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A MIS PADRES: 

Vicente Morales Cervantes y 

Luisn Juáre~ de Morales. 

Quienes ad~mñs de darr.ie ln vida 
supieron irapulsar~e por el camino adecuado. 

1 

1 

1 

1 

1- ( 

i 
1 



\ 
I ¡ 

l 
¡ 

. j 
1 

¡ 
) 

i) 

2 

CON ADMIRACION Y ClRiflO 

.:.. i:1is hor1:10 .. nos: 

Vicontc, Mnrin, Raúl, Mngd~lcnn, 
Edith, !l.ntonio, Efrón y Roso. Mn • 
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:.L C. LIC. Mli.RIO MOYi. P:.LENCI:. 
Secretario de Gobernnción, con ndmiraci6n 
y respeto~ 
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:.1 e. LIC. c:.RLOS GLLVEZ BET! .. NCOURT. 
Director del Instituto Mexicano 
dol Seguro Social, en quien nuestro Pueblo 
cifra la esperanza de la justicia sncinl. 
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LL H. JURJ~DO 

Por sus valiosos consejos, 
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PROLOGO 

Se detallan los antecedentes históricos del ejido -

en M~xico. El objetivo principal se orientn al logro de -

una reestructuración radical en los sister.10.s de tenencia 

y explotación de la tierra, corrigiendo lns injusticins -

que actualmente aquejan n la gran 110.yoría de los canposi

nos, concretanentc nl ejidatario y cormnero; problei:1as - ... 

que se inician en la colonia, apoyada por un conjunto do 

instituciones lognlos que on esa 6pocn cxistian. 

La propiedad se dividia en privada y pública; n su -

voz, ln propiedad privada provenía de las mercedes reales, 

cnnposicinnos, confirnacioncs, proscripciones y diezmos -

que, posteriornonte, dieron origen tanto al latifundisno -

lnico cnoo al eclesiástico, El proceso de la concentración 

de la tierra continuó llagando a lo ~!xiao con las leyes -

de coloniznci6n y ncentu6ndosc con la aplicación de la Ley 

de Dosnaortización do bienes del Clero, do 25 de junio de 

1856; cuyos prop~sitos econ6nicos originales quedaron des

virtuados on su nplicncif;n, debido a que l.:i.s graneles pro-

piedades do ln iglesia pnsnron a los latifundios pnrticu-

lo.ros; nsí e orJo tnulüén los bienes c;1nunnlcs do los puo bl52E_ 

quedo.ron sujetos a.1 prncosn do c1csnnnrtiznci6n. Ln ovolu--
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ción de las leyes agrarias, a pnrtir do la ley del 6 de ~ 

enero do 1915, con la que se inicia el proceso legal de -

:·,)la Roforn.::i. Agro.ria, croando los pri1:10ros t1rgnnos fncul ta-

dos para repartir lns tierras. 

En la Ley de Ejidos del 28 de Diciembre de 1920 1 se 

ordenarnn las ya numerosas circulares expedidas hasta en-

toncos; se introdujo un criterio para calcular la exten--

si6n de la unidad de dotaci6n y se establecieron princi--

pios de orgnniznci6n de lns autoridades agrarias. La ley 

de 22 de novicabre de 1921, otorg6 al ejecutivo, la facul 

tad oxprosn de rc:glar10nté.lr las disposiciones agrarias; --

po.ro. facili tnrle la resolución do los probloons dol ce.tipo. 

En el nño de 1925, la ley del rntri1:1onio Ejidal vig2_ 

riz6 el núcleo agro.ria cnr.10 unidad S(1cinl y oconónica. 

La loy de Dotaciones y Rostituci6n de Tierras y - -

Aguns de 23 do Abril de 1927, nceler6 ln entrega do la --

tierra y agua o intont6 diseriar el juicio agrario. 

En 1931, coco consecuencia do ln parnlizaci6n n que 

había llegado el reparto do J.a tierra por el uso <losocdi-

do del juicio de gnrnntíc.ts J?'.1r porte do los latifundistns, 

se aodific6 la loy constitucionnl del 6 de enero de 1915; 

pnrn declarar la inprocedcncin del aaparn en natorin agra-

rin. Al nño siGuiontc, un nu·.·vo nrdonnt1icnto, a.cnrde con -
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la reforma constitucional nencionada, dcfini6 un proccd! 

miento n5s ~gil para la traaitaci6n de los expedientes -

de tierras y aguas• Las roforz:1as al Artículo 27 do la 

Constituci6n, del 9 de enero de 1934, garantizaron la 

pequeña propiedad en explnt~ci6n; y estructuraron el sis 

tema c1o l:i. nut::iridacl agro.ria. que aún se conserva. Ese --

rJisoo uño apareci6 el pri1:ier código Agrario, con in tero-

santos modalidades; la sioplicidad del procedioiento, ol 

otorgar.liento de la ca.pncic.lnd agro.ria nl r.myor núr.10ro de 

individuos¡ ln dclir.1i taci6n de las partes que interven--

drían en los procesos datarios y res ti tu torios y la ar.1--

plinci6n de posibilidades dota.torias en la. creación do -

nuevos centros de poblnci6n. 

En agnstn de 1940 fu6 cnnvncado el Congreso de la 

Unif>n a un período extraordinario de sesiones para cono-

cor un nuevo proyecto do C6digo AGrnrin. En este ordena-

miento se prntcgi6 a la propiedad ngrícola. doclar6.nc1ola, 

innfocta.blo; so dispuso ln naplinci6n do ejidos; no s6lo 

en los terrenos do riego o tecpnral, sino en los do cual 

quier clase; se sancion~ la simulnci~n agraria; se con--

cibiÓ l~ inclusión do superficies pnra fundos lcGnlos en 

lns dotacinnos do tierras; so recogió l.'..\ rofnrr.in del lro 

do oarzo de 1937 en nntorin do inafoctabilidad gnnadcra; 

y se esticul6 la crenci6n do ejidos colectivos. Esta fue 
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la iey que procedi6 o.l C~digo Viscnto promulgado ol 31 de 

Dicionbre de 1942. 

La Ley Federal de Reformo. Agraria reúne ln mejor 

tradici6n jurídica del Pnís; e intenta ir nd0lnnte en ln 

cronci6n de nndornas instituciones jurídicas. Su concep

ción general so finca en el fo1:.10nto del desarrollo rural, 

apoyndo en las aspiraciones de la decocracia econ~mica. 

So detallan los principales antecedentes hist~ricos 

que tuviornn roclcvnncin directa en el desarrollo do ln -

seguri~ad social on M~xico; aunque si bion es cierto, que 

no se tonío. la. idea do lo que ora scguridnd sncio.l¡ si so 

intentaron unificnr las diferentes CTedidns de prcvisi6n -

social con el objeto de resolver los prnblenas sncialos. 

El rógioon del sogurn socinl inplnntndo en nuestro 

Po.ís, presenta una fase, pcrfectomonte definidn, n tra.vós 

do su ley vi~onto; que tiene su origen en la fra.cci6n XXIX 

del artículo 123 <l0 ln Constituci6n General de la Ropú--

blica, do ln cunl emnnn la ley del Securo Socinl. 

Lus relaciones entre el Derecho lgrnrin y el Saguro 

Socinl, con lo expuesto sobro el con tenido do lci. Sogurickc1 

Soci::-..1, ln ruf:.ri:iu a.grnrin tendrá., en ol nspecto econéir:1ico 

unn roclcvnnci2 ospccial 1 si so dnn los beneficios del Sc

curo Sncüü o.l cnr.1po; ya que olevo.rD. l.'.:\ capacidad nectoria.l 
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en cada ejido considerado cono unidad de producción, y 

goza.rú de esos bonoficios la familia cjidal en funci6n 

de su salud; raojorar& sus aptitudes y prevendró. los ricz-

gos prnfosinnnles, enfermedades, orfandad y nncianidn<l; -

junto con los seguros contrn siniestros raotcreol6gicos en 

las contingencias do la prnducci6n agrícola. Zlcvnrín el 

nivel sncinl y cultural de ln clase caoposina indopendio~ 

toconto de que se trntnsc da derecho-habientes s0bre bie-

nes agrarios, de npnrcerns o medieros o de ca.nposinos su-

jetos a una contrnt2ci6n o por cuenta propia. 

En la t6cnica de nplicnci6n del Seguro Social en 01 

modio ru:ra.1, con la extensión del Seguro Social al cai:1po, 

so cstnrú pró.ctic.:u:wntc abarcando con sus beneficios a --

toda la población do nuestra Patria., sean cuales fueren -

sus trabo.jos¡ porque es precisa.monte a los ojidnt.:i.rios, 

comuneros y pequcfios propietarios a quienes, por vivir en 

~odios googr~ficos insnlubres, ost6riles 1 ost5n pnr ello 

oñs expuestos n todo género do enf erdndes y nccidcntes. 
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CAPITULO I 

ASPECTO HISTORICO. 

a),. Definici6n de Ejido. 

b),- Epoca Prehispánica. 

e),- El Ejido y la Reforma 

d),. La Revoluci6n de 1910 y la Ley del 6 de Enero 

de 1915, 
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a).- DEFINICION DE EJIDO 

Felipe II mand6 el primero de Diciembre de 1573, que 

11 los sitios en que se han de formar los pueblos y reduc ...... 

·ciones tengan comodidad de aguas, tierras y montes, entra-

das salidas y labranzas y un ejido de una legua de largo, 

donqe los indios puedan tener sus ganados, sin que se re--

vuelvan con otros de españoles, 

Esta cédula formó más tarde la ley VIII, Título III, 

libro VI de la Recopilaci6n de Leyes de Indias. 

La cédula transcrita fué la que dió origen en la Nue 

va España a los Ejidos que, por otra, existían también en 

España con el carácter de tierra de uso comfin, situadas a 

la salida de las poblaciones, 

En los pueblos fundados por los indios había también 

algunas tierras, comunales en su aprovechamiento, conocí--

das bajo el nombre de altepetlalli. En las leyes españolas 

no hay disposición alguna sobre las dimensiones que deben 

darse a los ejidos. 

Don \Vinsto.no Luis Orozco expone a este respecto una 

opinión que estimamos acertada: "parece, dice, que el le- .. 

gislador dá por supuesto que esas dimensiones se fijan en 

cada caso por la concesi6n respectiva o título de funda---

ci6n de los pueblos", 
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Por lo que respecta .a la Nueva España y en general -

a las Indias ya se ha visto que se estableció en una legua 

de largo la extensi6n de los ejidos, pero sin perjuicio de 

que en casos espéciales expresamente determinados, se hi--

cieran concesiones de mayor amplitud. 

Escriche define el ejido diciendo que es " el campo 

o ti~rra que est& a la salida del lugar, y no se planta ni 

se labra y es común a todos los vecinos: y viene de la pa-

labra latina exitus que significa salida". 

La definición de Escriche sobre el ejido nos parece 

aceptable, así es que debe tenerse en cuenta para establ~ 

cer la diferencia esencial que existe entre el concepto 

del antiguo ejido español y el nuevo concepto de ejido que, 

acaso por una confusión lamentable, se sustenta en la leg.:!:E_ 

laci6n revolucionaria de México. 

Además do los ejidos, ora también de uso común los -

montes, pastos y agua siendo todos ellos, según la cédula 

expedida por Carlos V en 1533, comunes a españoles y a in-

dios. 

La Revolución Mexicana de 1910 fué esencialmente -

agraria y una de sus miras principales fué intentar la Re-

forma Agraria que estableci6 la distribuci6n gratuita de -

tierras a los poblados que carecian de ella en la forma do 

dotaciones, ampliaciones y nuevos centros do poblaci6n. 
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b)•- EPOCA PREHISPANICA 

Cuando los españoles llegaron a Anáhuac a principios 

del siglo XVI, contemplaron una sociedad bien organizada -

que había alcanzado un nivel relativamente alto de desarro 

llo cultural, político y social, 

Organizaci6n Agraria de los Aztecas. 

El imperio azteca 1 cuya capital Tenochtitlan se asen

taba en el lugar que actualmente ocupa la Ciudad de México, 

constituy6 una triple alianza para sus conquistas logrando 

así su independencia y una superior capacidad política y -

militar domin6 la parte central y sur del pais desde el -

Oceano Pacífico hasta el Golfo de M6xico, 

Los Aztecas reconocían al rey como el 6nico y verda

dero soberano, era el dueño absoluto de todos los territo

rios, ya ~ea que la tierra fuera suya por herencia o por -

conquista y tenía la libertad de disponer de ella a su li

bre nrb!trio. 

Tres clasificaciones generales de tenencia de la tic 

rra pueden distinguirse en este período: 

a).- Tlatocalli, la tierra del rey seleccionada por 

61 para su uso personal despu6s de cada conqui! 

ta, podía disponer de olla incondicionalmente, 

b).- Pillalli, la tierra de los nobles y de los gue-
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rreros otorgada por el rey por servicios pres-

tados a la Corona. 

o).-Mitlchimalli 1 tierra para la guerra que finan-

ciaba los gastos militares y del ejército. 

d),-Teotlalpan, tierra de los dioses que soportaba 

los gastos de la clase sacerdotal. 

e)- Altepellali, tierras del pueblo que eran culti

vadas colectivamente con el objeto de obtener -

fondos para cubrir los impuestos y algunos gas

tos públicos, 

f)- Calpullalli, tierras de los barrios, divididas 

entre los miembros del barrio y oran trabajadas 

individualmente. 

Podemos concluir que no oxisti6 la propiedad priva

da entre los aztecas, s6lo algo parecido lo encontramos -

en los Pillalli 1 pues existía un principio de libre disp~ 

sici6n del bien pero no absoluta 1la inexistencia de la -

propiedad entre los Aztecas se debo al tipo de organiza-

ci6n social y política; en el Calpulli y Atlcpetlalli so 

perfila el ejido como una de las formas de tenencia de la 

tierra, que trata de resolver ol problema do la dosconcen 

traci6n de la misma. 
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Organizaci6n Agraria de los Mayas, 

El Imperio Maya se estableci6 en la Peninsula de -

Yuca tán sobre la propiedad de la tierra estaban bien defi 

nidos claramente entre las diferentes capas sociales, la 

propiedad era comunal se debía a las condiciones agrícol~ 

especiales de la península que los obligaba a cambiar fre 

cuentemente de tierras, 

El pueblo tenía la tarea de construir la casa do los 

nobles obligándolos, además, a trabajar en las plantacio-

nes de la nobleza, comprometiéndolos también a entregar -

parte de lo quo recoloctaban de la pesca, la caza y otras 

ocupaciones. La principal industria era la agricultura; -

cada familia poseía un terreno de 33 metros cuadrados, su

perficie de lotes urbanos, además la misma familia tenía -

derecho do escoger un lote del campo comunalt 

En la organización social la teocracia se convirtio 

en una monarquía debido a la invaci6n de la Península Maya 

poí' los Meca el antiguo pueblo fuó el nuevo e.se lavo 1 el s~ 

cordocio mudando de religion procur6 no abdicar de su po-

dor, Cada príncipe o cacique recibia consejos y respues-

tas del supremo sacerdote. 

En la nueva monarquia 1 el jefe supremo ern el rey -

que tomaba ol nombre de Tutulxiu, Cada ciudad o provincia 
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estaba. gobernada por un principe o cacique, lo cual forma 

ba una especie do sistema feudal. 

El pueblo reducido a servidumbre, se dedicaba a la 

manufactura, o construcción de monumentos y a la agricu1 

tura 

El Ejido de la Colonia 

Durante la colonia se destruyó este sistema agra-

rio y solo en los ultimos años se intent6 reinstituir 1 -

cuando menos en parte los derechos de los pueblos, que -

habian sido violados. 

Este periodo fue testigo de tremendas concentraci~ 

nos y acumulaciones de tierras y de la continua y deses

perada lucha de los pueblos para conservar sus propieda

des, 

Las leyes españolas reconocían cuatro tipos de pr~ 

piedad común entre los indigenas: fundo legal, ejido, •

propios y tierras de común repartimiento. 

La Merced Real 

Años más tarde a las recompensas originales se añ~ 

dieron concesiones llamadas "Mercedes" por que tenian 

que ser confirmado.a por una "Merced Real" y fueron la ba 

se de la aparición de la propiedad privada absoluta en ~ 

Nueva España, siguiendo los lineamientos del uso europeo 

y conceptos juridicos del derecho romano. 
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La Encomienda 

Aparejada a la distribución de la tiorra se llev6 -

a cabo la distribución de indios, bajo el nombre de " en-

comiendas 11 ;oficialmen to el prop6si to era confiar a los --

españoles beneficiados la santa misi6n de enseñar el eTaE_ 

galio a los indios que quedaban bajo su tutela, tal como 

el nombre " encomienda 11 - del latin Commcndo.., encomendar, 

Sin embargo cualquiera que haya sido el Tordadcro prop6--

sito, el resultado fué la oferta conjunta de tierras y --

trabajo a los nuevos terratenientes y un medio eficiente 

do recaudar los impuestos de los indígenas para la corona 

y pnra el soñar mismo, La encomienda que generalmente a--

barc6 extensiones considerables do terreno, incluyendo po 

blados y habitantes, so volvi6 en la práctica una osclav! 

tud legalizada y por consiguiente levant6 objeciones muy 

fuertes entre muchos do los mioioneros. La encomienda fué 

limitada en 1570, 

Feudo Legal. 

Conjunto de solares urbanos como superficie nocesa-

ria para las habitaciones do los indígcnQs, Se medía como 

un cuadrado do 600 varas hacia los cuatro puntos cardina-

les, u partir de la iglesia que so Gncontraba en el centro 
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de la poblaci6n º 

Fué generalmente el Único pedazo de.tierra que aún 

pertenecía a los indios despu6s que todos los otros tipos 

de propiedad habían pasado a manos de terratenientes. El 

fundo legal naci6 en la ordenanza de 26 de mayo de 1567, 

dictada por Gastan de Peralta Marquez de Falces, Conde -

de Santiesteban y tercer virrey de la nueva España. El -

fundo legal se entcndia como la minima oxtonsi6n que te

nian o deberian tener en conoxion con otra ley emitida -

en 1548 que ordenaba que "todos los indigcnas que vivían 

dispersos on las montañas, bajaran a concentrarse on po

blados para facilitar su educación y su civilización". 

El Ejido 

La misma ley orden6 el establecimiento de un ejido 

(de la palabra latina oxitus, salida) en .los aledaños de 

los poblados existentes o nuevos "de una legua de largo, 

donde los indios puedan tener sus ganados .sin que se re

vu~lv~n con otros de españoles y para la recoleccion de 

leña". El ejido ora originario de Espana, donde sirvi6 -

al mismo propósito y muestra una semejanza sorprendente 

con el Altopetlnll~ indígena de los períodos anteriores 

a la conquista. No estaba parcelado, generalmente no se 

sembraba sino que su posesi6n y uso oran común. Aqui 
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fue donde primoro aparcci6 el término "ejido"; poro debe 

distingu:l..rse claramente del ejido nctual que presenta ca 

racteristicas diferentes, 

Las Tierras de Repartimiento. 

Era similar al Co.lpulo.lli indigona, las leyes osp~ 

ñolas conservaron todos los reglamentos nativos y la ti~ 

rra orn considerada como un todo como propiedad exclusi-

va del poblado; por lo tanto no podia ser vendida ni - -

fraccionndn; debía dividirse y cultivarse individualmen-

to con los campesinos del poblado, cuyos derechos eran -

hereditarios y cesaban único.monto cuando se auscntnban o 

dojo.bnn de trabajar sus pnrcclas. Ln Único. diferencia i,!! 

troducidn fue la redistribución do las parcelas vacantes 

que pnsó n ser rosponsnbilidad del ayuntamiento, que a -

su voz tomó ol lugar del consejo de ancianos, 

La Independencia. 

~a lucha por la independencia de España empozo on 

1,... - - F ' ~ "' 1 H' ' 1 C + · 11 ' h '.' o~•~- uu uon Mlgua iaa go y os~i __ a 1 quien acien--

doso ceo del conjunto de idous de carñctor político, eco 

nomico y social do la 6poca con tendencia u favorecer u 

las clases subyugadas quien encabezó el movimiento de so 

pnraci6n política. El proceso do formuci6n de su doctri-

nn lo podemos ver tomando en considcruci6n que durante -

tres sir-:los de domin::i.ción ospttñoln, por constantes lu- -
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chas internas que a menudo constituyeron abiertas guerr~ 

civilGS, se había acentuado una opresión resaltando lns 

desigualdades sociales extendiéndose entre las diferen-

tes capas del pueblo la inquietud, no solamente oxistian 

desdo 01 punto de vista racial, en la que se distinguían 

los indígenas y mestizos contra españoles y criollos, s! 

no desigualdades econ6micas lacerantes. Esto aunado al -

malo'stnr gonernl que so sen tia en todo el habi tanto ru-

ral mexicano trajo como consecuencia la lucha armada pa

ra obtener nuestra indopondoncia total do España. 

Es en Gu.:i.dalajara en donde Hidalgo dictu dos impoE. 

tantos decretos, uno aboliendo la esclavitud y los tribu 

tos para los indios y las castas y la devoluci6n de las 

tiorro.s a los pueblos así como lo. desaparici6n de las n~ · 

bulas, los estuncos y aligerar los posados impuestos que 

gravitaban principnlmonto sobro las clases sociales po-

brcs º 

El h6roc m6s completo do nuestro movimiento do In

dependencia, Don José Mn. Morolos y Pnvón, nacio el 30 -

do Septiembre do 1765 en ln ciudad quo o.hora lleva su -

nombro Morolia, Michoac6n, fu~. cura do Carncuaro y Nocu

p6taro, Michoacán, ademas de brillante estratega militur 

tuvo dotes de estadista al captar el problema de M6xico, 
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en sus aspectos más profundos como son el económico, ju-

ridíco y social. Pensaba en una necesidad urgente e ina-

plazablc de cambiar el estado do las cosas que imperaba 

por la dominación de un país extraño y que ello solamen-

te podriá hacerse mediante una lucha armada, esto es un 

movimiento violento capaz de remover hasta sus cimientos 

a una injusta sociedad existente. Morclos veía la necesi 

dad de repartir la tierra de M~xico entre los campesinos 

que la trabajaban como 6nico y eficaz modio de acabar --

con la irritante desigualdad socia.1 1 había que repartir 

el enorme latifundio eclosi&stico; es decir, todas las -

propiedades territoriales que durante la colonia habían 

acumulado los que se decían representantes de la iglesia 

medida eminentemente social 1 demostrando que Morales fue 

además un verdadero agrarista. Como so ve, Morclos ade--

lantándose a su época, comprondio que los problemas del 

pnis oran más bien económicos que políticos. 

En el aspecto politice, Morales dino que el pueblo 

mexicano nunca podrá cobrar su indopondoncia mientras no 

so dedicara a combatir radical y onorgicamontc a todo ol 

podaría ospafiol representado por ol npnrato del gobierno 

virreynal y su conjunto de autoridades, de loyos y de --

factores matcrinlos de coacción como la burocracia, ol -

ejorcito 1 la policía otc~, que son los olomontos con los 

1 

1 
~ 
¡ 
j 
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que un gobierno cuenta para hacer acatar su voluntad y -

sus caprichos qu0 en ese caso solo tenían como fin 0sti

mular la explotación que el régimen español realizaba en 

sus colonias. 

En el campo de las leyes se revela como un eminen

te jurista al sostenor que la independencia como causa -

del pueblo y garantía de su verdadera liberación, nunca 

podría lograrse sino quedaba inscrita en las leyes; y de 

estas en la más alta como lo es la Constitución. Por oso 

sostuvo, como grnn caudillot la necesidad de que se ela

borara la Constitución de 1812. 

Percibió la necesidad de que so elaborara la Carta 

Magna de Móxico y lo logra nl estructurar la Constitu- -

ción do Apatzingán, en la cual quedaron plasmadas solu-

ciones certeras que habrián do dar sntisf~cción a las 

m&s urgentes necesidades de los pueblos de ln antigua 

Anáhuac, Este conjunto do realizaciones pano de relieve 

la personalidad de Morelos como verdadero estadista de -

la indopandcncin corroborandolo con integración del Con

greso de Chilpancingo formada por diputados mexicanos, -

ya quo solamente estos como representantes do ln Naci6n, 

tal como Morolos los llamaba, podrían legalizar la causa 

do la Indopcndoncia con la Ley m6ximn del País. 
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La independencia do Espaila no cnmbió esencialmen

te la estructura agraria del país, como carga heredada -

del régimen colonial. La tierra continuó ~n poder de cu~ 

tro grupos: el clero, grandes terratenientes, pequeños -

propietarios y pueblos. Medio iiglo debió pasar antes -

que las leyes de Reforma desposeyeran nl primer grupo, -

y otro medio siglo antes que la Revolución desafiara.a-

biertamente nl segundo. 

La solución al problema agrario so ha definido re 

cientcmento como la coexistencia coordinada de los gru-

pos restantes, aun cuando no haya sido siempre asi. En -

algunos periodos uno ha sido considerado como el enemigo 

mortal del otro y aún ahora puede escucharse un eco de -

estos puntos do vista. 

Mientras tnnto, ol Móxico prerrovolucionario inde 

pendiente del siglo XIX fue testigo de que el dosoquili

b~io agrario so fuera agudizando por el crecimiento anor 

mal do los latifundios y dcsaparici6n casi total da la -

propiedad de los pequeños agricultores y do los poblados, 

So tomQron algunas modid~s legales para contrarostar cs

tn tendencia, poro lo ónico que hicieron todas ellas fuo 

darlo un impulso adicional. 

El problema agrario fronte a la rep6blicn roci6n -

nncida proscntabn dos hechos: la distribuci6n dcspropor-



.. 

25 

cionada de la tierra y la distribución inadecuada de la 

poblaci6n, es decir 1 grandes latifundios y excesivn con 

centraci6n de la tierra por un lado, y una densidad de 

poblacion muy alta en algunas ~egionos del país, princi 

palnlente en la altiplanicie central. 

La política y la lcgislaci6n de los gobiornos que 

se sucedieron durante el siglo XIX estaba dirigida uni~ 

camente hncia ol segundo aspecto, con la esperanza de -

que al asegurnr uno. migraci6n interna hacin las regio-

nos deshabitadas y sobre todo estimulando la inmisraÑ " 

ción do campesinos europeos, la explotación agrícola -

tcnderia hacia la pequefia propiedad con fincas de tama

fio familiar; la desigual distribución de las tierras de 

labor so rosolvorin por sí mismn y, por tanto, el pro-

blcmn como un todo desQpnreceria. Los esfuerzos lcgisl~ 

tivos estnbnn dirigidos hacia tres puntos principales: 

colonización, desamortización y finalmente no.cionnlizo. .. 

ci6n de las propiedades del clero y cultivo de lns tic-

rras bnldío.s. 

Primor periodo independiente (1821-1854)~ La pri

mero. ordonanzn relucionndn con la coloniznción se dio -

on marzo do 1821; posteriormunto una ley de coloniza--

ci6n mas completn se oxpidio cuatro o.fios dcspuos proso-
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guida por una larga serie de leyes, reglamentos y disp~ 

siciones, algunos de los cuales restablecían y otros a

nulaban los anteriores; aunque lo comun en todas estas 

medidas legales fue cierto contenido sobre: 1),-Dota--

ciones do torronos baldios a los futuros colonos extran 

joras, 2).-Concosionos a los colonos extranjeros. 3),-

Preferencia para la distribución de terrenos baldios a 

los campesinos que vivián en la región. Ninguna de es-

tas medidas, sin embargo, demostró ser efeetiva~ Los i~ 

dios sin tierra, a quienes la legislación consideraba -

como colonos en potencia, no entendieron las leyes y lo 

que os más algunos ni siquiera oyeron hablar de ellas, 

La inestabilidad política fue tambien la causa princi-

pal de que la inmigración de extranjeros no tuviera el 

éxito esperado, ya que las condicionos ofrecidas pare-

cian ser muy favorables y atractivas para ellos. 
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C).- El Ejido y La Reforma 

Políticamente la Reforma significa una batalla de 

ámbito nacional para decidir si el Estado o la iglesia -

sobreviven como poderes soberanos ya que debido a la in 

tervención de la iglesia en los asuntos del Estado se ha 

bia llegado a una situación de suma gravedad política. 

Bajo la administración do Benito Juárez, el go~ ~ 

bierno liberal expidio en 1856 la Ley de Desamortización 

la cual ordenaba la venta inmediata, preferentemente a -

sus arrendatarios de todas las propiedades de las corpo-

raci6nes civiles y eclesiásticas en toda la republica, a 

un precio igual al valor capitalizado de la renta previ~ 

mente pagada a 6% de inter6s. Si el arrendatario no po-" 

dia hacer uso de ese derecho en tres meses, lo perdía y 

entonces cualquiera podia proceder a presentar una de--

nuncia contra el propietario, recibiendo como premio la 

octava parte del valor de la tierra vendida en subasta 

público.. 

Esta cláusula resultó desastrosa para las propied~ 

des de los pueblos, aunque eran tres los propósitos pcr-

oeguidoa por la ley: 

1.- Poner nuevamente en el morcado lns grandes ex~ 

tensiones de "propiedad muerta" estimulando el dcsnrro--

llo ec6nomico genernl. 

¡ 
\ 
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2.- Alentar la formación de pequeñas propiedades 

privadas, ya que se tenía la esperanza de que los arren

datarios y los campesinos sin tierra aprovecharían la º" 

portunidad de adquirirla n precios bajos y por tanto el 

problema agrícola y agrario sería finalmente resuelto, 

3.- Obtener ingresos fiscales de propiedades ha~ 

ta entonces exentos de impuestos por ser propiedades del 

cloro, 

El prop6sito en ese momento no ora desposeer de -

su riqueza a la iglesia, libremente podía invertir los 

productos de esa venta en acciones de empresas agricolas 

industriales o comerciales, sino mas bien cambiar la na

turaleza y calidad de esa riqueza. 

Durante ese mismo año -1856- se convocó a una se

sión especial dol Congreso. En la asamblea Constituyente 

Extraordinaria de 1857 fue aprobada una nueva Constitu-

ci6n la cual iba a estar en vigor durante los siguientes 

60 ~ñas. Las ideas agrarins fundamentales de la ley de -

1856 fueron incorporadas al articulo 27 que dice lo si-

guicntc: 11Las expropiaciones solo podr6n hacerse por cau

sa do utilidad publica y medinnte indominización"• 

La ley determinar& la autoridad que debe hncor la 

expropiaci6n y los requisitos en qua ella haya de verifi 
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carse. Ninguna corporación civil o oclasiástica. 1 cun.1- -

quiera que sea su cn.racter, denominación u objeto, tcn-

drá capacidad legal pura adquirir en propiedad o adminiE!_ 

trnr por sí bienes raices 1 con la única excepción de los 

edificios destinados inmediata y directamente a.l scrvi••.:. 

cio u objeto do la institución. A raiz de está, estallo 

la Guerra de Reformn la cúal duro tres años y golpeo 

cruel y despiuda.damente a todo el país. 

El repudio de la iglesia n la ley de 1856 oblig6 -

al gobierno liberal que tenia toduvia su sede en el Puer 

to do Voracruz n tomar medidas mús radicales, que so tru 

dujoron en ln Ley de Nucionnlizución de 1858, 

Esto fue muy afortunado pura al país ya quo como -

Silva Hcrzog lo hace notar, si los clérigos hubiesen n-

ccptado lo. primeru ley hubiorun continuado siendo una --

fuerzo. económico. muy poderosa., aun cuando su cnpi to.l hu- {:. 

bicrn adquirido una forma diferente, La. segunda ley, sin 

cmbo.rgo confiscó sin derecho a indemnización toda la pr2 

piedad del cloro con culto religioso. Lns fuerzas libera 

los triunfar6n en el campo de bntalla en 186~ y Ju6rcz ~ 

nplic6 las Loyos de Reforma en todo el 6mbito del país.

Con esta medida se eliminó en forma de i'ini tivn n la igl~ 

sin como propietaria de tierras. Por lo tanto la dcsapa-
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rición do la Iglesia como terrateniente dio como resulta 

do solamente la transferencia de sus propiedades a los -

grandes latifundios, haciendo a sus dueñ.os más grandes y 

poderosos, La posici6n de los arrendatarios y do los pe

queños campesinos permaneció sin alteración, 

Los efectos negativos comparados con las intencio

nes originales, no torminarón aqui, La Ley de Desamorti~ 

zación doclaró ilegal la posesión de tierras por corpor~ 

ciónes civiles y religiosas; por lo tanto se aplicaba a 

ln.s tierras comunales propiedad do los pobladores, 

Para Superar el estancamiento, la propiedad comu-

nal debía romperse usando la fuerza si era necesario y -

la tierra dividirse en pequeñas parcelas y venderse pre

ferentemente a los campesinos que la habian estado culti 

vando hasta entonces, Una vez transcurridos tres meses -

de prioridad, todos podían hacer unn solicitud do compra 

para promover la competencia y dar una oportunidad a los 

co.mpesinos m6.s cnpo.cos para tomar un lugar n la vanguar

dia, lo cuo.l sorviria como ejemplo y los demás lo imita

rían. Paro el resultado fue el mismo, se intonsific6 la 

concontraci6n do lu tiorru y so hizo m&s poderoso al la

tifundista, los indigonas no captaron el significado de 

las Leyes de Dosnmortiznci6n y cierta monte nunca onton-
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dieron su ideologia y su bien intonsionado pro:posito. p~ 

ro lo que realmente se consiguio fue no la explotacion -

individual de las parcelas por los campesinos de los po

blados, sino el traspaso de grandes extensiones a poder 

de los dueños de los latifundios, 

A lo. muerte de Ju6.rez en 1872t Scbo.stian Lerdo de 

Tejada fue designado presidente; pero en 1876 fue arroj~ 

do del poder por Porfirio Diúz que pcrnio.neció en la Pre

sidencia por 34 años, 

D).- La Revolucion de 1911 y la Ley del 6 de enero 

de 1915. 

Sin duda alguna esta os una de las más importantes 

otn.pas do la Historia Patria, el pcriódo explosivo de la 

Revoluci~n Mexicana; la mayor parte de los estudios de -

nuestra historia quo so han llevado a cabo, ostan acor-

dcs en que se debe señalar la extremado. conccntraci6n de 

ln tierrn como una de lo.s principales causas de la Revo

luci6n Méxicann, que culmino. con lo. Constitución Políti

cu do los Este .. dos Unidos Mexicanos dada en Q.uercto.ro el 

5 do febrero de 1917. Un ordenamiento cjcmplo.r que o.du-

m&s de las go.rantio.s individuales incluye, por primera -

voz los capitulas de gnrantias sociales en los articulas 

27, 123 constitucionales. 
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En 191~ Porfirio Diúz proclamo que habriu eleccio

nes libres en el Centenario de la Guerra de Independen-

ciu, que fue celebrado con mucha solemnidad. El partido 

de oposici6n encabezado por Francisco I.Madero lanzó el 

lema do "Sufragio efectivo y no Reelecci6n 11 con el prop.é_ 

sito de evitar que cualquier dictador se reeligiera asi 

mismo, lo cual era el prop6sito principal de la lucha a 

juicio de Madero 1 pero cuando su triunfo pareciá inminen 

te, fue hecho prisionero y posteriormente escapo a Esta

dos Unidos en donde se declaró en lucha armada contra el 

régimen, la revolución habia empezado. 

No vnmos a mencionar los detalles políticos de las 

diferentes fa$CS de la lucha armada, la cual contiriu6 M

por espacio de una decada. No hubo un acuerdo completo -

ni aun por parte de los revolucionarios sobre la forma -

de resolver el problema agrario. Es típico la polémica ~ 

de Wistano L. Orozco y Andres Malina Henríquez hacia el 

final de 1911. 

0rozco, liberal de corazón, consideraba a la pro-~ 

piedad privada como algo inviolable y reclRmaba que las 

grandes acumulaciones de tierra bajo una sola mano cau-

san la ruina y la degradaciorr de los puehlos. 

Molinn Enriquoz, por otro lado argttia (desde la --
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prision donde escribio el folleto en cuestión), Que la -

historia ha demostrado que ol feudalismo sólo puede des-

truirse por una revolución a menudo sangrienta e implac~ 

ble y quo el latifundio mexicano núnca produciría a me--

nos de que fuera destruido y fragmentado. La expropia---

ción con fines de utilidad p6blica permanecía como la u-

nica solución porque 11 la propiedad existe para lns so--

ciedo.des ,. no las sociedades parn la propiedaa11. 

El p]an de Ayala es posiblmmente el plan Revolu-

cionario más conocido de la republica mexicana, pues su 

contenido representa el más original grito de protesta -

del campesinado de México, aun.-que muchos han tomado lit.2_ 

ralmente algunos párrafos de sus artículos para atacar--

los diciendo que los zapatistas no fueron capaces de co~ 

cebir ordenada y sistematicamente las soluciones al pro-

blema agrario, sin tomar en cuenta las condiciones tan -

privativas o precarias en las que se desenvolvió el movi 

miento zapatista y que a pesar de todo lo que se diga, -

representa para la revolución mexicana la inspiración y 

:pensamiento mó.s genuino con su original grito de "tierra 

libertad, Justicio. y ley". 

Paro. tan sólo ha.cor alusión a algunos de los artí-

culos del Pla.n ele Ay.:i.J.a, ci tGremos los siguientes•· 

Articulo sexto.- Que en virtud de que la inmensa -

i 
1 
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mayoria de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más 

dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores 

de la miseria sin poder mejorar su situaci5n y condici6n 

social, no poderse dedicar a la industria o a la agricu! 

tura por estar monopolizadas en unas cuantas manos las -

tierras, montes y aguas; por esta causa se expropiarán -

previa indemnizaci6n de la tercera parte de esos monopo-

lios a los poderosos ~ropietarios de ellas a fin de que 

los pueblos y ciudades de México obtengan ejidos, colo--

nias, fundos legales, para pueblos o campos de sembradu-

ra o de labor y se mejore en todo ello para toda la fal-

ta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. 

El articulo sexto explica, por otra parte que cuaa 

do s.e haya hecho la expropia.ció n de la tercera parte de 

tierra al propietario del latifundio, se haran de ellos 

ejidos, colonias y fundos legales o crunpos de sembradura 

o de labor. 

Articulo octavo,- "Los hacendados cientificos o ca 

ciques que se opongan directamente o indirectamente a es 

te plnn se nacionalizaran sus bienes y las dos terceras 

partos que a ellus les correspondan se destinar~n para -

indcmini aci6n de guerra pcnsion de viudas y huorfanos -z 

de las victimas que sucumben en la lucha por el presente 

P1 n nll .. 
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Articulo noveno: "Para ejecutar los proeedimien-:

tos respecto a los bienes antes mencionados, se aplica-

ró.n las leyes de desamortización segun convenga pues la 

norma y el ejemplo pueden servir las puestas en vigor 

por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos que e~ 

carmentaron a los d6spotas y conservadores, que en otro 

tiempo han pretendido imponer el yugo ignominioso de la 

opresión y el retroceso". 

El anterior articulo en su parrafo se aplicará 

las Leyes de desa~ortización segun convenga •• ha dado lu 

gar a acres comentarios pero considero que la frase se-

gun convenga no tiene un sentido tendencioso sino por el 

contrario lleva en si el sentido de la justicia y la e-

quidad. 

El ejercito constitucionalista 1 encabezado por Ca

rranza triunfó¡ pero aún en plena lucha se hallaron com

pletaménte divididos formando varios bandos .. 

Entre lo.s personas que estaban intimnmente ligadas 

a Carranza so hallaban el Lic. Luis Cabrera, quien en u

nion del Lic a Macias habian presentado b. far.iosn. inicia

tiva. del Plan Revolucionnrio en el que Venustiano Carrnn 

za so apoyaba, suscrito en ln hacienda de Guadnlupo 9 Co~ 

huila, ol 26 de marzo de 1913; su contenido es eminente

mente politico por eso al tener que enfrentarse como fnc 
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tenido económico; el Plan de Guadalupe no podia ser ya -

una bandero.; pues se había agotado integro.mente al triun 

fo del ejercito constitucionalista contra Victoriano - -

Huerta. 

Es en Veracruz en donde se dicta el nuevo Plan Re-

voluciono.rio 'denominado adiciones al Plan de Guadalupe y 

aqui se nota el nuevo contenido eminentemente social y e 

conómico¡ su artículo segundo establece que durante la -

lucha se dictaran leyes agrarias, la formación de la pe-

queña propiedad disolviendo el latifundio y restituyendo 

a los pueblos las tierras de que fueron injustamente pr! 

vados; el articulo tercero da facultad al jefe do la re-

volución ha:cer las expropiaciones por causa de utilidad 

pública que sean necesarias para el reparto do tierras,-

fundación de pueblos y demás servicios públicos. 

El Plan esta fechado el 12 de diciembre de 1914 en 

la Ciudad de Vero.cruz. 

Ley del 6 de Enero de 1915 

Esta es una ley básica para el Derecho Agrario Me-

xicano. Siendo presidente constitucional de nuestra pa--

tria Don Venustiano Carranza y jefe de la revoluci6n Do-

creto: 

11 Vonustiano Carranza, primer Jefe del Ejercito 
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Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los 

Estados Unidos Mexicanos y jefe de la Revoluci6n en_vir-

tud de las facultades de que me encuentro i~vestido y --

considerando que una de las causas más generales de des-

contento y malestar de las poblaciones agricolas, ha si-

do el despojo de los terrenos agricolas de propiedad co-

munal o de repartimiento que les habían sido concedidos 

por el Gobierno Colonial como medio de asegurar 1u exis-

tencia de la clnse indigena y que el pretexto de cumplir 

con la ley de 25 de junio de 1856 de demás disposiciones 

que ordenaron el fraccionamiento y reducci6n de tierras 

de propiedad priv~da, de aquellas tierras entre los vec! 

nos del pueblo a. que :pertenecia.n quedaron en poder de u -
nos cuantos especuladores; y :por tanto ha tenido a bien 

expedir el siguiente DECRETO: 

Art. !.- Se declaran nulas: 

I.- Todas la enajenaciones de tierras y aguas, mo~ 

tes pertenecientes a rancherias, pueblos 1 congregaciones 

o comunidades, hechas por los jefes políticos, goµernnd~ 

res de los Estados o cualquier otra autoridad local, en 

contravención a la Ley de 25 de junio de 1856 y démas le 

yes y disposiciones relativas~ 

IJ:.- Todas las concesiones composiciones o ventas 

de tiorras aguas y montes hechas por la secretaría do Fo 
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el primero de diciembre de 1856 hasta la fecha 1 con las -

cuales se hallan ~nvadido y ocupado los ejidos, terrenos 

de repnrtimionto o de cualquier otra clase, pertenecien

tes a los pueblos, comunidades o congregaciones o ranche 

rias. 

III.- Todas las diligencias de apeo deslinde prac- . 

ticadas durante el periodo a que se refiere la fracción 

anterior por compañías, jueces u otra autoridad de los -

estados o de la federacion con las cuales se haya invad!_ 

do u ocupado ilegalmente tierras 1 aguas y montes de los 

ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquier otra -

clase perteneciente a rancherías, congregaciones o comu

nidades, 

Art. 2,- La division o reparto que se hubiere he-

cho legítimamente entre los.vecinos del pueblo, ranche-

rías o congregación en la que haya habido un vicio sola

mente podrn ser nulificada cuando asi lo soliciten las -

dos terceras partes del pueblo o los causahabientes. 

Art.3.- Los pueblos que necesitandolos carezcan: de 

ejidos o que no pudieren lograr su restituci6n por falta 

de titulo o por imposibilidad de identificarlos o por -

que legalmente hubiorQn sido enajenados podrán obtener • 

que so los doto do terrenos suficientes pura reconstruir 
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los conforme D. las necesidades de su población expropia~ 

dose por cuenta del Gobierno Nacional, El terreno indis-

pensable para ese efecto es el que se encuentra colindan 

te inmedintamente con los pueblos interesados. 

Art. 4,- Para los efectos de esta ley y las demás 

leyes agrarias que se expidieron de acuerdo con el pro--

grama politice de la revolución, se crearán; 

I.- Una comisiou agraria de nueve personas que :¡µ'e -
sididas por el secretario de Fomento tendrán las funcio-

nes que esta ley y las de más les señalen. 

II.- Una comision local agra.ria compuesta por cinr-

co personas por cada Estado o Territorio de la Ropublica 

y con las atri~uoi.ones. que las l~yes; de .. terminen~. 

III.- Los comites particulares ejecutivos de cada 

Estado de la comision agraria respectiva la que a la vez 

esta.ra subordinada a la Comisj_on Nacional Agraria. 

txt. 5.- La.s solicitudes de restituci6n de tierras 

pertenecientes a los pueblos que hubieran sido invadidos 

u ocupados ilegalmente y a los que se refieran al nrtic~ 

lo primero de esta ley, se presentar6n on los Estados di 

rectamente n loG gobernadores, y en los territorios y 

distrito fod·:.:rnl, nnte lns nutoridndos politicns superi,2_ 

ros, pero en los cetsos cm que ln f3.l ta de comunicaciones 

o on estado de guerrn so dificultare la acci6n de los g~ 
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biernos locales~ las solicitudes también se podrán pre--

sentar ante los jefes militares autorizados para el efec 

to por el encargado del poder ejecutivoi a estas solici .... 

; 
tudos se adjuntaran los documentos en que se funden. T~ 

bien se presentarán ante las mismas autoridades las conM 

cesiones para dotar de ejidos a los pueblos que carezcan 

de ellos o que no tengan ti tulos bastantes para· justifi-

car sus derechos de reivindicación. 

''Art. 6.- Las autoridades en vistn de ln.s solicitu ... 

des presontadas oirá el parecer de la Comisión Locnl A--

graria, sobro la justicia de la reivindicaciones y so~-

bre conveniencia, necesidad y extensión de las concosio-

nos de tierras para dotar de ejidos. Resolverá si proco-

de o no la restitución que se solicita; en cnso afirmat! 

vo pasará el expediento al comite particul11r ejecutivo -

que le corresponda a fini do que identificandose los te--

rronos 1 deslindándolos y midiendolos proceda a hacer la· 

cmtrúga d& ollo::: a los interesados"., 

Art. 7.- Las resoluciones do los gobernadores o j~ 

fes militares, tendrán, el carácter do provisionales pe-

ro serán ejecutados inmcdia.trunonto por ol comito partic~ 

lar ojocutivo 1 y ol cxpudiontc con todos los documentos 

y demás datos que fueron necesarios se romitiran dospuos 
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a la comisi6n agraria local la que a su vez elevára su -

petici6n con un informe a la Comisí6n Nacional Agrícola. 

Ji.rt G 8 .- La Comisi6n Nacional Agrícola dictaminara 

sobre la aprobación y la ratificación o modificación de 

las resoluciones elevadas a su conocimiento y en vista -

del dictamen que rinda el encargado del poder Ejecutivo 

de la Naci6n sancionara las reivindicaciones o dotacio-~ 

nes efectuadas, expidiendo los títulos respectivos. 

Art. 9.- Los interesados que se creyeren perjudic!:!: 

dos con la resolución del encargado del Poder Ejecutivo 

de la Nación podrá acudir ante los tribunales para ded~ 

cir sus derechos dentro de un afio a partir de la fecha -

de las resoluciones de referencia pues pasado el termino 

anterior; ninguna reclamación será admitida. 

"En los casos en que se reclamen contra reivindico.. 

cienes y que el interesado tenga resoluciones jurídicas 

declarando que no procedía la restitución hecha a un pu~ 

blo la sentencia s61o dara derecho a obtener del Gobier-

ne de la Nación la indeminización correspondiente". 

En: el mismo término de un año podrán acudir Jlda --

propietarios de terrenos expropiados 1 reclamand~ las in~ 

deminizaciones que deban pngarseles. 

J\.rt. 10.- Una Ley regln.mentn.rin. determinara ln con 

dición en que deben de quedar los terrenos, que se de- -

1 
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vuelvan o se adjudiquen a los pueblos y a la manera y o_ 

caai6n y que sean divididos entre los vecinos del pueblo 

y quienes entre tanto los disfruten en común:, 

Art. ll..- Los gobornQdoroa de loG os te.dos o en su -

caso los jefes militares de cada región autorizada por -

el encargado del Poder Ejecutivo, nobbrará desde luego 

la Comisión Local Agraria y los Comites Particulares Ej! 

cutivos. 

El Lic. Luis Cabrera, autor de la ley de 6 de ~915, 

que es un ordenamiento base de toda una nueva concepcion 

agraria en México, contenida a su vez en el li.rtículo 27 

Constitucional. 

El Lic. Cabrera en su discurso en la Cámara do di-

putados de fecha 3 de diciembre de ~912, dijo; Es necesa 

ria pensar en la constitución de los ejidos procurando -

que estos sean inalionables, tomando para ello de las --

grandes propiedades, las tierras que soan necesarias ya 

sen por medio de compras o por medio de expropiaciones 

por causa de utilidad publica con indeminizaci6n ya por 

arrendamiento o apo.rcerias forzosas, 

En estas ideas como se VG se encuentra expuestos -

los puntos principales de la Ley de enero de 1915, que a 

su vez son de nuestra legislacion agraria D.Otuu.J.;, El - .. 

Li0. Cabrera tenia un falso concepto del ejido colonial 

-~, 



pues el pensaba que el ejido ora la tierra que so encon-

traba destinada para la vida común de la población y es-

tos aseguraban la subsistencia al pueblo y con estas ideas 

formuló un proyecto de ley que en su punto principal en 

el l1rtículo II dice: 11 Se faculta nl Ejecutivo de la Unión 

para expropiar los terrenos para reconstruir los ejidos 

do los pueblos que hayan perdido ~stos, para dotar de e-

llos a las poblaciones que los necesiten o para aumentar 

lo. extensión de los existentes". 

Poro ya se ve claramente que en este proyecto del -

Lico Cabrera pensó no en la constitución del ejido colo-

nial que eran tierras de pasto y montes, sino en un ejido 

que fuera la tierra destinada para el sostenimiento do -

los pueblos. 

Puntos csccnciales de la Ley del 6 do enero do 1915: 

I.- Declara nulas todas las enajenaciones de tierras 

comunales de indios,si fueron hechas por autoridades de -

los estados en contra.versión de la Ley de 25 de Junio de 

1856. 

Declara igualmente nulas todas las composiciones 1 

concosiones y ventas do esas tierras hechas por la auto--

ridad federal ilegalmonto y a partir del prioero de Dici~ 

bre do 1870. Declara la nulidad do las diligencias de apeo 

y deslinde practicadas por compafiias deslindadoras o auto-

ridndcrn lnc~lnA .v fnrl0rnlAR. 0n nl ner{ndo nn-

¡ 
¡ 
1 

1 
1 
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tes ci tndo si con ellna--·s~ invadior:-ln ilegalmente lns --

pertenencias comunales de la r~ncherias y pueblos, con--

gregaciones y comunidades indigenns. Para la resolución 

de todas las cuestiones agrarins se crea una Comisi6n· A-

graria, una Comisión local Agraria para cndn Estado de ... 

la República y los Comites que cada Estado necesite, se-

ñala además como autoridades al Presidente de la Republ! 

ca, a los Gobernadores de los Est~dos y los jefes milita 

res excepcionalmente autorizados. 

Efectos do la ley Ji.gro.ria del 6 de enero de 1915.-

Esta Ley fue expodida en los momentos· dificilos de Méxi-

co ya que se dictó cuando nos encontrabnmos en guerra e~ 

vil en nuestra patria y por este motivo se elaboró con -

algunos defectos. 

Se considoró que el carácter provisional de las do 

taciones y restituciones ora el punto débil de la Ley, -

ya que se dejaba en situación inciortn. a los pueblos y a 

los hacenda.dos. En ta.l virtud y por decreto del 19 de 
. 

soptiombre de 1916, so reformó osta Ley en ol sentido do 

que lns dotaciones y lns restituciones serian de carac--

tor definido n efecto de ordenar que no so llevo a cabo 

providencia alguna sin que los expodicntes soan revisa--

dos por lo. Comisión Nucional l'.grarin y .:1.probndo el die ta. 

men do la misma por el Ejecutivo. 



- ·- :_~. ,...;._ 

El decreto do 25 de enero de 1916 1 dijo: Que la -

Ley Agraria del 6 de enero de 1915, se refiere Únicamen-

te a la restitución de tierras a los pueblos que actun1-

mente existen en la república o a la dótacion de ellas 

y de ninguna manera a los fraccionamientos de tierras --

que no forman parte de e ji dos,. lo que viene a e o ns ti tuir 

otro aspecto del problema agrario sobre el cual el Ejec~ 

tivo de la Unión aun no legisla. 

Tia ley de 6 de enero de 1915 fue reformada el 3 -

de diciembre de 1931 y por Último, cuando se reformo el 

articulo 27 Cbnstitucional desapareció de la legisla- -

ción agraria. 
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C l P I T U L ó II 

A.- Iíeyes y Decretos Posteriores ª' la Ley de· 

de 6 de enero de 1915. 

B.- El artículo 27 de la Constituci6n de 1917. 

e;.- El Código Agrario de 1942. 

D.- Los fines en la Legislacion Agraria. 
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A,- Ley de Ejidds de 28 de Diciembre de 1920.- Esta 

cuerpo legal aclara y ordena las disposiciones de la Ley 

de 6 de enero de 1915, y le da categoría de ley constitu-

cional. 

Las caracteristicas mis importantes de esta ley ~o-

drian ennumerarse en esta forma: 

a.- Ordenó las circulares expedidas por la Comision 

Nacional Agrícola, 

b.- Precis6 el procedimie~to respecto a la catego--
1 

ria de los núcleos peticionarios. l 

c.- Estableci6 un principio para la extensión de 

las dotaciones considerando como unidad de dotación una -

parcela cuyo cultivo produjera como mínimo el doble del 

salario monetario de la region, 

d.- Dispuso la forma de funcionar de la Comision N~ 

· • cional Agraria y de las Comisiones Nacionales Agrarias Lo 

cales así como de los comités particulares de los ejidos. 

Ley de 22 de noviembre de 1921.- Fue publicada has-

ta el 7 do abril d~ 1922 y derog6 la anterior Lay de Eji-

dos. Puso las bases de la posterior logislacion Agraria, 

facultando al Ejecutivo para reglamentar las disposicio--

ncs agrarias dontro de los lineamientos establecidos en -

las mismas bases. En el artículo cuarto de esta lay so --

dispone la creación de una procuraduria de pueblos a fin 
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de patrocinar a los núcleos de población gratuitamente ~ 

en sus gestiones dé solicitud de tierras y aguas. 

Reglamento Agrario de 17 de abril de 1922.- Al ex-

pedirse esta ley se dio el reglamento de la misma y am--

bas se públicaron el 17· de abril de 1922, En este ordena 

miento reglamentario se suprimieron al máximo los requi-

sitos y trámites que exístian, hasta entonces, para el -

gestionamiento y la obtenci6n de tierras y aguas. 

1 

l 
¡ 

Establece la extensión de los ejidos y fija la su• l 
perficie de la pequeña propiedad, ordenando que sea res- \ 

\ 

petada en una extension no mayor de 150 hectáreas en te-

rreno de riego y de humedad, de 250 hectáreas en terre--

nos de temporal de lluvia anual abundante y regular y f!_ 

nalmente, hasta una extension de 500 hectáreas en terre-

no, de temporal o de otras clases, 

Ley de Dotación de Tierras y aguas de 23 de Abril 

de 1927 reglamentaria del Articulo 27 Constitucional,- -

Las deficiencias encontradas en el Reglamentos Agrario -

fueron subsanadas por esta ley. En efecto se reorganizó 

el procedimiento para eliminar las instancias y chicanas 

que trataron de usnr autoridades y terratenientes, res~-

pecto do las dotaciones y restituciones, que muchas ve--

ces interpusieron amparo ante la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación, el cual obtenian en vist:~ de las defi-
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ciencias en el procedimiento legnl agrario. 

En consecuencia, esta ley trató de estructurar lo 

que se dio en llamar "Un juicio administrativo Agrario" 

con el apego m's estricto a lo dispuesto en los articu--

los 14 y 16 constitucionales, a fin de no dar lugar al -

juicio de amparo. 

Ley de 29 de diciembre de 1932.- La Ley de Dota- -

ción y de Restitución de Tierras y Aguas de 23 de abril 

de 1927 sufrió diversas reformas en rápida sucesión has-

ta el advenimiento de la Ley do 29 de diciembre de 1932, 

aunque en el lapso que medió entre una y otra se dictaron 

los siguientes ordenamientos. 

Ley de 17 do enero de 1927. 

Ley de 2 de agosto do 1927. 

Ley de 21 de marzo de 1929. 

Ley de Reforma de 26 de diciembre de 1930. 

Reforma de 29 do diciembre de 1932. 

Es pertinente a.clarar que en todas las reformas 

que sufrio la Ley de 23 de abril do 1927 fueron respeta~ 

das en buena parto sus tendencias fundamentales a.si como 

su espíritu y hasta su sistema de constitución jurídic~. 

El Patrimonio Ejidal.- 11.demó.s do los ordcno.micntos 

n que hemos hecho mención debemos tambion aludir, aunque 

sea de una mnnera breve, a las leyes que han trntado de 



ordenar el Patrimonio Ejidal o sea la justa distribuci6n 

de los bienes concedidos a través de cualquiera de las -

formas que hemoa referido. 

Esta clase de disposiciones se inician con la Ley 

Reglamentaria sobre la repartición de tierras ejidales 

y constituci6n del Patrimonio Parcelario Ejidal de 19 de 

diciembre do 1925, cuyo reglamento se expidió el 4 de 

márzo de 1926. 

El 25 de agosto de 1927 se public6 un nuevo ordena 

miento legal sobre la misma materia con el nombre de Ley 

del Patrimonio Ejidal en el que se introdujeron algunas 

reformas a la ley anterior. Este último cuerpo legal fue 

también reformado dos veces, uno con fecha 26 de diciem

bre de 1930 y otro el 29 de diciembre de 1932. 

Como se puede ver las leyes en la materia fueron -

constantemente reformadas debido al gran número de pro-

blemns que resultaban al aplicarlas en la práctica, con 

el consiguiente perjuicio para el campesinado, aunque -~ 

con las adiciones y reformas estüis leyes ihn.n gradualmo~ 

te porfeccion5ndose. 

Ea precisamente en la Loy del Patrimonio Ejidal on 

donde oncontrnmos, por vez primera, nl concepto y defin.~ 

ci6n del patrimonio ojidnl considerandolo inalienable, -

inombargablo, imprescriptible dentro del juicio o fuera 
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de el. De ahi la gran importancia de esta ley, pues en -

ella se doj6 bien definida la propiedad común de los pu~ 

blos sobre las tierras ejidales, con la posesión y pleno 

goce de cada lote por individuo beneficiado. Este orden~ 

miento incluy6 obligaciones a los ejidatarios respecto a 

que debían cultivar su parcela de una manera continua y 

asimismo estubleci6 sanciones para quienes dejaran aban

donadas las tierras, durante un año sin causa justifica~, 

Existen sin duda semejanza apreciable entre el --

cepto de propiedad comunal agraria y el establecido por -

la Ley de Patrimonio Ejidal a que nos E;strunos refiriendo. 

En efecto el núcleo de poblaci6n, el pueblo es el -

sujeto de derecho agrario y no el individual, así como -

también los ojida.tarios solo tienen el usufructo que pue

de trasmitirse a los sucesores, inclusive la semejanza de 

esta figura jurídica de la tenencia ejidal so encuentra -

con alguna de las formas de propiedad de la época precol~ 

nial a las que ya nos hemos referido. 

De Ley de Repartici6n de Tierras y Constitución del 

Patrimonio Ejidal lo quo consider~mos más interesnnte y -

conducente p~rn nuestro trabajo, es lo siguiente: 

Lrtículo 2o.- En todo caso serán innlienables los -

derechos que ndquioran lue corporaciones de la poblnción. 
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Artículo 50.- Las facultades y obligaciones de los -

comisarios ejidales del pueblo serán las siguientes: 

Dividir las tierras ejidales en lotes de cultivo con 

sujeci6n a las disposiciones de esta ley y partir dichos -

lotes en la forma más equitativa que acuerde la mayoría de 

los ejidatarios. 

Administrar aún despu~a de hecha la repartici6n de -

tierras entre los ejidatarios la propiedad comunal como son 

los bosques, terrenos de pasto y las aguas, que continuará 

como lo dispone la constituci6n federal en su Artículo 27. 

Artículo 15.- De acuerdo con los fines expresados por 

la ley constitucional de 6 de enero de 1915 el adjudicamie~ 

to tendría.dominio sobre el lote adjudicado con las limita

ciones siguientes: 

l~- Ser~n inalienables los derechos de propiedad so-

bre la parcela ejidal, por lo tanto se tcndr~ como inexist~. 

te cualquier acto opcrnci6n o contrato que bajo cualquier -

forma o título se hayan verificado por el adjudicamionto de 

la parcela en todo o en parte respecto de esta en los dere

chos de propiedad en alguna de sus manifestaciones ni aún a 

pretexto de ser temporal o no implicar cnajenaci6n de esos 

derechos, 

11.- Tampoco podrá el dueño de la parcela ejidnl dar -

en arrentlnmionto, aparcería o hipoteca ya sea a otro vecino 
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del pueblo o a un extraño o en general desprenderse del -

disfrute del loto o título gratuito u oneroso. 

V.- La falta de cultivo durante más de un año dará -

lugnr a la nueva adjudicaci6n de la parcela ejidal previa 

comprobnci6n n juicio de la junta general del pueblo. 

~rtículo 16.- La parcela ejidal constituídn con ap~ 

go a esta ley no podrá ser materia de embargo en juicio -

o fuera do el por autoridad alguna s6lo en caso de que el 

propietario de ella fuero deudor alimenticio con arreglo 

a esta ley, 

Un importante aspecto que notamos en el anterior or 

denamicnto es que a diferencia de lo quo disponía la Ley 

del 6 de Enero de 1915 que sólo trutaba de proteger al 

campesino contra los ñvidos especuladores do la tierra es 

pecialmentc a extranjeros, la ley do Repnrtici6n de Tic-

rras y Constituci6n del Patrimonio Ejidnl va más all& en 

su protección al campesino o ejidatnrio respecto a su pn~ 

cela al declarar en su 15, fracci6n II que tampoco podrá 

el dueño do la parcela ojidnl dar en arrendamiento, apar

cería o hipoteca ya sea a otro vecino del pueblo o a un -

extrnño on general desprenderse del disfruto del lote a -

título gratuito u oneroso. 

Disposici6n muy justificada a mi juicio dadas las -

experiencias que se obtuvieron on la pr~cticn al darse 
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innumerables casos del fácil desprendimiento de sus Pa:: 

celas por parte de los ejidatarios, lo cual era aprove-

chado por avídos acaparadores, quienes poco tiempo des-

púes constituían grandes latifundios. 

Sin duda que los propósitos revolucionarios que -

animaron a los auténticos liberales del movimiento de 

1910 1 ya en el c~po de batalla o en el de las ideas,.-

fueron los de elevar todos los niveles de vida de la P.2. 

blaci6n de la patria mexicana. En lo econ6mico esta si~ 

nifica procurar que la mayoría alcance un mayor ingreso 

haya más producción y mayor consumo , más inversión y -

mayor superación en lo cultural, más preparación técni-

ca y adiestramiento y mejor compronaion de los problemas 

de la historia y de la vida social. 

Por cuanto a la salud y a la seguridad, es decir 

mayor protección ante las eventualidades de la vida, c2 

mo la incapacidad y la invalidez, la vejez y la desocu-

pación, solamente se logrará con la aplicación radical 

y efectiva de todos y cada uno de los beneficios que al 

pueblo reporta el seguro social, entendido éste como la 

actividad del propio Estado encauzado a darle seguridad 

a su pueblo y, por ende lograr su bienostar y felicidad. 

Por lo que se refiere a la vida política, impli-

ca el prop6sito de que los sectores del pueblo tengan -

l. 
i 
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mayor facilidad de intervenir en la marcha general de la 

poblacion; y en sus instituciones políticas. 

b.- La Constitución de 1917 .- Un acierto de la o:.-··

Consti tución de 1917 es su artículo 27 1 que elevó la ca

tegoría de la ley de 6 de enero de 1915, y establecio a

demás en materia de propiedad innovaciones y nuevos de-

rroteros ajenos al trndicionalismo jurídico. 

El articulo 27 constitucional considera al proble

ma agrario en todos sus aspectos y trata de resolverlos 

por modio do principios·genorales que han de servir de -

norma para la redistribución de todo el suelo mexicano -

buscando la posesión equilibrada de la propiedad rústica. 

Habremos de enfocar el estudio del articulo 27 ~ -

constitucional desde el punto de vista que nos interesa, 

o sen la redistribución do las tierras y aguas, apartán

donos de los demás puntos que contiene sobro minas, pe-

troleo y otros temas; por lo que analizaremos únicamente 

lo que se ~efiero a las tierras y su mera distribución. 

Establece dicho articulo, como principio gen0rnl 1 

que la propiodnd de las tierras y aguas comprendidas de~ 

tro del territorio nacional corresponde originnlmcntc a 

la Nación, ln cual ha tenido y tiene el derecho do poder 

transmitir a los particulares el dominio de ellas, cons-
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ti tuyéndose de este modo la propiedad privada. 

Este precepto se apoya. en ln llamada teoría patri-

monialista dol estado, según la cual los reyes españoles 

adquirieron durante la época colonial todos los territo-

rios do indias on propiedad privada y con oste car~cter 

lo conservaron hasta la Independencia. 

El articulo 27 constitucional tiene cuatro nuevas 

direccionas que nos interesa conocer: 

a).- .Accion constante del estado para regular el~ 

provochamionto de la propiedad y para imponer a ésta las 

modalidades que dicte el interés público. 

b).- La dotación do tierras a los núcleos de pobl~ 

ci6n ncccsitndos. 

c).- La limitación a la propiedad y fraccionamion-

to do los latifundios. 

d),- Protección y desarrollo do la pequoña propio-

dad. 

La Nación, dice el articulo 27 Constitucional res~ 

pecto a la acci6n del estado sobre el aprovechamiento y 

distribución do la propiedad territorial, tendrá en todo 

tiempo derecho a imponer a la propiedad privada las moda 

lidados que dicte el interco público, nsi como ol do ro-

gulnr ol empleo do los elementos nnturales susceptibles . 

do npropiaci6n, pnra hacer 11na distribuci6n equitativa -

l 
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de la riqueza pública, y cuidar de su conserv~cion. Con 

este objeto se dictarán las medidas necesarias para el 

fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo -

de la pequeña propiedad agricola con las tierras y aguas 

quo les sean indispensables para el fomento de la agri-

culturu y para evitar la destrucción de los elementos n~ 

turales y los daños que la propiedad pueda sufrir en pe.E, 

juicio do la sociedad. 

Tumbicn hacia fQlta imponer a la propiedad las mo~ 

dalidadcs que dicte el interes público y quien dobin im" 

ponerlas era el Estado para evitar que la tierra se vue1 

va a concentrar en unas cuantas manos o se haga de ella 

un elemento de explotación o de especulación. 

Este concepto de propiodnd se apoya en la teoria -

do Lc6n Duguit, que entiende u la propiedad cumpliendo -

una función social, diferente a la concepción del dere-

cho romano (Jus utondi, Jus Fruendi y Jus ~butondi). 

El articulo 27 constitucional delinea vigorosamen

te oste carácter de la propiedad como funcion social, n• 

dalant~ndosc a las constituciones modernas europeas, al

gunas do las cuales la tomaron como modelo. 

Sobre esto principio y con vista en ol problema a

grario mexicano, so levantará toda la construcci6n jurí• 



dica de dicho mandamiento constitucional. 

Protocción y desarrollo do la pequeña propiedad, 

La pequeña propiedad existente en la época en que 

entro en vigor la constitución de 1917, la que surgió c~ 

mo cons0cuoncia de la aplicación del articulo 27 consti

tucional, se lo proteg puesto que es elevada a la categ~ 

ria de garantía constitucional el respeto a la pequeña -

propiedad, Única garantía que so opone a la acción dota

toria y restitutoria, en tal forma que para el constitu

yente de 1917, la subsistoncia y desarrollo de la peque

ña propiedad os tan importante como el progreso del sis

tema ojidal, ordenando no tan solo que sea respetada si

no que expresamente manda que ol estado procuro su desa

rrollo y mejorDJlliento. Se considera que de esto modo se 

realizará integralmente la distribuci6n de todas las tic 

rras disponibles para darlas a los campesinos y al auté~ 

tico. pequeño propietario, pero es el caso que no existe 

estado do la república en donde no se tengan actualmente 

sinnumcro de litigios propicindos por la mala intorprct~ 

ción del articulo 27 constitucional y dol ~otual Codigo 

Agrario, fom8ntados, intencionalmente por lideres vcnaM

los que arrastro.u a campesinos hambrientos n despojar do 

sus tiorras a auténticos pequeños propiotarioo. 

Es urgente o inaplazable mayor atención del gobio~ 



59 

no en el campp mexicano tendiente a lograr una adecuada 

organización administrativa, política y sobre todo, oco 

n6mica. 

c.- Codigo .Agro.rio do 1942. 

Este ordenamiento jurídico se oxpidio el 31 do di -
ciembre de 1942 y fue elaborado teniendo como anteceden-

tes los diferentes ordenamientos que sobre ost~ materia 

se dictaron y con la experiencia jurídica obtenida sobre 

la reforma agro.ria. 

No obstante el tiempo transcurrido parece prematu-

ro tratar do configurnr una expresión sistemática defini 

tiva del Derecho Agrario Mexicano, en virtud de que es ~ 

un derecho que se encuentra on plena formación y, por lo 

mismo, sujeto a constantes cambios. Sin embargo y si~ --

guiando muy de cerca la evolución de estas loyos agra- -

rias, a partir do la Ley de 6 de enero de 1915 hasta el 

C6digo Agr~rici en vigor oncontrnmos algunas institucio--

nos permanentes que solo en algunos puntos de su conteni 

do han va.rindo. 

El Código distingue entre autoridades agrarias y -

autoridades ejido.leso Esto lo explicn el Código aludido 

en su exposición de motivos diciendo que unns nutorida-~ 

des nctúnn propiamente on nombre del estado y otros re-" 

presentan n comunidades ojidnlcs. Se tuvo el propósito ~ 
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de apartarlas, de situarlas en categorías que por su na-

turnloza jurídica les corresponda y, n la voz, se buscó 

evitar cualquier pretexto lega1 para que las autoridades 

ojidales no rebasen la esfera de sus atribuciones, 

Artículo I.- Son autoridades agrarias: 

I.- El Presidente de la República. 

II.- Los gobernadores de los Estados y Territorios 

Federales y el c. Jefe del Distrito Federal, 

IIIo- El Jefe del Depnrtamento Agrario 

IV.- El Secretario de .~gricultura y Fomento, 

V ... El c. je fo del Departa.mento y Asuntos Indigonas 

Procede que lns fracciones torcern, cuarta y quin~ 

ta soan reformadas porque el Dcpartnmcmto de .i.:.suntos In-

digenas qucdó. suprimido desde el año 1947, el Departa-" 

monto Agrario y la Secretaria de Agricultura y Fomento -

han cambiado de nombre según la Ley do Secretarias y do 

Departamentos de Estndo que entro en vigor el Io, do en~ 

ro de 1959, denominándose osas dopondcncias administro.ti --
vas como Sccre~a.i:lü. do Agricultu.ro.. y Gnnadcrio. y Depo.rt_9: 

mento do ~suntos ~grarios y Colonización. 

El prosidontc do la república, según lo establece 

la fracci6n II dol artículo 33 del C6digo ~grario vigon-

to que sus resoluciones definitivas en ningun caso debo-

rán do ser modificadns. So onti0nde como resolución dofi 
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nitiva para los cfoctos do esta ley, la que ponga fin a 

un oxpedicn te o n. un asunto agrario, .~ctuulmcnte existen 

procedimio11tos: 

l.- De restituci6n y de dotaci6n de tierras y a- -

guas. 

2.- De ampliación. 

3.- De creación de nuovos centros de población a--

gricolao 

4.- De reconocimiento de la propiedad de bienes co 

munales. 

5.- Do reconocimiento o de ubicación de la propio-

dad inafectable do acuerdo con este Código. 

Con lo expresado on el p&rrafo antorior so compro~ 

de que el prosiduntc de la república como autoridad su--

prema en materia agraria 1 no puede en ningún momento mo-

dificar sus resoluciones que han causado ef octo do son•-

tcncia definitiva y que contra lo.a resoluciones del pro .. 

sidcntc do la república en materia agraria, no cabe el -

juicio do amparo. 

Esto lo considoro injustificado, ya que si bien os 

el prosidonto de la república ln mñxima autoridad en mn-

tcriu ugrarin, no por ello no deban sor impugnudns - - -

sus resoluciones por modio dol juicio de ampo.ro, siempro 

y cu~ndo que con estas resoluciones dofinitivns so asten 

¡ 
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violando las garantias individuales consagradas en nues-

tra Cnrtn Magna. 

Ahora cabo hncor la aclaración de quo deben de to-

mnrse en cuen~a las reformas introducidas al artículo 27 

el año de 1946, mediante las que se hace procedente ol -

juicio do amparo en favor de los p0qu0ños propietarios 

qua posean certifica.dos de ina.fectabilidad, \ 

l 
' ! Or·go.nos i.grarios. 

¡ 
'! Articulo 2.- Son 6rganos ~grarios: 

! 
i 1.- El Departamento agrario con todas las oficinas 

que lo integran inclusivo el cuerpo Agrario Consultivo, 

II,- Las Comisiones Agrarias Mixtas. 

III.- La Secretaria de Agricultura y Fomento que -

o.jorca sus funciones por modio de la orgnnización úgré\ria 

Ejida.l. 

IV,- El Departamento do Asuntos Indigonas. 

Las funciones de org~nización ojidal y las que con 

postorioridad so denominaron do promoción ojidal han pa-

sado ya nuevamente a sor ejercidas por el Departamento -

de .. ~sun tos i~gro.rios y de ColouizuúJ.ÓiL. 

Lns atribuciones relativas al Dcpnrtnmento de J.sun 

tos Indigcnas pasaron a ln Secretaria de Educación Públi 

en desdo 1947. 

En consocuoncia las atribuciones y fncultndos de -



ln frnccion V del nrtículo lo.) del Codigo ~grnrio vigea 

te, que hemos enunciado respecto del c. Jefe de ~suntos 

Indigonns, en Jaactunlidnd es de ln jurisdicción del Be-

crctnrio du Educación Pública, por conducto de la pro-

pin Dirección General de Asuntos Indigenns. 

Las Autoridades de los Ejidos y de lns Comunidades 

;;.grnrins son: 

n.- Los Co~isnrios Ejidnles y de Bienes Comunales. 

b.- Lns Asambleas generales. 

c.- El consejo de Vigilnncin. 

Fa.cult.:i.dos do los Comisnrindos Ejidnles .... Articulo 

43; Los Comisnrindos Ejidnles tienen lns siguientes fa-

culta.des: 

I.- Roprcsentnr al nucleo de población nnte lns ª.'!! 

toridndcs ndl':1inistro. ti vas y judicio.lcs, con las faculta ... 

des do mnndntnrios genernlos. 

II.- Recibir en ol momento de ln ejocuci6n de manda 

miontos del Gobernndor o de ln resolución Presidencial -

on su caso los bienes y lo. documentación correspondiente. 

III~- 1dministrar los bienes ejidnlos que se manten-

gnn on r6giDon comunal, con las fncultndes genornlcs de 

un apoderado pnrn netos do dominio y ndministrnción con 

lns limitaciones que ostnbleca este C6digo. 

IV.- Vigilnr los apnrcolamiantos ejidnlcs. 
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v.- Vigilnr que las explotaciones individuales y -

colectivas so njuston n ln Ley y n lns disposiciones que 

dicto el Dopnrtamonto ~grnrio, la Secretaria do ~gricul-

turn y Fomento, el Bnnco Nncionnl de Cródito Ejidnl, de 

a.cuerdo con su respectiva. corapct0ncin. 

VI.- Forn:1r p.1.rtc dol Consejo de la ndninistro.ci6n 

de las socieda.dos locales, del crédito ejida.l de sus e--

jidos • 

VII.- Citnr o. J.sa.mbloa Gcnornl de ejido.turios cuando 

menos unn voz a.1 oes y cua.ndo lo solicite el cons~jo de 

vigilnncin, el Dcpnrtm1onto :~grC1.rio, la. Socretnrin do A-

griculturn o el B~nco Nncionnl do Crcdito Ejidnl. 

VIII.- Dnr cuenta. n las asonblcns gonornlos de lns la. 

boros ofoctuadns, del oovioicnto de fondos y do las ini-

cintivns que juzguen convenientes. 

IX.- Cunplir y hacer cumplir los a.cuerdos que die--

ton lns ::i.u toridndos o.grnria.s o.si cor.10 tnr.1bién las a.snr.1--

bloas gonornlos, 

X. - Los coDisnrL>s no podr5n dosnl0jnr n los ojidn 
. -

tnrios de sus pnrcclns definitivns ni l~s de suporficie 

que so las hnynn ontrcgndo en virtud del rop~rtn ocon6ci 

co doriv~do do lo. posesión provisionnl. 

~l finnl do esto artículo se hnbln do quo los corni 

snrindos no podrñn dosnlojur n los ojidntnrios do sus "-
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parcelas provisionales o definitivas de que estén disfru 

tando, pero es indiscutible que son muchos los casos en 

que loa comisarios se valgan de procodimientos indiroc--

tos y nún directos pnrn privarlos de sus dcrochos 1 forno~ 

tanda o permitiendo que otras personas se posesionen in-

debida.monte de lo que no los portonccc, por lo que seria 

conveniente constreñir legalmente nl comisario, no sólo 

n respetar sino hnccr que se respeten los derechos do --

los ojidatarios, debiendo disfrutar, sin nmennzo..s la po-

sesión de los bienes que les correspondo. 

Ln falta de esas garnntins os fuente do inconformi 

dad y de inquiotud en los núcleos campesinos debido a ln 

npntín o indiferencia en unos casos y do despojos y fe--

chorías del conisnrindo en otros. 

Derecho lgrnrio, 

En su parto sustantiva, el Código 1~gro..rio Vígcnto, 

concretó los derechos agrarios en lo. siguiente formna 

I.- Rcstituci6n de tierras y aguas. 

II.= Dot~cion do tiv1-l"'ü.S y o.guas. 

III .- ;.L1plinción. 

IV.- Cronci6n do nuevos centros do poblnci6n ugrico -
lu. 

V.- Inufectnbilidnd. 

VI.- ;.comodnr:lionto. 
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Los derochns n ln restituci6n de tierras y de n--

guns, de dotación, nmplinción y creación de nuevos cen-

tros de pobl~cion ngricoln, son de cetr6cter colectivo ya 

que se les concede n un n6cleo de poblaci6n el primero -

y los rostnntos n grupos do no menos do 20 campesinos. -

Los derechos de innfoctibilido.d y acomodru!liento son indi 

vidu.:i.lcs. 

Lo~ derechos do restitución y dotación de tierras 

y de ngun son concedidos por el artículo 27 Constitucio

nal en favor de los núcleos de población que los necesi

te o no los tenga en cantidad suficiente pnrn satisfacer 

sus necesidades. 

I:.nplio.ción ... Del mier.10 precepto constitucional se 

deriva el derecho de nmplinción, siocpre y cuando estcn 

cultivndns tot~lnontc las recibidas con anterioridad. 

En el CQSO anterior es necesario que ol núcleo que 

solici t.'J. ln nr.tpliación cor.:ipruobe dcbid.:u:iente que carece 

da tierrns porque se dan ouchos casos on quo el ejidnta-

rio rontu su pn.rceln. o lü vence y en eoguida va a. sol:i.ci 

tar en el ejido vecino unn parcela pnrn cGltivnr. 

Creación do nuevos contras do poblnci6n ngricoln. 

El articulo 27 constitucional considera a ln creación de 

nuevos centros do población ngricoln cono uno do los mo-
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dios de cojornr lu pobluci6n social y ocon6nicn de los -

campesinos ejidnt~rins. 

Esta es una especie de nuterin especial que el Có

digo reglanenta de unn. r.i~nern que resulta en deterninudo 

oomonto subsidinrin pura sntisfn.cer lns exigencias de la 

Rofornu ;.grnrin. 

En ofocto, el ordennoionto seña.lodo concede prefe

rencia a lu dotuci6n do tiorrns de lubor; como no hny º! 

te tipo de tierras en cnntidud suficiente, nandu que se 

procure numenturl~ por cualquiera de los dos proccdimie~ 

tos siguientes: 

1.- ~bricndo nuevas tierras nl cultivo. 

2.- Convirtiendo en ugricolns las tierras que no -

so aprovechan en ninguna uctividnd. 

Si ninguno de osos procedimientos resulta; debo d~ 

be acooodarso u los campesinos sin pnrcelu en las vacan

tes de los ejidos innedintos o se pror.mevo lu umplio.ci6n 

do los ejidos. En Últioa instnncin procede ln crcnción -

de un nuevo Centro do población ngricolu. 

Entonces Re trnt~ de un proccdioionto excepcional, 

poro que por su ais~n naturaleza se rige por las dispoei 

cienos rolntivns a la dotación en cunnto lo soan aplica

bles. 

Ln Nación tondrn on todo tiempo ol derecho do imp~ 
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nor n la propiodnd priv::tda., lns rnndnlidndos nocesnrins -

que dicto el interco público, nsi cono el de regular el 

aprovcchnnionto do los clocontos naturales susceptibles 

de apropiación pnrn hQcor una distribución cquitntivn 

de la riqueza pública y pnrn cuidnr su conservación. 

Con este objeto se dictaran lns cedidas necesarias 

para el fraccionanionto do los latifundios, para el dcs2 

rrollo de la pcquoñn propiedad agricoln en explotación, 

pnrn la creación do nuevos centros do población ngricola 

con lns tierras y aguas que los sean indispensnblos pnrn 

el foccnto do la agricultura y para evitar la dostruc- -

ción de los olcncntos n~turnles y los daños que la soci2, 

dad pueda sufrir en perjuicio do ln oisna, los núcleos -

do población que cnrczcnn de tierrns y nguns o no lns 

tengan on c~ntidnd suficiente para las n0cosidades de la 

poblnción tendrán derecho n que se les dote do ellas to-

mnndolas de las propiedades incedintas, respetando siom-

pre a ln pequeña propiednd ngricoln en explotación. 

En ost~ ultina fr~cción dol articulo 27 constitu~-

cional se ordena el respeto n la pequeña propiedad quo -

cst6 en cxplotacion scg6n rcforan del ~fio do 1946, En di 

cha roforo~ so considorn 0000 pequeña propiedad innfcctn 

ble a la que esté on oxplotnci6n • 



d.- Fines en la Logislacion ~graria.. 

Do un i:1nc10 gcnoral podcr.ws nfir1:i::i.r quo la. doctrina 

est& constituida por lns opiniones do autores quo so cnn-

· sidernn peritos en determinada materia., n cnndicinn de -

que exista en su criterio uniformidad, pues si los auto-

ros dostncndos sostienen puntos do vista dif crcntes no s~ 

ri& posible dotor~inar cu61 criterio debe prcvnlecor en -

ca.sos determinados. 

Partiendo de esta bnse dcbonos manifestar que los -

finos doctrina.les dól derecho ngr~rio, no han sido unifo~ 

nomonto reconocidos por los tratadistas, asi COQO ta.apoco 

axis to unif ormido.d n.l trc.. ta.r de definir el Doro cho J,gra.rio. 

Esta diciplinn obedece a principios directrices pro

pios que le hnn do.do un cnrnctor ospccinl y nutonomo don~ 

tro de la.s dcrn6.s ro.1:ici.s del derecho y por otro. parto pre-

tondo resolver al hnndo problema que nfectn n los hombres 

del cnnpo y, por to.nto, los finos de cnro.ctor general los 

podones enunciar como ol prop6sito de conseguir la paz y 

la soguridn.d social y, en lo pn.rticula.r, porl'.li tir ln. 010 .. 

vaci6n en todoo los 6rdcnos de ln vida de los canposinos. 

Ln loy, principal fm~nto del clero cho debo revestir 

carnctores gonornlos tales coco, gonernlidad, nbstrnccion 

o imporsonn.lidnd, pnrn que sea consiclorndn coco tal. 
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La lay, principal fuonto del derecho debo revestir 

c:irnctcros gonornlos to.les como, generc~lidad, abstrnc'" -
. , 

cinn o impersonalidad, pnra que sen consideradn como tal. 

El Derecho .i.grnrio producto de lo. nctividnd logis-

lntivn noxicann tiene quo obodoocr como ln ley gonornl a 

los Qis~os principios rectores. Sin embargo debemos sofi~ 

lnr quo el atributo do gnrnntin social, do que se oncuen 

trn investido ol Derecho ilgrario Positivo, nos conduce n 

sc~ab.rle caractoristicns propias te.les cor;io la protoc--

ci6n y garnntias del trabajador del ~anpo, su organi~n--

ción y ltlojornmicnto y, de mc..nern. preferente, el do ovi--

tar que continúe siendo explotado por la. clnso posoodorn 

respotándolo su calidad y dignidt:i.d hur.mnn, 

Nuestra diciplinn júridica no os producto de nin--

gún modo do prácticas de gnbinotc o do lnborntorio sino 

de unn imporiosn nocesidnd, ooinontooonte social cono re 

sulto.do de lo. dosiguo.l distribución de la riqueza. o.gro.--

rio.~ Su icportnncia hu nlcnnzn.do un nlto grado, incluso 

su nutonocia didncticn nsi cono sus perfiles propios. 

En consideración de lo o.ntcrior, nfirr1cunos quo 

los finos do nuostrn ca.torio. en ol orden socinl de nucs-

tro pnís, son sonojuntos o. lns do lo.s otras diciplinns -

juridicns sólo quo lo. agro.ria tro.tn de do.r a cndo. quien 



71 

lo que le correspondo en ol ronglon de la tierrQ y tien-

de u ronlizar una parte de la justicia socinl 1 con un es 

piritu tutelar y protector diferente en favor del hombre 

del campo. 
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C A P I T U 1 O III 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 

A),- Concepto y definición. 

~).- Anticipaciones históricas de la seguridad social, 

C),- Epoca revolucionaria y primeros intentos legisl! 

tivos. 

D),- La Fraccion XXIX del articulo 123 ConstitucionaL 
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LA SEGURIDAD SOCIAL 

a).- La Seguridad Social tipifica una de las más 

importantes funciones del Estado moderno. Si el Estado -

constitucional significa el principio de una etapa de la 

evolución jurídica-politica del Derecho, en contraste 

con las normas gubernamentales que le precedieron y que 

se caracterizaron por el predominio de los principios de 

carácter tribal y continúa considerándose dentro del de-

recho natural; el principio de Seguridad Social es una -

caracteristica distintiva del derecho moderno que conju-

ga la función y los fines de la ciencia jurídica con el 

origen y justificación del estado como forma o expresión 

política de la vida de los pueblos. 

La Seguridad Social se explica hoy sin dificulta--

des como un postulado básico del derecho público moderno 

y encuentra sus raíces en la filosofia juridica contemp~ 

ranea siendo a la vez un aspecto de la sociología polít~ 

ca. 

Creernos que lo m&s interesante para abarcar el te-

ma que nos ocupa, es distinguir si la seguridad social -

representa un aspecto básico esencial del concepto Esta-

do o constituyo una forma, una expresi6n o un m~todo que 

canaliza o conduce funciones derivados de lo consustan--

i 

1 

l 
! 
¡ 

1 
1 
1 ¡ 
t 



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

cial del estado mismo. Desde lueg0 es preciso, desde un 

punto de partida genérico, que se nos permita establecer 

la idea de seguridad social. Seguridad social es un pri~ 

cipio, una abstracción encaminada a calificar formas ob-

jetivas de convivencia social.- Es decir, se trata de la 

circunstancia o modo en que se regula la permanencia o -

continuidad de la vida pública, organizada institucional 

de modo que el concepto presupone la existencia de un or 

ganismo colectivo estructurado institucionalmente, con -

principios reglamentarios. 

11 La Seguridad Social nace de realidades Sociales y 

de realidades económicas del individuo y so trad~ce en -

una unidad social de protección bio-socio-cconomica 11 , en 

esta definición resaltan varios caracteres particulares 

como son la protección al individuo en su vida biologica 

social y económica. La vida es y debe ser ante todo y s2 

brc todo salud, trabajo, alegría cultivo de la inteligc~ 

cia, convivencia y amor, Y el seguro social se empeña --

hasta donde es posible por llevar todo eso al hogar¡ por 

ello sin descuidar a los cnf crmos trata en primer térmi-

no de prevenir a la enfermedad; antes que fundar 0rfana-

tos, hospicios y asilos, tiende a dar a los propios pa--

dros los modios para sacar adelanto a sus hijos, dentro 

del hosgar hacicndole llegar el aseo, la higiene, en su-
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ma las comodidades elementales que constituyen el mante

ner la salud física y moral. Antepone la obtención del -

trabajo a la concesión de subsidios a los desocupados. 

Podemos notar en esta aportación técnica de lo que 

debe entenderse por segro social, resulta por su cnrmc -

interés la idea de rehabilitación que os tan importante 

incremantarla. 

Seguro social os sinónimo de bienestar, de salud -

y de ocupación adecuada y segura. De amparo y previsión 

contra todos los infortunios, es lucha contra la miseria 

y desocupación, la elevación do la personalidad humana -

en todo su complejo psico-fisico, amparando todos los -

riesgos fundamentales; pérdida de la salud y de la capa

cidad en el trabajo. Pérdida de salario, págo forzoso, • 

invalidez, procurando protege la integridad fisico-orga

nica de los hombres, conscrvandola o recuperándola cua~ 

do so ha perdido manteniendo en lo posible la capacidad 

en ganancia. 

El soguro social consisto esencialmente en la ~ro

tocción do los individuos frente a los diferentes esta-

dos de nccesido.d, asegurándoles condiciones dignas y ju~ 

tas do subsistencia. Pero o. medido. quo esa protección se 

extiendo a tuda lo. población, abarcando todos los esta--

-- __ -. __ ~-- ..... -_ .... __......l ..... - __ .,..._,,...:-A.:"""''""""',...,..-
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siderar las causas que los originan a fin de eliminar o 

reducirlas por ello los objetivos del seguro social se -

relacionan e influyen recíprocamente con los do otras di 

ciplinas sociales coincidentes en propósitos y fines, re 

sultando asi que el seguro social es la suma de tres po-

líticas: la social, la económica y la sanitaria. 

~ Arthur J. Altmeyer, establece que 11 la seguri--

dad social es el deseo universal do todos los seros huma 

nos por una ~ida mejor comprendiendo la liberación de la 

miseria, la salud la educación y principalmente el traba 

jo adecuado y seguro". 

Miguel García Cruz? considera "a la seguridad 

social como una ciencia y un derecho público, de obscr--

vancia obligatoria y aplicación universal, para el logro 

solidario de una economiá auténtica y racional do los re 

cursos y valores humanos, que asegura a toda la pobla- -

ci6n una vida mejor con ingresos suficientes para una 

subsistencia libro do miseria, temor, enfermedad y la do 

socupaci6n 1 con al fin ctc que en todos los pnísos so os-

tablezca, mantenga y acrecente el valor intelectual, moM 

ral y filosófico de su población activa¡ se prep::i.ro ol -

camino a lns generaciones venideras y se sostenga u los 

incapacit::i.dos y oliminndos de la vida productiva"• 

Junn Jose Etnln expresa: 11 La ScguridCld socio.l 
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es la rama del derecho cuyos principios y disposiciones 

tiene por objeto amparar al hombre contra las contingen-

cias sociales que reducen o suprimen su actividad o le -

provocan cargas economicas suplementarias, utilizando --

los medios técnicos necesarios que aseguren lo. solidari-

dad, previendo, reparando y rehabilitando las consecucn-

cías de dicho.a contingencias, a cuyo efecto, tanto los -

derechos de las personas protegidas como los deberes do 

los obligados, deben estar definidos por la Ley sin nen-

gua de la libertad y de la dignidad humana". 

Doublet Et Lnvnu define: 11 La seguridad social 

es un fin para alcanzar fundnmontalmentc su objeto, os -

asociar a todo el cuerpo social en una empresa sistom&ti 

en de liberación de la necesidad creada por la desigual-

dad, lo. miseria, lo. enfermedad y lo. vejez". 

Es tns de finicionos a que hemos hecho re ferencio. nos 

permiten comprender que la seguridad social es un ideal 

do la humanidad. 

La provisión social, cuyas ca.racteristions princ!_: 

palco trntaremos de determinar con un somero análisis, 

Previsión os acción y efecto de prever; provcr os 

conocer, sabor con anticipación lo que ha de pasar. Im--

plica reserva voluntaria y concionto do bionos pnra. o..pl!, 

cnrlos n las exir,oncia.s y nocosidndos del porvenir; neto 
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reflexivo y personal que puede presentar distintas fer--

mas; el ahorro, el mutualismo y el seguro. 

La previsión.puedo ser colectiva, con fines de lu-

ero y voluntaria. 

Ln. previsión social tione institutos limitados y -

protege. solamente a determinados sectores sociales en re 

laci6n con eventos tambi~n limitados con la finalidad 

principal de resarcir sus consecuencias, desarrollando -

sus métodos sin criterio organizado, sin visi6n do con--

junto ni rolaci6n con instituciones afines y mediante ~ 

una organización administrativa compleja. 

Bien podria decirse que ln. provisión social es una 

etapa de seguridad colectiva ya superada por ol actual -

sistema del Seguro Social. 

El fundamento de la previsión social no es la cari 

dad, sino el derecho de toda persona a la ayudn de la so 

cicdad y a la garantía de un medio indispensable para 

subsistir. El reconocimiento legal de esto derecho de la 

persono. humana diferencia la asistencia pública U.o ln 

privada, exigiendo ambas que el intorcsndo acredite su -

estado do necesidad de falta de recursos, para obtener -

su beneficio. La prcst~ción se otorgará si no existo o--

tra norma lognl que autorice otro beneficio o si 6ste es 
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insuficiente para cubrir las necesidades esenciales. 

El concepto de seguridad social no obstante su for 

ma claramente afirmativa, tiene un contenido que es neg~ 

tivo en sí mismo puesto que esta constituido en suma, no 

por la seguridad social sino por la inseguridad, ya que 

el fenómeno real y el objetivo que se trata de logrnr --

por medio del seguro social es la seguridad social. En -

definitiva, el seguro social os la última forma tecnico. 

de poner remedio a la inseguridad, la formo. que so con--

sidera más adecuada en nuestra época; esto quiere decir 

que, como tantas otras, con el transcurso del tiempo se-

rá superado sirviendo de base para los nuevos métodos y 

sistemas de la seguridad social. 

Fijados hasta cierto punto los conceptos do segur! 

dad social, previsión social y do segi.tro social y defin2=_ 

da su función especifica en beneficio de la humaniaad, -

es posible iniciar el estudio de los antecedentes histo-

ricos del Seguro Social en México, paro. apr~cic..r que n -

trnv~s do nuC:stra historia la preocup::i.ci6n por l,'1 segur;!., 

dad se h~ mnnifostudb en muy div0rsos formas hasta 11~-

b) ·-ANTICIP/.CIONES HISTORICAS DE" LA SEGURIDAD SO--

CIAL. Mnrio do la Cueva oxprosn ccrteramento que la idea 

do seguridad social es producto de nuestra revolución -
lirw·11 ,,.,\:'("" (~'f. l'i'c>. • '11 ~jw.• .. o·' 1.. >I\ ...... ~~ .• f,1.J\k. 

! 
! 
1 
l ¡ 

l 
\ 
t ¡ 

¡ 



80 

puesto que con anterioridad a eso. época no encontramos -

ningún precedente en nuestro país. 

So afirma que fué José María Marolas y Pavón, al -

reunir el Congreso de Chilpancingo en 1813 1 en sus 23 -

puntos de "Sentimientos de la No.ciÓn" quien expresó un ... 

atisbo de seguridad social en los siguientes términos; -

"La soberanía dimana dol pueblo; lns leyes deben com:.. -

prender a todos sin ex~epción de privilegiados. Como la 

buena ley es superior a todo ~ombre, las que dicte nue! 

tro congreso serán tales que obligen a la constancia y 

al partidismo, moderen la opulencia y la indigencia y de 

tal suerte que aumenten el jornal del pobre, que mejore 

sus costumbres y aleje la ignorancia"• 

Morelos iniciaba ln inclusión en las disposicione$: 

legales de los conceptos a que entonces constituían el -

remedio a la situación existente; sin ombargo pensamos -

que la idea de seguridad social aparece con la Constitu

ción Político. de 4 de octubre de 1824. 

El 11 de noviembre do 1824 el gobierno de la repú

blica expidip un decreto obligando al Estado a pagar po~ 

siones a los funcionarios del poder Ejecutivo, do los Mi 

nisterios de Justicia y de Hacienda, 

El 3 do Septiembre de 1832 se reformó ln loy do -

Pensionas do los servidores publicas pnra estudiar y ex-
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tender sus beneficios a lns madres de éstos. 

El 12 de Febrero de 1834, por decreto especial se 

extendió el derecho de la pensión de vejez a los éonsu--

los, estableciendo la modalidad de ponsionarlos por in--

validez. 

Por Ley de 17 de febrero do 1837, en casos do cxceg 

ción, so elevaron las pensiones al 100 % del snlnrio, pe-

ro solo se concedin.n por suprema vejez e invalidez n.bsolu 

ta. 

El 20 do febrero de 1856 se promulg6 un decreto del 

gobierno federal otorgando jubilaciones o compensando con 

$ 12.00 mensuales a los empleados de correos que tle con-

tínuo estaban sujetos n graves peligros, como eran los --

asaltantes que infestnbnn los caminos. 

La fracci6n XXVI del artículo 73 do ln constituci6n 

Política de 1857 <lió facultades expresas al congreso pnra 

conceder premios y recompensas a quienes hubieran presta-

relevante servicio a la Nnci6n y a la humanidad. 

Posteriormente el lo de julio do 1906, el partido -

Liberal Mexicano promulgó su proclama y mnnifiosto poHti 

co,donde en su punto XXVIII pidió so rcformnru lo. consti-

tuci6n parn astnblocor let indomnizaci6n por o.ccidcntc y -

pensión a obreros que hubiorcm o.gota.do sus onorgio.s en ol 

trabajo. 
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cionos cw)oCi::'~l(;Jt;,; garn prov·:H;r c. lu incbr:~iniz~¡ción ú.c --

opor~~io ~~rjuóic~do ~nr un Guc0so: i~?roviGto. ~o<o i~--

duatri~l al fiGurar un auG cuontMs ~nuuloo el uno in~is-

'l l t . µonn~o o co 3UD cona ·rucc1on~~. do sus rnn:¡uirtariu.s, J.c -

h~corlo para uuxiliQr n vivos do su inc~us -
triv y JOr 3U Jrovio intor5s c~lculur, sobre au ru~t~, -
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menor oovi~icnto o n~~ log:ro dcacuido )U8do ser caUdQ 

de un desastre; como conaocuonci~ do ello so 

L:.cc:i.:'.011\;o )Or ~l sólo h.-;c!::o de crnt,'J.r :relr.,cion:ulo co.:1 Ul1i'.t 

O ·¡···,..,, c-10#·~ e'•"' "1" ... ,..,..,.::o cJ ...... ,-::, ........ ...,c·,.o " U"''1. ·'tnt~ .... ,,n.'LzMc1' ')"lq 1:'0 •• .;,¡, d '·'" .• ~ ,., \. ..: 'v• ·.) ..:. v. ... ~ " '• 10. a<. • ""·'· • J(.;.. -•.' t .. _ 

so enun 

~cbc cnnsiJJr~r co~o sobravonido 

ajccuci6n del trnb~jo; 

lu~o o rialt.ci6n o uanoa entrochn entre 

Los nrtic~los do l~ l~y 9obr~ accidentes do ~r~bu-

jo, !';t:c ftrn:i.'on m1::1"ro :io d:!.ccinu0vc-, co~2;;ti tuycro.n ~J. Jo 
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dich~ inici~tiv~ ~e 1Jy se cnnsidoro ln ~is ~crfocciona-

e) .. ·,··::oc:. ·.Y ... \r"- 'r''IO'·':; 'í ·" ¡r 1: 1TI·/ .·r~o(• I~\1111 ':->"JTr"?" o ,.,_ ,,,, .l.-.1 f' .. /J...u'' 11• .. ·- .. ... .\ ........ .-•• ..,) .el ·.u· vAJ 

y proclaru~o es el ina}irador do los 3rtículoa 27 y 123 -

e.e la Const:i. ·'.;;uc;ión _Pol{·~ica 0n V:Í.¡jOl:' 

brc la snlicluridaO., c-s de ¡:;r&m valor cientifico en nucs-

tro ·~i :;r:1~~0. 

l.;. soli<Ll.d.dad do los r1to:-.:oa, nin os·~·'·'· verdad tocio el o-

di!icio ct~l universo se desylomuric y des~edazaría on l~ 

L~ solid~ridad CG csancia en la exiotenciu, es con 

d:i.ci6n C.o la vi<lD., 1.::1.s os1;·'.)cics ~:u.e s<>llrcvivcn on ~ lu-

cha pol' la. oJd.B tencio.. no non de ninsun modo las cru.e es--

tEn co~pucat~o por los individuos m~o fuertes, aino unuc .. -
llas cuyos co::(ioncntes e.doran revc:('untem<.mtc la m::>.ior. 

d-o lc..u> vcrü;..tocs, la solioa.rida.d ''. 

::.;i Par'tido 1~ntirrcelocionistn 011 su Convención c:ue 

inicio el 15 de ;\bril do 1910, a.l o.:Jrobar su pla ta:forr.:o. 

ele .:ir:Lnci2ios eo ·i;ipuló la necesidad de )rcsontar inicio.-

rnl o ini:elr.:·ctual de los obreros •. •;n osu oimno rnoo 1 :~r,..:.n -
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cisco I Ke.c:~ro, al !;rotcstc:r co::10 cr1ndidato del Pi:trtic1o 

'·n·"'r..,.c· ·l·c 1· · ·' ··~. '., ],.,.,,.· ... , ul.. _ ·o.<: e on.!...::n; .•. , cu.: e ·'---o 

1 • . . 1 • ~ 1 . t . .. as 1nic::t1.'.'C:..Vtts te ~1y convcnien oo :pari:.1 ancgur•.i.r )Gfü3!.~ 

nos a lo~ obreros ~utiludos en 1~ industria, CTinas o on 

lu -'~c:cicuJ. tu:crq o bien :;.:iensiom~ndo n aus f~::.iiliaro.s cuando -
esto ~;erdiori:::.. l::;. vido. en ncrvicio de o.lgunQ cm~:..rcs:i. 

En el miamo s~~tido, 7~darico Vuzquoz Gonoz, nl 

blica Gl 2-6 éJc a.b:ril de 1910, ~o co1:1J.i:i:·onotió c. mcjort::.r -

la conrlici6n material dul obrero creando cscuolas-tallc-

i11de::111izacioncG )Or accidon tes del t:rabujo y con trolo.r -

ol r.lcoholismo, 

GilcL1·do =·i:·.c;a?1a, d3 no.rzo de 1911 cst:'.lbleció la ~n·o:11S"sL1 

de ruvisar el v~lor de lno finc&s ur~an~s, a fin de es--

t , 1 1 'd d 1 1 ·1 . . • , ao_acer -~ oc~~ ~ en oo a QU1 eres, ov1~anao ~si ~uc 

los :ao1Jrcs :paguen ro11·~2.s crecidas, :m rel::ci61.i al cnui .. •· 

cionc~ hi~i6nic~o y '··· .... ~ ··1 '"':''' "! \ ~., ... ~ l ro C0 .. 10C•<lu l·Dv-CüI '··º '·· o.r q 
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<le 19llt on los nfu1..::roo 18 y 19, ou inic:L1 ti vn dü ley --

con"i;:re, los <~ccidcntcs del trc.be.jo •. :~Dim:i.s1:10 .:~.ne.ros Foli-

un tlGcrcto sn~re l~a conóicionus dol tr~bujo a onl~~~o o 

• 

..n dici:;.·e~Jrc tlc 1912, ]'rr.ncik-!CO I Vi•.1cl.oro, yo. e o;,; o 

a ?oclo:dco Gonzñlcz CTE:~rzo., .Socrotario y Gubs€lcrctario do 

Gobcrn&ci6n res2octivu~onte, 

.~~tlv.o.rdo J. Co.i:·re:..'. y Remón i·1oro.les, diputíl.<los _;)O!' -

r~e;ue.scn.licntos t ?rosan ta.ron ol 27 de me.yo d.c 1913 un ~:ir~ 

yccto, :~ue !)roponíu lll cronción do un c2.jci. de riesGon .... 

profooioncJ.oo. 

de 'I!rab<.~jo s\U3c:ci-:;c.. por Josó Na.tiviclo.d Enc:íco9 Luio I·~a-• 

nuol iioja.s, /1.lfonso Crnvioto, Jos<ls Urueta y Folix Fo E,s 

lc..vicini o Es·tc 1n:•oyecto h<.:.ce un intento de 1e:~iolució~ -

. , 
acc10.cn•• 

tea dal tr~bnjo y Se~urn Soci~l. 

ron ~n un cli~~ social, político y ccon6mico adverso ya 



qua Victor:tuno ITucrta los nho~6 en m.1 propi~' cuna. 

_,~1 pleno imriódo revolucion::;ri'o Don Vcnut::;tiC'.nO Ca• 

rr~nz::i. ;;;.nto el :-:t. Ayunt.-:-.rdünto do rrcrrnosillo, Son., ol ... 

1 ul'G:r1:1inr~dc. le. li:.cha urmadc. t1uc co:nvocc. el .?lan do 

Guo.dlÜU!JC, tendrá o_ue :rrincigü:r formidable y J:'W.jestuosc. 

la luchu nooiul 9 L.~ luchr:\ de claseo, qucro.c,on o no o.uer!::. 

mos y opónccJ1sc l.:lo fu::irzno que ae oponc;íl11, las nueves -

. idcno ooc:i.alco tcndré~n q_uc imponerse en nuostrru:i r:1r.rn:s; 

no 00 sólo ropo.rtir l1:!s tierras y ltls riquezas nacion~--

leo; es e.leo mó.n ¡~r.::i.nde y múo oc.i~rr1do, es csta.blocor la 

juoticia, es buscar igualdud 9 es la dosa?&rici6n do loo 

!)Odorosos para establcccr el oe¡uilibrio en lt:•. concionoiu 

nacionul; tendremos ~uc rauovcr todo croando un~ nuavu -

constituci6n cuyu acci6n bcn6ficu sobre las Ll&saa n~dio 

no y ul obrero, poro cot~\S soró.n promul5.::;.dns por ellos -

~ismon, vuooto qua ellos scr~n los ~uc triunfün on c$tu 

luclw. r0ivinO.:Lc1.1dorn y aocio.l". 

~n el Plan do Cu•:d.c;lupo de 26 de mt:rzo de 19l3, r~ 

forme.do el 8 do Julio de 1911.t· en la ciudnd de ·rorroón 9 .. 

cs'.;c.blcc:ió en GU c15.unulo VIII que las <livisj.onco del --

norte y del noroeste oc compromotínn solamente u ~orocu: .. 

ra.r el bion:::atrir de loo obrcrooo 

·.~.~~ .. 

ft 
~ 
~ ¡ 
1 
l 

1 

1 
! 
! 
¡ 



88 

Por nu ~)t; . .r·~o h: . .Soberc..n::t Convcncion :.t:Jvolucionc--

ri~~ r;t:c so inG~alo :;:J. lo. de octubre de 191L:. GX~id.io m.1 

:?rosr~·.w:i. r•.:volucionnrio al 27 de Sv;?tilmbrc du 1915 1 ~s-

tablcci~ndo en su artículo 18: 

11 Prccavor o.e lD. llliacrio. y del prom.:.1turo <l{·;nt:x.•1ic11 
. -

to o. los tr~~bi::.j. ~cloron 1 :;;">or medio do o;portunae r~ forn1r.1J -

aociales y ccon~micas, como son un~ oducaci6n Llor~liz~do 

ru, lcyoa cobro ~ccidontcs d0l trub~jn, ponaionca de re-

·tiro 1 ro c.;ltt:J en-~ ación O.e l:;::; hora o de labor., hi¿~ic ne y so -
y en ~~onort·.1 :mr nodio do una loe;islttci6n q_uc hce-u i:;cnoc 

cruel 1..s: ex2llotcción dol prolotn.riu.d.0 11 • 

l'!O Co.rr>:.nzi;, ~l J?ln.n <fo Gu:;.ck .. lv.pc se co:'illJroL1etió :::. c~~J?O•• 

dir y poner en vigor dur~ntc la lucha armad~, tod~n leo 

loycs y disposiciones onc:::minudas c. r:icjor.:::r lus concUcio -
nos d.ol peón rur;;.l, del obrero, dol minero y l'.:n gcnoro.l 

do lo.o cl-.·.nci:; prol~t<:.ri.:t8. Asit<ismo el l7 de :!.'e brcro de 

1915 30 :Z::i.rr.1ó un pucto 011 l.: Caso. del Obrero r--;undiD.l <~on -
d J , • " 
~ ºª'~ oc com~~omo~10 continccmt~o 1.iarD. lu luclm 

o.rmc.du, D. C[:nbio do quo el Gobierno Consti tuciono.lic·t;o.. -

roiter1:1.ru ou reoolución de nejorar por ncdio do loyco (~ .. 

propittdas ir.~::; cnhdi.cionos dul trabD.jador. 

roro nun o.ntoG. de promul~~c.r::;o le. Conot:l tución tlc 

··.~···~ 
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1917, el Estado de Yucntán dictaba una ley del trabajo -

en 1915, en cuyo artículo 135 se ordenaba que el gobier-

no fomentara una asociación mutualista en la que fueran 

asegurados los trabajadores contra los riesgos do vejez 

y muerte, 

El ejemplo no fué inútil puesto que en 1919 so fo~ 

mul6 un proyecto de Ley de Trabajo para el Distrito y T~ 

rritorios Federales, que proponía la constitución de ca-

jas do ahorro para prestar ayuda a los trabajadores dea-

empleados, integrándose el fondo con la aportaci6n de 

obreros dol 5 % de nus salarios y del pntrón del 50 % 

de la cantidad que correspondiera a los asalariados por 

concepto do utilidades en la empresa, con ajusto do la -

fracción VI del artículo 123 do la Constitución, 

Así fué como el triunfo do la rovoluci6n constitu-

cionalista jefaturnda por Don Vcnustiano Carranza, el p~ 

so a seguir ora la organizaci6n del gobiorno sobre las -

bases políticas y sociales establecidas durante la lucha 

nrmndn.; convocc,ndo a. la gran Ascu11blL:a Lcg-icla ti va de lo. 

Rcvoluci6n (1916-1917) paro. incorporar en una nuevo. Car-

' ta Constituciona.l los principios sociales conquistndos -

por los c~mpesinos y obreros en el fragnr del oovimionto 

rovoluciona.rio. 

El artículo 221 dol C6digo del Trabajo del Es--
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de l92l~ un st: 1..~rtí -
culo 290• 

6.c 1925 y tb Vor:.~ci·uz col misf:o año ostc:.blocieron un1·. ~1!!l 

do~tca ~rof00ion~los da 

cc~ntratc.do <i !lU 

, ,.,.,, 
... -.\.IQ 

lorlc~ n cuplir la obliBncion tlo 2~~0, rncdi~nto juicio -

jco .•;n d .. ;tüJr::n afio do 1925 :.;o ()lc~:mró otro ~.;iroyccto .. 

1.,. ' i; "." . , ~ e'" r•,""/" ' ... oo --b~1c101, .. ,, _, .. ~ D.2_ 

·l··lz,~,"' 1: .. t ·.· .... ·1·n;·1c1· 0'11 riódicn. y "l n-- L"O c"o .;1~'''"''1° n; ""CJ.'o·nc•· ...... • ... .• tJ~- ., -'"''-' .1 ... ·"4"''·' -z.... . "' 
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crear el seguro socinl en M6xico. 

D).- LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIO 
NAL. 

A fin do supernr la limitaci6n legal y con el pr~ 

pósito do dar satisfacci6n a nososidados imperiosas do . 

la población trabajadora, por iniciativa del Presidente 

de la República, Licenciado Emilio Portes Gil, el Congrc 

so de la Unión cons~doró y nprobó la reforma de la frnc-

ci5n XXIX dol artículo 123 Co~stitucionnl publicada en -

el Diario Oficial de ln Federación el 6 de s"optiombro do 

1929 que, textualmente, dice: 

11 Se considera de utilidad pública la expedición -

do la ley del seguro social, y olla comprender& seguros 

do invalidez, do vida de ccsnci6n involuntaria del tra--

bajo, do onfcrmodndcs y accidentes y otros con finos nnn 

16gos 11 ••• 

Esta reforma a m6s do permitir la redacción de unn 

ley que respondiera n nuevos conceptos, nlojados do las 

viejas ideas mutualistas o de las pequeñas cajas do pre-

visi6n formadas por agrupaciones do trabajadores, con --

ncci6n limitada, fcdernliz6 la logislnci6n sobro el Se--

guro Socinlft 

Ln ref~rmn constitucional citada abri6 nuevas por! 

poctivns; durante el Gobierno del Gcncrnl Lázaro Carde--
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no.s se rea.lizo.ron nuevos estudios, yo. dentro de los li-

nenmientos de osa reformo. pero las indudo.bles dificulta.

des técnicas y lego.les que lo. creación del Seguro Social 

represento.be y lo. situnci6n econ6micn dol país, no porm! 

tieron su ostnblocimionto. 

En 1929 se formuló una iniciativo. do ley p~o. obl! 

go.r o. los patronos y obroros a depositar en unn institu

ción bo.nco.rio. ca.ntido.des equivalentes del 2 o.l 5 % del -

sa.la.rio mensual, p~ro. crear un fondo de beneficio de los 

tra.bnja.doros. Lo. implnntnci6n del seguro socinl debía in 

torosnr u lo.s omprcso.s, porque erando en el obrero un os 

to.do de trnnquilido.d respecto de contínuns incortidum- -

bres, numonto.bn su co.pncidnd de rendimiento, evitando i~ 

numera.bles posibilidndes do conflictos y creando un r.10-

jor entendimiento que permitiera. el desarrollo do nuestro. 

economía.; por oso el .ostnblecimionto del seguro socio.l -

fu6 tcmn abordo.do frecuentemente en lns reuniones de tr~ 

bnjo.dores y en ollas se ncord6 pGdir su ostnblecir.1iento 

inr.icdinto. 

El Congreso de ln Uni6n, en el nfio do 1932, oxpi-

di6 un decreto que otorgaba. fo.cultndes oxtraordinnri~s -

paro. que en un plazo de ocho aeses so oxpidiern ln Ley -

del Seguro Socio.l Obligo.torio. 

Esto decreto no lleg6 o.. cunplirso por el enrabio de 
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Gobierno que ocurri6 en ese año, sin enbargo lo. preocup~ 

ción por el seguro social era cada voz mns o.contunda, p~ 

lo. que en el PriCTer Plan Sexennl do Gobierno que formuló 

el Partido Nacional Revolucionario se estnbloci6: 11 seré. 

co.pi tulo fino.l en mc.toria de ere di to do.r los pri1~1oros p~ 

sos pnra la intcgro.ci6n de un sistemo. do seguros que sus

traiga del inter6s privado esta importante ro.mo. de lo. -

economía". 

En el período de gobierno correspondiente nl Gene

ral L6zaro c&rdenas, se o.c~ntu6 la discusi6n sobre el Se 

guro Socinl y se pusieron las bases para su pronto esta

ble cimiento. So elaboraron iniciativas en ~l Depnrtnccn

to del Trabajo, en el Departamento de salubridad, en la 

Secreto.río. do Gobornaci6n, en la Co~isi6n de estudios do 

lo. Presidencia do ln República y en lo. Secreto.ría de Ha

cienda y Crédito PÚblico, lo. de esta últi~n fu6 enviada 

a lo. considero.ción del Congreso de la Uni6n, pero no 112. 

g6 o. discutirse porque se consider~ necesario formular -

uno. o~s complota. 

La necesidad do ostnblccor el seguro social oncon

tr6 tnnbi6n ceo legislativo en ol artículo 80 transito-

ria do ln Ley Gonornl do SociodQdes do Seguros que ostn

bloco: 11 El Ejecutivo do ln Unión dictGrÓ. lüs rncdido.s -

cooplcmcntnrias do la Ley quo sonn procodcntos para esta 
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blecer el Seguro Social. 

Por su parte, ln Ley Fodernl del Trabajo establece 

on su artículo 305 que los patrones podrán cumplir lns -

obligaciones omanadns de los riesgos profesionales, nsc

gurnndo n su costa al trnb~jndor a beneficio de quien de 

be percibir ln indemnizuci~n. 

El Segundo Plan Sexonnl del Gobierno, formulado -

por el Partido do ln Revoluci6n Mexicana, ostnblcció que 

durante el primer afio do vigencia del cismo plnn, so cx

pcclirÍula Ley del Seguro Social, pnrn cubrir los riesgos 

profcsion.:i.lcs y sncinlcs méi.s irnport:rntos, y en cuya org.e:_ 

niznci6n y ndcinistrnci6n debo intervenir la clase obrera 

orgnnizndn, 

Durante nfios, muchos factores o intereses so opu~-

sioron sis tomD. ticn1:1en to o.l cuapliaion to d(Ü r:1nndn to con~ 

titucinnnl. La iniciativa de Ley do 1942 fuó reciamente 

cornbntidn por estos intereses políticos y ecnn6cicos 1 -

tanto durante ln etnpn de estudios que precedió a su en

vío nl Congreso do lQ Uni6n, como dospu6s do que esta -

fuÓ promulgada y publicndn por el Poder Ejecutivo Fodc-

ral. Ln inplnntaci6n dol seguro sncinl cnnstituy6 uno. de 

lo.s noto.s clol progro.no. do gobierno dol Gonorci.l Mo.nuol 

Aviln C'.lr.tacho, quien el 10 do diciembre do 1942 firnó ln 

iniciativa do loy ·que so envi6 o.l Congreso do la Unión. 



El dín 23 del 1:iisr.10 nes y o.ño 1 ln Co.r.io.r::~ de Diputados c..-

probó, con dispense.. do trnnitos, la Ley del Seguro Social 

y la inscripción do patrones y trabajadores en el Distri 

to Federal, y en 1944 se cnmonzo.ron o. prestar los sorvi-

cios que la ley soño.ln desdo lo. proaulgnci6n. Ln ley del 

Seguro Social ha tenido seis reforoo.s, ln princra, ol 31 

do dicioabre do 1947¡ la segunde.., el 28 de febrero de 

1949; lo. tercero., el 31 do dicioLlbre de 1956, la cuarta, 

el 31 do dicienbre de 1959; la quinto., del 31 de dicion-

bro do 1965 y ln sexto. del 31 do dicienbre de 1970 on le.. 

que so rcfr~anron los nrticulos lo, 4o, 80, 18o,19o,20o, 

230, 250, 260, 3lo,37o 1 fracciones III y VII, 52, 56 1 -

fro.cc. II 74, 90 1 94,do lo. ley* 

El Seguro SoGial cuento. o.hora con el apoyo de los 

diversos sectores do la poblo.ci6n nacinno.l, con la nnucn 

cin do lns tro.bajndoros y patronos y con el inpulso que 

el Esto.do do. n sus constantes proyoccinnos y desarrollo. 

Existe ln conciencio. casi unnnine, de que el Seguro So-

cio.l satisface necesidades nproninntes do las clases eco 

nór.1icn1:ionto débiles que forno..n lo. no.yoría. do ln pnbln--

. , t cion, poro nnbien es urgente extender n ln brevedad po-

sible ln seguridad social nl cnopo, pnrn lograr ln jus-

tn distribuci6n de ln riqueza. 
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CAPITULO IV 

I,- Rclncioncs entre ol Derecho Agrnrio y el Seguro 

Social. 

a).- De orden Econ~mico. 

b).- De carácter Político. 

e).- D~ Indole Mornl. 

II.- Convcnioncin do La Aplicnci6n del Seguro Social 

on el Medio Rural. 

a).- Desde el punto de vista Social. 

b).- Político. 

e).- Cultural. 

d).- y Adninistrntivo. 

\ 

1 
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I•- Ei Derecho Agrario est6 constituido, on cierto 

nspocto por el conjunto do disposiciones contenidas en -

el prnpio C6digo, nsí cnmo por los actos do autoridad, -

lns estudios, los dictó.wrnes, lns resoluciones los proc.s_ 

dimicntos administrativos y judiciales, que lleven a cn

bo el Presidente de ln República, pl Dcpnrtnnon to do 

Asuntos l\.gro.rios y do Colonización con sus diferentes d,2_ 

pcndcncins, incluyendo las funciones de los Gobornndnres 

de los Est~dos, las comisiones agrarias cixtas, los dor~ 

cho-habientes snbrc bienes agrnrins y los cnmisariados -

ojidalos. 

a).- Con lo expuesto snbro ol cnntonido do la Jo-

guridad Social, ln reforma agrnrio. tendrá en el aspecto 

ccnn5cico una relevancia cspocial si se lo dan los banc

ficios del Seguro Social en al campo; ya quo olov~rñ la 

capacidad material en cada ejido, considcrndo como uni-

dad do producci6n, y gozar& do esos beneficios la familia 

ojidal, en funci6n do su salud, mejora sus aptitudes y -

provandr~ los riesgos. 

En asta forna so acrocontnrín la capacidad global 

del ejido dentro do su prnducci6n no solaraonto como fnc

tor do potencialidad ocon6mica sino cnon unidnd institu

cional nrg5nicn, constituida por una fauilin, on donde -

ca.do. r;1icmbro disfrutnrft pnsibilidndos propnrcinnnlos do 
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consumo y clo nsegurnmionto de una si tunci6n mé.s o me: nos •. 

pcrm.':lnen te. 

Afiunzar con la Soguridnd Social el desarrClllo d0 ., 

la vida c.:u:1pcsina r.iedinnte la previsi6n do riesgos profe

sionales, enfermedades, orfandad y ancianidad, junto con 

los seguros contra siniestros metereol6gicos, en las con

tingoncins de ln producción agrícola, elevaría el nivel -

socinl y cultural do la clase cnr.ipcsina 1 independientoncB. 

te de que so tratnse do dcrecho-hnbiontes sobre biones -

agrnrios, de aparceros o ~odiaros, o do campesinos sujo-

tos a una contratación o por cuenta propia. 

Resulta obvio reconocer que el espíritu y la letra 

del Código Agr~rio 1 preconiza el respeto a la porsonnlid~d 

del individuo dGl campo en funci6n do su derecho a la tie 

rra por trabajarla. Resulta obvio, tambi6n, que el establo 

cimionto de r:iodidas técnicas do provisi6n pn.rn consolidnr 

la producci6n do la tierra, do ncucrdo con el esfuerzo nc

tual del ho~bre, rosguardndo en sus posibilidades por me

didas del soguro social, implicaría unn ~ayor prnducci6n -

dobi~o a la plancaci6n organizada y una distribuci6n m6s 

oquitativa on aquellas oxplntacionos como las do bosques, 

p2,stos y 1;10n tos que funcinnnn con un rógi1:wn comunnl, 

por disposici6n expresa do la ley de ln materia. 

b).- Lns relaciones en ol ámbito político las on--
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contramos on ln. orgnniznción ndministr8.tivn interna. do lo. 

vidn rural, yn son que hnblcmos do ojidatnrios, colonos 

o pequeños propicto.rios, 

El ostablocirnicnto dol seguro socio.l en el cnm"po, 

sorín sin dudn do enormes vontnjns para el Esto.do por--

que facilito.ría uno. inforno.ci6n preciso. sobro las tiorrQs 

y su propiedad yn fuornn bosques, pastos, aguas y el -

núr~wro do usufructuCtrios cnmponontcs del Registro Agra

rio NC1.cionnl. 

En consocuoncin los vehículos do cnnducci6n do lns 

disposiciones gubornC1.mcntalos hncin el cnopo sorínn ons 

ciertas, precisns y expeditas. Los núcleos do poblnci6n 

en sus snlicitudcs do restitucitin, dntuci6n o ampliaci.fu:: 

do tierras ostnrínn mejor defendidos y finalmente ln la 

bor roprcsonto.tivn de los cooisnriados ujidnlcs so cnnn

liznrínn sobro problcmns n5s objetivos y cficnccs, 

L::i. co.lidnd y lo. cooprensi&n del probl0nm a6ro..:do· -

viviente en la no.tura.loza. do cn.dn cm.1posino, repr<rnentn 

on ol nspocto político lo. doterninnci6n do su porsnnnli

do.d cnnfiguruda por la cnrrolnci6n entre los dorcchns y 

obligncinncs do cado. individuo, Al estado cnrrospondcrío. 

el cnnociaionto y el ao.nojo do cada expediente porsonnl 

respecto del hoabro del campo, así cono ahora so inpono 

ctcorcn clol oxpcdionte pcrs< 1n.:i.l de cadn tr::>..bnjo.dor de lns 
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ciudu.cloo. 

Con ello so estaría dando un gran paso por la cons~ 

cuci6n do hacer d0 la clase cncpcsinn un cnnglomorndo pr2·' 

grosistn, dinñnico y feliz y ostnrÍnLlos presenciando el -

acto n~s justo do ln revnluci6n hacia la clase social que 

la forjl~ y no seguir dando lugnr a pcnsctr que " r:iicntrns 

ln revnluci~n se hizo en el cncpo, la política revoluciona 

rin so realizct y beneficia a lc.s ciudci.clos 11 • 

e),- Por lo que so refiero ctl ctspocto moral, lct cer

teza do estar protogiondo al cacposinn do ciertas contin-

gencias, que resultan de lct falta do idoneidad normal en -

el cuopliniento del trabajo, dosenbncaría en la prepara- -

ci~n subjetiva del honbre dol canpo para identificarse ce

jar cnn lns instituciones p6blicns, con las autoridades y 

con sus soacjnntos, cro6ndoso un claro sentido de solidar! 

dad social y cnnsocucntcmontc, do responsabilidad. 

Es innegable que sin el temor n ln incnpncidnd por -

viudez, nrfnndnd, vejez o cesantía, el individuo subsisti

ría coco sor prinitivo sin nornns que ln derivan hacia una 

nustcrn rosponsnbilidad. 

II.- EL SEGURO socr:.L COMO MEDIO p_~R;~ CONSEGUIR L:L -

}jL~V.';.CION DE L_, c1,·.sE C,",MPSSIN;~.-

Ln contonplnci~n do ln vida sncinl dol caopcsino, 

permito suponer flcilnento la urgencia de ncudir n nodidns 
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provisoras que, conforco n un ordon cnnstitucinno.l, solu

cionen lo. rutinn do oscnsoz y do niscrin on l~ vida. del -

tro.bnjo.dor rural. 

El f Gnómono de ln vida rural os en gro.n po.rto oons~ 

cucncio. del sistono. urbano socio.1, 

Es preciso dGsontrañar de la vida de la clase crunp~ 

sino., los conceptos: individuo, medio o.nbionte, trabajo -

producción, organización polí ticn del 1:1odio, principios o 

instituciones nor1:1ntiva.s para. los distintos organismos -

que regulan la vida social en ca.do. zona y otras por for-

tui tns, i~previsibles; costunbres, usos religión y legis

lación control por tlodio de la tecnicn. on el conocinionto 

y dominio de lo. nuturaleea en el orden de los fonóconos -

do la producción' do la tierra y do lo. cetoroologío.; npro

vechacicnto do lo. ciencia en ol estudio de lo. higiene y ~ 

la salubridad, plnneo.ci6n do los fenonenos domogrnficos y 

lo. po.rticipación del co.r.1posino en diversns actividades so 

ñnladas por la vida política, jurídica y ad~inistro.tiva. 

Necesidad de arraigar al trabajador del caopo del rcquGr.±_ 

ciento do su trabnjo manual en ol extr~njero, pnrticipn-

ci6n de los individuos en cdnd do prestar servicio nili~

tnr, necesidad do provoor a los ndcleos cnaposinos de lns 

oficin~s do servicios ~ublicos oininos indisponaublea; do 

odUCl'.r Cl los indi viduns po.rn que sepnn aprovochnr los ro-
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cursos natur~los do sus lugares do origen proveyendo a su 

oejor explotación; necesidad de ü1plnntnr la cducetci6n 

prionrin en tndos los centros caopesinos ejidc..les nsi co

no ln fu~dnción do escuelas técnicas, que nprovochen ln -

materia prina que so produ~cn en ln localidad, escuelas -

de capacitación agropecuaria y enseñarles lns técnicas -

del cultivo moderno de la tierra y, sobro todo, dotar a -

entlo. usufructuario do parcela de una vivienda y do toclon 

los ir.1plee1ontos agrícolas i:1ndornos. 

La enumeración do estos requisitos que consideranos 

fund.::i.r:1onto.los porr.1i to comprender que el régimen del so gu

ro social contribuiría podorosancnto al progreso do ln -

clase co.cposina. 

Expuestos los 6ngulos n6s importante~, debe ponsnr

so que la clase canposinn bajo el beneficio del seguro oo 

cinl contribuirn al desarrollo general del país. 

Las ventajas do un procesa educativo en el sector -

cn1:-ipcsino, con una plnnención oconórJica previa., daría co

co resultado un notnrio progreso social on toda la pobla

ci6n, al nisao tioCTpn que elevaría los niveles de porccp

ci!in fiscal, clostncGrio. unn nuevn porsnnalicbd del canpo

sino de MÓxico. 

a.).- Lt· .. vidn ccnn6rücn de unn clase s.·1ci.'.ü es do ter 

ninanto y la aplicnci6n del seguro social on el cnopo so 
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considera ae nocosid~d urgonto do cndn que, on cunntn n 

su plnnonción, sobre una economía institucional quu co~ 

sidorc o.. cndn cnrapesino cono un cleoonto indisponsablc 

de unn sociodnd on frnnco progroso y que, por ln misno, 

esa sociocbd le interesa on gro.do sur:10 asegurarle su 

bienestnr poniéndolo a cubierto de las contingoncins 

que pudieran ::mngnrlo on su vida socin.1 1 Por lo que in-

dopcndiontcoonto de la cnpncidnd, aptitudes y osncro do 

los ojidntarios, ol seguro sncinl ncnrronrín ol nuconto 

en ln producción en co..dn parcela. 

fo. prosoncin de uno.. poblo..ción econó1:1icnncntc ncti 

va en el cnnpn, cono sería ln boncficinrin de un sogurn, 

percitir6 unn nojor circulnci6n del nucernrio efectivo 

y, ndoo~s, ln pnsibilidnd do nuevos incentivos y ln a--

plicnción do lo..s gont.:::s n nucvns forr.1ns do producción. 

El hecho do que la pnrcoln cjidnl constituya un 

bien do propiedad intransferible, oblign n cnnsidornr -

que el r6gimen dol seguro snciinl deber~ ostablecorsc --

cnnfnroo n lo. ostructurnci6n org~nicn dol ejido, conn -

unidad do pr0ducci6n. En otras p~labrns, el seguro Go=-

cietl en c:l cnnpo doborti. ostabloccrse fundci.aont.:i.lncnto -

an funci6n do su prnJuctividetd, confnrue n la tarea que 

n ende, quien corrospondo. tn1:1éÍndnso c01'.10 roforoncin lns 
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condiciones do rondinionto nnrno.l, proaodio por indivi- . 
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duo, por zonn y pnr producto. 

b).- En lo.s rolacionos y .'."'.Ctividadcs de Índole po-

. . l!ticn. 

Ln seguridad do preservar nl cncpesino do inuaorn

blos riesgos en su labor y en su vidn, trnor~ cnao cons2 

cuuncin nuevos pnsns do orgnnización,de donde resultará 

un contacto a6s firac entro el Estado y el cedin rural -

y , consiguicntcracntc, un cojnr dosnrrollo institucional, 

lognl y ndcinistrntivo, en boneficin do lns hnbitantos -

clol cc.npn. 

El beneficio inacdi~tn sor~, sin duda, para la --

clase cnapcsina poro roprcsontn, tnnbi6n, un crocicionto 

uniforao y ele intogrnci6n en la vida nncinnal del país, 

a trnv6s del natural proceso sncinl~gico do intcgraci6n 

y do asiailnci6n. 

El ejercicio activo de tndns y cnda uno de los do-

rochas, inherentes o. un r6gincn de seguridad social en -

el cncpn, cronr& una capacidad cívica en ol canposinn 1 -

vr,_ledcrn n'~ s:)lar.10nto po.ro.. dr:.r cuuplinicnto a prcsta.cion~ 

contractuales ospocíficas on oatcria do sogurns, sinn la 

noccsid('.d do rolrccinn:cr esto conncir.1icntn cnncrotn con -

tndns l'.'.s dco5s fuontos do infnra~ci6n para c~nocor to-

dos lns ~opcctns rclncinn~dos cnn la prnducci6n ccnn6ai

cn en cndn ejido y los líoitcs y vcntaj~s que pueda roci 
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bir. 

La inplantaci6n del seguro social on lns cnpo.s coa-

pesinns facilito.ría.. le.. consolido..ci'6n do b .. s nort:ins r.tora--

les 0n ln cnnductn individual y s •Cio.l del c.:11:11rnsino, PºE. 

que 8.116. dnndo lr-:. fr1rl'.1n de co1:1portm~1ionto nr) tivno Dás --

snnci~n que el juicio interno de cado. individuo, lo. cducs 

citin y 12.. rosponsc..bilidnd c0nfigurn un derecho objetivo -

equivalonto sioopro n lo. facultad do conncor o interpro--

tnr lo.. ley y cuo.ndo es nocosa.rio re clo..r.mr o.quolln que so 

tiono por jusb .• 

e).- En ol c..s¡)octo cul tura.1 1 la. ele.se co.npesine- lo~ 

grn.ró. un positivo progreso por nodio de lo. o..1)lico.ci6n ro.-

dical del r6giaon del seguro social, porque si su salvo. -

on el hoabro lo.. inc~pacido.d fundo.acnto..1 de resolver ol 

probloan do su subsistencia, superando los infortunios do 

los riesgos, entonces el propio seguro p0dr6 ostnblocorsc 

iaponi0nd0se o.l bonoficinrio y::t sao. huorfo.no, viudo., li--

sindo o nncinno lct obligo.ci6n do adquirir c11nocir.1iontos -

pnr~ adiostr~rso on un trabajo ~dccundo n su situación --

roci.bicndo, ndo1:1~s 1 uno. fnrna. do cnsoña.nzn. cul tur.'.11 gene-

rnl en ostnblociaiontns especiales, en donde ol asegurado 

adquiera un~ 0ducaci6n que postcrinraonto no s6lo pcroi--

tan goznr Jo unn vidn o5s sntisf~ctnrin y placontora. 1 si-

nn restituir un sorvicin a la snciodad. 
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Sabido es que ln cultura. es lo. forr:io. n ol r.wdio ele 

comprender a la naturaleza y aprnvochar debidamente sus 

beneficios y lograr 1:10joros forn.-:ts de cnnvivcncie!.. 

En talos condiciones Gntendcnns que el seguro so-

cinl significa una t6cnicn lognl pnra nantonor vigente y 

con ln misma unif rnicbd ol espíritu, ol cuerpo, el pon~ 

r:licnto y lo..s posibilid.~dcs de ca.dn. individuo, p.:i.ra uquili 

brar lo.s condiciones de ponso.i:1iontn de '10. tri.ro.'.'. en c::i.dc. 

ciocbro de lo. coloctivido.d. 

El rógir.1en dol seguro sncial, on el orden culturc:.l 

está. lla1:10.do a. so.lvnr el obsté.culo de ltt singularidad y 

a. cumplir el principio filosófico do que cndn. individuo 

n.ún dentro de lo. n~s a.dvorsn e invorosínil situo.cifin en 

que so encuentre, puedo llonnr unn función de utilidad -

en beneficio propio y de los doaAs. 

Si el Est.':'.dn Mexicano, cnno f "rr.10. ele org::i.nización 

político., cnnnliza el servicio dol seguro sncinl en el -

cnnpo, croo.ndo lo. unifornic1nc1 del trnbo.jnclor en gonoro.l, 

indopondiontononto del nodio y l::ts circunstancins en que 

preste sus servicios, se hnbrñ croado dentro del nns nl

to vnlor de la justici~, el cojor recurso auspici~do has 

ta hoy pnr el derecho, do cslnbunar en la producción y -

en el trnbo.jo el carne ter qua hn de llf.>i.c;no.rse ·el esfuerzo 

huaano, por cuanto a su categoría, su dignid~d y su ao--
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re.l. 

T6ngasc presento que ol seguro sncial inplicnria -

en esto ordon la fnrnQ suporinr do ontcndinionto y just! 

ficnción do la osonci~ y los finos del Estado. 

d).- En ol aspecto ~doinistrativn, Do acuordn con 

la nueva Ley del SCCTurn sncinl, esta instituci6n cnnsti

tuyc un servicio pdblicn nacional que so ostnbloco con -

cnr~ctor obligatorio en los t6rainos do ostn loy y sus -

roglnnontns ( articulo lo.). 

Esto significa quo ol probloaa do la asistencia -

pori:mnontc o t0nporal1:1on to en favor do los trab ·:ja.dnros, 

ost~ oncnccndnda coao funci6n adainistrntiva al Estado. 

La cedida ost& cncnninudn o.. la protocci6n ina0dia

tn dol obrero con rope:rcusiones por alcc.nza.r o.. su fa1:1i-

lin. 

El beneficio do la instituci6n hacia los trQbaja-

c1orcs del c;~r.1po, ospoci:ür:wnto e jidn tarios, debe on tcn-

dcrsc quo abarcnr~ los fon~acnos físicos y naturales ro

lntivoa al individuo, igunloontc n las cnndicionos do sa 

lubridnd o higiene en todn doanrcnci6n gongr&ficc y n 

los f~ctoros do cnr6cter axtornn ~abiontnl, que afectan 

pnr igun.l a la producción y al tr.'l.b:-,_jo.dor; cono l'.'..s 

inundncinnos, las scquias las nnd~s fri~s o c!lidas y en 

gcnornl los fon~oanos ootorool~gicns y n6n los c6saicna. 
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El EstQdo ostñ obligado n provenir tnles eventos -

en beneficio do su propin seguridad. 

El prop6sito do que intervenga ol podar público 

es pnrn nlivio.r lns diforcncio.s que se suscitan on lns ro 

laciones priv~das cnn mntivn do la contratnci6n y en rc

lnci6n con lns contingcncins descritas. 

El seguro s,.·cin.l rcprescntn el sistei;1q, técnico r:i6.s 

eficaz paru ronedinr ol riesgo particularncnto en las cla 

sos desvalidas cnao son los cncpcsinns, 

La dif 0rcnciQ entro el seguro social y el seguro -

privado, estriba en que destinados acbos a suplir un da

fio contingento, el seguro sncial llonn una finnlid~d so

cial quo se n~p~rn y justifica on su calidad do ley o--

bligatoria y do servicio público, on dando no figura el 

lucro, ul sentido de utilidad oorcantil que so contoc-

pla en el seguro privndo y ln nngnitud del servicio no -

so estin~ en función do ln cuotn sino cnnfornc a ln nace 

sidad social, porque el provecho particular no existo. 

Su explicación e interés estriba en l~ finalidad -

cis~a; por el contrario, por su nisan naturnlozn, prnpo~ 

dr~ n ro~liznrso cndn voz con cenos costos para sus bono 

ficietrins. 

La diferencia con lns instituciones do caridad, -

radien en que este sorvicio nn so hace con ln ospurnnza 
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de nlcnnzar unn rccocpcnsa espiritual, y colcstinl,sinn -

que cnnstituye unn funci6n ndrainistrntiva dal Estado, que 

nsune entonces unn situaci6n da sujotn pasivo do una nbli 

gnci6n do interés público, 

Po lo tnnto el s0guro sncie'..l no os un tirgn.no l1ol --

Esto.do, sino institución descentralizada de bonoficin sn-

cinl cuyos finos no deben sujetarse n vnivenos políticos. 

Puedo plnntcnrso on teoría la dunlicbd do objotivcis 

entro el seguro social y el Estado. En la pr5cticn, la --

,conrdinnci6n so produce pnr nedin do ln int0rvcnci6n en -

el nnncjo pnr parte de los intercsndos o afoctndns con el 

servicio sioaprc c0n ln funci6n vigilante do ln adcinis--

trnci6n pública. 

El fundaacnto de ostns filtinos organisaos consis---

ti6 en cnnojnr en forno.. especial, bajo un r6gincn Jurídi-

co y ocnn~nico, los sistocas de la propiedad, rosultnndo 

tc6ricnconto la prosoncin do derechos sin sujeto o al ne-

nos no indefinido o indctcrninado, 

El propio tnrio crrt el servicio r.1is1:10 y nún cuando -

existían bianos nntorinlcs sin propiotnrin 1 los ndcinis--

trQdnrcs ornn funcionarios sujetos n nctividn<los cnntrnt~ 

dns y con 01 r1obor do cm1plir uno. finnlidnd ospocíficn. -

En caabin al sogurn sncinl nn tiene la porsonnlidnd do un 

6rgnno ostntal, sinn ln do un survicio p6blico que se cun 

1 
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ple n. trnvés del Estado conforr.io a un interés genGrnl, --
·" 

it:1puosto de manera. coerci tivn¡ pero sior.ip~c ·O:i l!l.'.1rgon -

del fin político del Estado y de su p0rsonnlida.<l. Claro 

cstñ que por existir un objetivo detcrainado debo cont~r 

so con un orden jurídico Gspocífico pero esto ordon o --

sistenn jurídico debo entenderse cono un codio y no coco 

un fin. 

Existen riesgos deriva.dos del trnbnjo nis~o con --

un interés objetivo en su cuoplioiento por pnrtc del pn-

trc'Ín ospo cífico. Pero hny otros riesgos cor.io el dcscopl,!?_2 

quo sólo so explica. en funci~n dol interés tlo ln nocesi-

dnd y no puede repc:rcutir sobro un putr6n c1oterr.iinn.do; -

la roln.ci6n, entonces, debo cstnblccorsc considerando --

los perjuicios que cnusn y debo cubrirse por todos los -

beneficiarios con el trabajo. 

El seguro sncinl sc51o so cxplicn por su finn.lida.d 

no por su orgnnizaci6n ni pnr su estructura; su sisteca 

jurídico y su finnncinnionto son aodios y no finos. 

Ln nrgnniza.ci6n t6cnica del sistcnn del seguro so-

cinl debo tender hacia su unificaci6n 1 ya que 6stc so MI 

pn.ra. en principios únicos que doboró.n sionpro do tonnrso 

on cuontn pnrn vencer la.s noccsidndos pr~cticns o inno--

dintns uo su nplicnci6n. 
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Poro la labor nsistencial, nn roajustnblo por de --

pronto dobe considornrsc coco cnoplonontaria, y on t~do -

caso sujeta n cnordinaci6n cnn el sogurn sncinl. Por lo 

que so refiere n la videt c1ol c.::mpo poco interés han c1or10~ 

trnc1n lL'.s instituciones privo.das del seguro, pro.1cup6.nc.1n-

se n lo n&s por l~ cnntratnci6n an ontoria norcnntil, pr~ 

viondn riesgos sobre producci6n, cosechas, etc., por ello 

debo oaplonrsu el sistcnn do obligntoriodntl coercitiva --

quo suplo al sinplo interés de relaciones privndns n cnn-

bio c1el rocnnncioiento do una situnci~n jurídica que dobc 

icpnnor y vigilar un nrgnnisnn descentralizado del Estado; 

so supera do esta oancrn el factor intor~s y lns canso---

cuonci~s jurídicas inherentes n una rolnci6n contractual 

priv::i.cla.. En cnnbio la. existoncin. de una ley irJpnsi tivn se 

ñnlnndo a sujetos beneficiarios do un servicio, inpono 

unn obligc..ción cuyo cur.1plil:iionto conpcto nl Estndo, a trS! 

vés de unn función snncionetdorn quo se onc[.\rgnr6. del or--

don jurídico que todos deben ucatnr con vistn a un into--

rés general. 

So ha inpugnndo nl seguro sncinl o.ludioncln n los --

altos cnstns que ioplicn yn que nuncnta el cnstn general 

de lo. vida.. So ha censuro.do, tnnbi~n ln carencia. de pers2 

nnl ic"!c~nco y C::tFl.Z pare: cunplirlo. En contra. de cstns op~ 

ninnes debe o.firao.rse que son auchns lns nocosido.dos y --

~ 
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riesgos que so subso.no.n cnn el seguro sncinl, 

Y n trav6s del principio do solidnrido.d ho.r& posi-

blo que ln. co.rgo. econói:1ico. que rcportet su funcionrn:iiunto, 

se diluya entre oñs gente y no ~odríc.. ho.bor otro sistoon 

que no nur:10nte el cnsto de b. vida; etder.16.s lo. sntisfo.cción 

y la seguridad quo con ol seguro obligatorio se produce 

en el trabaj::tc1or 1peroitir6 un oojor rcndinionto y uno. ole 

vnci6n gcnernl dol tro.bo.jador, 

Por ntrn 111c10 1 el seguro sncio.1 constituye un orgc..-

nisrJo idóneo pnro. n.bsorver c1incro circulr.into, pcrG1i tiendo 

el desarrollo do lo. economía D. tro.v6s del incrananto de lo. 

prnc1ucción, En los pc..Íscs export::tdorcs el i1:1pnrto del so-

curo social os co.rgo.do sobro el costo de lo. producci6n --

qu0 viene n ser sufr:::i.gndo por el consu1:iidor cxtrnnj ero. 

Do esta suerte los países pobres y de escasa produ~ 

ción contribuyen pockrnso.i:1onto o.. he.cor n!is ricos n los --

países industrializudns. 

En síntesis, n6s cll& d0 ln producci6n ngrícoln y -

do la nrgnniznci6n política on la ccononÍQ rural, la soln 

proscncin y existencia dol hncbre del campo ncredit~r5 --

en su beneficio unu respons~bilidnd con curgo nl Estado, 

pr.i.rr.. velo.r por su condici6n cono en to hur:mn·1 1:1ionbro do -

un cnnglnaorado s~cinl, 

P::..rn concluir respecto n l:.:.s rofloxinnos que nos --
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inpone la iaplantnción del sogurn sncinl on ol caopo c2 

co s0rvicio p6blico nacional oblig~tnrin, dobooos dojar 

nscntadn que dentro do las funcionas adainistrntivas -

dol Poder Ejecutivo do ln unión, es inpnrbnto quo so -

establezca ln tondoncin do ir desplazando do canora su

cesi V.'.". y p::-i.uln tino. los sorvicios ck insti tucion0s ofi-

ci~lcs nsistoncialos, do beneficencia, cnritativa o dol 

0rdon que quieran cnnsidcrarsc, pnrquo nn so cnapagínnn 

ni tionon r.'.lzón de ser existir en un sistonn de organi~ 

ci6n a.c11:iinistr::-..tivn on que se provoan, rcuoc1ion y co1:.ip~ 

son lns a~los que puedan afectar n la naturaleza huno.na. 

Esto prop6sitn adainiatrativo resulta a5s racional, 

~fs econóaicn y de aojnrcs bcnoficins educativos. Sin -

oLlb~rgn esto no significa unn roprnbación a la libro nr

gnnización do centros privados de cnridnd n bonoficoncia 

qua pudiesen cnnstituirso cono una libro nrganizaci6n -

do los imrticularos. Poro el Est.:i.c1n clcbürÓ. ir suprir.1ion

do los nrg:.:tnisons asistoncinles que tiene p~ra represen-

t:::i.r ostign.:l tradiciofütl ros1)(:ctn do los bcnofj_ci:-:trins. 

El rÓ:jinon do scguric1::i.c1 s<1cb.l no incnpacitn por-

que trntn sioapro do gnnar o du rct\d:.:tpt~r v~lnroo ocnn6-

~;11cns p::.r:'. ln cnusn dol i1rogrosn en funcii~n siunjJrc do -

una nctivi0nc1 productiva, qua redunda cnn seguridad nl -

logro del bicnont.'.1..r y le'. folicicbc1 intogral clol pueblo -

c1o Nóxico. 
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C~~PITULO V 

TECNIC:. DE :.PLIC.LCION DEL SEGURO SOCI:.L 

EN EL MEDIO RURAL. 

o.) ... Tro..bc..jCldorcs 1.sCllari.:-tclos ch:l Campo 

e).- Micnbrns el.o Socicclo.dcs Loc.-:tlos c1ü Cr6c1i to 

li.grícolc.. y Ejiclo.l. 

d) .- Trc.bnjndorcs L.utcínonns o por cuenta propia.. 
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Técnica de .i.plico.ción del seguro socinl en ol moc1i9_ 

Rural con la. extensión del seguro social o.l canpo so esto. 

rá. prncticru:10nte abo.rco.nclo con sus b0neficins n. todn ln. -

poblnción de nuestro. pntrin, seo.n cu~los fuvron sus tro.bn 

jos porque es procisaoento a los oji~~to.rios, comuneros -

y poquofios propietarios a quienes, por vivir en modios 

googrñficos insalubres, estériles otc., cst&n por 0110 

n6s expuestos a todo género de cnf crQedndos accidentes y 

dosgro..cinso 

::..1 nborc1o.r on tre los problot:1o.s del seguro social el 

relativo a.l rógi1:1cn finnncioro, os tocnr uno. do las cues

tiones c6s difíciles de aste teDa y que es objeto do una 

no.yor especio.lizaci6n dentro del cnnpo del seguro social. 

Es trabajo do economistas y contadores croza.dos en la ma

teria. 

El seguro social recibo ingresos o contidndcs que -

tienen que aplicar a sus gnstos do adninistraci6n, en el 

po.gn de unC1. serie do :prcstc.cioncs; hny unci.s cnnticlnc1cs 

que entran en forna de cntizncionos y so.len dol 6rgnno a

so gurndor, conn prostncinncs. 

Surge por lo tnnto la necesaria intorrognción¿ - -

quien vo.. a sufragar lns prioo.s indisponsnblos p;.ro. b. ex

tensión dol seguro socinl nl ncdio ngrícolo.. ? • 
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n).- Por lo que toen n los trnbnjo.doros nsnlario.dos 

del cnapo, la cuostic'in n0 represento. ningún prnblo1:1C\. eludo 

que el regl~aento para el seguro social obligntnrio de -

los trnbajndores del cnmpo dispone en su nrtículo 16, í.rn

tro otrns cosas, que el seguro do los trnbnjadnros o.saln

rindos clol canpo, so regirá por lns disposiciones genero.

los c1c la ley del seguro social y las aoc1nlidades que en 

su caso ostablozcnn los reglacentns de afilio.ci6n, do pa

go do cuota.a do los sorvicios 1:1.édicos. 

El trnb:.:\jetdor o.salo.rici.do del canpo debe tenor lc..s 

cismas obligaciones y prestaciones qua el asalariado de -

ln ciudad, ~salariado del cncpo os una persona qua nodia~ 

to un contro.to presta sus servicios on uno. explotación -

agrícola, gnnndcra-forosto.l y pocuarin nocliante una rotr! 

buci6n prcvincente convenida, y para lns efectos del so-

guro social en esto 0rdon se entiende por patr~n rural, a 

todo. pcrsnnn física o coral que en virtud de un contrato 

c1e trabajo coplea los servicios de otra persona en explo

taciones o.grícolo.s, forestales, gnnaclorns o r.iixtas cuo.1-

quieret que se¡;_ el funclo..1:1onto J.og¡;_l do os:'. explotación¡ -

por lo tanto pueden ser po.trnnes rurales los cnlonns, los 

propiotnrios 1 posocdnros, cjidntnrins 1 arrendatarios y -

o.po.rcoros quo utilicen los sorvici0s do unn o n~s trnba-

jadoros. 
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b) .- Trnb.::tjadorcs Estncion:tles del C.'.:u:1po.- So en-... 

tienden por trabajadores estaciono.les tlel car.ipo, los que 

trabajan para explotaci6nes agrícolas, forestales o oix-

tas '11nicanente por teoporadas do cada año 1 J.ir:ii tadas a -

la duración do la recolección de diferentes productos ya 

agrícolas, ganaderos, forestales o mixtas. 

El propio roglancnto del seguro social obligatorio 

1o los trabajadores del campo dice, en lo conducente, ar 

tículo 18, que los trabajadores ocasionales o estaciona-

les clel car.1po tienen junto a su far:iilia, derecho a rcci-

bir étonci6n m6dica, faraac6utica y hospitalaria cuando 

así lo anwrítc durante el tiempo en que prost,:m sus sor-

vicios, y para cubrir los gastos do las prestaciones rne~ 
~ 

cionadas el artículo 20 dispone que los patrones rurales 

deberán pagar al Instituto la cantidad que esto fijo por 

jornada-trabajador y que la contribución del Estado será 

igual al total de las cuotas que corresponda pagar a los 

patronos rurlos, quienes en ningún concepto podrán tlos--

contar co.ntidad alguna a sus trabc..jac1ores estacionales,-

por concepto de cuotas al seguro social. 

e).- Mioubros de Sociedades Locales c1e Cr6dito - -

Agrícola y Ejidal.- Son las agrupaciones de -

cauposinos que para los efectos del cr~dito, contraen 

derechos y obligaciones con una instituci6n bancaria. 
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Los mi0nbros de estas sociedades, dispone el artí

culo 22 del reglaaonto, que ticn¿n derecho a todas las -

prestaciones establecidas en la Ley del Seguro Social, 

si cumplen con las condiciones y t6rminos necesarios --

para obtenerlos y en lo roferonte a la sufragación del -

costo do estos servicios. El artículo 23 del propio rc-

glamcnto establoco, en lo conducente, que al gobierno fo 

doral entrcgarQ al Instituto una cantidad igual a las 

erogacion0s do patrones y trabajadores, en las ramas de 

seguro do enfor~odndos no profesionales y maternidad, -

invalidez, vejez, cesantía y muerte. 

Y por lo que se refiere a la fijación del salario 

conforac al cual debor5n cotizar los nie~bros do las So

ciedades de Crédito Ejidal, el artículo 26 del misCTo or

donanionto establece que dobon sor tonadas en cuenta las 

condiciones ccon6aicas y sociales de la rcgi6n do que so 

trate. 

d).- Trnbo.jaclorcs por cuenta propia o autónomos.

Son aquellos que so dedican al cultivo personal do sus -

propiodndos, ejidos o terrenos conunalos. Es on esto ene 

po donde a6s se necesita oxtbndcr los beneficios del se

guro social, por corresponder n este sector de habitan-

tes la gran poblnci6n camposinn porque hasta : horn, ul -

seguro social s6lo d~ sus beneficios a los tr: bajadores 
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agrícolas asalariados o miembros do Sociedades Locales -

de Cr~di to Ejidal o Agr!coln, olvidándose de la onorme -

cantid.::i.d do qui0ncs reulizan labores por cuenta propia, 

cono son los ojidatarios, los comuneros y los pcquefios -

propietarios. Las razones que las nutoridadcs han tenido 

en cuenta para excluirlos de esto derecho constitucional 

es sin duda el hecho de quo los campesinos aut6nomos no 

pueden garantizar el pago de las prii:w.s o cuotas al seg~ 

. . ro social, dudo qua ellos apenas alcanzan a ocdio cocer 

y r:wnos tendrían recursos para aportar las cuotas oblig_s. 

torias quo fijQra el instituto para nu ahorro y protec-

ción. 

Por otro lado, el car:ipcsinudo es tro.dicionalmontc 

esc6ptico y desconfiado, por lo que antes do tratar do -

obligarlo pnrn aceptar el r6ginon del segurn social y --

constrefiirlo a pagar las cuotas, es indispensable hacer-

le conocer los beneficios que le reportaría a 61 y su f~ 

milin esa instituci6n de beneficio cnlectivo. Muy justo 

so lo debo brindar los boneficios d0l seguro social una 

voz convencido do ln protección que le reporta personal .... 

nanto y n su faoilia oriont6ndolo y oncaus&ndolo para -

que se afilio o pertenezca a sociedades do crédito y --

cooperativas do prnducci6n o do cnnsuno una vez lograda 

su anuencia los directivos de las sociedades o Asocia-~ 
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sienes de Cr,dito o Cooperativas fungir5n como patronos -

de todos sus i:1iei:1bros para los efectos de la Ley del Se~ 

ro Social. 

Mientras tanto en esa labor de c-onvencimento y de 

adaptación do los canpesinos, los gastos que reporte la -

aplicación del seguro social n su persona y a su fcuniliu, 

serían cubiertos por el gobierno federal y el gobierno es 

tatal y cono soguranonte 
. , . üsas erogaciones seran r.my 

altas hnbr.~ necesidad de crear un nuevo ir.ipuesto o n.dicio 

nar un porcentaje prop0rcional a los ya existontcs, sioi-

lar al qu0 se ha fijado por concepto de educaci6n, en la. 

intcligcnciQ do que innedintanontc de que el canposino se 

adapte al r6giccn de süguridad social, se cliDinar& la 

carga del iopucsto adicional. 

Considero sut:111mente peligrosa. la actual dosconfian-

za. del hombro del co.npo ha.cin las instituciones producto 

de la rcvoluci6n de 1910; y el aplazanicnto indefinido a 

la atención do los graves problcnas que aquejan a la fur.1! 

lia cunposina, puedo <lar lugar a que crezca y aunente el 

descontento dol ca1:1pesino, hasta estallar en rebeldías de 

hecho que pondrían en prcdicancnto lo poco que henos cni:1i 

nado en cuestiones, sociales, después do oodio siglo de -

iniciada la Rovoluci6n Mexicana. 
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CONCLUSIONES 

1.- Es posible considerar coco antecedente del - -

ejido ccxicano el Calpulli Azteca. 

2.- Los ciudadanos aztecas desconocieron la pro---

piednd privada, pues sólo podían usar y disfru 

tnr de sus tierras on com6n. 

3.- La expresión ejido la encontrD.r.Jos por pri1:1Gra 

vez, en la Real C6dula de Felipe II de diciem-

bro do 157.3• 

4.- Do las fnccioncs revolucionarias de 1910, os 

ol zo.pn.tisr.10 el que inspir6 firne y decidida:--

1:10nte la reforrJa agraria. r:10xicana. 

5.- La ley nornativa. rn5s importante que sirvió co-

no baso a nuestra actual logislaci6n agraria, 

es sin duda la Ley do 6 de ~nora de 1915. 

6.- El artículo 27 Constitucional, es fehaciente -

c1onostraci6n do la r.16.s rJoc1crnu. concepción con~ 

titucionnl do los finos del Estado en buscn --

del bienestar social. 

7.- El titular del ejido noxicnno es el nácloo do 

población quo con las licitaciones de la ley -

1 
1 
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puede usar y disfrutar de 61. 

8.- En los veintitres nños de aplica.ci6n del actual 

C6digo Agrario, se han adquirido oxporicncias -

que deauostran la necesidad de su raeetructura

ci6h pnru datlo n5s agili1nd y no evite al buro 

cratisr:io asfixiante que priva en nuestra f'orr.ia 

agraria. por ausencia de una. pl3.neaci6n integral. 

9.- Nuestra Constituci6n Política de 1917 olovn, -

por prir10ra voz, nl rango de cons ti tucionalos -

las garantías socio.los consagradas en sus artí

culos 27 y 123 en beneficio de los trnbnjndoros 

del caapo y do la ciudad. 

10 .- En México, los fines del Derecho Agrario son lo. 

protoccifln y gnrnntía. para ol trabajador del 

cnr.1po t res pe tan do nn te todo su cnliclnd y digni

dn.ü hur.1nnas. 

11.- Por su ca.r5ctor de servicio p6blico nacional -

obligatorio, el Seguro ~ocinl debo extenderse -

a tndoc loe h~bit~ntes dn M~xicn= 

12.- El Seguro Socinl deber~ dosplnznr o incluso oli 

ainar n instituciones de bonoficioncia priva.da, 

orfanatos y otros seaojantcs, por no correspon

der su existencia o esta crn y por sor hucillan 
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tes a ln dignidad del pueblo 1:10xicuno. 

13.- Es urgente la n.plic.::i.ci6n del Sc:;uro Socinl 

en la cocunidnd rural, conforne a lo ordenado 

por el artículn sexto cte la propia ley, con -

todos los beneficios natcriales lngrudos has-

ta ln focha por los trabajadores de las ciu--

dados y ser~ lo. cajnr respuesta n la cantilo-

na: 11 las rovoluci.1nes se hnn for judo en los 

cncpos de M6xico, en tanto que la política, -

producto de nquellns so hnce tan s~lo en las 

ciudades, olvid.6.ndnse de sus progenitores". 

14.- La nplicnci6n del seguro social en el campo -

procurando una coordinación técnico. y cientí-

ficn entre las instituciones agrarias y el s~ 

' 
guro social, será lo. r.rnjor forr.m do cumplir -

con los postulados que sustento. nuestra cons-

tituci6n política en beneficio del cn.npesino 

cexicano y uno. cnapenanci6n n su hor6ico es--

fuerzo por iniciar nucstr~~ indcpcndcncin polf 

ticn, social y econ6micu. 
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