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PROLOGO 

La raz6n que anima el desarrollo del presente 
trabajo, no es s6lo la de sentir realizada mi Tesis_ 
Profesional, sino también la de dejar un testimonio_ 
de reconocimiento y agradecimiento al intachable re
formador, estudioso, catedrltico, hacedor de la ley, 
litigante e investigador principalisimo de la Seguri 
dad Social de los Trabajadores de M~xico; como lo es 
el H. DI' Al'berto Tr\.ae.b& UrbinaJ ~ J.ns~gne illaestro 

•' • •• e-·., .- --• '<" '•. •'~'•'. ---- ,:• ,._ "·:"::'·,~·,:~.---.-..:- :';_','' .~ • 

.. ·.la ccibija .. de nuestra mbilllá cas~ de ~atüciloS. siempre 
vivificada y enulsada con el aliento continuo y sa..,.. 
bio conductor para llegar a la ambicionada meta de -
todos aquellos que han llegado y que llegaremos a -
preocuparnos por la incorporación de la Seguridad 52_ 

cial a ese sector cuantioso que integra la Sociedad_ 
Mexicana y que se confunde con el alma mater de nue~ 
tra nacjonalidad, como lo son la clase campesina de 
nuestra querid1sima Patria. 

Seguro estoy de que el Honorable Jurado que -
ha de exil1nínarme posee de lo que yo carezco, magna
nimidad, justicia y ciencia, creo y estoy firme de -
ello, que es el momento oportuno de apelar a tan in
calcul ablen valores con el fin de que rni s6plica cul 
mine en el perd6n de generosidad que s6lo puede fru.s, 
tificar en las conciencias de quienes la enseríanza -
es su eqtandarte y la sabidur!a la raz6n congruente_ 
e inconmensurable como .Fin <tl.Hmo ele su existencia;-
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aceptad pues, respetables maestros la sencilla ex-. 
presi6n de mi agradecimiento como el m~ minímo 
tributo de admiraci6n, respeto y de reconocimiento 
especifico al semillero creativo y fuente inagota
ble de valor y de conciencia, a mi maestro IX>n Al
berto Trueba Urbina que ha dejado su fructífero e.! 
fuerzo en su realizací6n. 
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Debo decir ahora, que, si bien es cierto que 
el orgullo nacional se complace cuando ha ense~ado 
al mundo no s61o en una, sino en diversas ocasio-
nes sus adelantos institucionales, como el Juicio_ 
de Amparo y el Art. 123 de Nuestra Carta Magna, C.!?_ 

mo superación de la Protección Social, también lo 
es, que, hasti\ la fecha Nuestra Legislaci6n social 
mexicana, ha apartado por decirlo asi, en cuanto a 
bienestar y Protección Social al Sector Campesino_ 
como si ese sector de nuestra Patria, como si a 
ese sufrido paJ.ad!n de nuestras conquistas revolu
tjoliaJ'~~ po~ .el so!o fü~cho de p:retef'4er CQn.ta -

< .. , .. "' . "·". .. ... ... . . .•. , . .. .... . ... ···. . . .. ·os 
(!en\h sectores protegidos por la Justid.a Social y 

la. Seguridad Social, condenado a no gozar en su i!!; 
tegridad del m~ mínimo adelanto de las conquistas 
de la Justicia Social y la Seguridad Social. 

Si es posible elogiar en el aspecto revolu-
cionario a nuestro artio~lo 27 Constitucional, en 
cuanto que le da al derecho de propiedad una fun-
ci6n social señalando limitaciones en función del_ 
interl!s p6blico y declarando el rlerecho de la Na-
ci6n sobre el subsuelo, sobre la:.1 aguas, sobre los 
montes, sobre los minerales y dem~s recursos, org~ 
ni z ando por otra parte al campe •ü no en funci6n bfl
sicamente de su propiedad, po~li ble es también pen
sar en adicionar a tan revolucionario precepto pa
ro. elevar el rango de norma Constitucion<\l todo un 
sistema proteccionista de la per"10na humana del 
c<'ll1lpesino y los que dependen de ~l, para proporci~ 
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narles una vida en el campo m!s humana, m•s produ_s 
tiva y mls justa como debe corresponder a todo ci:!!_ 
dadano mexicano y muy en especial al campesino me
xicano. 

Por estas razones apuntadas creemos necesa
rio y además como una ineludible obligaci6n como -
futuros Abogados, cooperar en forma efectiva sino_ 
a la realizaci6n absoluta de la Justicia Social, -
cuando menos con la firmeza de nuestros conceptos_ 
que lejos de ser sistematizaciones jur1dicts 1 han 

de fructificar cuando menos en el anhelo, ya no en 
la. reali~a4 1 de los ciJ,tdadarl()S CO))Cientes de qliie-

'" ' :, ··. > ·'· > ,·. '' '.,,, '' ' ' '' ····.',' '•'' • '' ,z' ' ' ,' ,'' 
· 1JJlª jµJta equitativa, el ~est'ino de ~a vtda igu.U 

para todos los integrantes sociales de un Estado -
de Derecho como el nuestro. 

1·omando en consideración los alcances soci~ 
le~~ ele nue!;tro tema y que tanto el Derecho Agrario, 
como el r:erecho del Trabajo, "º'' producto del si-
g 1 o XX , no podemos enjui d. ar a ,, 'J tas ramas del De
recho Público, de no haberse p1·t!or:upado por resol
ver todo lo de su contenido; p•.uo :;i, fuera de to

da critica, podemos contribuir 91 desarrollo inte
gral de este nuevo derecho que i::s preocupación 
constante no 5610 de los gobern;;ntes, sino de toda 
la conciencia nacional. 

Considerando las razonen apuntada~; y enfati 
zando loi1 conceptos mencionaclou estimo necesai·1si
mo ce cree un Instituto que debería regir conjunt! 
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mente con la ley, las relaciones de Seguridad so- -
cial a las diversas categorías de trabajadores que 
laboran en el campo. 

Est~ Instituto, su ley y sus reglamentacio
nes, tendrían como finalidad ó.nica la protecci6n s~ 
cial definitiva en la conquista y en torno a la Se
guridad Social de los campesinos. 

Dicho Instituto que propongo sugiero a la -
consideraci6n de quienes lo critiquen y opinen res
pecto de él, se denomine "EL INSTITUTO NACIONAL DE 
PiQTECCION $0CIAL.DB LOS CAHPESlNOS 11 , 

- . . )f,'c->, .. " 

aprQ,b~i6n'o:r~proba;i6~ .. ·énl()~··qiterios,··· .sino que 
est~manos necesaria y justa su creaci6n, ademh de 
.factible, ya que tomando en cuenta la naturaleza -
tan peculiar de la gente del campo, proponemos una 
adici6n Constitucional, de un capitulo que con el -
rango de norma Suprema, como diría el ilustre maes
tro mexicuno Dr. Francisco GonzMez Diaz Lombardo,
consagre los derechog fundamentales del campesino,
aus bases cfo organí1.aci6n y de bienestar y Seguri-
dad Social, de igual modo que se ha hecho con los -
trabajadores al servicio del Estado centrando asi ,
en el hombre, la base de la organizaci6n politica y 

social. 

Estas sencil 1 as p~ginas que en su intenci6n 
cristalizan mi intento en la creación de un Instit~ 
to como el ya aludido, las dedico con toda admira-
ci6n y respeto a mi querido maestro Dr. ALBERTO 
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TRUEBA URBINA, incansable Director Intelectual y -
reformista de la Seguridad Social, y la modestia -
de este ensayo, que carece de toda pretenci6n de -
valer como una solución al problema planteado, que 
es propiamente la Protecci6n Social definitiva de 
los campesinos, no estriba en pretenciones imposi
bles de dificil realización, ya que,' basta tomar -
como base los elementos y condiciones que sirvie-
ron para la .forrnaci6n del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para así poder ajustar en la medida de su natural~ 
za a los trabajadores del campo desarrollando y C.2, 

locando al campesino dentro de lo~ al.c¡;\nces ~e la 
.Ju.stic$. 

jo' ~n Mhieo riO i)óngah el ~edo ~~ 
persona del campesino; las conquistas institµciona 
les de otras clases sociales, repercutir~ ineluaI 
blemente en el sector del Agro, no como realiza- -
ci6n de Justicia, de Seguridad y Bien Común, sino_ 
como marcada injustificaci6n de la Justicia Social 
y de la Seguridad Social. 
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CONCEPl'O DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Nosotros entendemos por Seguridad Social C.2, 
mo aquella parte de la Justicia Social, que preten
de resolver en el hombre la miseria, la ignorancia_ 
y la enfermedad mediante el Seguro, corno el triunfo 
de la idea humana sobre las fuerzas de la naturale
za; es tambi~n una victoria de la L6gica sobre to-
dos los poderes i16gicos con que el hombre tiene -
que luchar, concluyendo entonces que es necesario -
substituir a la Limosna por una reglamentaci6n jur.!, 
dica y esto no es m~ que la Creaci6n de un Instit~ 
to ~bidamepte regl,éllllent~o <111e prQpore,:j,.pne: El lo~_ ,... 

son tres las condiciones esenciales para que surja_ 
la Seguridad Social en el mundos La primera es que 
se implante la Justicia en lugar de la fuerza como 
fil'bitro entre las Naciones; la segunda condición es 
que exista una oportunidad razonable de realizar un 
trabajo productivo para cada indJ.viduo en lugar de 
la desocupaci6n; y la tercera condici6n la hace co_!! 
sistir en que tiene que existir J.a seguridad de que 
se tendr-~ <linero suficiente para estar al cubierto_ 
de la indigencia, cuando por cuulquier raz6n no se 
pueda trabajar, 

LA FINALIDAU DI!: LA SEGURIDAD SOCIAL: 

La finalidad de la seguridad socia:t en los 
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términos planteados por el tratadista referido, 
las hago m1as, ya que considero que; M~xico país -
que se ha caracterizado ante los ojos del mundo -
por su avanzada ideologia y .fecundas realizaciones 
en materia social, no pueden permitir que la crea
ción de \ma Institución protector• como lo seria -
la del Instituto Nacional de Protección Social pa
ra los Campesinos, quede fUera de los alcances de_ 
nuestro revolucionario articulo 27 Constitucional, 
estimulando a las clases laborales del campo, 11A
mesele campesino asalariado, o ejidatario propia-
mente dicho, sobre las bases humanas y democrAti--
cu al. deci.r .· dd. i Uflt):'e llUllHtÍ'O -

,., - . , .. _ ·- ,., 

que: se encuentra el 
pesina procurindole sobre las bases de una bien e!!_ 
tendida justicia social, el bienestar y la felici
dad y alejando de una vez. por todas la incertidum
bre, la inseguridad y la pobreza que han sido pre2_ 
cupación constante de todos los pueblos que como -
el nuestro, son amantes de la dignidad humana; co_!! 
cluyendo entonces que la finalidad primordial de -
la Seguridad Social es: Buscar· en el Derecho So- -
cial la justa armonía de los !'actores que crean la 
dqueza para producir bienestar colectivo, mate- -
rial y e~piritual ya que el derecho busca proteger 
al trabajador, al campesino, al necesitado no s6lo 
dentro de sus labores, sino a(m tuera del trabajo, 
no s6lo individualmente considerado como un sujéto 
de una relación subordinllda, sino como un sujeto -
que tiene una familia o dependiente<i econ6micos,
y el Seguro Social ha sido y eu el medio mls ade-
cuado para realizar la Seguridad Social, motivada_ 
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mi idl!ologi~ por estos conceptos propongo para la ~ 

realizaci6n de los mismos la creaci6n del Instituto_ 
Nacional de Protecci6n Social de los Campesinos. 

Los pensamientos aqui transcritos y lau ba
ses donde fincaría el Instituto que propongo se cree, 
tienen su fundamento legal en los revolucionarios ~ 
ticulos 123 y 123 de nuestra Carta Magna, 



CAPITULO SEGUNDO 

CONCEPTO DE TRABAJAOOR DESDE EL PUNTO 
LEGAL 

.. I. j EL TRAJ3AJ~R E~ E¡ C~PO SUJB;¿ A DE:PEN~~ . 
CIA ECONOM!CA Y VIGILANCIA RESPECTO DEL PA-;. 
TRON. 

Il,- EL EJIDJ COMO UNIDAD ECONUMICA DE PROTECCION 
FRENTE AL EJIDATARIO COMO PERSONA r'ISICA. 
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Para ser posible el estudio del concepto de 
trabajador, creo necesario ya que asi conviene al 
desarrollo de mi tema, ocuparme de sus ramas m~s -
distintivas y qué mejor se prestan para su clasif.!. 
caci6n las siguientes y asi tenemos: Trabajadores_ 
asalariados y Trabajadores no asalariados o tam- -
bién llamados Independientes; y tomando en consid.=_ 
raci6n que el objeto de hacer esta distinci6n tie
ne como finalidad, colocar dentro de ese marco, al 
ejidatario en particular, y en lo general a los 
trabajadores del campo, pensando que, aparte de d.!;_ 

finir dicho concepto desde el punto de vista le- -
se hace necesario hacer breve referencia his-

uEn el año de 1925, Checoslovaquia estable
ci6 un régimen obligatorio dé Seguridad Social pa
ra los trabajadores independientes, y en la Confe
rencia de la OIT, del año de 1933, se incluye en -
lan charl;ir; el tema de los Trabajadores NO ASALA-

IUAJXJS, pues muy a pesar de que! este Organismo In
ternacional tenga como objeto regular estrictamen
te cuestiories Obrero-Patronale~.i. en ese mismo año_ 
se invit6 a la;; Legislaciones Nacionales a que, t2_ 

ma.11dc ~~ .. c:uenta las condicione!.~ ~con6rrtic~_s, socifl-
les y adJninistrativas, y en la medida en que ~stas 
lo ptrmitieran, se incluyera un c.!l seguro de inva
liclez, vejez y muerte a los TRABAJAJXJRES .tNDEPEN-
DIENTES econ6micamente d~biles, de 1 a industria, -
111!:1 comercio y de la Agricultura. 

Ahora bien, tomando como base lo anterior--
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mente !leñalado diremos que, al estudiar el sistema 
de Seguro Social Mexicano de los trabajadores no -
asalariados o independientes, nos encontramos con_ 
la dificultad de definir qué debe entenderse por -
trabajador independiente o no asalariado, dada la_ 
amplitud del concepto y la variedad de doctrinas,
condiciones, leyes y sistemas. 

"El Articulo 123 Constitucional señala que, 
"el Congre9o de la Unión, sin contravenir a las b! 
ses siguientes, deber~ expedir Leyes sobre el Tra
bajo, las cuales regirln entre los obreros, jorna

empleados domésticos y iU'teSlit,tlj)S, y de una ... 
.-~-. ........ ·.;"' ... . .. V.~1>' º" . !(°• 

.. ·ba.]~~?erit:l'.~d~· ~~ t~'~ij~t-11 .\ a toda •persona 
presta a otra uri ~ervicio material., intelectual o 
de ambos géneros, en virtud de un contrato de tra""' 
bajo", considerando representantes de los patrones 
y en tal concepto, obligan a ~stos en sus relacio
nes con los dem~s trabajadores: Los Directores, ~ 
rentes, Administradores, Capitanes de Barco y en -
general, las personas que a nombre de otras ejer-
zan funcione u de direcci6n o de admini straci6n. 

ror :;u p~rtc el Articulo 1.7 de la propia 
Ley, define el Contrato Individual de Trabájo como 
aquel por virtud del cual, una persona se obliga a 
prestar a otra bajo su direcci6n y dependencia, un 
servicio personal., mediante una retribuci6n conve
nida. 

No debe entenderse mal e~ta postura, ni tam 
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pece debe perderse d~ vista, sin embargó l& tesis 
aceptada de la relación contractual nos señala -
que la existencia del contrato de trabajo no se 
presume entre el que presta un servicio personal y 

el que lo recibe, sino que la Ley actda supletorí~ 
mente en caso de ausencia de estipulaciones expre
sas. 

Es conveniente anotar asimismo, la def'ini
ci6n contenida en el Articulo 84 de la misma Ley -
Federal del Trabajo que define al Salario como 111a 
retribución que debe pagar el patr6n al trabaja- -
dor, por virtud del contrato de trabajo". 

ejei-d,cio· de Ürt~ aeHVida<ii' oricfiC> y 
profeSi6n, bto es, ~on aquellos que trabajan P<>r_ 
su propia cuenta sin estar subórdinados a un terce 
ro. 

Sin embargo y en la interpretaci6n que a su 
contrario sen!;u, nos proporcionan lo n articulas i_!! 
vacados, creo que el concepto e!i muy amplio y vago 
y para una mejor ilustraci6n, d tar~ algunos casos 
de trabajadores consideri\dos generalmente como no 
<isalariadvs y que son: 

Los profe~ionistas no sometidos a contrato 
de trabajo, fll"te!;anos, pequeños comerciantc.:s, pro
fesores inde¡H:!ndientes, boleros, voceadores y en -
1.1lgunos casos los billeteros. 

TambiGn se discute sobre la naturaleza de -
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los trabajadores a c10lltí.C1lio, algunos trabajadores 
de pequeñas industrias famj.liares, en ciertos ca-
sos los domésticos. bajo ciertas circunstancias 
los trabajadores marinos, los pescadores, los ali
jadores que contribuyen a la carga y descarga de -
los barcos, los conductores de vehiculos, trabaja
dores manuales en ciertos casos, vendedoras ambu-
lantes, los trabajadores del campo en ciertos as-
pectes y en fin otros tantos que en cada caso ha-
br!a que estudiarl.os, para determinar el rAgimen -
aplicable. 

Una vez obtenido el concepto de trabajador_ 
asalariado y las ~efini~ones legales <¡lle .. ~ . 

. ·.-' ...... ,-..... _-'.'- __ - --<< ~:::_>y;·;_·:.-' . . ' .:. '!C\'..'<:. _-_-:_-:·-, :::_'-·.:·_·:·.···-)->:>~~~<-'.--·: .·-:· ___ . -;'_·'·-·-.'.·::·: .-.:-•. 
para los efectos ··.. que al hablar. en:capitulos''pos 
teriores sobre quiénes son los wjetos de la rela: 
ci6n, en cuanto a beneficiarios y asegurados o cia!!!. 
pesinos propiamente hablando, no tropecemos con 
las dificultades que ocasiona la definición y la -
colocación del sector campesino en sus clasifica-
clones, a fin de que en los términos de la Reforma 
a la Ley del Seguro Social Mexicano que entr6 en -
vigor en el año de 1957, Reforma ~sta que se refi.!:_ 
re a los trabajadores del campo, en la que se am-
plian y aclaran los casos de aplicación de este s~ 
guro, y congruentes con esta Reforma, en la que 
quedaban incluidos entre los trabajadores del cam
po, a los miembros de las Sociedades de Crédito 
Ejidal y de Crédito Agrícola, y aquellos trabajad~ 
res que si bien trabajan s6lo durante cortos lap-
sos sucesivos, para diversos patrones, y realizan_ 
labores diferentes a aquellas a las que normalmen-
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te se dedican éstos, y que no constituyen una nec~ 
sidad pemanente y habitual y obtienen normalmente 
su salario, podemos colocar a.dichas clases dentro 
de sus clasificaciones correctas. 

En el Articulo 60. de la Ley del Seguro So

cial Mexicano, se señala, que el Poder Ejecutivo -
Federal determina!'~ las modalidades y la fecha en 
que se organice el Seguro Social de los.Trabajado
res al Servicio del Estado, de empresas de tipo f~ 
miliar, a domicilio, domésticos, del campo, tempo
rales y eventuales. 

Las clases de trabajadores a que se refie-
ran las normas y para dar cumplimiento a este re-
qu.i sito, creo conveniente hablar del concepto de -

trabajador desde el punto de vista legal, en tal -
forma tan somera como lo hago, pero que la consid.!:_ 

ro de suma importancia ya que con estas caracteri_!=! 
tic as no tropezaremo'J con la~.; cli ficultades del ca
!>O en la si tuaci6n de los trilba,i 0dores del campo -
dentro de la crear:ión de un 1n'.:ti tuto Nacional d<::_ 
Protección Social para los Tri\b<1,jadores del Campo. 
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EL TRABAJ AOOR EN EL CAMPO SUJETO A DEPENDENCIA EC.Q. 
NOMICA Y VIGILANCIA RESPECTO DEL PATRON. 

En el punto primero del capitulo que comen
tamos, ya hicimos referencia al concepto del trab~ 
jador y en especial, a los trabajadores no asala-
riados o independientes, y también en el mismo, ya 
habíamos aludido al vocablo trabajadores asalaria
dos, por lo que, en este renglón y en una .forma -
muy breve, trataremos de situar a los trabajadores 
del campo sujetos a dependencia económica y vigi--
lanc:i,a :respecto del pat~~' pero r ~ 

,_._ - '' .- . - ; -_.- ;,· _ .. _~;,;~,,~· ',. __ •' 

. . ·. . . . e . . . OUJ'O· > .'. · .. ·. . ·· ... 
no, y reglamentada por la Ley Pedl!rat.d.eL·Trabájo 
su calidad de trabajadores, no¡¡ oc:Up~emos. nada : 
m~ de definirlos en los términos y como lo hace -
la Ley, pero antes de esto, queremos hacer alusi6n 
ya que lo consideramos oportuno, a los siguientes_ 
decretos. 

Al Decreto de 5 de Diciembre de 1810 por el 
cu~l el padre de la patria Don Miguel Hidalgo dis
puso entregar a los indigenas las tierras pertene
cientes a sus comunidades para que las cultivaran, 
y si mencionamos este Decreto, es porque creemos -
que nos va a servir para encontrar en una época -
m~s remota, el origen de los trabajadores asalari!! 
dos del campo y en efecto, el fundador de un pue-
blo tenia derecho para si a tomar la cuarta parte_ 
de toda la superficie que dividiera en "suertes",
consti tuyéndose los ranchos y haciendas, que m~s -
tarde fueran absorbiendo la!.l 11 Dehesas 11 y los eji--
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dos de los pueblos seg(m el decir del "Dr. e aso", -
ya que en su criterio, el ejido era un "pasillo" P2, 
ra llevar el ganado a los agostaderos, a las dehe-
sas. 

"De paso, hablaremos del Generalísimo More
los en el proyecto de Confiscación de Intereses de 
Europeos y Americanos Adi.ctos al Gtibierno Español, -
en el que, se orden6 la utilización de todas las h~ 

ciendps grandes, porque consideró conveniente que -
la mayor parte de los hombres del campo se convir-
tieran en pequeños agricultores trabajando sus pro
pias parcelas, 

····~~~!~i~·~1~·¡~,;'f~~~¡F·.······.·. 
e sac:ar de lOs rartchós y hlílé: 

a los trabajadores para qufl fueran ellos los que 
cultivaran personalmente la tierra y no estuvieran_ 
sujetos ni a protecci6n ni a vigilancia que en ese_ 
tiempo no existía protegida legalmente como en la -
actual, hecho!> éstos r¡ue no~; puedi.:n servir de base_ 
para hal>la1' técnicamente de .lo'.> trabajadores del 
c;:impo •;uj>~to!> a dependencia enrnf;rc1ica y vigilancia_ 
r~sp~ct0 del patr6n. 

Manifestado lo anterior· 'Teemos estar en P,2. 

sibi.l~dades de explicar ct nue~nn; juicio lo que en

tendemos por el concepto de tn1t,;;3ador en el campo_ 

su.j<~to a dependencia econ6mic<1 '/ •1igílancia respec
to de1 patr6n. 

Y al respecto podcrno'" rk''Ír, que no puede -

perderse de vinta la tegin o el ~riterio de la rela 
ci6n contractuaJ y que la cxi'ltr:w;j,) del contrato -

de trabajo se presume siempre r!ntre el qnc presta -
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un servicio personal y el que lo recibe y como ya i.!: 
dicamos en el punto primero del capitulo anterior, -
el vocablo salario o jornal, nos d! la idea de esta_ 
clase de trabajadores, ya· que por salario debe ente!! 
derse, la retribución que debe pagar el patr6n al 
trabajador, por virtud del contrato de trabajo, 

ºAhora bien, el Articulo 190 de la Ley Fede 
ral del Trabajo expresa: que las 4isposiciones de e.:!. 
te articulo regirful el contrato de trabajo de los 
peones del c~npo, entendi~ndose por tales las perso

sexo que ejecuten a jornal o a de2. 
propios y habituales 
~ao.l:r 

del C:¡wpo puede?l_. 
ser acasillados o eventuales, consideran peones 
acasillados para los efectos de esta Ley aquellos i,!! 
dividuos que viven gratuitamente en casa construida_ 
dentro de los limites de la hacienda, y previo con-
trato que determine su condíci6n hagan depender habi, 
tualmente su~; n11;dios de sub<;ist•:nr~ia del .Jornal o s~ 
lario que reciban en trabajos ri::Iativos 31 cultivo -
de 1 a tierra. Se presume acasil J .ir]o el i¡ue en las -
condiciones expresadas, tiene 1;:n la haci•~ru.ia una pe!. 
rnctnencid continua de m~s de tre'i meses. 

Vemos pues como este precepto, nos dice cla 
ramente quiénes en el campo dependen ec()nómicarnente_ 
del patrón, y podemos darnos cuenta tambi6n, de que 
e 1 jornal o sal ario de acuerdo cori la rcz l ilCi6n apun
tada, son tl:rminos sin6nimo!:l, en virtud de que <lel -

jornal o salario hacen depender 'Hrn med.io•1 de gubsi1 

tencia. 
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Podemos concluir 4iciendo: que todo indivi
duo de uno u otro sexo, que preste sus servicios -
en el campo, distinto a .los peones del campo, que_ 
sirva en una finca, se regir~·por las disposicio-
nes ~enerales que establece en su Articulo.194 la 
L~y Federal· del Trabajo. 

Para el estudio que estamos realizando ace~ 
ca de la creací6n del Instituto Naciona). de Segur,;!;. 
dad _Y Servicios Sociales para los Campesinos y Tr.!!_ 
bajadores del Campo, esta clase de trabaj~ores ya 
están clasificados y definidos, en virtud de que -
su seguridad juridi~a se encuentra expresada y el,! 

··ya, eu·ia-~eY def1ruítifu1:o ltexie~ d~l 5~~6-so 
cial 1 en cambio y como ya lo °hicimos notar en el : 
capitulo anterior, nuestra mayor preocupación e i!! 
terés, radica de ser posible como lo es, e~ que en 
un mañana no muy lejano vea:no::i cumplidas nuestras_ 
aspiraciones y deseos de ver extendida en el _cain-
oo, la Seguridad Jurídica y los servicios sociales 
a los trabaja.dore!; no asalariados y a los ejidata
rios de nuestro pais. 
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EL .EJIDO COMO UNIDAD ECONOMICA J::E PROTECCION FREN
TE ·AL EJIDATARIO COMO PERSONA FISICA, 

Un.aspecto practico de los manejos agr!Cc>-
las que demuestra por una parte el desarrollo de -
este capitulo, lo encontramos en la siguiente ex~. 
sici6n que con cifras y datos fidedignos pasamos a 
exponer: 

Se trata de dos distintaB regiones producto 
ras arroz en donde el Banco Ejidal posee moli--

t>enefi.cio del de ~:J.la~h-
·'' .·;·_.:-.-·.·;; 

los. 

En 1 a de Tuxtepec se producen anualmente, -
por ejidatarios en lo fundamental, unas doce mil -
toneladas de arroz.¡ ahi funciona, adem~s. el moli
no "Silverio" con capacidad suficiente como que P,! 
ra su mera intervención marginal diese al traste -
con las innumerables maniobras de los acaparado- -
res. 

Esta cosecha la adquier~n los molineros de 
Córdoba, Ver,¡ quienes pagan apenas entre 70 y 75 
centavos por kilo. Dichos inwJstriales emplean a 
comerciantes acopiadores quien;:s, en turno, pagan_ 
al campesino a razón de 55 centavos menos los des
cuentos por hurnectad e impurezas; el acopiador da -
crédito en forma de semilla y víveres al.ejidata-
rio y cobra por ello cuanto le viene en gana¡ lue-
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go recoge la cosecha en el campo y la pesa en roma 
nas cuya exactitud es impredeci.l>le, e:xpide un reci 
bo por la cantidad bruta aceptada e indica en d6n
de va a liquidarse; el arroz es llevado a Tuxtepec 
y ahi se determina, sin la intex"venci6n ni presen
cia del productor, qué descuenten; por humedad o i,!!! 
purezas han de regir: acto seguido, el acopiador -
deduce los adeudos a virtud. del "crédito" otorgado 
y, por lo general, el ejidatario siempre queda a -
deber, año con año, de s11et>te que asi se establece 
el compromiso, previo y perenne entre productor y 

comerciante para el disfrute subsecuente de la o -

prodtl6en BOÓto~elM~~; el resto d.e la cosecha, e.! 
to es, m~s de 11 mil toneladas, es producci6n de -
unos dos mil ejidatarios hasta la fecha no organi
zados en sociedades locales de crédito, 

Sin r~mbargo, la experienc:ia demu.estra que -
la soJ a intr~rvenci6n marginal lt.!S d~ ayuda consid!:, 
rable. As1 a partir del ciclo J~69/60, el molino_ 
ejida1 "Silverio" c:ornen?.6 por olitener 400 tonela
das adicionales y t'.!n el de 1961/02 ya compraba 
1, 350; adem~s, el gobierno de Ü<lxaca grav6 fiscal
mente la salida de arroz del Est•Jdo, a fin de que_ 
el molino tuviese materia prima ~uficiente para -
ope.r;w con efir::iend.a adecuada y a bajos costos¡ -
tod<' r'llo condujo a que los prer::íos en el campo 
asc·~'ndieran !}eneralizadamente dt! '.)5 a 90 centavos 
por kilo. 
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De todo lo que antecede se desprende que: -
primero, el Banco Ejidal. posee en Tuxtepec, Oax. ,
una importante instalación indu!ltrial pero funda-
mentalmente desaprovechada, y ~U.o significa una -
especie de lujo absurdo y torpe 1 segundo, basta P.2, 
der manejar la tercera parte da la cosecha regio-
nal, o sea, unas 4 mil toneladi:\'i, para que el moli 
no opere con mucha mayor eficie11.da y rinda ganan
cias estimables en medio millón de pesos por cí- -
clo; tercero, al coordinarse la actividad del ~?li 
no con el mecanismo .fiscal del Gobierno oaxaqueíio, 
de inmediato se suscita una alza generalizada de -

.),ps pre?,iQ!l en el campo~>P~ro c1,,1,ando menosbatitil -

la sola administración 
oportuna de unos cuatro milloneo de pesos, siempre 
y cuando los ejidatarios sean debida y legal.mente_ 
organizados de forma que se logre rescatarlos de -
las garras de terceros. 

Veamos, ahora, algo de lo ocurrido en el Es 
tado de Morelos, que es a manera del reverso de -
la medalla, 

La cosecha arrocera en el ciclo 1962 mont6_ 
a unas 27 mil toneladas de procedencia ejidal; de 
ellas, el Banco financió el obtenimiento de unas -
15,600 (58%) y manejó directamente y por vez prim~ 
ra para los cuatro molinos de que es dueño, unas -
ll mil toneladas. El crédito !fümini strado ascen-
di6 a 6. 2 millones de pesos, de los cuales se rec:.!a 
peraron 6,1 millones, o sea, poco m~ del 98%. Y,
aparte de ello, se repartieron alcances o exceden-
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tes a los ejidatarios hasta por 5.7 millones de P.!:, 
sos m~ •. 

Con anterioridad a 1961, los precios eran -
fijados por los molineros y de manera que los Ctls

tigos por humedad e impurezas les rendían una ga-
nancia adicional, cuenta habidade, los verdadero¡¡ -
atracos a que eran sometidos los productores en rn_! 
teria del peso, la medición de aquellos descuentos, 
etc, 

Nada mb que, , en 1961, el Banco decidió ut! 
lizai- el,. ti~cti.o 4e qt,¡e control a ll,l.Hdecior del 60% .. 

, ....... ' -• .. ---- -, -. ' .. - ·.· .:-·;· ... -- _ _-;.;· ·-.- , .. "'• - -· "" 

:i.n~~tr!ales se ?'..ega-
ron en redondo a cualesquiera revisiones que aume_!l 
tasen el precio y paso insólito, en esa posición -
los apoy6 nada menos que la Directiva de la Liga -
de Comunidades Agrarias, del Estado, As1 dicha li 
ga se dedic6 a propalar contratos por su cuenta 
asignando un precio de un peso por kilo, no sola-
mente inferior al de 1961 sino que, al carecer de_ 
normas de calidad en qu~ apoyar ln recepción del -
grano por los molineros, de hecho hacia que las 
circunstancias retrocedieran mucho m~s lejos que -
antes y en detrimento del ingreno campesino. 

Fue entonces cuando el Banco recogi6 con 
verdadera sensibilidad e indudaule 11cierto, el ma
ltH•tar de los ejidatarion y se 1;uso al frente de -
ellos en su lucha justa por obtcr1e1· mejor1as. Hi
zo a un lado a la Liga y entabló tratou directos -
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con las SoCiedades de Cr~di to Ejidal; en asambleas 
plenamente democr~ticas lleg6se al acuerdo de que 
se pagaría 1.05 pesos y de que regir1an por fin 
verdaderas normas de calidad que :regulasen la en-
trega del arroz, ahora s1, de manura determinante_ 
a los molineros privados para qut! acatasen dichos_ 
acuerdos populares y participar6n en el beneficio_ 
industrial del grano¡ pero ante la tercera negati
va, los dej6 finalmente a un lado, 

De esa manera, las instalaciones molineras -
del Banco pudieron operar con mayor eficiencia por 

· ej~pl.<t e.1. JllOl.int> d~. _Maz ate:Pec tl'ab .. · e~. 1961 .s6- · 
; ..... ----_-. ·- - '"' - -~·:~.;-,':'..'.)¡>· ....... ---- - ·. . 

trol de Calidades, S,A. 11 , de suerte as! se explica 
el que hayan logrado dichos alcances y redondeasen 
un ingreso promedio desusado de m~ de 900 mensua

les. 

Bl Banco manejó lan vnntas ulteriores del -
arroz industrializado y obtuvo rncjoria en los pre
cios, de 2, 670 a 2, 7 50 pe sos por tonelada del 11 su
per-extra", o bien, de 1,160 a 1,450 pesos por el 
granillo, etc. Qued6 as1 com¡it·obado, que las ~-n-
dustrias del Banco no tienen por qué perder siein-
pre, aCm y cuando haya una alza delibero.da en los 
precios a pagarse al campesino¡ que su papel al 
!lervicio de la clientela ejiclal puede llegar a pa
garse al campesino; y que, sobre todo, est! a la -
vista que cuando hay deseos de e!1Cuchar la voz. de_ 
los ejidatarios para ayudarlos seriamente, el Ban-
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co abandona de inmediato su ya vieja tarea de ser
vidumbre indirecta y no explicita en favor de los 
poderosos del agro nacional, 

De todo lo anteriormente manifestado, lleg_! 
mos a la conclusi6n, de que el ejidatario como pe!. 
sona f'isica individual, s6lo encuentra protección_ 
frente al ejido como unidad económica, cuando se -
agrupan éstos, en Sociedades de Crédito Ejidal, ya 
que, si examinamos los machotes del contrato so- -
cial que firman los integrantes de la Sociedad de 
Cr~dito Ejidal con el Banco Nacional de Cr~clito 

_. él B 

pacidad individual en materia agraria y satisfacen 
los requisitos de los Artículos 54 del C6cligo Agr!, 
ria y 45 y 46 de la Ley de Crédito Agrícola, etc., 
etc. 

Como puede apreciarse el objeto de estas S.2, 
ciedades, es entre otros, trabajar en com6n las 
tierras de sus socios, o real.izar en comdn cual- -
quiera actividad productiva agr1c:ola, comprar semi 
llas, ,>bonos, sementales, maquinaria, implementos y 
cuanl ·i:i muebles sean convenientes para los fines -
de .-;11 explot<'lci6n; en cuanto a la obtenci6n de cr~ 
di tos, ~stos, debertln otorgarlos a su vez los so-
cios que integran dicha Sociedad, de lo que, se 
puede inferir, que solamente constituidos los eji
datarios en este tipo de sociedades pueden obtener 
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del Banco Gubernamental. "Banco Nacional. de Crédito -
Ejidal.", los créditos que éste otorga, luego enton-
ces, el ejidatario s6lo en su persona, es decir, co.u 
siderado individualmente, tiene protecci6n económica 
frente a la Sociedad local del Crédito Ejidal., y al 

ejido de que .forma parte. 



EJECUTIVO EN MATERIA AGRARlÁ 
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En un pa1s de régimen Presidencial como el 
nuestro, la funci6n pol1tica considerada en su aspe.!:. 
to general corresponde al Poder Ejecutivo Federal y 
en particular, a su titular el Presidente de la Re~ 
blica, es por eso que creo conveniente antes de en-
trar al estudio de las facultades del Poder Ejecuti
vo en materia Agraria, hacer una distinci6n de las -
funciones políticas y administrativas del Presidente 
de la Repf¡.blica, distinci6n ésta que pretendo desa-
rrollarla, desde el punto de vista de la doctrina P2. 
litica, 

"La funci6n política se caracteriz.a por ser 
•,µna .~i~n .. ·.~ d~c(:j.6~ de iJ:lici.l't:,~va, 

La f'l.inci6n ptilitica implica J.'a libre inici_! 
ti va Pres1dencial una actuación ciiscrecioüal qUt: fo:, 
tiene otro limite que el bien pdblico, es la suprema 
fuerza que opera en el derrotero del Estado, consid~ 
rado este en su conjunto, en su unidad, La tarea P,2. 
U.tica es una tarea de Gobierno, en tanto que la ta
rea administrativa es una actividad vinculada jur1d,i 
camente, encaminada a la gestión de asuntos de bene
ficio p!tblico. 

La Administración es acci6n, conjunto de m!;_ 
dios operativos que hacen realidad el prop6sito del_ 
Legislador, manejo de servicios póblicos, atenci6n -
de necesidades vitales o necesarias para una socie-
dad, 

Al Esta<.\o le incumbe la satisfacción de las 
necesidades p6blicas normalmente con la colaboraci6n 
de los propios interesados y secundariamente por me-
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dio de la coacción c.'Uando asi lo reclama el inte-
~s social". 

El régimen de Centralización Administrativa 
es la .forma caracteristica de la organización del_ 
Poder Ejecutivo en México, que se integra, con el 
Presidente de la Rep~blica, que es el titular de -
la funci6n Administrativa y que cuenta para su de
senvolvimiento con numerosos órganos ~ituados en -
la esfera administrativa que desborda y rebasa el 
fria esquema de las normas Constitucionales • 

.... o ll. . 
l~s Estados Unidos"!, 

"Nos dice con atinado acierto el ilustre 
maestro mexicano Andrés Serra Rojas que los trata
distas de Derecho Constitucional convienen en que 
la expresión "Poder Ejecutivo" es todavia indefíni, 
da en cuanto a funci6n y señalan que el articulo -
II, de la Constitución de los Estados Unidos del -
Norte, que dice: se deposita el Poder Ejecutivo en 
un Presidente de los Estados Unidos de América, es 
también uno de los llamados capitulas indefinidos. 

En México el Virrey aparece como un Organo_ 
Ejecutivo aunque no es posible establecer un para
lelo justo entre la Institución Colonial y nues- -
tras instituciones juridic:as pos ter iore s". 
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La primera forma de organización del Poder_ 
Ejecutivo podemos encontrarla en la Constituci6n -
Federal de 1824 en lo que se refiere al Presidente 
de la Repdblica, porque por lo que se refiere a -
los Secretarios de Estado el antecedente est~ en -
la Constituci6n Española de C~iz de 1812. 

Es incuestionable que el Presidente, consti 
tuye el órgano preponderante del Estado. 

La situación Constitucional del Presidente_ 
de la Rep(lblica es directamente Ejecutiva pudi~nd~ 

· > s resumir .tpd• ~sa millgna lal)or ~~ los sigy.ie 
• ---·.v----~;_, - - .. - , . - ., - - . . '· .. · --- , > .. ,,,., _. ,-_. . ,-

"El Presidente de 
Magistrado de la NaciOn. 

Es el Jefe de la Administraci6n P6blica. 

E~; el Jefe Ejecutivo de la Nación. 

Es el Jefe Nato del Ejl!rdto y la Armada. 

En preeminentemente el Lider Legislativo, -
ejerciendo la facultad que le concede o confiere -
el articulo 71-I, realiza una magna Obra Legislat!, 
va, que somete a la considert.\ci6n del Poder Legis
lativo. 

Es el órgano por excelencia que dirige y d.!: 
termina el ejercicio de la función pol1 ti ca. 

El Presidente es y debe ser el principal 
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sost~ de la Constituci6n, cumpliéndola, interpre-
tfui.dola y hacer que los dem~s la cumplan". 

La funci6n jurisdiccional materialmente con 
siderada, que por excepci6n corresponde al Preside_!! 
te de la Re~blica, es entre muchas otras, LA JU-
RlSDICCION EN MATERIA AGRARIA. 

La función social de la propiedad, consiste 
en dos conceptos b:tsicos, el primero, que el propi~ 
tario no puede usar el bien en perjuicio de los de

Y el;.segundo, que el bien debe usarse en la -
· io. a la cQ~d-'• Bsto.•s ..... 

'.:;'.,_'.~f,f/;,_;.,' ' ''/-i~--' :-. '• ' 'e•';,', .. • .-

la misma. 

En la concepci6n Romana la propiedad se in
tegraba por tres derechos distintos, es decir: el -
Jus Uti, el Jus Fruti y el Jus Abuti, usar, disfru
tar y abusar. 

Un terrateniente de acuerdo con esta cancel!. 
ci6n pod1a en legitimo ejercí c:io <fo su derecho de -
propiedad negarse a vender su~; c::onechas, en cambio_ 
en nuestro Derecho Positivo, la i.njustificada nega
tiva para vender los productos di! una propiedad 
agr1cola implica la comisión de un delito contra la 
economia pública. 

Para poder precisar las facultades del Poder 
Ejecutivo en Materia Agraria, creemos conveniente -
resumir a grandes rasgos las caracteristicas de la 
propiedad dentro del Derecho Po9itivo Mexicano en -
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la siguiente forma: 

"El derecho de propiedad, es un derecho li
mitado lo que nos da la idea, de que no es un der~ 
cho absoluto, ya que el articulo 27 Constitucional 
establece la Pacultad del Estado para imponer a la 
propiedad privada las limitaciones y modalidades -
que dicte el interés p~blico; y en consecuencia la 
propiedad deber~ usarse en beneficio de la colecti 
vidad y nunca en su perjuicio". 

Pu.ede decirse también que es un dereého ex

¡¡orque. ~lo pu'4e l.UIN'lo .tl 
'•, .. -- '"'-•,•'· '' - ' ' - ,_,,;_,.:,,, 

"Tenemos .l'inalmente una tercera caracter!s
tica: Es un derecho perpetuo porque no tiene limi
tes de tiempo, la conl'ir111aci6n de los juicios de -
di stinci6n y características del Derecho de Propi.!:_ 
dacl y con apoyo en el articulo 27 Constitucional, -
la!; encontramos en lO!l artículos 833, 834 y 836 
del Código Civil de1 Distrito Federal, ya que al -

estudiar el arHcuh> b33 del ordenamiento indicado 
vemos que expresa: Que el Gobierno Fecler<ll podr~ -
expropiar cosas de los particulares que se consid.!:_ 
ren corno manifestaciones de nuestra cultura nacio
nal. El articulo H14 del propio ordenamiento dis
pone: Que 10~1 propietarios de las cosas notables a 
q1u1 se refiere el precepto antes invocado, no po-
l1l":if1 enajenarlas, ~¡r.:warlas ni alterarlas, sin au
torización del PreLlü.1entc de la Rep~blica. 
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Y del examen del articulo 836 del mismo 
cuerpo de leyes, podemos encontrar que la autori-
dad, puede mediante indemnización, ocupar la pro-
piedad particular, deteriorarla y aun destruirla -
si eso es indispensable para prevenir o remediar -
una calamidad pó.blica, para salvar de un rasgo in
minente a una nueva población o para ejecutar 
obras de evidente beneficio colectivo. 

Fuera de estos casos, el derecho de propie
dad queda garantizado por el propio Ordenamiento -
Civil, ya que tatnbi~n dispone que la propiedad no_ 
pi.le~ se_:r;: ocupada -·c9ntrl!l lª voluntl!ld de. su- duefio y 

: ' , .. ' - ' .. ' ,, . : - ~ . . - "' . " ' . . . . '• ' - ' ' -

Se ~sta~l~C'? en ~1 artft:;SA1Q 27 el~ nu@str-a -
Carga Magna que la propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los limites del. Terri 
torio Nacional corresponde originariamente a la N~ 
ci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmí tir el dominio de ella!\ a los particulares_ 
constituyendo la propiedad privada. 

En el tercer pf:lrrafo se expresa: La Naci6n 
tendrá en todo tiempo el derecho de imp0no::1· a la -
propiedad privada las modalidades que dicte el in
terés público, 

De lo que se refiere:, que, estas facultades 
son necesariamente fac:ultacleq del Poder Ejecutivo_ 
depositadas en el Presidente de la Rep(¡blíca, ya -
que para algunos tratadistas, el vocablo Naci6n a 
que hace: referencia nuestra Ca1't1l Magna, debe con-
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siderarse como la ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO "EST~ 
00 11 , en virtud de que la Naci6n no puede ser suje
to de derechos y obligaciones como lo es el Estado 
y a ese respecto al analizar el articulo 27 Const,!. 
tucional en lo que se refiere al vocablo Naci6n, -
consideramos que este precepto en su esp1ritu, se 
refiere a Estado. 

Ahora bien, ya que el Estado impone modali
dades a la propiedad, podriamos preguntarnos la r_! 
z6n o el fundamento que el Estado tiene para impo

modalidades a la propiedad, a consecuen-

eori:e·, >y es <. <{\\Q. ~l · E.st i,'11:\o 

sociedad determina cte acuerdo t;Or1. las r.cc;:sid~e!l_ 
hist6ricas. 

Guarido se establ..:ci6 el ;\rtkulo 27 Consti
tuc:ional f'ul: objeto de duras cr1.ticas, ya que al -

p•Wecer lesionaba intereses de 1.o•; particulares, -

pe!'< .. a.rortunadam•~l'lte, e r.t as crt U can no tuvieron -
ningtm ;;rraiao en rplier1cs conod nr1 el contenido y 

fin de 1.!~~'te precepto. 

No podemo<:1 dejar de afirmar, que la Ley "C~ 
bl·t!ra del C. de Enero de 191':> C3 el alma mater de -
~\'d11 prr:cepto, i.ic la que podemoo resumir lo si- -
guientc1 "Intervenci6n cofü1tan1 e del E:;tado Mexic.::_ 
li; en la. rcgl3Jnentaci6n <le 1<1 ¡,ropiedio1d en todas -
''l\':J formas y no ~~ola.mente en ) a di!:itribuci6n y 

á 1irovcché'.1Jniento de 1 a misma, 1dr10 imponil!ndole;, 
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los cambios y adaptaciones a la satisfacci6n de las 
necesidades colectivas m!s adecuadas. 

En segundo término tenemos: 

Dotación de tierras y aguas a los n<.tcleos -
de poblaci6n que carezcan de ellas, para que éstos 
pµedan en forma satisfacer sus necesidades. 

Como tercer punto deducirnos: 

Limitación de la propiedad agrícola respec
to a su extensi6n topogrM'ica y fracciqnamiento de 

Promoción y gcu.•ant1as de la auténtica pequ_!: 
ña propiecUIC!., 

Y por {ütirno: 

Creación de nuevos centros de poblaci6n en 
beneficio de los campesinos sin tierra, 

A continuar:i6n pasamos a nacer el examen 
del articulo 33 del C6digo Agral'io en vigor, en el= 
que se expresun las facultade!; del Presidente de la 
Reptlblica y que son las siguientes: 

El Presülente de la Repflblica es la Suprema 
Autoridad Agraria. 

Sus resoluciones definitivas en ningf.in caso 
podrtln ser modificadas. 
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Se entiende Por resolución definitiva para_ 
.fines de esta Ley, la que Pone fin a un expediente: 

I.- De restituci6n o de dotaci&n de tierras 
y aguas; 

II.- De ampliaci6n de las ya concedidas; 

III.- De creaci6n de Nuevos Centros de Pobla-
ci6n Agr1cola. 

IV.- De reconocimiento o ubicaci6n de la pro-
piedad inafectable, de acuerdo C64igo~ 

o~nte .de 1~ P..ep~blica pi...i:;!c ~~¡¡r -corrs0 la :iüp:i-·ema_ 
autoridad agraria para hacer efectiva la seguridad_ 
social en un paralelo de igualdad, 11 Trato igual pa
ra los iguules y trato desigual. para los desigua- -
le<J", para que dentro de un camino adecuado, la se
guridad jur1dica y la j\lsticia social imperen en el 
campo, pero no sólo en l t\ medida que ya apuntamos -
anteriormente, sino y en especial como es nuestro -
prop6si to, en la PERSONA DEL CAMPESINO. 
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F.ACULTADES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOME!! 
TO EN MATERIA AGRARIA, 

Fue nuestra intenci6n, aunq11e es anacrónica 
la denominación, hablar acerca de las actividades_ 
de la Secretaria de Agricultura y Fomento, o mh -
técnicamente si se quiere, de las atribuciones de 
esta Dependencia, para poder después referirnos a_ 
las atribuciones de la misma, con la denominación_ 
que actualmente tiene, de acuerdo con la Ley de S~ 
cretarias y Departlilllentos de Estado de fecha 7 de 

de 1958. 

De Gobernación, de Relaciones Exteriores, -
de Hacienda y Crédito Pdblico, de Guerra y Harina, 
de Agricultura y Fomento, de Comunicaciones y 

Obras Pdblicas y la de Industria, Comercio y Trab~ 
jo, 

Como se ve, esta Ley, <1enominaba a la ac- -
tual Secretaria de Agriculturu y Ga?iaderia, con la 
expresiOn de Secretaria de Agricultura y Fomento. 

Las reformas constanteu que ha sufrido esta 
Ley, como lo son las de los anos de 1921, hasta el 
año de 1943, que fueron varias, no cMibiaron la d~ 
nominación a esta Dependencia de que nos ocupams, 
es decir, todas éstas, se re.Ferian a la Secretaria 
de Agricultura y Fomento, y es hasta el año de 
1946 cuando toma su denominaci6n actual con el no~ 
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bre de Secretaria de Agricultura y Ganadería. 

"Desde el punto de vista de su contenido, -
la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado, -
viene a establecer una separaci6n de competencia -
entre los diversos organismos a los cuales se re-
fiere11. 

El criterio para hacer la divisi6n de comp.! 
tencia ha sido un criterio politico y prtlctico en 
que realmente las materias no se atribuyen a cada_ 
Secretaria o Departilllento en raz6n de corresponder 

NllftO de en lu que pue(le dividirse.te6.-

·at;1'ibúc1~~~s q1ie ru> guardan rifu9Una s:únilitüd 
su materia. 

11Por lo que se refiere a la Ley de 7 de di
ciembre de 1946, ha introducido innovaciones res-
pecto a las Leyes affteriores, no s6lo a la que se 
refiere al cambio de denominación de la Secretaria 
de Ag:ricul tura y Fomento en Secretaria de Agricul
tura y Ganadería, sino también, en que, en las le
yes anteriores se fijaba en una fol"ma enumerativa_ 
y detallada la competencia de r.:ada Secretaria y o.=, 
partamento de Estado. 

En la Ley en vigor s6lo se señala en una 
forma general la competencia de cada Wla de las l:Á? 

p~ndencias citadas, y !.le autoriza al Presidente de 
la Rep'Ciblica para detallar las fórmulas generales_ 
de Atribuci6n de facultades que hace la J,ey, me- -



40 

diante la expedición de un reglamento. 

Por ejemplo, el reglamento expedido el lo. 
de enero de 1947 y en él, a semejanza de los ante
riores, se consigna una enumeración de las mate- -
rias que corresponden a cada una de las Secreta- -
r1as y Departamentos, sin indic;ar el contenido prg_ 
pio de cada uno de los renglones de competencia ni 
la forma en que ha de intervenir la Secretaria o -
Departamento de que se trate. 

"La competencia atribuida a las Secretarias 

~t,!~J'~.. .. i- . 

Como nuestro inter~s en este estudio radica 
en las atribuciones de la Secretaria de Agricultu
ra y Ganadería, nos concretaremos a referirnos al 
Articulo 9o. de la Ley de Secretarias y Departame~ 

tos de Estado vigente, y que es de fecha de 23 de 
diciembre de 1958 para detallar las facultades de_ 
esta Dependencia, en la formn en que expresamente_ 
lo hace esta Ley: 

"A la Secretaria de Agrkul tura y Ganadería 
corresponde el despacho de los tliguientes asuntos: 

r.::.' Planear, fomentar y asesorar técnicame! 
te la producción agr1cola,ganadera, av1cola, ap1c~ 

la y forestal en todos y cada uno de sus diferen-
tes aspectos. 
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II.- Definir, aplicar y difundir los méto-
dos y procedimientos técnicos destinados a obtener 
mejor rendimiento en la agricultura, silvicultura, 
ganaderia, avicultura y apicultura; 

III.- Organizar y encauzar el crédito eji-
dal, agricola, forestal y ganadero, con la cooper_! 
ción de la Secretaria de Hacienda¡ 

IV.- Organizar los ejidos, con objeto de -
lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos 
agrícolas y ganaderos, con la cooperaci6n del Ban
co Nacional de Crédito Ejidal y del Depart~ne:nto -

~~iot 

VI.- Organizar los servicios de defensa 
agrícola y ganadera, y de vigilancia de sanidad 
agropecuaria y .forestal; 

VII.- Dirigir y administrar la Escuela Na-
cional cte Agricultura y las escuelas superiores de 
agricultura y ganaderia, y establecer y dirigir e~ 
cuelas de agricultura, ganaderia, apicultura, avi
cultura y silviC"J.ltura, en le:; lug;lres que ¡H:üce--
da; 

VIII.- Organizar y fomentar las investiga-
ciones agr1colas, ganaderas, avicolas, ap1colas y_ 

sUv1colas, estableciendo estaciones experimenta-
les, laboratorios, estacionen d'!! cr·ia, postas de -
rcproducci6n, reserva, cotos de caza, semilleros y 

viveros; 
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IX.- Organizar y patrocinar congresos, fe-
rias, exposiciones y concursos agrícolas, ganade-
ros, avicolas, apícolas y silvicolas; 

X.- Cuidar de la conservación de los suelos 
agrícolas, pastizal en y bosques, estudiando sus 
problemas, definieru'Jo la técnica y procedimientos_ 
aplicables y difundiendo los métodos convenientes_ 
para dichas labores1 

XI.- Programar y proponer la construcción -
de peque~as obras de irrigación; y proyectar, eje
cutar y conservar bordos, canales, tajo!', abrevad!. 

·ros y ja¡Ueyes. ·~ Cólllpete r•al.1.illlt'. ~ ~J?~~PQ r 

< i~':i'..~ organizas- y mantener aJ. corriente los 
estúdios sobre las condiciones econ6micas de la v,!. 
da rural del pa!s, con objeto de establecer los me 
dios y procedimientos para mejorarla; 

XIII,- Organizar y dirigir los estudios, 
trabajos y servicios meteorol6gicos y climatológi
cos, creando el sistema meteorológico nacional y -

particular en los convenios internacionales de la 
materia; 

XIV.-Dirigir y organizar estudios y explor~ 
ciones geogrAricas, y realizar estudios ca:rtogrAri 
cos de la Rep6blica; 

XV.- Difundir los métodon y procedimientos_ 
t~cnicos destinados a obtener mejores rendimientos 
de los bosques; 
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XVI.- Vigilar la explotaci6n de los recur-
sos .forestales y de la fauna y flora silvestre, 
con el p:rop6sito de conservarlos y desarrollarlos; 

XVII.- Organizar y manejar la vigilancia f'.!?_ 

restal, y decretar las vedas forirntales y de caza; 

XVIII.- Fomentar la refor~ntaci6n y reali-
zar planes para reforestar directamente algunas Z.!?_ 

nas; 

XIX.- Organizar y administrar los parques -

XXI.- Cuidar de las arboledas de alineaci6n 
de las v1as de comunicación, as1 como de las arbo
ledas y dem~s vegetación en centros poblados y sus 
contornos, con la cooperación de las autoridades -
local e ~11 

XXII.- Llevar el registro y cuidar, de la -
conservación de ~boles históricos y ~atables del 
país; 

XXIII.- Hacer el censo de predios foresta-
les y silvopastoriles y de sus productos, asi corno 
levantar, organizar y manejar la cartograf'ia y es
ta.d1!itka forestales; 

XXIV.- Organizar y adminhtrar museos naci.2_ 
nales de flora y fauna terrestre!!, parques, zool6-
gicos, ,jardines botfuticos y arboledas; 
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XXV.- Hacer exploraciones y recolecciones -
cientificas de la flora y fauna terrestres; 

XXVI.- Fomentar y distribuir colecciones de 
los elementos de la flora y de la fauna terrestres; 

XXVII.- Otorgar contratos, concesiones y 

permisos forestales y de caza¡ 

XVIII.-Promover la industrialización de los 
productos forestales; 

<ien generai de i~ ~é::~etari~ de Agiti011tura y Gana..·· 
der1a, est álllos en condiciones 4e resolver somel"a-.,. 
mente, las facultades de ésta, en materia agraria_ 
y para puntualizar, haremos referencia s6lo a las_ 
que se refieren con el campo, y er¡ la medida que -
nos sean ~tiles para resolver el problema de la -
creaci6n del Instituto Nacional de Seguridad y Se.!. 
vicios Sociales para los Campesinos y Trabajadores 
del Campo. 

Tenemos e~pecial inter~s en hablar· en los -
términos en que lo hacemos,de la fracci6n la., es 
decir, a la que se refiere a fomentar y asesorar -
técnicamente la producción agricola, ganadera, avi, 
cola, ap1cola y forestal en todos sus aspectos y -

al efecto vemos: 

Que en este renglón, la Secretaria de Agri
cultura y Ganaderia tiene facultades para fomentar 
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por ejemp1o: el cultivo del frijol; pero desgraci_!! 
damente y muy a pesar de que esta leguminosa es de 
importancia primordial para el sostenimiento del -
pueblo mexicano, deja esta Instituci6n a las condi 
ciones climatol6gicas y sólida cimentación de nuel!. 
tro pais, para obtener la potencialidad productiva, 
pero esta situación s6lo opera por ejemplo en el -
(Bajio) y zonas sernitropicales como la indicada, -
¿qué debe hacerse entonces, sino fomentar el culti 
vo en todas las regiones del pais, sobre todo de -
esta legwninosa que es esencialmente base de nues
tra aliment~i6n?, claro estl qu.e la mayor parte..., 

.... ~ltivada c:on. frijol. se ai~l>I'• · ' -_,. ___ -,, ,·-.- -, ;-' .. ',. -. --,, ,, ~-'. -:-':· ; ' < ;· - _- ,, ;; :-'·- ;, '•, - . 

forma de ~ne.fido integral este cu.l ti vo, y enton-
cé s se vale de un Insti tu.to creado. para esos fines, 
como lo es el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agrícolas, de la misma razón nos valernos en 
nuestro intento de crear un Instituto con fisono-
m1a y patl'imonio propios que estudie y realice en 
forma intC(¡ral la justicia social en el campo 1 en 
virtud de que si, el Im¡tituto Mexicano del Seguro 
Social \:On su reforma de 30 de diciembre de 1959,
pretende •~Y tender el Seguro eri el agro, lo haría -
en la mism<1 forma que la Secretaria de Agricultura 
y Ganadería y por razones de técnica y acomodo de 
sus relaciones, no cumpliría en estricto sentido -
la misión legal encomendada, y a la postre tendria 
él misn10 qfü~ proponer, la cread6n de un Instituto 
que trataru en particular de seguridad y servicios 
sociales en el carnpo, cosa que es de nuestro pro~ . 
sito debe erearse a la mayor brevedad posible, pa-
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ra que, los p ostulados de la justicia social aba.t 
quen toda el llrea de nuestro pafs. 

Nos referiremos s6lo enwnerativamente a las 
.facultades que tiene la Secretaría de Agricultura_ 
y Ganaderia en materia agraria, y al efecto tene-
mos: 

Que de todas las enumeradas en el Articulo_ 
9o. de la Ley de Secretarias y Departamentos de E,! 
tado, s6lo son las que m~s destacan en materia 
agraria las siguientes fracciones; 

de s•&etat':las'y llepartameritoi! de Estado; ~ede 
tervenir en ot:ras tantas actividades del campo, 
acuerdo con lo que le fijen las leyes expresamente 
y no s6lo éstas, sino también, con las actividades 
y las intervenciones que le fijen los reglamentos. 

La f'unci6n y las facultai:Jes del Poder Ejec~ 
tivo en materia agraria, son emanadas de la Constl, 
tuci6t1, por lo que al legislar en materia agraria, 
no invade la esfera del Poder Legislativo, conse--
c~entemente el Peder Eje cut i ··lO de acuerdo Cüü la ..,. 
doctrina de la divisi6n de Poderes y las faculta-
des ex.presas de nuestra Carta Magna, si puede en 
auxilio de 1 a Secretaria de Agricultura y Ganade-
r1a, realizar actividades que al parecer invaden -
la esfera de los otros podere9 egtablecidos consti 
tucionalmente. 

Preferencia en el otorgamiento de crédito -
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por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banco Na
cional de Cr~dito Agricola y Banco Nacional de Fo
mento Cooperativo. 

Ahí por el año 1912 poco después de los pe.!! 
samientos brotados del patricio Zapata, se levanta 
impotente el caudillo de la Legalidad Agraria ron_ 
Luis Cabrera para manifestar que, antes que la pr.2_ 
tecci6n a la pequeña propiedad, es necesario resol 
ver otro problema agrario de mayor importancia, 
que consiste en libertar a los pueblos de la opre-
si6n económica y pol1tica qµe ejercen._ 
<l~ h~i ~•~e. reme · ·· 

Déspu~s de la Convenci6n de Aguascalientes_ 

y las Adiciones del Plan de Guadalupe, brota elo-
t:Uentemente por fin, la Ley del 6 de enero de 1915 
que redacta el propio Cabrera en cuyo texto se 
unifican las doctrinas agrarias de los revoluciona 
rio~i mtls eminentes de la época, 

E'.lt a ley ha de considerar-;e como el embri6n 
bien co1tü.:bj do <le ldS aspiracionel:I campesinas que 
se cristalizan en el texto original del articulo -
27 de nuestra Constitución Pol1tica. 

Se crean pues, dos modalidades que han de -

servir de !ló';tén, para que pueda ser factible im-
partir la .jugtida agraria: 

La primera es, "La Nacionali zaci6n de la -
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tierra dentro del estilo mexicano m!s peculiar y -
que es el que da origen al vigente sistema ejidal_ 
mexicano", y la otra: Hace respetable a la pequCl!ña 
propiedad agrícola en explotación delegando en 
ciertas porciones del sector privado la propiedad_ 
de la tierra, que corresponde or•:lginariamente a la 
Nación, diríamos con mtls técnica que corresponde -
originari<rnente al Estado Mexicano. 

Nacional.izar la tierra por medio del Ejido_ 
en esencia significa, otorgarla en usufructo perm! 
nent:e bajo la garantía constitucional de que al 
ser inal:l,enab:).~s los eJ:l,4os y sus parcelas 

'-:~~¡ 

revolucionaria .. para ei 
forma agraria, 

Considerarnos necesario antes de entrar en -
el planteamiento de la preferencia en el otorga- -
miento rle créditos, referirnos sorneramente a esa -
tendencia que se ha fortalecido a costa del sector 
campe'1'ino desvalido y necesitado, que es la llama
da "nueva agricultura", la que tiende a abastecer_ 
los mercados de exportación, cuyo'.I niveles de ren
tabilidad suelen ser superiore!l y, que introdujo -
en el agro mexicano la "explotaci6n capitalista de 
la ti.erra" y un tipo peculiar de su concentración_ 
en pocas manos, porque aparte de haberse llevado a 
constitucionalizar una serie de medidas de fomento 
agr1cola aparente, que deb1an aplicarse por otros_ 
caminos legal.es, pero que tornam.,n primordialmente_ 
en cuenta la via mexicana para nacionalizar la ti!:_ 
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rra. redistríbuirla bien e impedir la nueva apari: 

ci6n del latifundio, se dict6 tambUn en la l:poca_ 
de la que segO.n algunos reformistag consideran co
mo la ie Contra Reforma Agraria, l•\ Ley de Riego -
de la Antigua Comisi6n Nacional d111 Irrigaci6n. 

Esta Ley se transforma en poderoso factor -
adicional de la nueva concentraci6n de la propie-
dad agraria, y, claramente no de acuerdo con el 

sino que con ella, se da impulso -

La Ley •sta, estab1ece puea, la pl!ll.ita para_ 
ia agresión organizada en contra del sistema eji-
dal del estado mexicano. 

En los periodos desde 1947 <\ 1952, se aten
ta de modo claro en contra <lel patrimonio de los -
ejidatarios, despojo de tierras e;iidales en abun-
dar,cia, privaci6n del disfrute de las plus-valias_ 
por los fraccionamientos urbanos, el deterioro a -
fo!'_do de 1~ ,.,.rganizaci6n colectiva para 1 a defensa 

del inter~s común, se expiden centenares de certi
ficados de inafectabilidad, !.:e detiene la marcha -

del proceso agrario par a la confi rmaci6n de los de 
rr;f'.:hos, etc. 

'I'al parece que esos nueva'.J distritos de ríe 
go se hubiesen construido expro!'e.go para beneficio 
de poderosas empresas extranjerar;; se propaga el -
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ausentismo agrario por virtud de los llamados agri
cultores nylon, y la materia del _cr~dito agricola,
que es la que m~s debemos puntualizar en este capi
tulo, es presa de anomalias e inmoralidades, amén -
de que por fin se le aderezan claras deformaciones_ 
de orden político. 

El sector campesino, m~s bien dicho el eji
dal, empieza a convertirse, no en un factor de as-
censo para el desarrollo econ6mico nacional, sino -
en motivo de una peculiar tutela que lo sostiene 
apenas y desde entonces al borde mismo .de la mera .,.. 

··.~ de r~~iiáC:i~~··.~n'ios''!Íler~ado~ adfua1ef.; consu,.. 
ma en contra de los intereses mis amplios del camp!:_ 
sino ejidatario nacional., as! traru1rormado en gene
rador de riquezas para otros sobre !!U propio desva
limiento que parece dosificado, también hecho como_ 
para que no desaparezca y para que siga llevando -
su calc~Alada pobreza como garantía de lucro para -
quienes extorsionan el progreso nat;ional, 

En los años de 1959 y 1960, el Banco Nacio-
n~ de Crédito Ej id~, presto ;:;n prGmt::d.io • a u.u as -
cinco mil sociedades crediticias formadas por ejid~ 
tarios, cuyos integrantes ascendían mtls o menos a -
347 mil campesinos; pero de ellos ~;6lo 261 mil reci 
bieron el crédito, estas socieda<len mencionadas, 
operaban en 4,740 ejidos. 

En esta época existian en el pa1s alrededor 
de lB,900 ejidos y casi dos millones de ejidatarios, 
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todo lo cual arroja, que el banco atendi6 apenas a 
la cuarta parte de los ejidos existentes y tan s6-
lo el 14% de los ejidatarios mexicanos. 

Estas cirras reflejan una carencia general! 
zada de apoyo crediticio para las masas del campe
sinado de tierra nacionalizada, 

La derrama del crédito en el año de 1959 ª! 
cendi6 a unos 7 mil millones de pesos y sus ruen-
tes f~eron estimadas por los técnicos de este íno-

do: "Millonesº; 

dos •• , •••.• , ••••••••• 1,442 20 

TOTALES: 7,000 100 % 

de donde resulta, que en la actualidad el 73% de -
lon prl!stamos <t la agricultura, mfl.s de 5 millones_ 
de: pesos 1 los proporciona el sector privado 1 acla
rando ( 'i mil mt 11ones de pesos) 1 en tanto que el -
sector póblico, es decir, los bancos creados por -
la revoluci1-<Jn p~··a at1::nUer d1. cdlllpesinado, no oto_!: 

gan hoy m~s que una tercera parte de cuanto deman
dan el grupo bancario privado, los a<Jiotistas, y -

J.;,s empresas compradoras (previo fjnanciamiento),
de materias primas agricolas funda."llentalen p<1ra la 
econom1a campesina y del pai!'.l, como el algod6n, -
otras fibras, la copra y oleaginosas diversan, 
ciertas legumbres, el café, etc., por lo tanto nos 
encontramos frf!nte a una trans!'ormaci6n no s6lo 
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cuantitativa sino muy en particular cualitativa, de 
los órfgenes en el suministro del crédito para el -
agro nacional. 

Sin pecar en exactitudes estadisticas, con
sideramos que las primeras disposiciones eficaces -
en materia de crédito agricola, datan apenas en Mé
xico del año de 1926 no obstante fué en el año de -
1935, cuando al crearse el Banco de Cr~dito Ejidal, 
pudo tener comienzo en gran escala el apoyo revolu
cionario, a virtud_ del crédito impartido por el se~ 

p(i.blico para la conservación de los verdaderos_ 
la 

·que!: d.eb&\ser 
_cuando menos en parte, a las tuerzas productivas de 
las masas trabajadoras 1 sobre la base de que care-
cen de recursos propios para emprender semejante 
destino y no obstante que se encuentren ya en pose
si6n legal y definitiva de la tierra. 

La necesidad de fundar l'!Se tipo de banca g~ 
bernamental, obedeci6 a la necesidad de llenar el -
vacio que dejaba la bancCl privada con motivo de cal-! 
sas t:coú6micv-pol1ticils, pu.es es de notarse, que '1!:! 
rante los años de 1935 a 1945 el banquero comercial 
de esa época, tenia el concepto de que la propie-
dad privada era intocable y sacra, y nulo cualquier 
acatamiento a la Constitución, de suerte que el p:r.e. 
ceso revolucionario del pueblo mexicano de orden l!:, 
qnl, violaba tale!l principios y hacia pedazos la S!:_ 

guridad, el orden y la libertad de empresa y qui~n_ 

sabe cuMtas cosas m:ll.s, por esos motivos la banca -
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privada persistía en manejar el lucro inmediato y 
mlximo, organizando la fuga de divisas en conve- -
niencia del tutelaje ext~anjero y, permitiera con 
esto, un vacio en torno de la reforma agraria como 
si se pretendiera hacerla fracasar, 

Podemos decir que hoy en d1a, la banca pri
vada viene impartiendo en forma mayoritaria el cr,! 
dito agrícola, o dicho de otro modo, hay una corr_s 
laci6n estrecha entre la afluencia de recursos de 
los particulares a la agricultura nacional. y el él!:. 
ge del capitalismo ~rario, igualmente lo que 

»4ct l., •.. 

Es de observarse, que nuestras leyes han f~ 
cultado desde mucho tiempo atr!s a la banca comer
cial. para que otorgue créditos a la agricultura, -
con cinco años de plazo cuando sean ref'accionarios, 
y de dos años cuando sean de avio, sin embargo si 
con selecciones del crédito se logr6 semejante 
a.fluencia de recurso3, hasta que se instaur6 lo 
que podriamo!; denominar contrarreforma agraria; 
porque se dijo que no habia seguridad en el agro y 

la tierra que carecian de verdaderas garantias ma
teriales que ofrecer a los banqueros comerciales, 

No ob!:tante en cuanto se detiene el mandato 
agrariGta, es decir en ~-uanto ne quiere detener el 
espíritu del Constituy1mtc de Querétaro, brota mtJ..-
9icarnente en el cerebro de los manejadore9 de di~ 
ro, que n\lnca les bastó que la tierra e atuviera en 
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manos de los ejidat arios, un cambio en el que ven, -
que en la teor1a y en l~ prktica el respaldo de la 
Naci6n entera se hace una tangible realidad al tra
v~s de los subsidios otorgados al sector ejidal por 
el gobierno miSJOO. 

Podemos ai'irmar, sin temor a equivocarnos, -
que ahora los ejidatarios poseen ya algunas garan-
t1as bancarias, y a una de ellas por ejemplo se le 
denornina "Garantia Personal", que se entiende como_ 
la bUena tradici6n moral del sujeto de crédito, sus 
conocimientos expertos, sus pagos puntuales, etc,,-

ildi'()fofgár ~arla'l.i #6te · .... · n 
de poder otorgar el .valllor de la propia cosecha fi.lt,!:! · 
ra corno prenda agr!c:ola. Con e,stas garant1as que -
podian otorgar los campesinos, Be desvanecieron los 
sofismas poli tices de que los campesinos ejidata- -
rios no eran dueños de su tierra, ni podian empeñél!_ 
la, cambiarla, hipotecarla, etc., etc. 

Cabe ahora examinar algunos .factores que se 
han coludido en perjuicio de 1 as masas campesinas ,y 
que 50n los siguientes1 

I.- Existe un completo desconocimiento de -
cu~es son los auténticos recursos agr1cola-ganade
ros de la Nación Mexicana, y asimismo tampoco se 
tiene ning{m inventario de cu:lles son sus verdade-
ras posibilidades económicas¡ basta pensar que, en_ 
11u tert'itorio de 196 millones de hectfireas, los ce~ 
sos dejan por lo general sin encuesta a no menos 
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del 25% de la superficie del pais; y tampoco ha r~ 
gido hasta ahora un criterio minucioso t~cnicamen
te aceptable para dilucidar, por ejemplo: si las -
tierras son de bosque o de monte, si especiEicarne!!_ 
te ganaderas o de agostadero cultivable, tan poco_ 
s~bese si las tierras Aridas pueden llegar a ser -
de s~cano, a qu~ costos, y para cu1les cultivos o 
actividades. 

2,- Las tierras ejidales jam~s se han loca
lizado jer~quicamente para los efectos de implan
tar un trata.niento diverso y lógico desde el punto 

l ~~t~º·'".a. ~~tl·.~ q:ye.·las recuperaci,e 

. ' ··, ·--•·.•e 

3.- Las l'Uentes del cr6dito oficial, y.de -
ayuda técnica son demasiado diver.!'las y Se expr~ 

san de manera anflrquica, sin controles ni program_! 
ci6n coordinados; vemos pues que en el campo inte! 
vienen por una u otra ra:z.6n el Departamento Agra-
ri.t>, la Dirección General de Agricultura, la Seer;:, 
tarta de Salubridad, el Instituto Nacional Indige
nir.ta, el Instituto Mt!xicano del Café, el Institu
to Nacional de la Viv.ienda, la Secretad.a de Obras 
~blic~$, l~ de Comunicaciones, la de Educaci6n, -
y en materia de crédito encontramos: El Bam.:u i1a-

cional de Crédito Ejidal, el Banco Agrícola, Fin~ 
ciera A%ucarera, Instituto del Café, Direcci6n Ge
nl!r al de Agricultura, Direcci6n de Crédito Supervi 
sado, Banco Nacional de Comercio Exteriox-, Fondo -
de l•'omento Ejidal, Fondo de Garantia, Nacional Fi
nanciera, S.A., Banco Nacional del Ejército y la -
Armada, diversos bancos regional.es, pero el probl.!;_ 
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ma est~ en que, ¿Qui!n coordina a ese enjanbre de_ 
actividades e Instituciones, maxime que no existe_ 
en el pais;es decir que carecemos de un solo y ge
nuino programa de fomento nacional agrícola-ganad~ 
ro. 

4.- No se dispone sobre un buen catastro S,2 

bre la propiedad agraria, ni existen censos al co
rriente y con sólo esto resulta imposible: desalo
jar legalmente a quienes no trabajan su tierra, 
proceder a reacomodos, democratizar a .fondo los c.2 

. misariádos, y Sociedades de crédito, depurar en ss 
la B!!!nca Ofiehl, eliminé\?' 

·- ·' - - ' -· - '' ' .. , •·. -, ,., - ' '1 - ' -~ -' ·- '" ~ - • ' -- ' ' • ' 

Para concretizar, lo anteriormente expuesto, 
cabe decir que mientras el Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonizaci6n, no realice en tiempo los_ 
deslindeg, el Cataotro y las dem~s medidas urgen-
tes, no se podr~ derramar con solidez el crédito,
ahot'a bien, la uzura en el agro no reporta fiscal
mente para el ejercicio del crédito con disfrute_ 
inmediato de la producción en los mercados; la 
raiz de la U!3ura no esta en el L·ie.sgc e~ce~ivo si
no en la desvalidez monetaria, legal y educativa -
del productor, en otras pal.abras, estl!i. basada en -
la carencia del crédito, y en un grado de iliqui-
dez campesina por los sistemas seguidos. 

La realidad es, que, los métodos de ''ir al 
tercio, o a mediasº del producto, no son tan pernJ:. 



ciosos, lo que sucede es que, atrfls del a::opiador, -
es decir, de quien presta el dinero, se encuentra_ 
invariablemente la banca privada por medio de las 
cadenas de sucursales de descuentos y amplias li-
neas de crédito, s6lo abiertas, para los ricos lu
gareños, que conocen las realidades ambientales i!:, 
mediatas, 

Debe aqu1, recordarse que apenas el 21% del 
crédito total c¡ue derraman los bancos gubernament,! 
les llega al campesino a mediado y largo plazo, 
las cuatro quintas partes restantes se otorgan pa-

' E.st~ ~ég;i.to .··a corto 

c0nseguir ·otros.aeree&:>re9; 1¿· ·-. 
cual significa que inclusive en la mayoria de lo:> 
casos en que recibe ayuda gubernamental o de Banca 
Privad::1 1 tiene además que ocurrir al usurero. 

Gabc tambi~n '.;eríalar, que el agio, que hoy_ 
domina a grandes sectores ejidale~,1 1 es consecuen-
cia de la acci6n in<lirect a de l. a banca privada y -

dt: la insc9uridad legal que agobia a esos sectores 
c:::.'npe!'ino!1, Adem~s e1 agio, es causa de que exis
tan econmnia!l campesinas apt::ú&S de !llP-ra subsisten
cia, o seil 1mo de 10$ factores mtls poderosos que -
impiden l ¡¡ buena capitalizaci6n ejidal. 

E<J 1m hecho ya debidam<:nt~! establecido, el_ 
rl.t l<' de<Jcapitalizaci6n constante que padece la 
bunca oficial y que se estima antuüincmte entre 300 
y ')00 millones de pesos, en particvlar originados_ 
por los déficits <le operación dt:1 Banco Ejidal. 



Estimamos que la Wtlca forma de evitar esa descapi 
talizaci6n por el Banco Ejidal, seria organizando= 
una política clara y congruente para la derrama de 
SUBSIDIOS, pero sin jan~s disfrazarlos éstos, como 
CREDlTO. 

Con lo anterior no !le agravaria contable y 

financieramente al EjidaJ. obligfuidole, a sobre 11!:_ 

var una carga que es de la Naci6n entera y que de-

tenderia a ser genuino, oportuno y as! es
perar que el campesino siembre, y su cosecha, no -
quede a merced de la usura y otras circunstan
cias, es decir cuando menos, hay que prestar lo 
mismo pero prestarlo mejor, de todo lo cual pode-
mas advertir r¡ue el cr~di to agr1cola otorgado por 
el Gobierno debe manejarse sanamente desde el pun
to de vista financiero. 

Si el Banco E.iidal. no ha operado hasta ah~ 
ra en términos de lucro razonable y necesario para 
poder ampliar su capi talizaci6n, ello, no se debe_ 
esencial mente a la deshonestidad, ni a que sus op!;_ 
raciones fuesen descabelladas en lo financiero; si 
no que la Ctiusa m~s profunda y determinante consi!!_ 
te en que la Banca Privada y el Banco Agrícola fo!, 
talecen por decirlo as1, al capitali!;ta del moder

no terrateniente "Pequeño Propietario". 
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Por otra parte, vemos que el Banco Nacional 
de Comercio Exterior que año con ai'io exhibe jugo-
sas cifras de rendimiento en sus balances, las ob
tiene del lucro de otras esferas del sector p6bli
co y nada del propio Banco Ejidal 1 por virtud del 
uso indirecto de créditos exteriores, que aqu~l -
tiene y le traspasa con buenos r6ditos, para que -
éste, de todos modos tenga que subsidiar en parte_ 
a la agricultura marginal y absorba las pérdidas -
descapitalizadoras que engendra toda la estructura 
del mecáni!>mo agrario nacional. 

~·re9uiar, or11.nf¿ar y 
· .. ·.•· .. ·. por parte de la banca privada; pues -

como se puede apreciar f'kilmente, es la banca pr.!_ 
vada la que abastece con mfls de 70% el volumen del 
cr~di to ag:ric-..ola, que por ahora ':!'! otorga. 

Gon posterioridad a la cr1.:aci6n de los ban

cos ar¡rarios de la comarca laguri•!ra y Yucatful, de~ 
tro dd Banco Ejidal se discuti6 duramente los prá_ 
mero!1 rnesP.o:i del año de 1962, tocio ese problema, y 

anterj or, fue consecuencia de la inicia ti va que en 
marzo de 1961, formuló laSecretar1a de Agricultu-
ra, dentro de su programa a realizar en el Banco -
Nacional de Crédito Ejidal, mism~ qt~e en julio si
gi,ticnt e apl'ob6 el Consejo de Administraci6n del 
propio Banco, 

Y ahi quedó en claro que la descentraliza--
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ci6n y fomento de sucursales, era un alivio que no 
resolvía nada esencial. 

Consider6se, superficialmente, que los pro
blemas de mayor envergadura del Banco atañen a la -
consecuci6n de recursos, recuperaciones y mejor 
desempeño administrativo; pero no hubo palabra al~ 
na en torno de la situaci6n que guarda la Reforma -
Agraria y sus graves consecuencias para el Banco. 

Hubo oposici6n manifiesta a que los ejidat~ 
rios por incapaces, fOl'maran parte del Consejo Adm! 

1b~<¿émrpe~ii1osustiariós···del cr6ditp 1 ...... sinÓ-
el Banco mismo, y en particu.lar por los futuros 

gerentes de sucursales esto, puede verse claramente 
en las actas de 20 de febrero y 2 de marzo de 1962. 

Ahora hien, los gerentes de las sucursales_ 
rutorizar~ crédito~ hasta por 150 mil pesos y el -
Comité hasta por 499 mil pe!;os, 

Por otro lado se tiene, que necesariamente_ 

tante de Agricultura, otro d~l Agrario, dos de los 
ejidatarios pero designado!! por el llaneo, y uno de_ 
la Banca o del sector privado¡ aparte de que en al
gunos casos podr~ haber otron dos, como el represe~ 
tante de Recursos llidrfu.tlicos u otro que regional-
mente tenga importancia se~n acta de fecha 20 de -
febrero de 1962, 
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De lo anterior, se puede deducir primero: -
que el control del crédito ejidal directo, pasa a 
manos de la Secretaria de Agricultura, a través de 
sus agentes generales en los Estados; segundoi que 
dichos funcionarios, asi como los correspondientes 
al Departamento Agrario no son nombrados por sus 
capacidades de manejo; tercero: que la mayoria do
minante dentro del Comit~, la Eonnarfui tres repre
sentantes que en mucho se han acercado material e 
ideol6gicamente hablando, como lo son el sector 
privado y los de Agricultura (y Agrario) aparte 

· acord6 por acta de 2 de marzo de 1962, que 
l'f:P:t'Hentantes y J!tie1111:!~.s de ~ ··'..m: .. 

··'))e consiguii!rtte el probll!lml'de tC>rtdó ci'ee-:.. 
n10s que :r'eside en que no hay organismo bbico que 
inicie los planes y refina los rt!stantes factores -
del sector pílblico para encauzarlos sincronizada-
mente dentro de una acci6n arm6nica y colectiva. -
Pues ni la Secretaria de Agricultura, ni el Banco_ 
Ejioal, fungen hoy con semejantes características; 
sino que cuanto prevalece es mas la dispersi6n y -
101; muy graves daños para el inl"er~s campesino. 

D>ntrn rlf>1 funbj to com,.rt·l al '>f· <lic:tina1.1f>n -
dos a~pectos¡ el primero, es el que se refiere a -
la c:omc!rcializaci6n de los productos ejidales en -
el JjQ<Jto campo del consumo por la ~ociedad o comu
nhlrv1; y, el seg1mdo, atañe a lan trt:msacciones 
que e !;pedficamente tienen lug ;ir dentro dd. sector 
t; jidal mismo, un hecho que los ejidatarios pennan.!:_ 

ccn desunidos y carentes de toda protccci6n, por -
ejt:mplo: los campesinos fian ~u trab<1jo durante un 
delo vegetativo a los mfis poderonos, pues éstos,-
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toman para s1 las cosechas en las condiciones m6s_ 
ventajosas del mercado y sin haber corrido otro 
riesgo que el de otorgar una pequeña porci6n de 
cr~dito, ya sea directa o indirectamente, que no -
puede considerarse, sino como un verdadero agio. 

En el caso de los productos alimenticios y 

de primera necesidad aparte de que es urgente coo!. 
dinar con gran precisi6n la actividad crediticia,
sembradora y de levantamiento de cosechas es nece
saria la presencia del organismo comprador • 

. Ó\.1. r~~ibo ~ llll!!fcéQicias cosechadas y ~~t~~ 
cados se tornan altamente negociables en la propia 
banca privada, quien de ese modo otorga liquidez -
inmediata al depositario de los productos, de man~ 
ra que asi no esté. obligado a maltratarlos, o a t!:_ 
ner que tolerar fuertes gravf:lmenes especulativos y 
usuario~; sobre los documentos con que le sean pag~ 
dos, ejemplo: "(letras, cheques, etc,), dichos ce:.. 
tificados o certificaciones r1egociables en los de
p6sitos en el almacén, son poseedoras de un perio-
do nttly claro de ºAUTO L!QUIDAC!ONº, que e~ igual a 
la etapa en que se prolongue el consumo de tales -
mercanc1as; porque las almacenad.oras particulares, 
una vez expedidos los certificados, disponen de 
las cosechas almacenadas, o las ceden a quiene$ n~ 
gociaron esos documentos, o sea los Bancos Priva-
dos, de modo que, se resarcen ambos y plenamente -
al momento en que se consumó la venta total, Aho
ra bien, esta apreciación que hacemos, es claro, -
que no esté. de acuerdo con el Derecho Mercantil M,!;. 
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xicano, ya que sa~mos que estos certi.f'icados de -
dep6sito que otorgan los bancos privados, decimos_ 
las al.macenadoras privadas,no son los que reglame.u 
ta el derecho mercantil¡ pues de a~'Uerdo con este 
cuerpo de Leyes, son los Almacenes General.es de ~ 
pósito, la (mica instituci6n que Jl1Aede otorgar di
chos certificados. 

Y, mientras tanto ocurre que Almacenes Gen~ 
rales de Dep6sito, S.A., instrumento gubernamental 
estrechamente ligado a CONASUPO, no opera en la -
pr~tica como organismo auxiliar de crédito, es d!:, 

exp~de ~ertif icadOs de dep~sito que no 

·~·· 
tes recupera sus préstamos en alta prcipórci6n, pa
ra que en seguida CONASUPO los liquide y disponga_ 
organizadamente de las cosechas en los mercados, y 
no puede me<1iar m~s que el perfodo evidente de co!l 
sumo, y en ello no hay ninguna etapa prolongada 
que pudie!iC !füscitar inflaci6n monetaria percepti
ble. 

Dentro del vigente sistema, algo peor o se
mej;\11te a los efectos perniciosos de la inflaci6n, 
acentó.;\se 1,~n cada cosecha el mal reparto de la ri
queza y <'.<Jn ello se daría poco '1 poco el poder de -
la compr<• rle las masas campe'.ünas, comprometiendo_ 
su polire:1.;1, al conjunto de per'lPf~ctivas t•cales pa
rr1 1::.i dt:'.Htr.rollo 'lur~ exige la Hnción. 

La r:lanticidañ en las .importaciones, la fu

ga úe r:api' .. ales odo•.;os improductiv~):.i y por otra -
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parte los acaparamientos y especulaciones sobre el 
costo de la vida en ascenso permanente y voraz pa
ra las masas populares, la prohibición de la pignS?, 
raci6n por la Banca privada de artículos de prime
ra necesidad; pero ahora las circunstancias pare-
cen ser muy distinta¡;, primero; porque el nivel -
de los precios mantiénese ahora mucho m~s sujeto a 
control¡ y, segundo; porque si a los certificados_ 
de dep6sito gubernamentales se imparte aut~ntica -
liquidez, los acaparanientos y especulaciones por 
el sector privado pueden sujetarse sanamente me- -
diante el encaje legal dentro del Banco de M~xico; 

·'*1. ~i:,evalece el c:riteJ:'io de que ha de ser la Comi. 
.·.~U,~ 

gubernamental.es qii~ene~ pué®n y. ~
ben decidir .al respecto, y no aquella comisi6n des 
conocedora de las necesidades vigentes. 

Apuntamos que esta rase del problema es de 
importancia, ya que de acuerdo con crtlculos y est.!. 
macümr.:•1 !'ídedignos, cada año se reglstra una p~r
did a que oscila entre 400 y 800 millones de pesos_ 
a consecuencia de 1 deterioro que sufren lo!:: proctu.s, 
ton mal amente almacenados, y •le poder se cvi t ar 
esos despilfarros, tt::rJdl":iGrno:; ~ 1~ m2110 n1J-:!VO~ re
cursos para ampliar el finimciamiento a.gr1cola. 

flrletn~!;, el sü;tema CONASUPO-ANIXiA, sólo OP.!:, 

ra en tl/indc existen ya almaceneg clel sector póbl 1-
co, y ento signií'ica que el resto de los producto
rcn, rio tienen ·siquiera esa protecci6n tan defec--
1;uo5amente t:!.\tablecida, por lo que, en la actual.i
dad, el volumen de compras por CONASUPO jam~s coi.u 
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cide, porque resulta inferior, cuando menos con el 
volumen de la producci6n finMciada por el propio_ 
Gobierno; finalmente la carencia de planificacio-
nes para el intercambio dentro del propio Ambito -
de los ejidatarios mexicanos pues su inmensa mayo
ria, y por ejemplo: ha de utilizar costalera, que_ 
es su propio estado econ6mico, nada m~s que de he
cho nunca los consumidores de costales los obtie-
nen directamente de los ejidatarios productores, -
de igual modo, el abasto de maiz, trigo y otros 
granos a quienes siembran materias primas proviene 
de los intermediarios y de algunos organismos eji-

. . éie: capa'c::i.d.ad de . rimacét\~en1:o 1 as1 e()~ ~ 
dinaci6n general en las compras y movilizaciones -
con.P.orme a calendarios y disponibilidades, estimu
lan la especulaci6n o demeritan la liquidez para -
los campesinos. 

La erosi6n finandera que agobia permanent!:_ 
mente al Banco E,jidal, •;e salda año con año media_!! 
te l<"s Clportaciones del Gobierno quien de ese modo 
vuelve a capitalizarlo; obtiene adem~s cr~ditos en 
d61 are~; del Banco Nacional de ComP.rci o F.xtt>>'ior y 

fondos •:¡ue provienen de sw; propias recuperaciones, 
am{m de sus empr~stito<; que otorgan diversos pro-
veedores; esto se complementa con los anticipos P.!: 
ra operar por parte •k quicne!J (:ompran en gran es
cala y por tradición alpmos productos agrícolas -
f'um'IJ.tnentale!> con destino al mt:rcado externo. 

Un ejemplo ilustrarr> este propósito; el Ban 
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co Ejidal celebra convenios cada año con las empr!;_ 
sas extranjeras y monopolizadas, y a virtud de di
chos convenios recibe anticipos en d6lares disfra
zados como créditos; el Banco Ejidal expide paga -
rés con intereses del 6 al 7% que avala el Banco -
de Comercio Exterior quien por ello cobra este Ba:! 
co una comisión que fluct~a entre el medio y el 
uno por ciento. 

Estos tratos implican: que las empresas ex
tranjeras posean preferencia antes que cualquier -
otro cliente para adc¡uirir toda o la mitad de lea -

que sE; o'btenga.<::9µ ~""";tlo.$ ~tic:~ 

. p .. ·•·.· ..••.. · .. ·. ~éeg\ll'ámit.;n:to a~ic:c)iá :y tantas modali;. 
dades m~s del agrarismo mexicano, mientras 6stas -
no sean modificadas radicalmente los imperantes 
sistemas de Contra Reforma Agraria, seguir~ con-
tribuyendo a que prevalezcan y se enraicen todo.vía 
mfui dentro de un proceso general que terminó por -
desvirtuar amargamente el impulso justiciero que -
presidiera las luchas revolucionarias del pueblo -
mexicano esperanzadas en el mandato original de 
nuestra CARTA MAGNA. 



NUCLEOS DE POBLACION EJIDAL 
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"Dos son en realidad las Instituciones que 
destacan y se relacionan con los n6cleos de pobla
ción como sujetos de Derecho Agrario, EL EJIIXl Y 
LA COMUNIDAD. 

Si analizamos las ptl.ginas de la historia de 
México, veremos que una por una, nos enseñan, que_ 
la ra1z de nuestra nacionalidad est~ constituida -
e integrada en su totalidad por indigenas, y !stos 
a su vez vienen a constituir lo que actualmente en 
nuestro Derecho Positivo Agrario, se conoce con la 
denominaci6n de Ndcleos de Poblaci6n Ejidal, 

id~ 1547 se reducirlos, ébncentr~dolos en -
pueblos, segdn lo dispuso el Marc¡ub de Falces, Vi 
rrey de la Nueva España, en la Ordenanza del 26 de 
mayo de 1567. 

La superficie que se acord6 asignar para la 
creación de estos lugares, se le denominó FUNDO LE 

GAL. 

El ejido se crea en México, como sistema l!; 
galmente ~.Hspiciadc, pGr lo Ordenanza de Felipe II 
expedida en el año de 1573, misma que .f'uera una de 
las rntls c'.:;casas en todo el periodo colonial, cuyo_ 
destino teórico habria de ser el de impartir algu

na protecci6n a las masas ~ampesinas abor1genes, 

El ejido que en un principio no era cultivf: 
ble, fue con el tiempo arrollado en la pr~ctica -
por el sistema inexorablemente sobrepuesto y abusi 
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vo de las (encomiendas) , en .forma tal que, abolí-
das por fin en el año de 1721, ya le hab1an ocasi,2_ 
nado daños seculares y profundos que, no obstante, 
resui taron incapaces de borrar para siempre la as
piración del campesinado hacia la justa tenencia -
de la tierra. 

"En ef'ecto nos dice el ilustre tratadista -
de Derecho Agrario, Lic. Alejandro Rea Moguel, que 
la Encomienda nace en el año de 1509 y termina en 
1721 durante el reinado de Felipe V y que su ori-
gen lo podemos encontrar en los rc).lartiiili._entos de 

re_-partcis de tierr!IS h.echo$ por ,lc:>:Í 
:..,· ~:. ' '·::: . .. - . - :- ' ~- - - - ' - -'' - '. -, ' - -. - ·~·'···' . ·'-

Estas entregas de tierras e indios se ha- -
cian en c~idad de botin de guerra, como pago de -
serviciog· y en proporción a la categoria de los 
soldados' y a los personales ml!:ritos en campaña. 
Las encomienda:J perdieron su finalidad evangeliza
dora, convirt il!ndose en propiedad privada y los e~ 
cornendados se convirtieron pr~cticamente en escla
vos, púr lo consigui1rnte el resultado de las enco
mienda!; fu~ que los ind1genas perrtieran sus tierras 
a favor de 10'1 encomenderos, 

En la época precolonial los pueblos de la -
Nueva España disponian de tierras comunales que se 
dr.·~ignilban con el nombre de Allepetlalli, que eran 
eq1üva-lt;ntes a las tierras lle ejidos, que en gspa
ffa eran las tjcrras de uso com(.in que ~e encontra-
b•m situadas a las salidas de la~ poblaciones. 
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A trav!s de la evoluci6n hist6rica de la R.!:, 
.forma Agraria, el vocablo "Ejido" camb:!.a no sólo de 
significado ideológico, sino de contenido económico 
y social, y como consecuencia se transforman sus f.!, 
nalidades. 

Entendiéndose actualmente por la palabra -
ºEjido"; la denominación qu13 se da a la extensión -
total de tierra con la que es dotado un ndcleo de -
población. 

Creemos conveniente y en la forma somera en. 
tt~~~.s }~1'\111t ~ e :;t9s •.. ;~g~r · . · '1P~ ;J' . 

11Lós antecedentes legales del Fondo ComO.n -
de los ~cleos de población ejidal, los encontramos 
en las circulares n&neros 49 y 51 de fechas lo. de 
septiembre del año de 1921, y de o~tubre del año de 
1922, instrumentos éstos, que en nuestro concepto -
y muy a pesar <le que poco se ha hablado de ellos, -
en su contenido, traducen el espíritu, visi6n y en
tusiasmo con que la Comí si6n Nacional Agraria de 
esas épocas, empezaba ya a trazar las bases funda-
mentales de uno de los asp~~tos, trascendentales de 
la Revoluci6n Agraria de M~xico. 

"Y as1 vemos como: La Comisión Agraria Na-
cional no termina en su misión, al dictaminar sobre 
lo~ expedientes de restituci6n y dotación que hasta 
ella y por los conductos legales se elevan, sino 
que es la indicada para reglamentar el aprovecha- -
miento de los ejidos y a encaminl'lr su progreso; ahS?_ 
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ra bien: El Articulo 213 del Código Agrario en vi
gor expresa: 

"En cada ejido se constituir~ un i'ondo C'!O-

m(ln que se formar~ con los que se obtengan por los 
siguientes conceptos: 

~.~ La explotaci6n hecha por cuenta de la -
comunidad, de los montes, pastos u otros recursos 
del ejido. 

lI .- Prestaciones derivada.$ de .contratos e~ 

:r±:F:-t as . indi!i11n1i ~i'lt1~ ~,que . c~rr~~p~na ari _ 
al n~cleo por expl0taci6n de terrenos ejidales. 

IV.- Las cuotas acordadas por la Asamblea -
General de Ejidatario:; p<lra obras de mejoramiento_ 
colectivo; y, 

V.- Los ingre~~os que no correspondan a los 
ejJdatarios en partit;ular, 

Vernos puc:;, L:omo se integra el ¡.·ondo Comfm_ 
de los n6cleos de poblaci6n ejidal y nos llama la 
atcnci6n la fracción IV del Articulo que comenta-
ll"QS porque cli\ramente se refleja en ella el espir_i 
tu de esta fracción, al considerar que deja en ma
no~. de 1 a As:unblea General <.\e ejidatarios y en la 
Cl.h•ntia de su!:'i aportncione~;, el hecho de que estas 
cu(it as se inviertan t~n obra'J de mejoramiento cole.s, 
t:lvn; pero se entiende que en el tncjor<vniento co-
lect.ivo del ejido que rec:auda y no en el mejora- -
miento colectivo de todos los ejidos que constitu-
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yen la tierra nacionalizada del Estado; porque si 
esto .fuera as!, las cuotas que acordarfi.n las asam
bleas generales de todos y cada uno de los ejidos, 
serian minimas y desproporcionadas de acuerdo con 
la capacidad productiva de uno y otro ejido, Y C.2_ 

mo consecuencia nunca el ejido de acuerdo con esta 
rracci6n aportaría ni en una centésima parte la 
constituci6n del .fondo comfui, 

CONSTITUCIONALIDAD DEL REGLAMENTO DE 
. 1NVERSlONES De LOS PONDQSU~JÍDALES. Y 

..•. - .. - - '._ .... , __ '··.- •,' .- - ', - _.,, ·-.-; '._·; 

··.·.· .. · . te> ~\íe rue 'p\lb11~~ ~"1 r,1.;_ 
rio Ofic:ial de 23 de ~ril de 1959, en sil conside-.
rando s~ptimo expresa las finalidades de ést~, que 
consisten en precisar el alcance de la expropiaci6n 
y de la permuta de terrenos ejidales por particula
res, organizar el buen manejo de los fondos comunes 
de lO!l ejidos, 

En su ilrt1culo lo. dispone la creaci6n del -
Fondo Nacional de Fomento Ejidal, deber~ integrarse 
con los siguientes recur~rn~H 

Es decir, el articulo primero que comentamos, 
adem~s de que crea el Fondo Nacional de Fomento Ej,!. 
dal, establece la forma de integraci6n del mismo, y 

asi tenemos que deber~ integrarne con: 

I.- Los Fondos Comunes E.]idales; 

II .- Los remanentes que queden de las indemn,!. 
zaciones en efectivo por expropiacién o 
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permutas de terrenos ejidales, después_ 
de la adquisición de las tierras que d!:_ 
ban entregarse al n6cleo de población, 

III.- Los intereses derivados de las operaci.2, 
nes que se realicen con el fondo o con_ 
la inversi6n de sus disponibilidades. 

IV.- Las utilidades que obtenga el Banco Na
cional Hipotecario Urbano y de Obras PQ. 
blicas, por fraccionamientos que reali-
ce de acuerdo las percepcipnes de 

ci-Ia~ · que d~~n eni 
tregar los concesiOnarios de iriafectab,! 
lidades ganaderas; 

VI.- Las aportaciones del Gobierno Federal,
de los Estados o de los Municipios¡ y 

VII.- Los dem~s recursos en numerario que el 
Pondo Nacionnl obtenga por cual.quier 
otro concepto. 

Para el manejo del l"ondn Nacional de Fomen
to Ejidal, el Articulo 2o. del Heglamento expresa_ 
textualmente: 

Articulo 2o. Se constituye el Comité Técn.i 
co y de inversi6n <le fondos, para el manejo exclu
sivo y permanente del ~'ondo Nad.ona1 de Fomento 
Ejidal. Este Comité esta:rA integrado con repre--
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sentantes de las siguientes dependencias e insti~ 
ciones: 

Secretaria de Agricultura y Ganadería, Se-
cretaria de Hacienda y CrMito Pdblico,Departamen
to de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, Nacional Fi 
nanciera, S.A., y Sector Campesino Ejidal. 

Todos los recursos del Fondo Nacional de Fo 
mento Ejidal quedan a.rectos exclusivamente a la 
realizaci6n de los programas y de los planes de F~ 
mento econ6micQ y socia1, .formulados con lo est°""-

to f~dort~s c~~r~~~hdÍ~tgs 1iée:n:i.co 
qUe tiene el control de1 fortdo, trii\nsciibi1119s el, -
contenido del Articulo 7o. del reglamento: 

Articulo 7o. Corresponde aJ. Comité T~cnico 
y de Inversiones de Fondos: 

I.- Formular los planes generales de fomen
to económico ejidal y definir los crit!:_ 
rios que deban aplicarse para autorizar 
1~5 inversio11e-s de fundos comurH::~ ~uli-

citados por los di í'erentes n6cleos de -
población; 

II.- Formular los planes de fomento econ6mi
co ejidal de regionen o grupos de pobl~ 
ci6n y conocer y reoolver sobre las so
licitudes de aplicacl6n de fondos he- -
chos por los n6cleon de poblaci6n; 
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III.- Colaborar técnicamente conlas autori
dades agrarias del pais, en la plane~ 
ci6n y ejecución de los programas de 
fomento ejidal, por lo que respecta a 
organizací6n y promoci6n agricola y -
ganadera, manejo y colocaci6n de los_ 
productos y desarl'ollo y fomento de -
la industria rural ejidal, as! como -
de las actividades productivas compl!:_ 
mentarías o accesorias al cultivo de 

la tierra; 

V.- Celebrar operaciones de cr~dito y 
otorgar las garantías que estime ade
cuadas; 

VI.- Otorgar préstamooi o créditos destina

dos al desarrollo de la economía eji
dal pai·<1 lograr •;u industrializaci6n_ 
y 1 a pr·omoci6n de .1cti vidade s produc

tivas, obteniendo .\l efecto las gar~ 
t1as correspondientes; 

VII.- Opinar sobre la procedencia de permu

tas y expropiaciones ejidales, y de-
terminar, en este tH timo caso, sobre 

el valor y monto de la indemnizaci6n_ 
que de1m pagarse, la que <Ji empre deb!:_ 
rfi hacerse simul tt\nearnente a la expr~ 

F·inci6n; 
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VIII.- Emitir opinión sobre la forma que de
ba reglamentarse la venta de solares_ 
urbl:l.rios ejidales; 

IX.- Intervenir, vigilar y fiscalizar to-
das las operaciones d~l fraccionamie~ 
to y de la venta de los lotes urbani
zados; 

X,- Establecer las bases generales de co~ 
trataci6n de maderas, resinas, cantf.!
ras1 p9,$tos y otros recursos ejidales,. 

XI,'- Aprobar su presupuesto anual de gas,..
tos, con cargo al fondo que le prese~ 
ten la institución f'iduciaria y pre-
vio acuerdo con la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Pó.blico¡ y 

X!I. - La:i demf:i.s funciones que le atribuya -
este reglamento, sus normas reglamen
tari ~s, las reglas de operaci6n y el 

t:onlrts.lú dt: fideicomiso; 

Segó.n el <'rticulo 4o. clel reglamento a que -
nos referimos, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal,
se entregarli en ficleicomi so al Banco Nacional de Grt 

dito Ejidal, y esta in!ltituci6n bancaria representa-
r~ dicho fideicomiso de acuerdo con lo que disponen_ 
el reglamento, S\Hl normas complementarías, el contr! 
to Je fideicomiso existente, as1 como las reglas de 
operación que .formule el Comi t~ Técnico y de lnvcr--
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si6n de Fondos. 

Estas reglas de operación deber~ ser apro
badas por la Secretaria de Hacienda y Crédito 1'6-
blico y por el Departamento de Asuntos Agrarios y_ 
Colonizaci6n, seg(.m se dispone en la parte final -
del articulo 4o, del precitado ordenamiento. 

Es conveniente agregar que, conforme al ar
ticulo 5o. de dicho reglamento, los recursos y bi~ 

nes que en su totalidad reciba el Banco Nacional -
. ,Qé;Cr,~~itó .. Ejidal 1 que deben integr~ el, Fondo ·tia.-

Igualmente es necesario agregar que confor
me al articulo 9o. del propio reglamento, el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, corno institución fidu
ciaria, tiene a través de su del1!gado fiduciario -
especial, far:ultades de dispo~1ic.:i6n y de adrninis-
traci6n cie los fondos necesarjo'l para la ejecuci6n 
de Jos progr<vnas elaborados pnra el Fondo Nacional 
de Fornen to Ej idal. 

En todo caso, debe mediar• un acuerdo por e.!! 
cr)to del Comí té T~cnico y de lnversi6n de Fondos_ 
par<> héi•~er las inversiones corre~;pondientes, 

Por (iJtimo, e1 fideicomiuo, en términ1Js ge
ne:rale~, consi1~te en que una peri1ona llamada .fidei 
comitente destina determinado'.O btenes a un fin 11.
cito y especifico y encomienda 1 a e,jecuc:i6n de di-



78 

cho fin a una instituci6n fiduciaria, en beneficio_ 
de otra persona, ya sea física o moral llamada fi-
deicomisario. 

Ahora bien, y para dar fijeza a nuestro C0.!2_ 

cepto de Constitucionalidad, trataremos de explicar 
lo que en la doctrina se conoce con el nombre de 
principio de autoridad formal de las leyes, en don
de se encuentra la clasificaci6n de las mismas por 
raz.6n del poder que en ellas interviene y del proce 
'<limiento para su formación y para su modificaci6n, 

ha ·. prétend d6 qúc; i Melllls . d~ f~ · ·. 
yes c::onstitucionales y l~yes< ordinariás 1 existen : 
otras categor!as como son las leyes org~icas o re
glamentarias y de leyes que emanan de la Constitu-
ci6n. 

Respecto de las leyes org#inicas y de las r~ 
glamentaria<J podemos afirmar que, fk:;d.e el punto de 

vista fol'mal, no existe ningun,1 <lifer~r1ci¡~ que las 

!lepar~ de las ordinarias y:.1 que, al igual que és- -
tas, son elaboradas por el l'o<ler Lt~gislatívo const,i 
tui do, de acuerdo con e 1 procerlimi en to del art 1culo 
72 Constitucional, 

Para terminar diremos1 que la Constítucion!: 
l:ldad del Heglamento de Inver!done'J de los Fondos -

Ejidales y Comunales, radíca en la'l facultades ex-
presas que nuestra Carta Magna otorga al Poder Eje

cutivo, 
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EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

La Ley, para ser efectiva, requiere ser el~ 
ra, a fin de que no s6lo pueda imponerse, sino as
pirar a su cumplimiento por la convicci6n del suj~ 
to obligado. 

La seguridad jurídica exige que la norma -
tenga el mejor indice de positividad, ésto es, de 
eficacia, para ello se necesita que tenga una pre
tensi6n de validez lo m!s permanente posible y que 

D. . . . 

Nuestra legislación ha sido siempre avanza
da; acorde con un recio pensamiento doctrinal. y -
con una historia fuertemente vivida, como se hace_ 
patente c,n las Leyes de Indias, la Constitución de 
l\patzing:!i.n, la Constitución de 185'/ y la vigente,
•;i !l en.bargo, e1 problema no est~ en poseer una 
:;m:mzada legislad.6n, sino en buscar los medios p~ 
ra dotarla de positívidad. 

Nuestro sistema mexicano ;~ctopta un criterio 
positi·.rista, pue:, ~o reconoce a la costumbre, sino_ 
en au!>encia de cualquier Ley encrita, alguna posi
tividad como fuente 1e la Ley mi ;\ma, asi como no -
recono:e, ni a la pr~ctica de la ~;ociedad, m~ po
si tividad que la de fuente ~>uplctoria. 

Al hacer· un poco de nbtoria del precepto -
constitucional que analizamrrn, non encontramos que 
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ya en la época de la colonia el publicista Abad y 
Queipo con un gran espíritu previsor, habia soste
nido, que la mala distribución de la propiedad de 
la tierra y los grandes despojoa que se cometieron 
en las propiedades de los indiog, beneficiAn.dose -
mlicamente a los privilegiados, acarrearía como 
consecuencia irremediable, que ue originara la Gu!:, 

rra de Independencia. 

Abad y Queipo pedia, que ~e les reintegrara 
las tierras a los indígenas que habían sido despo
jitdo¡o y que se hiciel'a un .reparto equitativo de la 

~ ' .. • .. • • . " • • ' .. *' 4 

,t:;5'}..i ,..,- •• ,..,,,·~-t> • ,.., '. ,' °"' ~· ~ ... ,,.A; 

••-"'•··~·11 .f •• ' 1 1 ¡~ 

.:..,.. El pen!lamiento preclaro de Ponciano Arriaga 
por los años de 1856 y siendo Diputado, pide tam-
bién que se hagan los repartos de tierras, que se_ 
dicten Leyes de Población, para poder dotar de ti~ 
rras y aguas en cantidad suficiente a los que car~ 
cian de e U as y poder a~i sati !lfacer sus necesida 
des. 

Proponia la reconstrucción del ejido y con
sideramos que tanto los pensdrnientos ele Abad y 

Queipo y de Ponciano Arriaga, vienen a dar luz e -

inspiración al cerebro de Don Luis Cabrera por los 
añ9s de 1912 cuando pronuncia un discurso en el 
que, también basado en los di.'ltintos planes que 

surgieron en plena Revoluci6n, el de San Luis, el 
de Ayala, propone, y pide que aolamentc elevadas -
al rango de normas Constitucionales, la reconstit!! 
ci6n del Ejido y los medios para obtener ésta, era 
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posible la Re.forma Agraria. 

Y as1 vemos como establece los medios para_ 
obtener las tierras; por medio de expropiaci6n por 
causa de utilidad p~blica, comprtlndola.§ el Estado, 

o bien celebrando contratos de a¡>arcel'ía, 

Al proponer los medios para la obtenci6n de 
la tierra, estaba señalando el camino para poder -
realizar las dotaciones. Es pues hasta el ~ de 
1915 cuando se conjugan sistemlticarnente los prin
cipios revolu.c:ionarios y se dicta la Ley Cabrera,-·...::\"-'- .-.,-- ,., ', ··- -·;-.--,:; . ·-·; - - ·,-_. -.. ,::- ___ ,_, . -.. -

'af 
breye ~omentario, · prociwando 

tos esenci.Ues, y asi ferit=mos: 

I.- Declara la nulidad de las enajenaciones 
de tierras comunales de los ind1genas, de las com
posiciones, de las ventas, concesiones y deslindes 
realizados <m desobediencia de la Ley de 25 de ju
nio de 1856. 

II. - Urea una Comisi6n tlacional Agraria, 
una Comisi6n Local Agraria, en cada Estado o Terri 
torio y los Comités Particulares Ejecutivos que se 
necesiten. 

Ill. - Faculta a los jefe~i mili tares previa
mente autorizados, para dotar ü restituir ejidos -
en calidad de provisionales, a los pueblos solici
tantes. 
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Podemos considerar tambilm que el procedi-
lhiento Agrario hab!a nacido en los articulos 6, 7, -
B y 9 de esta Ley, y dos procedimientos se hab1an -
instaurado con el car~t."ter federal y fueron éstos:-
El Procedimiento Restitutorio de Tier~as y el Proce 
dimiento rotatorio de Tierras. 

A mayor abundamiento, nos referiremos a la 
Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional de 
1927, conocida con el :-iombre de Ley Bassols. 

"Esta Ley ll«J9 dice.el Dr. Mendj,eta y N6ñéi 

pará conservaríos, .. se .· . . privados 
de ell(')!:l por un amparo concedido en la Suprema Cor .. 
te de Justicia de la Naci6n a los propietarios por 
r~6n de alguna deficiencia legal en el procedimie~ 
to. Por este motivo se trat6 de organizar el ProC!:_ 
dimiento Agrario, de acuerdo con una técnica jur1di 
ca que lo hiciera intocable constitucionalmente. 

Al definir la Ley Dassols, la personalidad_ 
de los nócleos de población con derecho a tierras y 
estructurar un juicio administrativo agrario de 
acuerdo con las peculiaridades de 1 a materia, pero_ 
dentro de las exigencias de los Articules 14 y 16 -
Constitucionales, por vez primera se pretend1a codi 
.ficar congruentemente una legislación de principios 
y técnica juridica de gran solidez, 

Al poco de su promulgación esa Ley sufri6 -
varias reformas como las de 1927, la de 1929, de 26 
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de diciembre de 1930 y la de 29 de diciembre de -
1932. 

"Dificil seria nos dice el ilustre tratMi!! 
ta Dr. Mendieta y Ndñez, detallar minuciosamente -
las modificaciones citadas; pero si puede decirse_ 
que se conserv6 el espiri tu y la mayor parte de la 
letra misma de este ordenamiento, se respet6 su 
construcci6n jur1dica y se introdujeron reformas -
sobre diversos puntos, con el propósito de hacer -
mis expedito el procedimiento agrario. 

¡. 

pero nu~sti-a curiosid~ l.l'lenfocMC>s pJ.'ééi$~te, 
ya no en hacer historia de esos grandes moVimien-
tos reformistas en la materia, sino en preguntar-
nos: ¿por qu~ nuestros legisladores y los grandes_ 
reformistas pret~ritos han tratado siempre de re-
solver del agro, el problema de la tierra y no el 
problema de la persona humana que trabaja en el 
campo?, es acaso que los derechos sociales y la 
justicia social no son conquistas del siglo XIX y 

del siglo en que vivimos, o tal vez si se quíere,
no conviene politicamente extender la seguridad, -
los servicios sociales y la justicia social en el_ 
campo; pero sin herir sentimientos politicos ni de 
tratadistas de esta rama del Derecho Pol1tico, co
mo lo es el Derecho Agrario, debemos confesar que_ 
ha5ta la fecha no se puede habl¡u- de una Reforma -
Agraria Integral, sino que ha.sta la persona humana 
del campesino no tenga un estatuto juridico que 
elevado a la categor1a de norma constitucional, g~ 
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rantice su seguridad y los servicios sociales como 
se ha hecho en otros sectores como el de los trab! 
jadores industriales y el de los trabajadores al -
servidio del Estado. 

Es por eso, que al referirnos al Articulo -
27 Constitucional que en su espíritu garantiza la 
tierra nacionalizada del pa1s, e indica quienes -. 
son los titulares de la misma, nos vemos obligados 
y en la relación con la creación del Instituto Na
cional de Seguridad y Servicios Sociales para los_ . 
. C siQQs y TTª~"'ji\40 s d4l c11111po, a inaisti.r, -

• ·_, .. ~:_. _ _,- ·,· .. 4.','.:;'' - ',- ,:.~;:(::·'.-,.' .. /'· ---·- - . - ... -, 

la. insti tuci6n que -
proponemos. 

Para terminar, debemos apelar al pensamien
to del Sr. Lic. Adolfo L6pez Matees, Presidente -
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y -

que en nuegtro concepto, si no vamos muy lejos, e!! 
cierra la posibilidad de la creación del multicit.! 
do organismo, ya que, textualmente dice: 

"En la Constituci6n que nos rige estA expr~ 
sada una doctrina precisa y clara, en la que ale~ 
zan justo equilibrio el ideal, la convicción y la 
realidad, La Constitución contiene un esp1ritu -
de progreso sin injusticias conforme a ella, la -
culminación de nuestra Patria supone sacrificios -
que no deben descansar sólo en un grupo de mexica
nos, para beneficios de otros; el sacrificio y el 
beneficio deben ser generales, como lo son el for-
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talecimiento y el desarrollo acelerado y constante 

de nuestro pa1s11 , 



LA CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL ·DE PRO

TECCION SOCIAL PARA LOS CAMPESINOS. 



.,., 

º" ., 1 

En una ocasi6n Sim6n Bolivar dijo: "El sis
tema de gobierno m~s perfecto es aquel que produce 
la mayor suma de f'elicidad posible, mayor suma de 
seguridad social y mayor suma de estabilidad pol1-
tica11. 

Por otra parte, a la seguridad social se le 
ha definido como el deseo de todos los seres huma
nos por una vida mejor, comprendiendo la libera-
ci6n de la miseria, la salud, la educaci6n, las 
condiciones decorosas de la vida y principalmente_ 

;t;l tra,~~j() orden~o )'.: Sf!EJIU'O • 

. ll. ef1·· . J'o¡ ~~ . y •·. •.· ... .. ··.· ..•.. 
por unª instituci6n p«U'tieular o estatal.; a pers().;, •. 
nas que carecen de recursos, o htos resultan in~ 
ficientes y no pueden cubrir por ello sus necesid_! 
des vitales y primordiales; pero en estricto ri- -
gor, la asistencia es una fUnci6n cuya organizaci6n 
se encuentra encomendada al Estado, y es por eso,
que el Seguro Social y la Asistencia se distinguen 
en el .:l..<;pec;to jurídico como en el tt:cnico, el obr.'.:_ 
ro tiene una obligaci6n, correspondiente a un der.!;_ 

cho legalmente t!x.igible para pedir una indemniza-

ci6n, en cambio en la Asistencia, es s6lo partici
pe de los beneficios de un servicio p~blico, cuyo_ 
otorgamiento en discrecional, por lo que el dere-
cho exigible a una indemnizaci6n; constituye una -
obligaci6n dentro de las funcioneg del Estado, en 
tanto r¡ue en el a:specto tl!cnico cabe decir, que el 
Seguro Social, es un i::ontrato de naturaleza espe-
cíal, que tier1e por objeto indemnizar o prestar un 
servicio; pero como consecuencia de un riesgo fu.tu 

::::;:;_; 
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ro e incierto, que deben ser arreglados a una téc
nica determinada. 

Si anal.izarnos a la Asistencia, veremos que_ 
carece de estos elementos y como consecuencia no -
pod!'ia dejarse a la Asistencia, el resolver uno de 
los problemas rn~s hondos que en México se acent~an 
principalmente en la clase campesina; pues muy a -
nuestro pensar debemos reconocer, qu.e el hambre y 
la miseria, la ignorancia y la enfermedad se han -
acrecentado mb en nuestros dias, si la pobl·aci6n_ 
tac, numerosa, como lo es la del agro mexicano con-

•o..,de ~l)s riesg~s naturales o 

·c,iitura, 
gin' de constÍ'uir para la patria .una ~conomia esta:·· . 
ble, segÜiremos en una situaci6n de. at:raso y debi
lidad, y en desacorde cierto y efectivo del ideal_ 
de nuestr.'.12 leyeg y los hombres que las concibie-
ron, cabe aqu1 recordar lo que dijera Iohler: "El_ 
seguro, es el triunfo de la vida humana sobre las 
fuerza!l dt: la naturilleza, una victoria de la lógi
ca sobre todos los poderes il6gicos con que el ho~ 
bre tiene que luchar", así puc!s, hay que subsistir 
a la limo~.ma por u.."la r~glamentaci6n jurídica, y e!! 
to se lograd.a con la creaci6n del Instituto que -
proponemos como producto del Derecho y de la Jus
ticia Social. 

Es patt!nte el hecho de c¡uc la Revolución M!;, 
xlcana y sug dirigentes, se han preocupado por dis_ 
tar medidas para contrarrestar el desamparo de 
nuestra poblaci6n campesina, en las que el Estado, 
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ha venido cumpliendo su misi6n de director para 12_ 
grar en algo el bienestar social, como lo patenti
zan los articules 27 y 123 de nu(=stra Carta Funda

~ntal de 1917, declarando de utilidad social el -
establecimiento del Seguro Social; pero como vere
mos mti.s adelante, este irnpartimiento de seguridad_ 
social que ya es efectivo y cierto entre los trab~ 
jadores industriales y los trabajadores al servi-
cio del Estado, todavia en el sector del campo no 
llega con la efectividad en que se ha desplazado -
en estos dos sectores, mucho se ha adelantado, pe-

la realidad hace mfls angustiosa .la situación de 
. cu. 

ofiti'. y que. a ~llos por ~~6~~~. Ú6g .. ag 

su est:i{¡cturaci6n, permanecen al margen de los be
neficios institucionales. 

Ahora bien, y sin apart arno~ de lo'.l buenos 
resultados obtenidos por Brasil, Chile, Estados 
Unidos del Norte y los Paises Bajos, que han in- -
cluido a los trabajadoren independientes en los r!;_ 

girnenr:r. instituidos en Pavor de los trabajadores -
asvlariados, pensamos que, por tratarse de un sec-
ter t3n especial y numcro~·H) como lo es el del ca.T,-
po, s~rta m~ t~cnico y de control m~s directo, el 
establecimiento del Instituto que proponemos y co!!, 
necuentemente ne mayor efectividad los beneficios_ 
di;: la Seguridad Social, 

Sir William Be•1eridge tfone raz6n al decir; 

u,pie son tres las condiciones Cll*!nciale'> para que_ 
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surja la seguridad en el mundo: la primera es que_ 
se implante la justicia en lugar de la fuerza como 
~bitro entre las naciones. La segunda condición_ 
es que exista una oportunidad razonable de reali-
zar un trabajo productivo para cada individuo en -
lugar de la desocupación, La tercera condici6n la 

hace consistir en que tiene que existir la seguri
dad de que se teridrfl. dinero suficiente para estar_ 
al cubierto de la indigencia, cuando por cualquier 
raz6n no se pueda trabajar." 

i<leas de Beveridge y México pah que 
o 

c1e IU).a · irtstituci6~ protebt~i-"a . co1110 lo <ser · 
Instituto Nacional. de Protección Soc:ial. para los -
cllmpesinos, quede fuera de los( al.canees de nuestro 
revolucionario articulo 27 Constitucional, estimu
lando a las clases laborantes del campo, llft'llesele 
campesino asalariado, independiente o ejidatario,
sobre las bases eternamente humanas y democr~ticas 1 
ya que en nuestros días como lo dijera el ilustre_ 
maestro mexicano Dr. Prancisco Gonzfilez D1az Lom-

bardo1 no es posible atender ~nicamente a la rela
ción obrero-patronal, puesto que hemo::; dt: cont\;rn-
plar mejor, la necesidad en que se encuentra el 
miembro de la colectividad procur~dole sobre las_ 
bases de una bien entendida justicia social, el 
bienestar y la felicidad y alejando de una vez por 

todas la incertidumbre, la inseguridad y la pobre
za que ha sido preocupación constante de todos 
los pueblos que como el nuestro, son amantes de 
la dignidad humana". 
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"El derecho social en la actualidad, quiza_ 
m~s que en ninguna época, se desenvuelve y fija su 
atención en el hombre claro est~, que, el derecho_ 
s61o tiene sentido en función de relaciones entre_ 
los hombres;pero es que, el Derecho Social nacido_ 
en el siglo XIX y precisado en el siglo XX, enfo

ca por decirlo as1 en el centro de la persona hum_! 
na su realización, ya que antes de esta conquista_ 
se fijaba con mayor atención a los bienes, al capi 
tal, a la propiedad y no precisamente al hombre, -
para en función de él ordenar toda su estructura_ 
jurídica. 

este precepto era o 
ver .el problema de la tierra, de la propiedlld de .;; 
la naci6n y de los campesinos naturalmente, pero -
s6lo sec~ndariamente a los riesgos, la condici6n -
humana misma en que se encuentra el trabajador; 
mfls el problema de la propiedad, a la cual da una 
f1Jr:ci6n '1ocial, que al problema del hombre sujeto_ 
a ui1a serie de neceni,lMes como lo es el sector 
r::ampenino. 

Pero no hr1y c¡ue renegnr <lel siglo en que vi 
vimos, al contrario, resulta hermoso haber nacido_ 
en una época en la cual se puede hacer tanto bien,· 
segón dijera Fortoul. 

C:ube aqui exponer lo qut t.an acertadamente_ 

ha dicho Moisés Poblete y Troncono, que el Derecho 
Social busca obtener 111 justa armonia de los fact!?, 
res qut: crean la riquéza, para producir bienestar_ 
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colectivo, bienestar material y espiritual. 

La nueva concepci6n del Derecho busca prot.!:_ 
ger al trabajador, al campesino, al necesitado, no 
s6lo dentro de sus labores, sino ~n fuera del tr~ 
bajo, no s6lo individualmente considerado como un 
sujeto de una relaci6n subordinada, sino como un -
sujeto que tiene una familia o dependientes econ6-
micos. 

As! pues el concepto del Derecho Social en 
~rica, suppne como ¡irinc:ipios rectores: al hom-

co 

El Seguro Social ha sido el medio m!.s ade-
cuado en nuestro siglo de realizar la Seguridad S.2, 

cial, como organismo que supone la colaboraci6n y 

si hemos comenzado a vivir ya, la época constructi_ 
va, es preciso pensar en proyectar esos magnificas 
resultados a otro:; campos y a otros sectores naci.2, 
nales como lo es, el sector del agro, hasta ver 
realizada la Seguridad Social integral por la ac-
ci6n conjunta de los particulare!l y el C:st:ado. 

La politica social no ha de estar dirigida_ 
6nicamente a la protecci6n del trabajador, sino 
también del que emplea, es decir del empleador, e~ 
mo partes de la empresa al llevar, por ejemplo; la 
Seguridad al Campo, en consecucnci a, no ha de ve!. 
se s6lo la protecci6n, fomento y desilrrollo del 
campesino trabajador, sino también al inversionis-
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ta, que si posiblemente no tiene la amenaza de un 
riesgo de vida, al que generalmente pueda atender, 
si se ve expuesto a las fuerzas materiales, socia
les, políticas y económicas. 

Ahora bien tomando en consideraci6n que 
nuestro país ha sido revolucionario en su ideolo-
gia y en su legislación, vemos como el espíritu so 
cíal se ha hecho siempre manifiesto en torno a 
nuestras conquistas institucionales como lo son el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instit~ 

Seguridad y Servicios Sociales para los Tra

~s; del,ª$~~·º· r l)l;)r qu~···~···•· .• n .. la pt•~i6~ 

qiie ·ad~!s ha de i~}>G~to 
superando la teoria del riesgo, establecerse un S_!! 

guro educacional y otorgar prl:starnos a los asegur~ 
dos para la construcci6n de casas baratas para lo
gror el ~lejamiento de la promiscuidad y la falta_ 
de sanidad que en el '3ector campe9ino se manifies
tari en fnrrna el ara de degradación nacional. 

llt!mos visto que en los programas de organi
zación l'·~tatal y de gobierno, el bienestar y la s~ 
gs.iridad sc':".:ial n0 pe!~itir~n ~YI c.tu 'lPnr>: ni la ig

norancia, ni el odio, ni la enfermedad, ni la ncc.=_ 
sidad, ni la miseria, p0r lo que estamos seguros -
de que este sencillo trabajo culrní.ne en l;i crea- -
ci"in del Tnst'ttuto que pensarno'.; tl(:bc estructurarse, 
en br.:neficío de los campesinos y tr;;i•,ajadores del 

c~po. 

!,as cornpañias privadas de ~;cguros desde ha
ce muchos años han establecido el seguro educacio-
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nal, que puede contratar el particular, recibiendo 
diversas prestaciones, generalmente a favor de sus 
hijos, mediante el pago de primas. 

P~l'!:i lo que aqui interesa, es la planeaci6n 
del Segurt1 Educacional que tenga su base en la 
ConstitudGn Politica y en la l,ey del Seguro So-
cial y congecuentemente en la Ley que al efecto d!:_ 
be creari.o la que, regirfi el Instituto Nacional de 
Protecci6n Social para los Campesiiios. 

Los centros educativos que para tal efecto 
se establezcan, ser!n. en lo econ6mico y administr!, 
tivo a cargo de la instituci6n encargada de reali
zar este (Jeguro. 

Pcr1samos que este Seguro, debe ser obligat.2_ 
rio; por·que si no lo fuera, la mayoria que lo nec~ 
sita lo veria friamente y consecuentemente no lo -
tomad.a y es evidente que el mejor medio de aumen
tar la cupC1ciUd.ú produ.ctivo. de un pais es m~diant-e 
una eficaz educaci6n t~cnica, es claro que con la 
creación del Seguro a que nos estamos refiriendo -
no se pretende invadir las atribuciones que corre~ 
panden a la Secretaria de Educaci6n PClblica, sino_ 
encontrar un medio econ6mico de combatir la igno-
ranéi a que amenaza a la persona en el desarrollo -
técnico de sus actividades sobre todo de lns acti
vidades del campo, y al mismo tiempo contribuir al 
desarrollo cultural de nuestro pa1s y congruentes_ 
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con lo expuesto por el C. Pres:l.dente de la Repdbli_ 
ca Mexicana, Lic. Adolfo López Mateas en el discll!. 
so que pronunciara ante la Asamblea de Trabajado-
res no Asalariados el 6 de mayo de l95B, transcri
bimos el siguiente pensamiento que apoya y anima -
nuestro deseo en la realización de esta Institu- -
ci6n que dice: 

"Tenemos la mAs 1ntim<l convicci6n de que 
los trabajadores no asalariados, no por modestos -
son menos dignos, ni por humildes menos patriotas". 

lW patrones, ª!'fl'C~:jandó qlJ.e para las ran\as de'~e:: 
medades no profesionales y maternidad e invalidez, 
vejez, cesan tia y muerte, quedar!n sujetas a un -
sistema de contribución bipartita, cubriendo di- -
chas entidades el 50°)'. de las primas totales y el -
Estado el otro 50%, 

Nos dice el maentro Gonzhlez Diaz Lombardo; 
que desde el establecimiento de los Seguros Socia
les Obligatorios, se con!:íider6 que el Estado eo:; a 
quien corresponde primordialmente ejercer estas 
!'unciones, pudiéndolo hacer ya indirectamente o a 
travl!s de organismos especializados. 

Ha habido tres tipo!1 ele organización admi-
nistra.tiva, que normalmente, MI.te diversas circunE_ 
tancias se han ensayado y que conviene para nues-
tro estudio hacer alusi6n a ellas, y que son; 
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1.- El estado, se encarga directamente de la 
gesti6n del Seguro Social! 

2.- El Estado encarga a organizaciones espe
ciales la Administraci6n (Descentralizaci6n Admini_! 
trativa). 

3.- El Estado acredita organizaciones priva
das para la gesti6n de los seguros sociales. 

En México en la redacción original de la 
'ra,c9i.6n lq<I~ ~l a.-ticul(!. :I.23, se>~stableci~ un 8! 

· .. ·<· ..... · .j ... . .... . ... • ... 
:i.nvo:J.Unt<Ü'ia dfrtrabajo, ··.de accidentes y de ·f>t:rai:..: 
con !'ines anllogos 1 por lo cual tanto el Gobierno - · 
Federal como el de cada Estado, deberfln fomentar la 
organización e instituciones de esta indole para i!! 
fundir e inculcar la previsi6n popular. 

Posteriormente con la reforma de 1929, se 
consider6 de utilidiNi p!\~lica la expedici6n de la -
Ley del Seguro Socia1 que deberia comprender Segu-
ros de Invalidez, de Vejez, de Cesaci6n involunta-
ria de trabajo, de enfermedades y accidentes y 

otras con fines an~logos. 

El Articulo 2o, de la Ley del Seguro Social_ 
e!ltablece que para la organización y administración 
del Seguro Social, se crean con personalidad juridi 
en propia, una organizaci6n descentralizada, con d.2_ 
midl:i.o en la ciudad de Mé:idco, que se denominarfl -
"Instituto Mexicano del Seguro SociaJ. 11 • 
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Por lo tanto nos sigue diciendo el maestro_ 
D1az Lombardo, se trata de una descentralizaci6n -
administrativa por servicio en la cual, conforme -
lo establece la reciente Ley de Secretarias y De-
partamentos de Estado, en su articulo 15 f'racci6n_ 
XIII, corresponde a la Secretaria del Trabajo y -
Previsi6n Social intervenir en los asuntos relaci.!!. 
nades con el Seguro Social, si(JUiendo la redacci6n 
del texto original. que hab1a sido modificado dej~ 
do a la Secretaria de Economia ser el 6rgano de -
relaci6n con el Poder Ejecutivo, 

En ot.ro!! .paises los organisma encargados -

S;.e$ 

otro para invarid~i. vejez y muerte~ 
autonomia ha. sido aceptada por<¡ue permite una ma-
yor agilidad a la instituci6n y puede por otro la
do estar representada la clase interesada, que de_ 

e'.lte modo Mu.me parte de la re!;tionsabilidad en la 
ejtJcuci6n rle los servicios que a ellas se destinan. 

E~; e 1 Eutado pues, el que debe en todo ca30 

cuidar la elabor"ci6n de programas y planes desti
nados a ampliar y perfeccionar los regimenes de s~ 
guridad exi stcnt.c~;. 

Con e~tas razones, creemos que es posible -
que se extiendan los beneficios de la Seguridad S.2, 
cinl <1 103 tr<1b<1Jadores independientes, pero para_ 
ello, se har:e m:i:e3urlo estudiar en cada caso las_ 
caracteristicn,1 peculiares de cada grupo de traba
jadores y en nue~tro caso, las de los trabajadores 
del campo, 
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Es sin duda uno de los aciertos mM caract~ 
risticos que ha tenido la Legislaci6n Mexicana el 
de la Seguridad Social en su forma institucional -
en los que se encuentran representados e integra-
dos los intereses obrero-patronales y estatales, -
no s6lo por lo que respecta a la administraci6n, -
sino por el sistema de cotizaei6n <mica para los -
diversos seguros sociales, esta concepci6n democr,! 
tica institucional del régimen de seguridad social 
mexicano nos permite hablar de la posibilidad en -

la cr~aci6n del Instituto Nacional de Protecci6n -
Social para los Campesinos. 

ó 
Dr. Gondiez D1.az Lombardo cbrivénimos -

que era necesario eitudiar esta situaci6n. para ... 
después poder puntual.izar la intervenci6n de los -
campesinos y trabajadores del campo dentro del Ins 
tituto multicitado que pretendemos integrar. 

No obstante que el nómero de trabajadores -
cernpesinos es todavia reducido en proporci6n a las 
posibilidades de afiliaci6n, sin embargo, se pien
sa que el interés de la clase campesina est~ mani
fie'1to en los antecedentes y en las finalidades de 
la Institución, y en consecuencia debe hallarse r!:. 
presentada en su administraci6n, toda vez que los_ 
que actualmente intervienen, son propiamente ha- -
blando, representantes s6lo de los intereses trab~ 
jadores que no obstante su. capacidad, no pueden 
ser por raz6n natural, verdaderos exponentes del -
interés campesino. 
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La mejor condici6n humana del campesino y -
de sus familiares, es y debe ser la base para la -
soluci6n de los problemas sociales de nuestro pue
blo. 

Nada hay tan intimamentc ligado al mexicano 
y a sus grandes movimientos sociales; como el pro
blema de la tiP.rra,pero se tiene la impresi6n que 
nuestros grandes hombres fijaron su atenci6n en -
el problema de la propiedad y asi en raz6n de la -
justicia social entendieron a 6sta como una mA.s 
~,~itativa dl,str~'buci~n de; las riquezas. y 

"""'''''',''''"-'' • •,,.,'•'-•',,.,'o,,.·,·,,,, __ ;, O» ·,·,o'••"• A • ·- < ' 

contenido .... ·humanist•, · (!eht~atbá t!n 
pro'blemas sociales y e~ funci6n de H, 

de su naturaleza, de sus exigencias y de sus fines 
especificas pretende resolverlos. 

Haciendo un poco de historia nos encontra-
mos que la concentraci6n de inmensas propiedades -
de unos cuantos, la desposesi6n, por mO.ltiples ra
zon~·1, la injusta acaparaci6n de la tierra que a -
trav6·; de los años, fue sembrando en la conciencia 
de nu•.~'ltros llberales el angustioso problema y su_ 
dificil resolución culminando esta etapa de nues-
tra historia en el revolucionar•io Articulo 27 de -
nue~tra Carta Fundamental, cuyo antecedente inme-
dL>t runente se encuentra en la Ley Cabrera del 6 de 
enet'(l de 191'5. 

Combatido pues, el latifundismo, estableci
das las bases para su destrucci6n, estableciendo_ 
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un régimen de Pequeña Propiedad plenamente garant.!, 
zada, la protección a la propiedad Comunal y Bji
dal., la Expropiaci6n por causa de utilidad pdblica 
y mediante indemnizaci6n y la declaraci6n de que -
la Naci6n es la titular originaria de la propiedad 
en México, la equitativa distribU.ci6n de la propi!:,. 
dad privada, limitada en funci6n del interés p~bl! 
co, etc,, debemos en este renglón insistir en que_ 
los problemas que ahora se presentan deben ser re
sueltos atendiendo no s6lo a la propiedad del can-

sino en .f'unci6n del canpesioo mismo, .enten 
~19 ~ di · •ti~za -

9r2"l~s exigenc:i,as' exigencias 6stas1 <JUé'''no son -
s61o de tipo personal. sino tambi6ri de tipo f11111i- -
liar, toda vez que estl expuesto a enfermedades 
que acaban con su salud y la de los suyos. 

Llegar~ un dia también que sus fuerzas debi, 
liten a pesar de haber sido esa energia misma la -
que nutri6 la tierra y la vitaliz6, y su anciani-
dad ser~ el fruto de una angustia permanente, has
ta que el sol de la justicia social alumbre a su -
persona y a los suyos, ya que éstos ser~ en el M! 

.:ideo del mañana los pilares de nuestra econom1a¡ -
ahora bien y tomando en consideraci6n que las dos_ 
terceras partes aproximadamente de la Naci6n Mexi
cana viven en el campo y en condiciones la mayor -
de las veces inhumanas como no merece vivir ningón 
hombre, proponemos y pensamos que es de inmediata_ 
soluci6n, la creación del Instituto que podr~ den2. 
minarse salvo mejor opini6n: 
"INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL PARA LOS 
CAMPESINOS". 
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No ~in antes tomar el parecer del maestro -
mexicano, Dr. Francisco Gonzilez Diaz Lombardo, 
nos hemos permitido seguros de que es preferible -
extraer de la sistematización de sus conceptos, la 
guia de nueHtros propósitos, ordenar el estudio de 
la,integraci6n y forma del Instituto que nos prop2. 

~qlorme a la. distribuci6n q\U! el 
•. -···· --.,.-_· ,--._-!'.( -:'/·':;--,·--. - ' ., . 

Cooo ya hemos ind:iclado en otras p'sJinas, 
uno de los obst&.culos de mayor relieve con que nos 
hemos tropezado, ha sido el problema de definir y 

colocar dentro del marco de la seguridad y los se! 
vicios sociales que ha de prestar el Instituto pr2. 
puente, a los sujetos de derecho, es decir, a aqu!:. 
llas personas que por su situaci6n tan peculiar en 
el campo no habia sido posible su reglamentaci6n,
Y para tales fines proponemos: 

a) SUJETOS. 

Entre nosotros distinguiremos dos clases de 
sujetoss 

Campesinos propiamente hablando o asegura-
dos y los beneficiarios. A su vez debemos distin-
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guir en el primer caso al campesino libre o inversi.2. 
nista, el campesino trabajador que puede ser asaJ.a-
riado o estacional y por otro lado a los campesinos_ 
organizados en central.es, en confederaciones o en -
agrupaciones como las Sociedades de Crédito Agrícola 
o Ejidal. 

Por lo que se refiere a los beneficiarios -
quedarian incluidos; la esposa, los hijos hasta 
cierta edad, la concubina o compaBera, los ascendie~ 
tes y todos aquellos que dependan económicamente del 

iC). 

clases de prestacioness 

Prestaciones en dinero, y prestaciones en -
especie. 

PRESTACIONES EN DINERO QUE DEBERAN ESTABLECERSE CON 
EL CARACTER DE OBLIGATORIAS: 

Entre éstas, hay que dife.i·t:üdar lo~ servi
cios de ahorro y préstamos, a corto, a largo plazo o 
hipotecario, y por otro lado las pensiones y subsi-
dios por incapacidad temporal, por enfermedad gene-
ral, por maternidad, por incapacidad permanente, en_ 
caso de viudez, de orfandad, de invalidez, de vejez_ 
y gastos de funerales. 
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DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE: 

Por prestaciones en especie, deber~ enten-
derse todos aquellos servicios que pueda otorgar -
el propio Instituto, destacando entre ellos: 

,.p' 

1,- Servicios Médicos, 
2.- Servicios Educativos, 
3.- Construcciones Agr1colas, 
4.- Habitaciones, 
5.- Centros Cooperativos de Abastos, 
6.- Casas de la. Fraternidad Campesina y 

o .. ·.· 
cluidos; Asistencia Hidica, ~sÍ.~tencf~ Qlii.:dwg:ica, 
Servicio Hospitalario, Servkios Parmac~uticos y -
Servicios de Laboratorio, 

Entre los servicios educativos se comprend!!_ 
r~: las Escuelas Superiores de Agricultura para -

la capaci t aci6n en general del campesinado, los 
institutos de investigaciones agricolas y de inve~ 
tigaci6n forestal y el de investigaciones pecua- -
rias. 

Dentro de estos mismos servicios y corno rea 
gl6n muy especial, se debe citar el de.'.f<as becas,
no s6lo nacionales sino también extranjeras, es d!:, 

cir, campesinos que tendrfui oportunidad de ir a -
otro pais y extranjeros que podr1an aprovechar 
nuestras experiencias en materia agrícola. 

Y con especial recomendaci6n el Instituto -
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Nacional de Protecci6n Social para los Campesinos, -
en colaboración con la Secretaria de Educaci6n, pro
yecten el desarrollo intensivo de la Educaci6n Pre-
Escolar y Primaria, a efecto de contar con el ndmero 
necesario de guarder1as rurales, .Jardines de Niños -
Campesinos y Escuelas Primarias Rurales: 

En .cuanto a las instalaciones y construcci2 
nes rurales, debemos apuntar que nos referimos al 

servicio habitacional en el que deber~ desarrollarse 
ampliamente la habitaci6n del campesino. Todo el 
~~l~ini,xic;al¡o .nq .. igr10ra lfl,s c;<>ndicion,es,en qll~ vi-

A trav~s de una red de construcciones rura
les no s6lo de habitaciones, sino de instalaciones,
de acuerdo con las exigencias del agricultor, se po
dr1a ir constituyendo el patrimonio faniliar, el que 
deber~ protegerse con un estricto sentido humano y -

la m~s amplia protecci6n legal. 

Asi vemos que junto al problema de la vi- -
vienda, est! el de su instalaci6n agr1cola o pecua-
ria, y es el Estado en colaboraci6n con los particu
lares, el que debe tomar especial empeño en la pla-
neaci6n y desarrollo de un programa nacional de con.:!_ 
trucciones agr1colas y rurales, de acuerdo con las -
técnicas m~s avanzadas y procurando atender no s6lo_ 
al campesino aislado, sino partic:ularmente al campe
sino que vive en comunidad, para aprovechar su cola
boraci&n. 
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La necesidad de construir viviendas ca:r1pcsJ:. 
nas, abarca a mtls de veintitantos millones de hab.!, 
tantes, lo cual representa poco menos el sesenta -
por ciento de la poblaci6n total del pa1s, calcul! 
da en m~s de treinta y cinco millones. 

Los Centros Cooperativos de Abastos compre!! 
der~: Tiendas de vestuario, de v1veres y de equi
po e implementos agricolas. 

Es necesario formar una conciencia campesi-
•· na de ·Wtt4~ mutufil, 1'0. s6lo a trav~s qe. l'Uc:has '1es ... 

'-'. .... · .. ''-< · .. ,:;'¡';. ;;_;., ¡., ·--.. '.'.'·•"-'•:;,._- ... ,.·:::;.·:, < . ., ._. . .,,. '' .· .. -·. ) ' ';.. . · ... · .· ' ' - ' ' ' . '·. 

El campesino no debe ser sólo una bestia de 
trabajo, ni debe vivi.r sólo para explotar o ser e~ 
plotado, debe buscar su felicidad y consecuenteme!!_ 
te la de la comunidad donde se desarrolla. El de
porte, la crr~aci6n de centros deportivos y de clu
bes que proponemos, harfui que mañana los campesi-
nos tengan una conr:iencia verdaderamente altruista. 

El entablet:imiento de Laboratorios P<iblicos 
para Jos campesinos, lo considerarnos como un impo!. 
tailtisimo servicio social que podria impartir el -
InstHuto que nos proponemos crear. En estos es
tablecimientos se podr1an hacer diversos an~lisis_ 
como por eji;:mplo, de agua. de abonos, de riego, 
que resulté.U"tln 0.tiles en su producci6n 0 en su in,! 
talac:i6n agricola, 

Ahora bien, al establecerse los servicios -
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de orientación y fomento agrícola, indiscutiblemen 
te el campesino mejoraria su producci6n, ya que -
contarla con el asesora.miento de técnicos. 

En este punto quéremos advertir, que seria_ 
desde luego de mucha consideración, la promoción -
de constantes ferias y de mercados que estimulen -
la iniciativa de los crunpesinos, 

Para los efectos de obtener una verdadera -
industrialización en el campo, proponemos la crea

. ei~"1de w;,centro o de ,<;;cu:itros ~Qper~tivos d~ n+ 

' tengan lí:>s cam}>('!sinos que desembólsar fUertes can..:. 
tidades de dinero. 

Uno de los problemas que hab!a que cuidar -
con mayor interés seria el de la Administración 
del Instituto Nacional de Protección para los Cam
pe!;inos, ya que siendo un organismo de campesinos, 
proponemos que en la admirdstraci6n deben partici
par, auténticas organizaciones campesinas para po
der lograr 1ma f'~l"l'Prt a i_nt ~!Jl'nC'itin institucional_ 
y las labores realizadan por ente organismo enfo-
quen su actividad (miéa y exclusivamente en el 
agro. 

Alt1INISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL ai: 
PROTECCION SOCIAL PARA LOS CAMPESINOS. 

Teniendo como base estructural la idea de -
democracia y de justicia social en su mtis amplia -



107 

concepci6n, consideramos que en este Instituto, d! 
ben estar presentados todos los intereses de los -
CMlpesinos y los del Estado. 

ORGANOS DIRECTIVOS 

Desde luego consideramos que deberla propo
nerse de acuerdo con el ya tantas veces mencionado 
maestro mexicano, Dr. Frarici seo Gonzfilez D1az Lom
bardo, como 6rganos directivos: UNA JUNTA DIRECTI

UN DliEC'roR GENERAl.; Y UNA COMISION COORDlNAIXJ-
.. :·":'i'' 

debe estar integratla en .forma equÍ:Übrada de repr!t 
sentantes campesinos y del Eatado. Por 10 que h,! 
ce a los representantes campesinos, desde luego, -
cabe señalar el dobl~ intP.rés de los trabajadores_ 
o asalariados propiamente hablando y a los campesf 
nos independientes que trabajan por cuenta propia_ 
y que no son siempre asalariados, sino que pueden_ 
'1er hasta inversionizt a::;, de donde no siempre reO
nen 1 a calidad de patron\.!s ni de trabajadores, si
no simplemente campesinos independientes que trab! 
.ian por su cuenta. Por la forma especial oe trat>a 
.i ar, ~er 'm también estacional e~•, y lo hay también_ 
indbiduales y los organizados. 

Consideramos que la designación de estos 
campc~sinos para formar la junta directiva, debe ha 
cer~:e por medio de las Centriillea Campesinas ya que 
6stas, tendr~ un inter~s dentro de la Junta Dtre.s, 
tiva del Instituto y podrful con el. mayor cuidado -
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nombrar a sus consejeros. 

En cuanto a la designación de los represen
tantes del Estado para la integración de la Junta I! 
rectiva deber~ hacerlo directamente el Presidente de 
la Rep(lblica ya que, adem~9 de ser el JeEe Ejecutivo 
del Estado, es la primera autoridad en materia agra.
ria, 

Ser~ Presidente de la Junta Directiva, el -
Director General del Instituto. 

iriiarenova<::J.&ri de dichos repJ"e~~t1tailtes, t~to dél. 
campesinado como los del Estado, no muy prolongada a 
efecto de democratizar dichos nombramientos en peri,2_ 
dos cortos principalmente en los representantes cam
pesinos, 

Se propone como órgano de enlace con las S!:_ 
cretar!as de Estado y Departamentos Administrativos, 
e Instituciones Póblicas y Privadas y Organo Admini.2. 
trativo del Instituto, una Combi6n Coordinadora In
ter-Instit:ucional t.tue se cw;ar~<id.a. u.: lo\:Jf·<ü· el 

acercamiento y vinculaci6n con las Secretarias de E! 
tru:lo que tienen interés en el problema agricola y 
tendr1amos que esta Comisi6n de origen mixta estaria 
i.ntegrada por representantes de 13 Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia, de Trabajo y Previsi6n So-
cia.l, del Departamento de Asuntos Agrarios y Coloni
zaci6n, de Gobernación, de la Secretar1a de Educa- -
ci6n Pdblica, de Recursos Hidrl°mlicos, de Salubridad 
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y Asistencia, ya que todas ~stas tienen relación -
con los problemas del campo. 

Esta Comisión también puede ser de tipo CO,!l 
sultivo o de Ejecución, para poder programar la re.! 

lidad nacional con las necesidades del Instituto y 

obtener un eficaz rendimiento. 

DEL FINANCIAMIENTO 

Trataremos de explicar lo relativo a las 
~'Uotas de los asegurados, ya que consideramos de -
dificil aplicación un sistema distinto del que nos 
propone el maestro Dfaz Lombardo, en virtud de que 
di,:has cuotas varian de aeuerdo con tablas que co!!_ 
forme la percepción o tal vez con la prestaci6n 
contratada corresponda, seg(m los sistemas que pa
ra e~•te caso se han venido practicando, estable- -
ciendo clases, ya sea por ejemplo: que se tratara 
de explotación agrtcola, ganadera o forestal, gru
pos y también en algunos casos riesgos, consider":!! 
do a los ejidat arios agrícolas y a los pequeños 
propi t~t<irio!:; agricolas, a los ejidatarios ganaderos 
y a J.os pe,1ueños propiet<1rios gannderos, a los eJ!. 

dater:ios forestales, y a los pequeños propietarios 
for"stales, a lo::. ejidataríos de actividad mixta y 
a los pequeños propietarios rurales de actividad -
mixta, en la clase correspondiente a su actividad 
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preponderante, 

PUeden establecerse tambi6n solamente en al · 

gunos casos determinadas ramas de seguros, segtui. -
sea asegurado directamente o beneficiario, es de-
cir, con derecho sólo aparte de las prestaciones,
º a todas, pudiéndose igualmente convenir en forma 
facultativa, algunas de estas prestaciones, o bien 
en forma, adicional con la retribuci6n superior y 
una cotizaci6n desde luego, mis elevada. 

blemente, sobre todo. los que tcU\fJJOOS una tarea en 
i:omelidad.a dentro de la sociedad coJllo !'ú.t\lroa profe 
sionistas, para darle al sector campesino de M6xi.:. 
co un mayor bienestar mediante la integraci6n de -
instituciones de comuni6n en runci6n de la justi-
Cia. 



FORMULAlX> EL PROYECTO DE LEY -
QUE RIJA LOS IESTmos DEL INS
TITUTO NACIONAL DE PROTECCION_ 
SOCIAL PARA LOS TRABAJ AOORES -

DEL CAMFO. 
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Exposición de motivos para la creación del_ 
"Instituto Nacional de Protección Social para los 
Trabajadores del Campo". 

Tomando en consideración que el régimen de_ 
seguridad social, no ha llegado al campo en las -
formas institucional como lo proponemos, al igual_ 
q~e las conquistas democr~ticas obtenidas como las 
de los trabajadores industrial.es, y la de los tra
bajadores al servicio del Estado, creemos necesa-
rio para el mejor desenyolvimiento de la clase e"'!.!! 

~~" c:r.~~ '!an ~~s~itv.~o l'iSÓlle)Jlli• FC>ll 
. : ::~j;~'.j.!¡;·· - :-.-' . . . . . ., ' ' - - -• 

á~guriciad. .:Y '8erticiós Sccii.l.es 
Trabajadores del Estado. 

Por lo que y en raz6n de lo expuesto, prop2 
nemes la CREACION OOL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR! 
DAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS CAMPESINOS Y TR~ 
BAJ AIXJRES tm. CAMPO, en el que, los campesinos, 
vean la aut~ntica realización de los postulados r~ 
volucionario·~ que han engendrado a la Reforma Agr~ 
ria y como consecuencia la cristalización de la -
Justicia Soc i i\l, 

La dernot.tración sin duda m~s palpable y ur

gente de la creación de este Insti.tuto la encontr~ 
mos no sólo en las constantes peticiones de los 
trabaj adore!l clel agro, sobre todo de los ejidata-

rios que día a d1a son diezmados por la~ enfermed! 
des, por la inseguridad personal y la de los suyos, 
sino tanbi~n en que la reforma integral agraria se 
ha preocupado mtls por la nacional.izaci6n de la ti~ 



113 

rra y sus consecuencias y ha olvidado o descuidado 
a.la persona del trabajador en el campo. 

Por otra parte, al contemplar la extensi~n_ 
de las actividades del Instituto Mexicano del Se9:!! 
ro Social como lo viene haciendo en el campo, tro
pieza con dificultaden cuando trata de incorporar_ 
sobre todo a los ejidatarios en lo personal a la -
protecci6n de ese sistema, y muy a pesar de que 
los motivos de la Reforma a la Ley del Seguro So
cial de 30 de diciembre de 1959 fueron las de ex

e1 r!giJnen los. ejid.at~íos, a los. peque"'.;. 

¡~¡.·· ··. -~~!~~ 
lnerciantés y .. · .... · ·.· .. · .. ······.··· . . . 1~a, ~n. ~i 
bast.a la fecha esos beneficios no han :i:íegadb ni -
al medio urbano ni al campo, porque la relaci6n de 
trabajador asegurado y patr6n, no son claras en el 

agro, y la posibilidad de mayor agilidad para re-
solver esta cuesti6n, indiscutiblemente la encon-
trariamos en un Instituto que por separado se crea 
ra y ~ste seria el que proponemos. 

Cuando examinamos la razón No. 10 de la ex
posici6n de motivos de las Reformas a la Ley del -
Seguro Social de 30 de diciembre de 1959, publica
do en el Diario Ofici;1l de la Federaci6n el dia 31 

del mismo mes y año, vemos y es aqui donde podemos 
encontrar el acomodo al Inztituto objeto <le nues-
tro er.;tudio, en virtud de r¡ue esta exposici6n se -
refiere a la reestructuraci6n del seguro en el e~ 
po, :; al hablar de ~:.ta; distingue a tres grupos -
ctt· u.=:egt1rados: el de los trabajadores a:.alariados¡ 

eJ ñe los miembros de las Sociedades de C:r~dito 
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Agrícola y de Crédito Ejidal, y finalmente, el de 
los ejidatarios y pequeños agricultores que no pe;: 
tenezcan a las sociedades mencionadas; sigue di- -
ciendo: el primer grupo queda comprendido dentro -
del régimen del Seguro Social; para el segundo 9r:!! 
po, se fijan nomas que permiten financiar y gar~ 

tizar su aseguramiento y, para el tercer grupo; 
queda prevista una reglamentaci6n especial que fi
jar~ las condiciones de ~'U incorporaci6n; y en vi!. 
tud de que hasta la fecha no se encuentran incorP2_ 
rados los del tercer grupo, y siendo necesaria su 

l'aci6n nemoa qu~,~a el .. Ipstit~ o Na-.-
,:<::·-'¡:J,'.;.:." ; ' .,~·.:_:::;--~-~'~:-,··, , ... :_ -- )-_:·~~·\:::--:;·, 

lólí li~li.id~t~~ j 2ondtóiones< · 
este grupo de trabajadores. 

Las razones apuntadas, y la necesidad de la 
estructuraci6n jurídica de los campesinos y traba.
jadores del campo nos llevan a proponer el: 

ESTATUTO JUHIDICO I>E LOS CAMPESINOS Y TRABAJADORES 
I>EL CAMPO. 

La base prt'!vla y fundamental para la crea-
ci6n del Instituto a que nos referimos, seria: adi 
cionar el Articulo 27 de nuestra Constituci6n Pol! 
tica, y tal vez reformar el Articulo 123 de nues-
tra Carta Magna, elevando al rango de Constitucio
nal un Estatuto Juridico de los Campesinos y Trabl: 
jadores del Campo en el qué, y al igual como se ha 
hecho a los trabajadores industriales y a los tr! 
bajad.ores del Estado, quedan establecidas normas,-



115 

que aseguren en un minimo los derechos de los cam
pesinos, que por su situación tienen una especial_ 
condici6n, y deben ser dentro de nuestra sociedad, 
sino miembros privilegiados, cuando menos que sus 
derechos de seguridad y servicios sociales se en-
cuentren dentro de las conqui~tas revolucionarias_ 
de nuestra época. 

Proponemos también, la Re.forma a la Ley del 
Seguro Social de 1959, a fin de que pueda encua- -
drarse dentro de un sistema de mayor agilidad y 

lllAs expedita la .JusticiaSociaJ,t declarando, de 

CONTENIOO DEL ESTATUTO JURIDICO 00 LOS CAMPESINOS 
Y TRABAJADORES OOL CAMPO. 

En este Estatuto Jud.dico de los Campesinos, 
se e st ablecerfu\ entre otras: jornadas de trabajo, -
medidas proteccionistas al saludo, salario minimo, 
descanso obligatorio y vacacio11~n, el inviolable -
derecho de o.socioc.i6n ~intlical o c:crporativa, la -
base c•.mstitucional para organlzaci6n de los Tri~ 
nales en Materia Agraria, a trav~s de procedimien
tos autlmticamente expedí tos !lobre la base de la -
conciliación y el arbitraje, importantes bases de 
la seguridad social de los camp~~inos, la organiz_<! 
ci6n de los Seguros Gocialcs obligatorios, la pro
tect:i6n a la mujer en la maternidru-], en su condi-
ci6n especifica y al niño, pre!Haciones a familia
res, el establecimiento de cent ros vacacionales de 
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primada y t6cnica é:aml>esina en institutos especi!_ 
liz~9s; promociones sociales y culturales para f,2. 
mentar la s~ciabiHdad y la integraci6n de los .e~ 
pe sinos¡ cr~dÍ'tos no s61o para ·la adqt\isic:i6rf de ·~ 
maq\\inaria1 equipo, semilla, para la producci6nde 
S\í?terrenti, • Cél'ltrrUes · de mlquinas • e i.mi>lelllentos ... 
fA9ricolas· donde a.·bajo cósto el campesino pueda o~· 
téner el eqUipo necesal'ió para labrilr sti tiettaJ -
cen:tr-os habitaaional.es para el clmpéll!ino, centros_ 

.. ~_j>oft~w.•. pr6stamo• hipotecarios y a corto plazo; 

del ser-vicio del Estado, ya que, las caracteristi
oas tan •peculiares del sector Canif,leainfr merece si
tuarse déntr~ de los adelantos ·institucionales, p_!. 
H lograr que nuestros sectores definidos de la P!, 
tria en eom'Uni6n con nuestras Leyes Coristituciona
lea. reciban los beneficios de la justic:hi sodal 1 

que es la preoct.!pad6ri 1'.'on!ltante no s61o de las -
instituciones polttieas, sino pot< entero de la con
ciencia nacional. 



117 

e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA.- La creaci6n del Instituto Nacional 
de Protecci6n Social de los Campesinos, ser~ para -
México una nueva conquista institucional y para la 
Re.l'orma Agraria el reng16n más valioso de la reali
zaci6n de la Seguridad Juridica, los Servicios So-
ciales y la Justicia Social en el campo. 

que la -

···e • ... · .· •. . ...... .. 
poreicepci6n cor~espondé 

. blica, y entre ·otras, y para nueatro estudio, 
cuentra, la JURISDICCIO?l EN MAT.ERIA AGRARIA. 

TERCEl<A.- Las Pilcultades de la Secretaria de 
Ag:ri.cul tura y Ganadería se encuentran precisadas en 
la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado vi
gt:nt: e, pero como en e zt a ley, no se encuentran 1 as 
actividades de la misma agrur,adas por raz6n de la -
materia, despliega otras tantas, que no guardan nín 
guna similitud con l<i:.i de su materj a, 

CUARTA.- Los Bancos Nacionales de Crédito 
EjidaJ. y de Crédito A<Jricola y Ganadero, son insti
tuciones dedicadas a canali:r.ar el cr~di to oficial. 

El primero, otorg<l eréditoc exclusivamente a 

los ejidatari.os, ya sea formando sociedades de eré-
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dito ejidal, o bien por excepci6n individualmente_ 
considerados, o ~ormando grupos solidarios. 

El segundo, otorga créditos a pequeños pro
pietarios, a colonos y parvi.fundistas. 

Son organismos descentralizados, pueden ca
nalizar fuentes privadas, pero esto ocurre gener~ 
mente a condici6n de que sea asegurada la res ti tu

ci6n, siempre por medios oficiales, es decir, que_ 
el Ejecutivo Federal por conducto. de la Secretaria 
de Hacienda y e.rédito P6'blico, autorice que. Q.ici;l.as 

: ·. --- •' . - --· - -- •' ., -·_. -- :1,t\~·- ·;:::{{ 

;··~orP~é·liª~lll~ ~ ....•. ·.e· 
cbnt~oladd~ dl.rectame~te ¡>er el gob:Í~rno, 

_en virtud de que la banca privadr.., no esU. capaci-
tada para atender algunos renglones importantes 
del crédito, se hace necesario que intervenga el -
Estado creando este tipo de instituciones de cr~d.!_ 

to nacionales, principalmente para atender el ren
gl6n del crédito agricola y ganadero, considero 
pues, que la Ley que los regula es buena desde el 
punto de vista técnico, 

c¡urnTA,- Creo que los antecedentes legales_ 
del Fondo Común de los Núcleos de Poblaci6n Eji- -
dal, se encuentran claramente manifestados en las 
Circulares n~meros 49 y 51, de !'echas lo. de sep-
tiembre de los años de 1921 y de octubre de 1922,
que fueron expedidas por la Comi.si6n Nacional Agr2_ 
ria de esa9 épocas, cuyos antecedentes hist6ricos_ 
nos traducen el contenido y forma del fondo comdn_ 
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de los N6.cleos de Poblaci6n. 

SEXTA.- Creo encontrar la constitucionali-
dad del Reglamento para la planeaci6n 1 control y -
vigilancia de las inversiones de los fondos comu-
nes ejidales, del 23 de septiembre de 1959, en lo 
que la doctrina conoce con el nombre de Principio_. 
de Autoridad Formal de las Leyes, en donde se en-
cuentra la clasi.ficaci6n de las mismas por raz6n -
del poder que en ellas interviene, y del pro ce di-
miento para su .formación y modificación. 

. ·~ ... ··:>: ~ -- - -' 

inspir~iÓn de don Luis CabJ:'.er~ B~ eneuentra, e~ ~ 
la pluma acertadisima del publicista. ABAD Y QUEI

PO y en el discurso claro de PONCIANO ARRIAGA. 

OCTAVA,- El articulo 3o. de la Ley Federal_ 
del Trabajo, entiende por trabajador a toda perso
na que preste a otro un servicio material, inteles_ 
tu al o de ambos g~nero~i, en virtud d.e un contrato_ 
de trabajo, por su parte el articulo 17 de la pro
pia Ley, define al contrato de trabajo individual, 
co'™J aquel por virtud del cual, una persona se 
obliga a prestar a otra bajo su dirección y depen
dencia, un servicio personal, mediante el pago de 
una rt:tribucí6n convenida, Pienso pues, que, la -
dep•,ndencia econ6mica no deberia tomarse en consi
der aci6n para <\efinir al trabajador, en virtud de 

crm, un trabaj a~or puede preGt ar servicios indi vi
duales a varios patrones y como ellos pagan a éste 
la retribuci6n convenida, no se poclria saber con -
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exactitud de quien de los patrones seria esa depe.!1 
dencia econ6mica. 

NOVENA.- Desde épocas remotas existía la 
preocupaci6n de sacar de los ranchos y haciendas a 
los trabajadores acasillados con el .f'in de que fu~ 
ran éstos los que personalmente cultivaran la tie
rra, y no estuvieran sujet~s ni a protecci6n ni a 

vigilancia. 

La tesis de la relaci6n contractual que se 
pr.e!JUlllé siempre e~tre el q\le p!'esta. un .servic:io 

.. - . _,:_,·.'·-~·t";-r-:._:.·,...,,._,, .... _, .. _. ~,~(;:_.-,_- ·-:;,;_-~_.·, ". ~;:-,- ··'-, 

o no. 
asalariado; como son propiamente los no. acasilla-
dos del campo. 

DECIMA.- El ejidatario para que tenga una -
auténtica protección en materia de créditos,.f'rente 
al ejido mismo y a los Bancos de Crédito guberna-
ment ales, debe constituirse, o realizar en comón -
cualquiera actividad productiva agr1cola, en pequ~ 
ñas sociedades; ya que los créditos que el Banco -
Nacional de Crédito Ejidal otorga a los ejidata- -
rios, lo realiza a las Sociedades Locales de Crédi 
to Ejidal. 

ONCEAVA.- Considero que debe adicionarse al 
Articulo 27 de la Constitución Politica Mexicana,
as1 como reformarse también la Ley del Seguro So-
c:ial Mexicano en su parte conducente, principalme!!_ 
te en la raz6n tercera de la exposición de motivos 
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de las reformas del Decreto de 30 de diciembre de 
1959 publicado en el 'Diario Oficial de la Federa-
ci6n el d1a 31 del mismo mes y año, para poder el.!:_ 
var al rango de norma constitucional el estatuto -
jurídico de los campesinos, y consecuentemente po
der crearse el INSTITUTO NACIOHAL DE PROTECClON SQ. 
CIAL DE LOS CAMPESINOS. 
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