, o sea, se le to 

ma en cuenta como persona. Es natural que si queremos 

alcanzar los objetivos de la empresa debemos conside

rar los particulares de los sub.ordinados y así. se es

tará en posibilidad de lograr la mayor productividad 

y rendimiento con el menor esfuerzo posible. 

El grado de descentralización es relativamente -

grande cuando: 

1. Los ejecutivos de los diversos riveles toman -

sus propias decisiones. 

2. La toma de esas decisiones afectan varias fun 

ciones. 

4.3. Ventajas de la descentralización. 

a). Permite a los dirigentes dedicar el -

tiempo necesario a la función adminis 

trativa. 

b). Permite la división del trabajo. 

e). Permite la especialización. 

d). Jerarquizaci6n de puesto. 

e). Deiegaci6n de autoridad. 
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f). Entrenamiento de ~ecutivos. 

g). Seleccionar el personal adecuado. 

h). Mayor productividad. 

i). Mejores oportunidades de trabajo y as-

censos. 

j). Mayor control. 

k). Aprovechamiento de la iniciativa per-

sonal. 

Debe advertirse, ante todo, que es absolutamente 

imposible tanto la total centralizaci6n corno la des-

centralizaci6n completa: la adrninistraci6n más centr~ 

lizada necesariamente delega a jefes intermedios, au_!! 

que sea las mismas facultades de supervisar el traba

jo, y la mayor descentralizaci6n forzosamente exige 

que la máxima autoridad controle aunque sea en algo -

los resultados finales. 

El grado de uno u otro sistema obedece a varios 

factores, entre ellos tenernos: 

1. El tamaño de la empresa. 

2. Vida de la empresa. 

3. Complejidad de actividadés. 

4. Sistema de control interno. 

5. Actividad y capacidad del elemento hu 

mano. 

5. CONTROL INTERNO 

5.1. Definici6n. El control interno com-

prende el plan de organizaci6n y el conjunto de proce 

dirnientos y trámites contables que se establecen para 

que mediante su coordinaci6n, pueda la adrninistraci6n 



66. 

de un negocio basarse en ellos para obtener una infor

maci6n feh?ciente y oportuna, proteger adecuadamente -

·los bienes de la empresa así como promover la eficien-

cia de operaci6n y la adhesi6n a las políticas prescri 

tas. 

Para que pueda haber control interno debe existir 

un plan, la regla, el standard, el modelo, el ideal,el.': 

presupuesto, el instructivo, etc., ya que son los in~ 

trumentos que contra ellos se coteja la realidad y se 

detecta la violaci6n, la variaci6n y la distancia para 

lograr la meta. 

5.2. Elementos de control interno. La comisi6n de 

procedimientos de auditoría del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, en su boletín No.5 publicado en -

Febrero de 1957 dice: 

lo. Organizaci6n 

a). Direcci6n. 

b). Coordinaci6n. 

e). Divisi6n de labores. 

d). Asignaci6n de responsabilida

des. 

2o. Procedimiento. 

a). Planeaci6n, y 

b). Registros y formas. 

e). Informes. 

3o. Personal. 

a). Selecci6n. 

b). Adiestramiento. 

e). Eficiencia. 

d). Moralidad. 



e). Retribuci6n. 

4. Supervisi6n. 
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Como puede apreciarse, esta clasificaci6n 

es sumamente amplia y parece qu~ en ella en el renglm 

de personal se omiti6 el establecimiento de sancione~ :: 

cuando las faltas cometidas por el personal as1 lo 

ameriten y de gratificaciones especiales cuando el 

trabajo desarrollado ha ~ido de magnífica calidad; a 

continuaci6n se hacen algunos comentarios de los ele

mentos de control interno segón la clasificaci6n ante 

rior .• 

5.2.1. Organizaci6n. Consiste en establecer una 

claisifaci6n de labores y responsabilidades de sus -

partes componentes, tanto productivos como de servi-

cio, que forman la estructura vital de la empresa de 

tal manera que cumpla los fines para los cuales fu~ -

creada. · 

Para que la administraci6n llegue a cumplir con 

su cometido necesita tener una base firme y s6lida -

que ie sirva de apoyo a fin de que pueda progresar,de 

servirse de los principios de organizaci6n y de una -

contabilidad que refleje fiel y oportunamente los re

sultados puesto, que no se puede concebir en la actua 

lidad que los funcionarios y empleados hagan de to

do un poco, porque en el principio, aunque sea de una 

manera elemental, debe establecerse un orden y una es 

pecializaci6n para cada actividad. 

5.2.1.1. Direcci6n. De acuerdo con el bolet1n #5 

del Instituto Mexicano de Contadores P6blicos, la di-
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recci6n. debe asumir la responsabilidad de la política 

general de la empresa y de las decisiones en su desa

rrollo. 

El objetivo principal es lograr la eficiencia y 

la seguridad de todas las partes componentes de la em 

presa. 

5.2.1.2. Coordinacion. Es la actividad arm6nica 

de grupos especializados y se complementan mutuamente 

para lograr un objetivo determinado. 

El control interno vuidará que se adapten las 

obligaciones y las necesidades de las partes integran 

tes de la empresa en un todo homog~neo y arm6nico pa

ra lograr el mayor beneficio y evitar dificultades por 

invasi6n de funciones o interpretaciones equivocas a 

las asignaciones de autoridad. 

5.2.1.3. Divisi6n de labores. Define la indepen

dencia de las funciones de operaci6n, custodia y re-

gistra seg6n lo establece el Comit~ de Procedimientos 

de Auditoría del Instituto Americano de Contadores, -

que ring6n departamento debe tener acceso a los regis

tros contables en que se controla su pr6pi~ operaci6n 

como tambi~n el departamento de contabilidad no debe 

tener funciones de operaci6n de custodia sino concen

trándose al registro correcto de datos, asf como la -

presentaci6n para controlar adecuadamente la opera--

ci6n de la empresa. 

5.2.1.4. Asignaci6n de responsabilidades. Esta -

se encuentra en intima relaci6n con los principios de 

autoridad al indicar que deben establecerse con clari 

dad los nombramientos de la empresa. 

.. . ., ... 
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5.2.2. Procedimiento. Es la manera en que se -

realiza una labor determinada dentro del plan general 

de trabajo de la empresa para lograr un fin determin!: 

do. 

Los procedimientos a seguir en una empresa deter 

minada pueden ser generales o particulares, es decir, 

que se refieren a todas las labores de la empresa o -

al trabajo específico en cada uno de los departamen-

tos de la misma. 

Los instructivos, circulares, memor~ndums, que -

informen al personal deberán estar redactados en for

ma sencilla, precisa y concisa y se distribuirán opo~ 

tunamente. 

5.2.2.1. Planeaci6n y sistematizaci6n. La planea 

ci6n del control interno consiste en la elecci6n del 

camino m~s adecuado para verificar y comprobar todas 

y cada Unq de las labores que en ella se desarrollan. 

La planeaci6n constituye, una vez terminada la -

guía principal de las funciones de la direcci6n de la 

empresa, la divisi6n de labores, el sistema de autori 

zaciones, la fijaci6n de responsabilidades y la ade-

cuada coordinaci6n de trabajo para lograr los objeti

vos y finalidades de la empresa. Se sistematizarán me 

diante la implantaci6n de métodos de trabajo que se-

r~n señalados por medio de instructivos que establez

can claramente la forma de efectuar cada una de las -

operaciones y al reunirse a integrarse, constituir~n 

los "Manuales de organizaci6n, sistemas y procedimien 

tos de la empresa. " 
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5.2.2.2. Registros y formas. Los procedimientos -

que se llevan a cabo es necesario que se anoten en dife 

rentes d_ocumentos que, una vez elaborados son la base -

para el conocimiento y registro de las operaciones efec 

tuadas. Estos documentos deben de planearse con sumo -

cuidado y deben ser los necesarios para obtener una in

formaci6n correcta y completa. 

5.2.2.3. Informes. La dire·cci6n de la empresa po.;.

drá conocer a trav~s de una correcta informaci6n el fun 

cionamiento de cada uno de los departamentos, los resul 

tados y el grado de cumplimiento que se haya dado a las 

pol1ticas por ellos prescritas. 

Es conveniente tomar en cuenta tambi~n que, cuando 

a la informaci6n se acompaña un estudio e interpreta--

ci6n adecuada sobre la misma, como análisis de variacio 

nes y deficiencias, tiempos ociosos, informes sobre ca-

pital de trabajo, origen y ~plicaci6n de recursos, varia 

ciones presupuestales, el trabajo de la direcci6n se sim 

plifica, resultando ~nicamente la labor relativa a las -

decisiones. 

5.2.3. Personal. Al hombre se le considera como uno 

de los factores fundamentales de la empresa, indicando -

que todo sistema establecido al máximo de perfecci6n po

sible, podrá surtir sus efectos si existen personas capa 

citadas para poder llevar a cabo determinadas labores.

El bolet1n No.5 explica que por s6lida que sea la organi 

zaci6n de la empresa y adecuados los procedimientos im-

plantados, el sistema de control interno no puede cum--

plir su objetivo, si .las actividades diarias de la empre 

sa no están continuamente en manos del personal id6neo. 
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El adiestramiento adecuado previo al desempeño de labo

res constituye una de las mejores formas de aprovechar 

el trabajo humano que no puede ser substitu!do del todo 

ni a~n con el empleo de modernos sistemas de automatiz~ 

ci6n que permite la eliminaci6n de numerosos empleados 

y obreros que antiguamente se destinaban a la realiza-

ci6n de labores que podr1amos considerar puramente mecá 

nicos. 

5.2.3.1. Selecci6n. Previo a la asignaci6n, la per 

sona llenará los requisitos de admisi6n· consistentes -

en pruebas psicom~tricas de inteligencia y capacidad 

t~cnica o investigaci6n de conducta personal. 

El objetivo de la selecci6n es buscar a la persona 

más adecuada para que se apegue a un puesto y no el 

puesto a la persona. 

5.2.3.2. Adiestramiento. Una ve.z elegida la perso

na, el siguiente paso será el adiestramiento deOdo para 

el mejor desempeño de sus labores ya que no es posible 

lograr metas aceptables de eficiencia sin la educaci6n 

correcta del personal. 

El adiestramiento debe ser proporcionado de acuer

do con los más modernos m~todos educacionales y por tan 

to, se utilizarán tanto en la enseñanza oral, como en -

la escrita y los sistemas audiovisuales como la prácti

ca misma de cada una de las labores, se resumirá en los 

manuales que permitirán a cada empleado el percibir su 

posici6n o importancia dentro de la organizaci6n de la 

empresa. 
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5.2.3.3. Eficiencia. En la calidad que se -

tiene para realizar una determinada labor, en la forma 

más perfecta posible de acuerdo con las normas y reglffi 

establecidas en el procedimiento de trabajo. Esta se -

medirá de acuerdo con los patrones establecidos previa 

mente que deben establecer un porcentaje de moralidad -

qu~ puede variar de un máximo a un mínimo de acuerdo -

con las condiciones de operaci6n y que por tanto, permi · ' 

ten establecer. las responsabilidades de cada uno de los 

trabajadores o empleados. 

Por ser de extraordinaria importancia en el -

. logro de una máxima eficiencia del personal, dentro de 

la empresa y además para mantenerla ampliamente capaci

tada es necesario establecer los m~todos de rotaci6n 

tanto en lo que se refiere a los puestos, como en lo 

que respecta a descansos y vacaciones, lo que permite -

que la empresa cuente con un personal debidamente adies 

trado, pamrealizar dos o más labores. 

La·finalidad que se busca con el adiestramien 

to, es lograr la identificaci6n clara de funciones y -

responsabilidades de cada uno de los miembros del perso 

nal, reducción de desperdicios y el aumento de eficien-

cía. 

5.2.3.4. Moralidad. La ~tica del personal de 

la empresa es un factor importante en la estructura del 

control interno, ya. que no se podrá implantar un buen -

sistema de control interno si no se cuenta con un perso 

nal de buenos principios y costumbres. 

?.2.3.5. Retribuci6n. Es el pago que se otor

ga a una persona a cambio de su trabajo, un personal que 

...... 
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está justamente pagado, 16gicamente se presta mejor a 

realizar los prop6sitos de la empresa, es decir, de -

una manera equitativa, que significa salario igual a 

trabajo igual. 

Lo que significa que nna administraci6n co

rrecta, necesariamente evitará privilegios que des--

pierten el descontento transitorio o permanente del -

personal. 

Premios y sanciones. Con el objeto de lo--

grar una mayor eficiencia en las labores y resultados 

que la empresa obtenga del trabajo de su personal, no 

s6lo es necesario retribuci6n adecuada sino que deberá 

establecerse un sistema de premios y sanciones. 

Es indudable que una de las primeras condi-

ciones para que .el trabajador se encuentre en condicio 

nes de realizar su labor,e s indispensable que las iris

taUciones de la empresa llenen todos.los requisitos de 

higiene, seguridad y en lo posible de comodidad. 

Los análisis han permitido notar que las em

presas que establecen un adecuado sistema de premios y 

sanciones y cumplen con las condiciones antes menciona 

das y que están dando tambi~n un especial inter~s a lm 

incentivos, han obtenido beneficios mucho mayores que 

aquellos en los cuales se siguen a~n métodos que no -

toman en cuenta los adelantos de la psicología del 

trabajo.-~ 

5.2.4. Supervisi6n. Tendrá por objeto ase~ 

rar el cumplimiento de las normas dictadas y realizar -

una coordinaci6n del trabajo que permite obtener el me

jor aprovechamiento de los elementos físicos y humanos 
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de la empresa. 

La supervisi6n tendrá que ser realizada en -

forma completamente distinta de acuerdo con el volumen 

de operaciones de cada empresa. En ocasiones el 6nico 

que realizará todas las funciones será el auditor int~ 

no de la empresa, en algunos casos con la cooperaci6n 

de los directivos, pero en otros sus funciones se rea

lizarán a trav~s de un conjunto de técnicos que especi 

fiquen con toda claridad las labores que deben reali-

zarse en cada departamento. 

En pequeñas empresas es el mismo dueño quien 

ejerce dicho control. Si este llevara entre otros una 

estad1stica completa de sus operaciones, habrá esta-

blecido un buen control interno. 

El control interno puede surtir sus funcio-

nes en forma adecuada en cualquier tipo de negocios 

sea pequeño o grande. 

De todo lo anteriormente expuesto se despre~ 

de que el control' interno es un elemento fundamental -

para lograr la mayor eficiencia posible de una empresa, 

cual~uiera que sea su índole o el volumen de trabajo -

que se realice en ella. 

6. LOS FACTORES DE OPERACION DE LA EMPRESA. 

Para que una familia (unidad social) subsis

ta y progrese, es necesario que sus factores de bienes 

tar funcionen en forma conveniente. En igual forma, la 

empresa agropecuaria (unidad econ6mica) p~ra subsistir 

y progresar está sujeta al funcion&~iento eficiente de 

los factores de operaci6n de la empresa que figuran a 

continuaci6n: 
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6.1. Medio ambiente. Es el conjunto de todas 

las fuerzas externas que act6an sobre la operaci6n de 

la empresa. 

La influencia que un agricultor aislado pue

de tener para contrarestar esas fuerzas es muy d~bil. 

Entre las fuerzas que debemos considerar ac

tuando desde el medio ambiente figuran las siguientes: 

Las obras de infraestructura de la regi6n en 

que está ubicada la empresa: caminos, obras hidráuli-

cas, lineas de transmisi~n de energía el~ctrica, etc. 

Los servicios regionales: administrativos, -

comerciales (para la compra y para la venta), educati

vos, religiosos, etc. 

Las condiciones que prevalecen en el mercado 

local regional, nacional e internacional para la deman. 

da de productos, precios, impuet:o's, etc • 

. La legislaci6n conectada con los problemas -

que afectan a la empresa: agraria, agrícola, crediti--. 

cía, de aguas, fiscal, etc. 

Las condiciones naturales de los suelos, el 

clima y · los seres vivos (animales y vegetales) que -

se encuentran en la regi6n en donde está ubicada la em 

presa o lo que llamamos el medio ambiente físico. En -

fin, el medio ambiente es todo lo que está fuera de 1~ 

limites de la empresa, que la afectan y que pueden ser 

aspectos materiales o inmateriales que estudian la eco 

nom!a general y las ciencias sociales, en tanto que -

los problemas que están dentro de la empresa son estu

diados por la administraci6n rural, y los que se refie 

ren al manejo econ6mico de la familia los estudia la -

economía dom~st.ica. 
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Es lógico suponer que cualquier empresa 

agropecuaria forzosamente tiene que estar localizada 

dentro de un medio ambiente, que de ser favorable pa

ra el desarrollo de lffiactividades de la empresa, con 

tribuirán a que ~sta tenga ~xito, sucediendo tambi~n 

lo contrario. 

6.2. Dirección y administración dentro de -

la empresa. Dentro de la empresa la persona o perso-

nas que toman las decisiones sobre lo que debe hacer

se, escogiendo entre varias alternativas, es el empre 

sario agropecuario en este caso el conjunto de perso

nas que forman la empresa, autoridad máxima que diri

ge y administra. De la eficiencia con que se emplea -

esa función dependerá en gran parte el ~xito o fraca

so de la empresa. De ahf la importancia de que no s6-

lo sea una persona capacitada en aspectos t~cnicos -

agropecuarios sino tambi~n en aspectos administrati-

vos, para que comprenda con claridad los problemas -

económicos a que se enfrenta. 

6.3. Productos y procesos. Posiblemente la 

decisi6n más importante que tiene que tomar un empre

sario agropecuario consiste en escoger, entre varios 

productos, probables, aqu~l o aquéllos que más le con 

vienen; y una vez que ha hecho esa selección resulta 

también de gran importancia que determine cuáles con 

los procesos de producción y aún de venta, que va a -

utilizar, ya que ·dichos procesos influyen en los ren

dimientos, la calidad de los productos, las fechas de 

concunencia a los mercados, la posibilidad de evitar 

riesgos tales como heladas, sequías, granizos, plagas 
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y enfermedades, etc. Todas estas circunstancias tendrán 

como resultado que se vean afectados los costos, los in 

gresos y las utilidades. 

Al estudiar todo lo relacionado con este fac

tor, para adecuarlo en la forma más conveniente para -

los intereses del empresario agr!cola, propiamente esta 

mos haciendo lo que se llama planeaci6n de la empresa. 

Mientras más capaz sea el productor agricola 

en el conodmiento de todas las t€cnicas que intervienen 

en los procesos (preparaci6n de tierras, cultivos, rie

gos, cosecha, almacenaje, etc.) y con más claridad vea 

los problemas econ6micos, los resultados de sus opera-

ciones tendrán qUe ser más ventajosas. 

6.4. Financiamiento. Una vez que el empresa-

rio agropecuari0 ha planeado sus actividades, el siguien 

te problema a que se enfrenta es el de disponer de los 

recursos econ6micos necesarios para "realizarlos, o sea 

el financiamiento. 

La actividad agropecuaria requiere de gastos 

para el pago de sueldos y salarios, de servicios de com 

pra de ciertas materias primas y de algunos bienes que 

son necesarios para las operaciones planeadas. En oca--

sienes, muy raras, el empresario agropecuario cuenta -

con recursos propios para financiarse (a eso se le lla

ma autofinanciamiento); pero lo más frecuente es que ne 

cesite recurrir al financiamiento externo en que es un 

Banco o un prestamista quien le facilita el cr€dito ne""' 

cesario. Existen dos tipos principales de cr~dito de -

avio, que sirve para el pago de salarios, materias pri

mas, alquileres, impuestos, etc., y que se paga (arnorti 

za) cuando ocurre la cosecha y venta de los productos;-: 
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el otro tipo de cr~dito es para la compra o acondiciona

miento de bienes de capital, tales como maqUharia agr!co 

la, construcciones, establecimientos de plantaciones, -

etc., y que se llama Cr~dito refaccionario, que general

mente se paga en abonos en un período largo de tiempo -

que puede ser de tres a diez años. 

Al empresario agropecuario le interesa definir 

.·entre otros casos, qu€ cantidades de dinero necesita pe

dir prestado para llevar a cabo un plan, en qu€ fechas -

va. a operar y a amortizar el cr~dito, qu~ tipo de ínter$ 

tendrá que pagar y qu~ garantías va a ofrecer para que -

le concedan los cr~ditos que le solicitan. 

Es muy importante que ·el empresario agropecua

rio reciba tambi€n un cr~dito de subsistencia familiar -

para cubrir los gastos de la familia durante los proce-

sos de producción, pues en otra forma se corre el riesgo 

de que se destine parte de los cr~ditos dedicados a la -

empresa con este fin, afectando desfavorablemente los re 

sultados econ6micos planeados. 

6.5. Medios de producción. Parte del financia

miento se dedica a la adquisición o reposición de los me 

dios de producción llamados también bienes de capital de 

la empresa. Entre tales bienes podemos citar a la maqui

naria, los equipos, las instalaciones, las construccio-

nes, la herramienta, las plantaciones, los animales de -

cría y de trabajo y la tierra misma que en el caso de la 

agricultura es el medio de producción más característi--

co. 

El empresario agropecuario le conviene tener un 

amplio criterio sobre los medios de producción más conv~ 
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nientes para el plan de operaci6n que ha diseñado,pues 

tan malo es que ~stos se encuentren en exceso como que 

le falten. Asimismo, le conviene estar enterado sobre 

cuáles son los períodos de vida útil de trabajos de di 

chos medios, el valor monetario de los mismos, la for

ma en que se desprecian (pierden valor), c6mo debe ope 

rarlos y conservarlos para que duren más tiempo y sacar 

de ellos el mayor provecho. 

Los medios de producci6n son bienes durade-

ros que forman parte de la riqueza o capital de la em

presa. 

La depreciaci6n y el mantenimiento de dichos 

bienes figuran como parte de los costos de producci6n. 

En cambio la adquisici6n de los mismos constituye lo -

que se llama una inversi6n y se paga con cargo a las -

utilidades que obtiene la empresa •. 

6.6. Fuerza de trabajo. Todas las personas -

que intervienen en la direcci6n, administraci6n y ope

raci6n de la empresa, o sea todos los que en ella tra

bajan en alguna forma, constituyen lo que se llama --

fuerza de trabajo. 

Al empresario agropecuario le interesa saber 

el número de jornadas de trabajo que requerirá su plan 

de cultivos; cuántas de esas jornadas podrá proporcio

nar la propia familia, sin remuneraci6n; cuántos ten-

drá que pagar a personal extraño a la familia; en qu~ 

fechas y a qu~ precio. Además le interesa conocer qu~ 

problemas de orden humano o legal tendrá con la fuerza 

de trabajo contratada, asimismo le conviene s,aber qu~ 

rendimientos en el trabajo (productivida~) logrará de 

las personas que oc:upe. 
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En empresas muy pequeñas es común que el em

presario agropecuario y su familia desempeñen simultá

neamente varios tipos de actividad; en cambio en las -

grandes se hace necesaria la divisi6n del trabajo y la 

especializaci6n con el objeto de lograr más eficiencia 

en la fuerza de trabajo utilizada. 

6.7. Suministros. En la misma forma en que -

vemos que la familia requi~re,.para satisfacer sus nece 

sidades de bienes de consumo no duradero y de servi--

cios, la empresa necesita bienes semejantes, que en es 

te caso no se llaman consumo, sino de insumo. Estos 

son los suministros, que a su vez pueden ser se~Jicios 

tales como energía el~ctrica, transporte, seguro agr1-

cola, financiamiento, etc.; o bienes que habrán de uti 

lizarse en el proceso de producci6n para transformarse 

en un mismo producto y entre los que podemos citar los 

siguientes: semilla de siembra, agua para riego, fer

tilizantes, mejoradores, insecticidas, herbicidas, fun 

gicidas, combl}stibles, lubricantes, costalera, hilo de 

engabillar, cajas de empaque, etc. 

La diferencia fundamental que existe entre -

los medios de producci6n y los suministros, es que los 

primeros pueden ser utilizados durante varios ciclos -

de producci6n, en períodos de tiempo que, como antes -. 

se anot6, pueden abarcar varios años; en tanto que los 

suministros (sean bienes o servicios) son utilizados -

durante un s6lo ciclo productivo, en términos genera-

les: con respecto a este factor la preocupaci6n del em 

presario agropecuario debe concentrarse en proporcio--

nar a la empresa los suministros que necesita en la -

cantidad, calidad, fechas y precios más convenientes, 
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consecuentemente debe procurar el adiestramiento adecua

do a fin de lograr la mayor productividad en el uso de 

los suministros, o sea que el producto obtenido por cada 

unidad de suministro empleado llegue a un valor máximo. 

Por ejemplo: que por cada kilogramo de fertilizante, por 

cada metro c6bico de agua de riego, obtenga el máximo en 

kilogramos de producto cosechado. 

6.8. Actividad pToductora. Cuando ya se cuenta 

con los medios de producci6n, la fuerza de trabajo y los 

suministros necesarios para llevar a cabo un plan; s6lo 

resta realizar la actividad productora, o s~e todo el -

conjunto de operaciones necesarias para obtener el pro-

ducto seleccionado mediante el proceso previsto. Median

te este factor, la actividad productora, se realiza todo 

lo que anteriormente se plane6. 

El inter~s del empresario agropecuario se con

centra en dirigir, vigilar y controlar todas las activi

dades de la empresa para que se alcancen los objetivos -

planeados. 

6.9. Aut:oconsl.\mo X comercializaci6n. Ya que se 

han obtenido mediante la actividad productora, los pro-

ductos que habían sido planeados, el siguiente paso con

siste en buscar para ellos la distribuci6n más convenien 

te para los intereses del agricultor y su familia. Dicha 

distribuci6n puede consistir en dedicarlos al autoconsu

mo (la utilizaci6n directa por la familia) el autoinsumo 

(la utilizaci6n directa por la empresa) y la comerciali

zaci6n (venta fuera de la empresa). Ejemplos: auto-consu 

mo: maíz, huevos, leche, frutas, etc., que consume la fa 

milia. 
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Autoinsumo: forrajes para el. ganado, leche para los b~ 

cerros, esti~rcol para abono, etc. 

Comercialización: productos alimenticios, productos 

textiles, maderas, etc., que vende la empresa. 

El empresario agropecuario procura obtener -

la mayor venta económica posible en la distribución de 

sus productos, Por lo tanto tenderá a que los produc-

tos destinados al autoconsumo y al autoinsumo le resul 

ten más baratos producidos por ~1 mismo comprados; y -

en relación con los que destine para la venta buscará 

los mejores precios incluyendo la supresi6n de interrne 

diarios innecesarios, y evitará que haya mermas que -

disminuyan los vol~menes cosechados y dañen la calidad 

. de las mercancías producidas. 

6.10. Contabilidad. Es muy importante que el 

empresario agropecuario lleve un registro de las tran

sacciones y las operaciones que realiza la empresa, o 

sea una contabilidad, en donde aparezcan los valores -

fisicos y monetarios de los insumes, de la producción, 

de la distribución, etc., a fin de que pueda determi

nar si está obteniendo buenos o malos resultados econ6 

micos en el manejo de la empresa. 

7. LOS FACTORES LIMITANTES. 

Los diez factores de operación señalados -

son muy importantes; pues de su correcto funcionamien 

to depende la eficiencia económica de la empresa. Sin 

embargo, en la práctica se observan que es frecuente en 

las empresas que algunos de esos factores est~n funcio 

nando bien y otros mal, reducen la acción de los otros 
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y limit,an la eficiencia de toda empresa. Esta acci6n -

ha sido comparada con lo que sucede en una cubeta para 

agua, con una pared de tablas de madera, en donde la -

tabla m~s pequeña limita la capacidad de toda la cube-

ta. 

En la figura los factores 1 y 10 están fun-

cionando a toda su capacidad; pero eso de nada sirve ~ 

si no corregimos a los demás, empezando por el número 

4 y siguiendo con los otros para que todos alcancen el 

nivel máximo. 

8. LA CALIFICACION DE LOS NIVELES DE EFICIEN 

CIA DE LOS FACTORES DE OPERACION DE LA EM 

PRESA.-

Para cada empresa en lo.particular, tornando

en cuenta.las ideas anteriores, podemos calificar la e

ficiencia de cada uno de los factores, con el prop6sito 

de estudiar la posibilidad de mejorarlos. 

Las calificaciones serán: bien, regular y mal. 

Los que tengan calificaci6n de regular serán 

limitantes y los que tengan la calificaci6n de mal, se

rán a~n más limitantes y será necesario corregirlos en 

primer lugar. 

FACTORES DE OPERACION CALIFICAC ION 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

PRODUCTOS Y PROCESOS 

FINANCIAHIENTO · 

MEDIOS DE pRODUCCION 



84. 

FUERZA DE TRABAJO 

SUMINISTROS 

ACTIVIDAD PRODUCTORA 

AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION 

CONTABILIDAD 

Al calificar la situación de una empresa, co

mo se hizo en el ejemplo, es recomendable que el empre

sario, en una hoja por separado explique las razones -

que tuvo para calificar a cada factor en la forma que -

lo hizo, y qu~ ideas se le ocurren para que cada uno de 

ellos funcione bien. 



CAPITULO S E X T O 
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XX. INSTITUCIONALIZACION DEL CREDITO AGRICOLA 

El funcionamiento de las actividades product! 

vas y la satisfacci6n de necesidades de orden social, -

han descansado en gran parte sobre el buen funcionamien 

to del s~ema bancario. 

Cuando concluy6 el movimiento revolucionario 

se carecía prácticamente de un· sistema bancario, si --

bien existían negociaciones que formaban un grupo muy -

heterog~no y cuyas operaciones se orientaban, predomi-

nantemente, hacia el dep6sito a la vista y el descuento 

de los cr~ditos de naturaleza mercantil. 

Con el fin de restablecer el orden jurídico -

en materia de banca, en 1924 se legisl6 sobre el parti

cular y el año siguiente se estableció el Banco de ~xi 

co, con el carácter de Banco Central, que no pudo desem 

peñar propiamente en esta primera etapa. 

1. EL BANCO NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA,S.A. 

En 1926 se promulg6 la primera Ley de Cr~dito 

Agrícola, que además de cimentar las bases para la orga 

nizaci6n de los productores como sujetos de cr~dito,dis 

puso la creaci6n del Banco Nacional de Cr~dito Agrícola:, 

como una instituci6n especializada en atender a los sec 

tores desvalidos de la poblaci6n rural, lo mismo ejida

tarios que pequeños ~ropietarios, quienes no tenfan ac

ceso a ninguna otra fuente de financiamiento bc.ncario. 

Más adelante, la economía mexicana resintió -

severamente los efectos de la depresi6n mundial 1929-

1933, que ocasion6 un pronunciado descenso de las ex-

portaciones, la salida de fuertes C':>.ntidades de oro y 
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la contracci6n generalizada de las actividades product~ 

vas~ Por tales razones, fu~ necesario reformar en 1931 

la Ley Constitutiva del Banco de México, atribuyéndose

le las funciones más características de todo Banco Cen

tral. 

Una vez r~organizado el Banco de M~xico, fal

taba aún establecer una estructura adecuada del sistema 

bancario; para lo cual se puso en vigor en 1932 una nue 

va ley que abria el camino para canalizar recursos de la 

Banca privada hacia el financiamiento de la'producci6n. 

En ese mismo año, el país contó con la Ley General de Tí 

tulos y Operaciones de Crédito y de Banca, y a la crea

ci6n y circulaci6n de titules de cr~dito. 

2. EL BANCO NACIONAL DE CP~DITO EJIDAL, S. A. 

DE C.V. 

Por una parte, los esfuerzos gubernamentales 

encaminados a impulsar la producci6n agrícola seguían.

acreditándose, .en forma paralela a un avance continuo

de la Reforma Agraria. El Estado constituyó en 1936 el 

Banco Nacional de Cr~dito Ejidal, con el prop6sito de -

que se atendieran las solicitudes de cr~dito provenien

tes de los grupos ejidatarios más desamparados, dejando 

al Banco Agrícola la función de otorgar los financia--

mientos requeridos por pequeños propietarios. En aque-- · 

lla ~poca era necesaria esta distribuci6n de la cliente 

la, a fin de alcanzar una especializaci6n adecuada de -· 

sujetos de cr~dito y evitar que se limitaran los pr~sta 

mos a los ejidatarios, por raz6n de problemas inheren-

tes al régimen de garantías. 
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3. LA BANCA PRIVADA Y LA AGRICULTURA. 

La integración del sistema bancario se acele-

ró a partir de la década de los carentas, en la que exis 

tieron condiciones favorables para el crecimiento·vigoro 

so de la economía nacional, particularment~ en el campo 

de la industria. En 1941 se promulgó una nueva Ley Gene

ral de Instituciones de Crédito, que continúa vigente 

hasta ahora, si bien ha sufrido diversas reformas. 

Esta última Ley persiguió, fundamentalmente,la 

incorporación de los instrumentos básicos que requería.

el Banco Central, para evitar una inmoderada expansión -

del crédito originado por los Bancos privados, asimismo, 

dicho ordenamiento estableció los principios de la espe

cialización institucional, en el sentido de que nuestros 

Bancos de depósito debían orientar sus operaciones hacia 

el mercado de dinero, la Banca de inversión habría de -

captar ahorros para canalizarlos al mercado de capita-

les. 

Esta distinción general no fué absoluta, debi

do a que el desarrollo de diferentes actividades produc

tivas demandaba crecientes recursos financieros. Por ---

consiguiente, se autorizó a los bancos comerciales para 

que llevaran a cabo determinadas inversiones y fué aumen 

tado a un año el plazo de los créditos dirigidos a la -

producción, principalmente a la agricultura. Dicho plazo 

de reembolso se amplió ulteriormente a cinco años y des

pués a diez años,. conservándose todavía esta última auto 

rización. El ejercicio de la política señalada demostró 

la posibilidad y conveniencia de modificar en la prácti

ca el concepto ortodoxo de la liquidez bancaria, si a --
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cambio de. ello podía disponerse de un ágil y eficiente 

participaci6n del Banco Central. 

La Banca de inversi6n, que en nuestro país -

está integrada principalmente por las sociedades finan 

cieras, los Bancos hipotecarios y los Bancos de capita 

lizaci6n, tuvo un ca~po f~rtil para incrementar sus -

operaciones, mediante la emisi6n de títulos de renta -

fija y variable, que hizo posible, la constituci6n y 

el financiamiento de un gran n6mero de empresas indus

triales, así como mayores contribuciones a la resolu-

ci6n del problema de la vivienda. 

4. EL FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA lA -

AGRICULTURA, LA GANADERIA Y LA AVICULTURA 

Los esfuerzos del Estado para robustecer el 

desenvolvimtento de la economfa rural se manifestaron 

de nueva cuenta en 1954, al constituir en el Banco de 

México un fideicomiso bajo la denominaci6n de Fondo de 

Garantía y Fomento para la Agricultura, la Ganadería y 

la Avicultura, con la finalidad de incrementar la par

ticipaci6nd e los Bancos privados en la corriente de -

crédito a favor de dichas actividades. 

No obstante el interés que para la Banca pri 

vada despertaba el fomento agrícola, diversos proble-

mas habían venido constituyendo obstáculos permanentes 

y en ocasiones difíciles para su actuaci6n en esta ma

teria. El Gobierno Federal acudi6 en su auxilio al 

crear el Fondo de Garantía señalado, cuyo financiamien 

to estimul6 un mayor número de operaciones mediante el 

redescuento o el otorgamiento de líneas de crédito y--

...... 
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constituyó una estructura técnica especializada, en ap2 

yo de los .Bancos privados. El Fondo ha venido utilizan

do recursos internos e internacionales en forma satis-

factoria, por medio de la extensa red de la Banca priva 

da en toda la República. 

Como resultado de la acción del sector públi

co que se ha reseñado, se movilizaron hacia la agricul

tura mayores volúmenes de recursos del sistema banca--

rio: el saldo total de sus créditos a la agricultura y 

a la ganadería se elevó un poco más de mil millones de 

pesos al finalizar 1950; a nueve mil trescientos millo

nes en 1964; y, por último, acerca de diez mil setecien 

tos millones de pesos en 1965. Así, se alcanzó el prop~ 

sito de que el crédito agrícola fuera atendido por orga 

nizaciones oficiales y privadas. 

5. EL SISTEMA BANCO NACIONAL AGROPECU~~IO. 

Dos instituciones nacionales de crédito, una 

durante 40 años y otra durante tres decenios, han venido 

realizando un esfuerzo permanente para auxiliar a los -

agricultores en el desempeño de sus actividades. Como -

consecuencia de todo este esfuerzo gubernamental, ha -

surgido un sector de agricultores que, sin ser todavía 

sujetos de crédito de la Bancia privada, se deben y pue 

den quedar comprendidos dentro de un conjunto de normas 

de tipo bancario.e institucional, con la ayuda técnica 

que las circunstancias demanden en cada caso. 

Esta labor habr!a de encomendarse a una nueva 

Institución de Crédito del sector público, que tuviese 

una estructura adecuada, conforme a los prácticos más -



89. 

depurad.os de la ortodoxia bancaria y que, sin abandonar 

por ning6n momento el contenido profundamente social -

del cr~dito ag~ícola, considera a los agricultores fi-

nanciamientos bancarios en cantidades suficientes y con 

auxilio t~cnico oportuno. 

De acuerdo con estos antecedentes y por Decre 

to Presidencial en marzo de 1965 se fund6 el Sistema -

Banco Nacional Agropecuario y cre6 el eje furmado por -

dicha Instituci6n y el Fondo de Garantía y Fomento para 

la Agricultura, la Ganadería y la Avicultura, con obje

to de operar los financiamientos agrícolas a niveles -

sin precedentes y canalizar crecientes vol6menes de re

cursos provenientes del exterior y del sistema bancario 

privado. 

5.1. Sus objetivos. El Sistema Banco Nacional 

Agropecuario está autorizado para operar en los ramos -

de dep6sito, ahorro y fideicomiso; cuenta con un capi-

tal social de 1,500 millones de pesos y tiene por obje

tivos principales los siguientes: 

1. Captar mayores recursos financieros de fuen 

tes internas o externas y canalizarlos ha

cia la agricultura y la ganadería. 

2. Conceder cr~ditos suficientes y oportunos 

a los productos, agrícolas y ganaderos, me 

diante la aplicaci6n de m~todos operativos 

sencillos y ágiles. 

3. Contribuir a la descentralizaci6n del cr~

dito agrícola y activar la integraci6n de 

la economía agropecuaria regional •. 

4. Fomentar cultivos y explotaciones ganarle--
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ras que incrementen y.diversifiquen, en

el plazo más corto posible, la producci6n 

de alimentos, de materias primas para la 

industria y de productos destinados al -

mercado exterior. 

S. Acelerar la capitalizaci6n de las explot~ 

ciones y acrecentar los rendimientos de -

la tierra y de los demás recursos natura

les, as1 como elevar la productividad del 

esfuerzo humano y de las inversiones de -

bienes de capital. 

6. Aumentar los ingresos reales de agricult~ 

res y ganaderos, y pugnar por la multipli 

caci6n de oportunidades ocupacionales pa

ra la fuerza de trabajo rural. 

5.2. Instituci6ri de "segundo piso". En cum-

plimiento del principio de la descentralizaci6n geográ 

fica del crédito, el Banco Nacional Agropecuario desem 

peña atribuciones que corresponden a un Banco de "se-

gundo piso" o "segundo grado". Por tal motivo, no cpera 

directamente con los agricultores y ganaderos, sino -

que éstos son atendidos por un grupo de instituciones 

regionales a los que presta su apoyo financiero, me--

diante lineas de redescuento, apertura de créditos y -

préstamos directos, principalmente. 

5.3. Los Bancos de Dep6sito. Dentro de las -

pol1ticas del Gobierno Federal, acupan un lugar desta

cado los que tienen por objetivo un desarrollo econ6mi 
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co equilibrado y una mayor generaci6n de empleos en to

dos las regiones del pafs, que benefician particularmen 

te al sector ejidal y al de otros campesinos de bajos -

ingresos .al de la industria mediana y pequeña y al de -

las actividades industriales en el interior de la Rep6-

blica. 

Este instituto central, con ... el prop6sito de 

que las instituciones de cr~dito privadas coad)~ven con 

más intensidad en los esfuerzos de la actual administra 

ci6n para aumentar el apoyo crediticio a los sectores -

antes mencionados considera conveniente que los B.ancos 

de dep6sito financ~en con mayor amplitud las activida-

des de tales sectores. Para ello, ha resuelto que una 

proporci6n especifica de los fondos que dichos bances -

ya tienen captadós y de los que reciban en lo futuro, -

sean canalizados al sector ejidal y al de campesinos de 

bajos ingresos. Los créditos de que se trata deberán es 

tar acompañados de supervisi6n y asistencia técnica,que 

incrementen la productividad de las inversiones realiza 

das y logren un elevado fndice de recuperaci6n en los -

financiamientos concedidos. 
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C 0 N C L U S I O N E S 

1. Que el ejido debe trabajarse colectivamente por -

su origen, magnitud actual de dotací6n parcela--

ría, un mejor aprovechamiento de las tecnologías, 

una mejor eficiencia en la aplicación de los íns~ 

mos, una mejor planeacíón contándose para ello 

con áreas compactas de explotación. 

2. Que el ejido debe tomarse como una empresa agrop~ 

cuaria definida por sus funciones, su organiza--

ción, su control interno, los factores de opera-

ción que intervienen sobre ésta sin dejar de te-

ner en cuenta los factores limitantes; así como -

definir una personalidad al ejido. 

3. La canalización del capital no es eficiente, por 

no cumplir con sus finalidades tanto la Banca 

oficial como privada, para con los ejidos, dado -

que se convierten éstos en paternalismos dirigi-

dos. Con lo que se necesita una reestructuración 

adecuada a sus operaciones. 
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