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~lTULO I 

GENERALIDAD HISTORICA. 



EPOCA PREHISP.MICA. 

Exist1an en nuestro pai.s al lleqar -

los eepanolea, dos civilizaciones bien organizadas 

que habían alcanzado un nivel de desarrollo relati

vamente alto en el ~ito cultural, pol1tico y so-

cial. 

El imperio azteca, cuya capital Te-

nochtitlán se asentaba en el lugar que actualmente 

ocupa la ciudad de México, por una superior capaci

dad pol1tica y militar, as1 corno por alianzas cele

bradas con otroa pueblos, dominaba la parte central 

y s!)J: del pa1s desde el Océano Pacifico hasta el -

Golfo de México, siendo este imperio el que tenia -

mayor poder en nuestro L~~rito=ic. 

Por otra parte se encontraba el imp~ 

rio Maya, el cual se estableció separadamente en la 

Península de Yucatán, Tabasco y Chiapas en cuanto a 

lo que correspond!a a la Repflblica J:axicana, además 

de la parte central y oeste de Guatemala y la por-

c i6n oeste de Honduras. 



Junto con estas culturas se encontrj!, 

ban al9unan otras en el pa1s, pero de menor impor-

tancia de dominio como son: la Zapoteca, Totonaca, 

Tarasca y Tolteca, 

Los i\ztccas. 

La sociedad azteca, al tiempo de la 

conquista espaftola, habia llegado a un grado de de

sarrollo que superaba en mucho la etapa de organiZA 

ci6n pruramonte tribal. 

Exist1an entre ellos lazos de carác

ter pol1tico basados en la apropiaci6n territorial, 

en la división del trabajo y en la diferenciación -

de las clases nocial"!a, todo lo cue.l d::i.b.:i <I la o.i:g,s. 

nización juridico-politica·y social de los aztecas 

una naturaleza Estatal. Se aprecian en muchos his

toriadores, opiniones contrarias al respecto, debi

das a la falta de anélisis de la situación de aque

lla época que fundamentalmente fue observada con un 

criterio occidental. Por otra parte, la propia ig

norancia de los conquistadores les hizo pensar en -
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ese tiempo, que su lengua, su organización social, 

eto., eran las mejores y las más avanzadas. 

En poco menos de dos siglos, los az

tecas alcanzaron un rápido desarrollo, desde la fo.&: 

ma de organización tribal, hasta la integraciOn de 

un imperio. En cuanto a su organización social so 

sabe que el puesto m~s alto lo ocupaba el Hueytla-

toani a qui.en los eepai\oles llamaron Rey, era el j~ 

fe supremo del gobierno, la reli9iOn y el ejército, 

su mandato era vitalicio, pero no hereditario. So

metidos al Hueytlatoani estaban los nobles, los sa

cerdotes y los guerreros y más ab~jo los comercian

tes. La base de la sociedad estaba formada por ma

cehuales o plebeyos, sobre quienes descansaban los 

trabajos más pesados. 

Se puede decir que el pueblo azteca 

fue esencialmente guerrero y somet1a a otros pue-

blos con el fin de obtener tributo de los pueblos -

sojuzgados. Entre algunos de sus avances, las con

diciones y derechos sobre la propiedad estaban cla-
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ramente definidos para las diversas capas aocialea 

de la cultura azteca. 

El Hueytlatoani era el propietario -

de todas las tierras, como afirma Salom6n Ecketein: 

"Los aztecas reconoc1an al rey cano 

el dnico y verdadero soberano propietario de la ti.A 

rra. Ejerc1a la propiedad en el sentido latino de 

la palabra "uti, frui, abuti• (uso, disfrute, abu• 

ao), ya sea que la tierra fuera auya por herencia o 

por conquista, y tenia la libertad de disponer de -

ella a su arbitrio". (1) 

Se distingu1an los siquiente• qrupoa 

en lo que respecta a la tenencia de la tierra: 

TLATCX:ALLI. Era la tierra del rey, 

seleccionada por él para su uso personal después de 

cada conquista y pod1a disp9ner de ella incondicio

naltnente. 

(1) SALOMON ECKSTEIN. El Ejido Colectivo, p. 9 
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PILLALl. Se le nombraba a la tierra 

qué correspondia a los nobles y guerreros. Se las 

otorqaba el rey como recompensa por servicios pres

tadoa a la corona. Estas eran cultivadas por loa -

guerreros y los nobles, personalmente, en la mayo-

r1a de loa casos. 

Exist1a.n otras tierras que se reser

vaban para el znantenilUiento de servicios pdblicoa -

como los que se refieren a la guerra y al culto, 6.§. 

tas era.ni 

MITLCH.IMALLI. Tierra para la guerra 

y cuyo producto se destinaba a loa gastos milita.res 

como lo eran el sostenimiento de los guerreros y -

los elementos indispensables para los gastos de las 

campanas. 

TEO?LALPAH. Tierra de los dioses, -

que dedicaban al culto y·de la cual la clase sacer

dotal obten!a algunas rentas. 

También exist1a la propiedad comunal 

que pertenec1a a todo el poblado y que pod1a aer do 

dos clases: 
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CALPULLI. Se le llamó a la tierra -

administrada por un consejo de ancianos y distribui 

da entre todos los miembros del Calpulli, los cua-

les disfrutaban de derechos de herencia y derechos 

inalienables sobre sus parcelas¡ estos derechos ce

saban cuando el miembro dejaba de cultivar su tie-

rra por 3 anos consecutivos o cuando se cambiaba de 

poblado. Pod1a rentarse a otro poblado, pero s6lo 

por necesidades pdblicas, se trabajaba individual-

mente y estaba dividido entre los miembros del ba-

rrio. 

ALTEPETLALLI. Esta era la tierra -

del pueblo que no estaba parcelada, era utilizada"

en comdn para pastoreo, para recoger leaa y en alg~ 

nas ocasiones era cultivada colectivamente con el -

objeto de obtener fondos para cubrir loa impuestos 

y algunos gastos ptiblicos. 

El pueblo azteca que relativamente -

en pocos anos logró llegar al m!s alto desarrollo -

de todos los pueblos mesoamericanos, fue der~otado 
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deapu's de un prolonc¡adisimo sitio que los espatio-

let pusieron a Tenochtitlán, rindiandose el d1a 13 

de agosto de 1521. Con este acontecimiento cesa PA 

ra siempre el desarrollo independiente de la cultu

ra azteca y se inicia la sumisi6n al p<xierio de los 

conquistadores, su evolución cultural fue cortada -

bruscamen~e con la conquista espadola para ser sus

tituida por la occidental. 

Los Mayas. 

Por otra parte loa mayas establecie

ron una confederación tripartita con las tres ciudA 

des principales, cuya hegemon1a pertAneci6 ~l Hala

chunic de Mayapln. !?~?'~ debido a conilictos inter

nos, la liga se roropi6 y el senor de Mayapán qued6 

CClll\O jefe y tirano de las demás ciudades, hasta que 

éstas se rebelaron y se rompi6 el intento de un go

bierno centralizado. En cuanto a la tenencia de la 

tierra, era propiedad comtm y no se distribu1a per

manentemente entre loa campesinos, debido a la baja 
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calidad de los suelos. As1 cuando llegaron loa ea

paftolea a la Pen1naula de Yucatán, la encontraron -

dividida en muchos cacicazgos, y no pudieron presen 

tar una resistencia organizada. 

Anteged~ntes dg S9guridad SQCial en la épQCa prehit 

R!nLca. 

Este antecedente lo encontramoa en -

la orqanizaciOn comunal de los pueblos prehisplni-

cos con las cajas de comunidades ind1genas. 

Como vimos anteriormente, la propie

dad de la tierra para el pueblo era a través del -

calpulli, o sea la tierra destinada a las necesida

des personales, rep~rtida entre los miembros del -

mismo, pero manteniendo la nuda propiedad el mismo 

calpulli. Este grupo también trabajaba en otra foJ:. 

ma de tenencia de la tierra que era el altepetl'allir 

del producto ~e estas tierras salia lo necesario P.il 

ra cubrir los qastos del pueblo, como mantenciOn de 

viudas, huerfanos, vejez, enfermedad e invalidez y 

los del tributo que debían p~ar. 
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Por lo tanto vemos que el altopetla-

lli, fue la versión original de la caja de comuni--

dad ind1gena, muchos siglos antes de_la conquista -

espaftola y de su fonnaci6n novohispana. 

Demetrio Ramos Pérez senala que: •tas 

cajas aparecen en las Indiaa, sin tener un modelo -

peninsular que calcar". (2) 

Esta institución se fanent6 en la --

Nueva Espaf\a, después de la conquista. •su adapta-

ci6n a la vida colonial se debi6 a que representaba 

una idea accesible y f~cil de asimilar por el espa-

ftol, dados los antecedentes peninsulares sobre dis-

tribuci6n de tierras y 9astos municipales•~ (3) 

PERIODO COLONIAL. 

Desde un principio, la pol1tica eco-

(2) D. RAMOS PEREZ, Historia de la Colonización en 
América, p. 376 

(3) ADOLFO LAMAS, Seguridad Social en la Nueva Es
paf\a, p. 76 
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n6mica seguida por Espana, estableci6 el régimen de 

propiedad privada en la Nueva Espana e impuso el lA 

tifundismo en sus formas laica y eclesiástica, crean. 

do la desigualdad absoluta entre indios y espa.noles. 

A los ind1genas se les di6 dnicamen-

te lo indispensable para su eubsi1t1tencia, no se les 

dej6 un margen, un excedente que les permitiera pr.2 

gresar. "Los ind1qenas pagaban tributo de acuerdo 

a aua posibilidades, no tan excesivo que los destrJl 

yera. pero tampoco tan ligero que les vertl\itiera --

properar y enrique.cerse". (4) 

Respecto a l~.propiedad de la tierra, 

. !!!:d~t!L'.1r¡ ·treco grupos: los terratenientes espaftoles, 

los poblados indiqenas y la iglesia. 

Aunque la tierra fue considerada pr52 

piedad del Rey de Espaf\a, las tierras fueron repar

tidas por derecho de conquista y ten1an extensiones 

{4) JOSE MIRANDA, El Tributo Indígena en la Nueva 
Espafla durante el siglo XVI, p. 133 
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ilimitadas. Aparejadas a la distribución de tie-

rraa, ee llev6 a cabo la distribución de indios, b.i\ 

jo el nombre de •encomiendas", o sea "confiar a loa 

eepaJ'loles beneficiados la santa misi6n de enseftar -

el evant;Jelio a los indios que quedaban bajo au tut.!il. 

la". {5) 

Con respecto a loe poblados ind1qe-

naa, la Corona Eapatlola ordenó respetar el si1tema 

de tenencia que los ind19enas ten1an antes de la --· 

conquista, y reconoc!an cuatro tipos de propiedad -

comdns 

El fundo leqa.l, que ara un conjunto 

de sola.rea urbanos para habitaciones de los ind1qe

naa y que en general era el d.nico pedazo de tierra 

que ai1n pertenec!a a los indios, con el fin de con

centrarlos ahi para educarlos y civilizarlos (ley -

de 1547) 

(S) S. ECKSTElN, oh. cit., p. 13 
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El ejido, tierras para el pastoreo -

de ganado del ind!gena, pero sin que se confundiéra 

con el de los espaftoles. 

El tercer tipo de tenencia, era la -

tierra de com~n repartimiento, semejante al calpu-

lli (la tierra como un todo era propiedad del poblA 

do). 

Y por ~ltimo los propios, o sea la -

tierra comunal para el mantenimiento de los servi-

c::: ios pObl ic os • 

Estos cuatro tipos de tenencia de la 

tierra eran de .Derecho, pues la ley espaftola, requ.si 

pertenecientes a los indios. En realidad las tie-

rras se vendian constantemente, sin que hubiera ne

cesidad de comprobar nada, contábase desde luego -

con la complicidad de las autoridades de la Nueva -

Bspafla. On decreto expedido en 1781, muestra la sj.. 

tuaci6n diciendo que: "los ind1genas hab1an sido r,!1 

duc:idos a la miseria, se les hab1a arrebatado casi 
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todas sus tierras y desesperadamente se aferraban a 

su ültitno reducto, el solar urbano". (6) 

Al final del per1odo colonial, el --

clero era el terrateniente más importante, cada dia 

acrecentaba sus bienes por medio de donativos de --

particulares, préstamos con interés, diezmos y pri-

miciaa de todos los productos de la tierra, dotes -

de las mujeres que entraban en religi6n, derechos -

parroquiales, mandas y legados, además del privile-

gio de no pagar impuestos. "Los recursos o rique--

zas con que contaba, consist1an en grandes hacien--

das, fincas urbanas, dinero en efectivo (ascendió -

en 1790 a 44,500.00 pesos), llegó a tener gran pre-

ponderancia econ6mica en la vida social de la colo-

nia. Se tienen estos datos sobre los productos del 

die11:mo, de fines del siglo XVIII; de 1769 a 1779 

$ 13.357,157.00; de 1780 a 1789, 9 18.353,821.00u. 

(1) 

(6) L. MENDIETA y: NUfh:Z, El Problema Agrario de Mi 
xico, p. 76 

(7) R. CERDA SILVA, Breve Historia de México, 
PP• 151-2 
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Las propiedades de la iglesia eran -

llamadas de "manos muertas", ya que una vez adquirj. 

da la propiedad, dificilmente pod1a ser vendida y -

por ello automáticamente se retiraba del mercado. -

Ei poder económico eclesiástico fue m~s grande que 

el del Estado, que s6lo exig1a un tributo que no -

llegaba a $4.00 anuales. Pero sobre el indigena Pi. 

saba el tributo ecleai~atico en cerca de $10.00 --

anuales. 

Con el descubrimiento de Am~rica, E~ 

pafta se sintió duefta del nuevo continente y cre6 

Wla explicación religiosa para justificarse a si 

misma su expansión. Felipe II expresó: "Primera.man 

te por cuanto an reconocimiento de tan gran l\'lerced 

como Huestro Sefior nos ha hecho en hacernos rey y -

sefto~ de tantas y tan largas provincias como son -

las de nuestras Indias, nos tenemos siempre por - -

obligado a dar orden como loa naturales de dichas -

Provincias le conoi~an y sirvan y dejen la infidelj. 

dad y error en que han estado para que su Santo nom 
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bre sea en todo el mundo conocido y ensalzado y loa 

dichos naturales puedan conseguir el fruto grande -

de au sacrat1sima redención, pues este es el princi 

pal final y deseo e intento quo tenemos conforme a 

la obligaciOn con que las dichas Indias se nos han 

dado y concedido", (8) 

Se puede por lo tanto observar dos -

aspectos anta96nicos, uno la cristianización y otro 

la explotación y destrucción del mundo ind1gena adn 

después de sanetido. Asi es como se observan las -

primeras fonnas de colonización en A.m6rica la enc.Q 

mienda y el repartimiento. 

La encomienda, como se dijo anterio.,t 

mente, significó el reparto de indios entre los con. 

quistadores a fin de que ellos se encargaran de cri!! 

tianizarlos y proLegerlos a cambio de utilizar sus 

servicios. Al perder importancia la encomienda, --

(8) RAYMOND L. LEE, The Viceregal Instructions of 
Mart1n Enriquez de Almanza (l56B-l580), ReviJ! 
ta de Historia de América No. 31, pp. 97-119. 
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surge otro sistema de trabajo más agotante y perju

dicial para el indígena que es el repartimiento, -

que consiste en la facultad que tenian loa alcaldes 

mayores de sacar de pueblos de indios toda la gente 

indispensable para el cultivo de los campos y el -

trabajo de las minas durante el término de una semA, 

na, percibiendo un salario por demás raqu1tico por 

la;:qas jornadas de trabajo. En realidad no cambi6 

su situación de servidumbre, pues además hipoteca-

ban sus vidas al no poder cubrir los préstamos ~~. 

les hacia el patrón. 

Leyes de Indias. 

Como resultado ae la defensa de los 

i.Iiá.ioa hecha por algunos religiosos, entre los que 

destacaron Fray Bartolomé de las casas, Francisco -

de Victoria, Francisco Sulirez y otros, se vi6 la n~ 

cesidad de legislar por ie,~dio del Consejo de Indias, 

leyes, ordenamientos. cédulas, etc •• con objeto de 

defender a los naturales de los abusos de los con-

quistadores. Trababan a los ind1genas como a meno-
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res de edad a quienes habia que proteger y cuidar. 

Esta legislaci6n elaborada por los te61ogos, no fue 

de la eficacia que se propusieron sus legisladores. 

ªLas preocupaciones de los teólogos y juristas espA 

ftoles se nallaban a muchas millas de distancia de -

los acontecimientos". (9) Por lo tanto en Espa.fta 

estuvo representada por los juristas y en América -

por los conquistadores {en su mayoría aventureros). 

Estas leyes fueron sólo expresiones de buena volun-

tad del Gobierno Espaftol, pero completamente inefi-

caces en la pr~ctica. 

Es aui como durante la conquista es-

poftola, se dest~uy6 la estructura agraria y s6lo en 

los Olti.Jnos anos, se in~ent6 reinstituir cuando me~ 

nos parte de los derechos del pueblo que hal>1an si-

do violados. La propiedad estaba en manos de una -

quinta parte de la poblaci6n total. Estas causas -

(9) JOSE c. VALAOEZ, Historia del Pueblo de M6xi• 
co. p. 209. 
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junto con el sistema de explotación a que fueron s~ 

jetos los indig~nas produjeron la crisis en 1810. 

Seguridad Social en la Nueva Espafta. 

La Colonia cont6 con prácticas de -

previsi6n y asistencia, desde el momento de la con

quista hasta mediados del siglo XVIII, en que toman 

forma y se encauzan los modernos m.6todos de seguri

dad social. En el primer siglo de la colonización 

es cuando se establecieron las bases prácticas de -

la previsión y la asistencia, aunque en realidad no 

contaban con una base filosOfica. 

•Todas las instituciones sociales y 

laboral.ea colonia.les que l1;1s G!~,.J,obs l:abhn esta

blecido e implantado en Nueva Espana, no requerian 

ni necesitaban de instituciones complementarias de 

asistencia o previsión. Todas dispon1an que tales 

servicios eorrian por cuenta del patrono, dueao de 

esclavQs o encomenderos. La esclavitud, el resca-

te, la encomienda y la mita, llevaban la obligación 

o la posibilidad para el empresario, patrono o enc_2 
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mendero del cuidado del servidor, fuera esclavo o -

~e6n, para proporcionarle desde el alimento, la veA 

timentn y alojamiento. hasta la ayuda asistencial -

en caso de enfermedad o desgracias personales y pr~ 

feeionales•. (lO) 

Los efectos de aplicar e&tos proced,1 

mientos dependientes de lo& patronos, fueron muy v.a, 

riados y nunca hubo un buen servicio asistencial y 

de previsi6n. En la mayoria de los casos, se cum-

pl1an un m1ni.J:no de estas disposiciones, pretendien

do conservar y proteger la salud de los indios tri

butarios de la corona, para evitar que se propaga-

ran las epidemias y murieran sus tributadores. sui:. 

9ieron entonces para suplir las deficiencias ante-

riores, los siguientes sistemas asistenciales: Las 

cajas de comunidades ind1genas de origen prehispáni 

co, como ee vi6 anteriormente, las cofradías y los 

(10) ADOLFO LAMAS, ob. cit., p. 192. 
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p6sitos. En estas instituciones especial.mente, una 

netamente mexicana y lao otras de origen espafiol, -

es ·donde se observan las bases elementales del seg.!.! 

ro social moderno, 6staa se fueron fortale<:iendo en 

la medida en que la esclavitud y la encanienda fue

ron perdiendo fuerza. En ellas destaca claramente 

el sistema de contrapreataciOn, por medio del cual, 

el beneficiario pagaba por servicios con anticipa-

ción al riesgó, a trav6s de cuotas o contribuciones 

periOd.icas, con servicios personales, o con una pa¡_ 

te de su produce i6n. 

Luis Vives es el primer soci6logo -

eu::opao que trata estos temas y el primero que pro

clama el derecho de asistencia en favor de los po-

bres e inv~lidos por parte del Estado, escribi6 el 

.. Opósculo del socorro de los .Pobres o de l.a.s Necesj. 

da.des Humanas", publicado en 1526. Le siguieron d.!! 

rante el siglo XVI, el historiador y sooi6logo Juan 

de Mariana, que defendió el derecho de asistencia -

de los desvalidos y menesterosos por parte del EstA 
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dor Crist6bal P6rez de Herrera y Jer6nimo cevallos. 

Pero, estas doctrinas no fueron entendidas ni escu

chadas hasta dos siglos despu6s. Es hasta el siglo 

XVllI. con la aparición de los Montes de Piedad, -

cuando las ideas de estos aoci6logos se materiali-

za.n, estableciendosc instituciones de previsión so

cial. 

Cajas de Comunidades Ind1.genas. 

Se constitu1an con fondos de las co

munidades de distintos pueblos y aporte exclusiva-

mente de mexicanos. Tenian cono finalidad formar -

un fondo cOllldn con los ahorros de los pueblos, para 

atendel a sus propias necesidades de carácter muni

cipal, culto religioso, enseftanza, cuidado y cura-

ci6n de enfermos, cr6dito y fomento de la agricult~ 

ra. Aei vemos que en la ~ey de Carlos II de 1665-

1670 dice: •en las cajas de comunidad han de entrar 

todos los bienes que el cuerpo y colleci6n de in--

dios de cada pueblo tuvieren, para que all1 se gas-
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te lo preciso en beneficio coman de todos•. (11) -

ªEl uso de los fondos en beneficio cornOn de los in-

d19cnas era para el sostenimiento de sus hospitales, 

de sus bienes de pobres, con cuyo nombre, se enten-

dia el auxilio a viudas, huerfanos, enfermos e invj, 

lides: para ayudar a sufragar los gastos de las mi-

sienes, casas de reclusión y 1demás elementos para 

la conversión, sostenimiento de seminarios y cole~ 

gios para hijos de caciques, para permitirles reali 

zar sin detrimento de sus bienes, el pago del tribll, 

to, y en general para, que fuese ayuda, socorro y 

alivio en sus restantes necesidades•. (12) 

COUlO vimoa a.nterionnente estas cajas 

tienen su origen prehispánico en el altepetlalli. 

Cofrad1as. 

Las cofrad1as surgen cano producto -

(ll) PANOEC'I'AS HISPANO MEXICANAS, Tomo I, 
p. 56 

(12) C. VI.RAs Y MEY, El Estatuto Indigena en la 
Colonización Espaflola, PP• 97-8. 
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de la as:lstenc.ia mutua entre grupos de obreros y q 

tesanos especia1izados en un mismo oficio. Tuvie-

ron como función la asistencia de sus miembros y de 

loa familiares de ~stos, en las eventualidades de -

la vida, espec~almente en los casos de enfermedad o 

m~erte. Esto se lograba a base de cotizaciones, -

cuotas, multas o en diferentes formas de aportacio

nes entre las que se contaba incluso, pagos en esp~ 

eie o prestaciones de trabajo, En la Nueva Espafta, 

casi todos los hospitales se sosten1an con los re-

cursos de las cofrad1as. 

A partir del apoyo y división que -

los Reyes Cat6licos lea aportaron, 5epz;,,r;:mdolas de 

las funciones qramiales y los problemas profesiona

les que habtan tenido, para los siglos XVI y XVII -

tomó el rumbo reliqic.. .. o benéfico adoptando la forma 

de hermandad de socorros, aeparandoae definitivamen. 

te de los gremios • 

Para el. siglo XVIII fueron atacadas 

por el carácter ben6f ico reliqioso, lo que las obl,i 
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96 a constituirse en forma más t6cnica y laica con 

el Nombre de Monte de Piedad. 

"En México, las cofradias eran las -

sociedades espont~eas que la fé manten1a unidaa 

por el culto1 y loa gremios, laa clasificaciones de 

oficios que las leyes establecen para reglamentar -

la producci6n y los impuestos respectivos. Cada -

oficio tenia su cofrad1a y su Santo Patr6nM. (13) 

Pósitos. 

Eran instituciones de cr6dito aqric.2 

la eminentemente populares, que no buscaban utilid,A 

des y que tendian al bienestar del cainpe1:1irm y la .. 

sociedad en general. Fue una instituci6n contempo

r6.nea de las Cajas de comunidades Indigenas y de -

las cofrad1as, pero no llegaron a ser tan relevan-

tes como las anteriores. su finalidad principal -

fue el almacenamiento de granos, de trigo y ma1z, -

(13) ADOLFO LAMAS, ob. cit., .P• l.33 
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en particular, para prestarlos a la agricultura in

d.istintamonte para la siembra de sus tierras y la -

atención de sus necesidades en época de escasez, se 

sosten1an por cr6ditos mutualiatas para beneficio -

de los agricultores. 

Montes de Piedad. 

Como se ha visto, derivaron de la C.Q. 

fradiá, su objetivo fundamental fue asegurar a. la -

esposa e hijos, en caso de muerte del jefe de. la fl\ 

milla. Este seguro de vida se ampli6 en la mayor -

parte de los casos, con los de invalidez, vejez y -

enfermedad, adquiriendo la institución el carácter 

de seguridad social. Abarcaba a todas las clases -

sociales; estas instituciones existían tanto de ini 

ciativa privada como oficiales, aunque las dltimas 

en menor nmnero. Este aspecto de seguridad social 

abarcaba a los grupos gremiales~ incluidos los del 

Estado. Posteriormente derivó hacia una institu--

ciOn laica, conservando la base piadosa de su or1--

gen. 
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~l finalizar el siglo XVIII, hubo -

dos ascepciones al respecto: monte de piedad se llJl 

maba a instituciones benéficas de crédito y monte-

p!o a las dedicadas a asegurar loa riesgos de la vi, 

da. 

Régimen Hospitalario en la Nueva Espafl.a. 

Vasco de Qu.i.roga., fund6 cerca de la 

ciudad de M6xico y después en Michoacán, hospitales 

para indios. loa manejaba un director nombrado por 

el obispo y una junta que escog1an los padres de fJl 

milia, se sosten1an con sus propios recursos, pues 

los asilados trabajaban los campos de labor que pe¡, 

. tenec1an a la institución y cuidaban Cl\lG se multi-

plicara el ganado. Anualmente, separada la parte -

que era necesaria para los gastns del hospital, el 

resto se repart1a equitativamente entre los que na
b1an traJ?ajado. Este obispo de Michoacán, fUe uno 

de los. que más trató de proteger al ind19ena. 
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PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1810 y 1910. 

Durante este siglo, como es sabido -

la vida socio politica de M6xico se caracteriza por 

frecuentes luchas internas que a menudo constituye

ron abiertamente guerras civiles. Hubo constantes 

levantamientos y cambios, pero entre ellos se pueden 

distin<juir tres fundamentales: El movimiento de In

dependencia, con el cual se l09r6 la separación de 

Espafla, que durante tres siglos mantuvo su dominio 

en nueatro pais: el movimiento de Reforma, en donde 

ae afectaron loe intereses del clero prin~ipalmente 

y se dictaron leyes para darle fin a las grandes 

propiedades que por tan largo tiempo este sector 

dizfrut6, adc~Aa da la separaci6n total del Estado 

y la iglesia¡ y por dltimo la Revolución, que repr.(1 

senta la lucha contra los terratenientes y que cul

minó con la Constitución de 1917. 

Independencia. 

En este movimiento de Independencia, 
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La politica colonial de hacer depen

der loa pueblos de indios de la autoridad de los C.!! 

ras.. resulto un arma de dos filos para el qobierno 

espaftol. pues cuando lleg6 el momento, las poblaci,g 

nea siguieron a loa curas rebeldes. ain tomar en 

cuenta a loa sacordotee que permanecieron fieles a 

Eepafta. La gente que peleo estaba canpuesta por in 

dios castellanizados, en su mayor!a descendientes -

de loa que fueron llevados desde su luqar de origen 

para poblar el bajto. Esta lucha tuvo como objeto

una reivindicación econ6mica con el propósito de la 

reparticiOn de tierras al campesino, la destrucción 

del si3tema latifundista que tra1a consigo la mise

ria y explotaciOn, la abolici6n de la esclavitud y 

la independencia de la corona Bspaftola. Este movi

miento tuvo un carácter agrario, con lo cual se lo-

9r6 la incorporaciOn de gran cantidad de trabajado

res agricolas. Sin embU9o, se ve que la Indepen-

dencia, no cambi6 en esencia la estructura agraria 

del pata. La tierra continu6 en poder del clero, -
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loa terratenientes, pequeaos propietarios y pueblos 

Se trató de provocar una migración -

interna hacia las regiones deshabitad.as y estimular 

la inmigraci6n de campesinos europeos, para que aai 

la explotación agricola tendiera hacia la pequefta -

propiedad con fincas de tamaao familiar, resolvien

do en esta forma la desproporcionada distribución -

de la tierra, pero como se observar! m!s tarde esto 

sOlo provocó la esclavitud. El crecimiento de los 

latifundios y la desaparición casi total de la pe-

quena propiedad agudizaron el problema, incluso al 

consumarse nuestra Independencia, las condiciones -

econósnicas fueron poco favorables, la propiedad con 

tinuaba fundamental.mente en manos de los peninsula

res y el cleror el comercio con EspaJ\a habia desapA 

recido, los campos no habian sido cultivados normal 

mente y la insuficiente producción agricola babia -

provocado la miseria en los pueb1os. 

En el aspecto social, M6xico conti.,..... 
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nu6 con la misma situación que hab1a prevalecido en 

la Colonia, la ó.nica iiferencia, se advirtió en el 

qrupo de los criollos, pues mientras la parte aris

tócrata se aduefiaba del poder, la otra intelectual, 

se convirtió en liberal. 

Respecto al intento de colonizaci6n, 

se dictaron varias ordenanzas despuás de la canswnA 

ci6n de la Independencia con el propósito de datar 

de terrenos baldias a futuros colonos, concesiones 

a las colonos extranjeros y preferencia para la diJt 

tribuci6n de terrenos baldios a los campesinos que 

vivian en la región. Pero estas medidas no fueron 

efectivas, las deudas con la tienda de raya y los -

problemas pol1ticos del pais, actuaron como iropedi

roento para el traslado de los colonos. Además de -

la inestabilidad pol1tica del pa1s, que contribuy6 

a que la colonización por parte de extranjeros, no 

tuviera los resultados esperados, debido a la dife

rencia entre los niveles culturales de los inmigran 
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tes y de los nacidos aqui, en lugar de que se esti

mularan las nuevas técnicas entre los naturales, in 

tensific6 la explotación por parte de los europeos, 

utilizando mano de obra barata de los indigenas, -

cre&ndose nuevamente la esclavitud. 

Como mencionamos anteriormente, la -

concentración de propiedades y los bienes de capi-

tal en las "manos muertas" de la iglesia durante la 

dominación espaftola y aün después de la consumación 

de la independencia continuaron en el mismo estado, 

los diezmos e intereses sobre créditos, llegaban m~ 

cho m!s ~llA de sus propias necesidades. Hacia mi

titd del siglo, la atención fue dirigida hacia las -

propiedades del clero y los proyectos de coloniza-

ci6n se relacionaban con su comercialización. El -

antagonismo entre la iglesia y el Estado se Hizo -

abierto, varias proposiciones fueron enviadas a la 

Cámara para cubrir las deudas del pais mediante la 

confiscación de las propiedades eclesi~sticas. 
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"Fue durante la guerra entre Estados 

Unidos y México en 1848, cuando el ej~rcito se en-

contraba desnudo y hambriento, y la tesoreria en -

completa banc~rrota, que el Presidente en funciones, 

Valentin Gómez Farias, obtuvo dospués de un largo -

y dificil debate, que la Cámara aprobara la confis

cación de la propiedad de la Iglesia hasta por qUiD. 

ce millones de pesos, para poder solventar las nec~ 

sidades más apremiantes, (la propiedad de la Igle-

sia estaba calculada en esa época entre 250 y 300 -

millones de pesos)•. (15) 

ReforrM. 

Esta etapa se caracterizó por las l~ 

chas constantes entre loe conservadores y el clero, 

.contra los liberales que exigian la separación del 

Estado y la Iglesia, además de la desamortización -

de los bienes del clero, pues uno de los inás graves 

(15) s. ECKSTEIN, ob. cit., p. lB 
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males que sufr1a el pais, era la injusta distribu-

ci6n de la tierra, se queria por parte de loa libe

rales la transformaci6n econOmica y social de Má~i-

co. 

Las condiciones en que vivia el pa1s 

durbnte la dictadura de Santa Anna, dieron origen a 

un malestar general, hasta hacerse insostenible, -

aai fue como cientos de campesinos se unieron a las 

fuerzas del Gral. Alva.rez en el Plan de Ayutla, elA 

borado contra la dictadura de Santa Anna. Más tar

de en el gobierno de Benito Juárez, el gobierno li

beral expidió en 1856 la Ley de Desamortización, la 

cual ordenaba • ia venta .inmediata, preferentemente 

a sus arrendatarios, de todas las propiedades de -

las corpordciones civiles y eclesiásticas en toda -

la Repdblica, a un precio igual al valor capitaliZA 

do de la renta previamente pagada, a ex, de interés. 

Si el arrendatario no podia hacer uso de ese dere-

cho en tres meses, lo perdia, y entonces cualquier~ 
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podia proceder a presentar una denuncia contra el -

propietario, recibiendo como premio la octava parte 

del valor de la tierra vendida en subasta p<iblica". 

(16) Los propósitos que se persegu!an eran: 

lo.- Poner en circulación las enormes riquezas 

que la i9lesia tenia improductivas o estancjl 

das, estimulando el desarrollo econ6mico ge

neral. 

2o.- Quitar al clero la base económica que le pe¡, 

mitia impulsar las luchas contra los libera

les. 

3o.- Alentar la formación de pequeaas propiedades 

privadas, ya que se esperab~ que les arrend~ 

ta.rios y campesinos aprovecharan esta oport,!,!. 

nidad, adquiriendo su tierra a precios bajos, 

tratando de resolver ~efinitivamente el pro

blema agrario. 

(16) Ibidem, p. 18 
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4o.- Obtener impuestos de las propiedades eclesi6&. 

ticas que hasta entonces habian estado excen.. 

tas. 

Las disposiciones anteriores provoc,A 

ron naturalmente la indignación de los conservadl"l-

rea, quedando planteada de manera definitiva la lu

cha entre el poder civil y el eclesiástico. •La -

reacción fue vehemente, el Papa Pio IX ianz6 un se

vero anatema contra el nuevo régimen y su Constitu

ción pagana: y los clérigos se negaron a reconocer 

la legalidad de la ley, declarando que cualquiera -

que adquiriera propiedad eclesiástica por medio de 

compra, quedaba autanaticamente excomulgado. Ade·

m!s empezó una lucha sorda contra el nuevo gobierno 

libe~al. A raiz de ésto estalló la Guerra de Refo,¡, 

ma, la cual dur6 trea anos y golpeó cruel y despia

dadamente todos los rincones del pais". (17) Duran 

(17) Ib1dem, P• 19 
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te este mismo ano, se convoco a una sesión especial 

del Congreso, y en 1857 fue aprobada la nueva Cons

tituc iOn, la cual estar1a en vigor durante los si-

guientes 60 aflos. 

Ante las luchas constantes provoca-

das por el sector conservador, el gobierno tuvo que 

tomar medidas más radicales y en 1858, se creO la -

Ley de Nacionalización, confiscando, sin derecho a 

indemnización toda la propiedad del clero, con la -

sola excepción de las iglesias y el lugar que OCUPA 

ban. Para 1860, las Leyes de Reforma se aplicaron 

en todo el ámbito del pa1s. Por lo que re~pec~a al 

problema ag~ario, huho graves errores: 

lo.- Se pretend1a convertir al campesino en -

propietario individual, cosa que estaba -

en pugna con las costumbres comunales de 

nuestro pueblo. Se pensó que para supe-

rar el estancamiento, la propiedad comu-

nal deb1a romperse, usando la fuerza si -
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era necesario y la tierra dividirse en P.1. 

quenas parcelas, pues para desarrollarse 

faltaba el motivo de la iniciativa priva

da. 

2o.- Al establecerse la desamortización de los 

bienes de comunidades en general, tanto -

civiles como religiosap, los bienes de -

las comunidades rural'ª (ejidos, montes, 

etc.) fueron reparti~os y esto provocó el 

despojo de las tierFas de muchos pueblos, 

pues los campesinos, ignorando la verdad.I, 

ra intención del ~obierno liberal, vendis 

ron sus titulos a los hacendados, incre-

mentanáose el desa~rollo del latifundismo. 

3o.- Se tenia la esperCll'\Za de que los arrenda

tarios, que de hechQ cultivaban las tie-

rras pertenecientes al clero, aprovecha-

rian la oportunidad, pero los arrendata-

rios creyentes rehusaron entrar en con---
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flicto con la iglesia y ser excomulgados, 

los grandes terratenientes se aprovecha-

ron de la situación y después de obtener 

la octava parte, adquirian el resto a un 

precio mínimo, reconciliandose más tarde 

con la iglesia mediante "dádivas caritatj. 

va& • 

Los indígenas no captaron el signifi 

cado de las leyes de desamortización, cuando se --

aplicaba a sus tierras comunales, ni la ideoloq1a -

llena de buenos propósitos, En esta forma lo que • 

realmente se consiguió fue no la explotación indivi 

dual de las parcelae por los campesinos de los po-

blados. sino el traspaso de grandes extensiones de 

·tierra a poder de los duenos de los latifundios. 

Revoluc i6n. 

La situación en M.éxico al iniciarse 

· el Porfirismo, era la siguiente: La agricultura --
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atravezaba por una situación muy dificil, debido a 

la pésima distribuci6n de la tierra, a las preca--

rias condiciones del carnposino y al atraso de la -

técnica agricola. El comercio, se encontraba para

lizado como consecuencia de los conflictos internos 

y los capitalistas no se animaban a realizar inver

siones importantes, aunado ésto, a la desorganiza-

ci6n del poder p~blico, El presupuesto del Estado 

era sumamente raqu1tico y los compromisos del mismo 

eran grandes, la tributaci6n fiscal no descansaba -

en bases firmes, predominaba el caciquismo re9ional. 

Bl Presidente Diaz, concedi& excesivos derechos a -

quienes realizaban inversiones de c¡;pital, lo que -

fue aprovechado m!s tarde por los capitalistas ex-

tranjeros. Sin embargo, existi6 el impulso econ6mi 

co en cuanto a conntrucci6n de ferrocarriles, desa

rrollo de la industX'ia minera y textil. Pero en el 

aspectc;> referente a la ti.erra, se· intensificó la -

tendencia hacia la concentraci6n de la misma, el;a,!l 
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9e del latifundismo on M6xico, fue alcanzado en es

ta etapa, en donde los hacendados tuvieron las may,g 

res extensiones territoriales. 

Entre las principales leyes que fav,g 

recieron el desarrollo del latifundismo, se cuentan. 

La Ley de Blld!os, del 20 de junio de 18631 Ley de 

ColonizaciOn del 31 de mayo de 1875, en la que se -

hacia una franca invitación a los inmigrantes ex--

tranjeros para que vinieran a colonizar nuestro te

rritorio, dandolee facilidades y concesiones espe-

ciales y la Ley de Deslindes del 15 de diciembre de 

1883, (campar.tas deslindadoras de terrenos bal~ios, 

para do·terminar que terrenos no tenian dueflo). 

Con el fin de cumplir la ley de col,9. 

nizaci6n, se conf i6 a concesionarios privados "can

paf11as deslindadoras", cuya función era explol:ar el 

pata, localizar y medir las tierras bald!as, subdi

vidirlas en parce~~s y supervis~·su venta a futu-

roa colonos. En compensación por los gastos en que 
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incurrian, las compaf'lias estaban autorizadas a ret!! 

ner un tercio de toda la parte deslindada. Esto -

fue con el propósito do estimular el desarrollo ec,g 

n6mico mediante concesiones a compafi1as privadas, -

generalmente extranjeras. El punto principal fue -

la definición que se di6 a terrenos bald1os; "los -

terrenos de la Repüblica que no hayan sido destina

dos a un uso pdblico por la autoridad facultada pa

ra ello por la ley, ni cedidos por la misma a titu

lo oneroso o lucrativo a individuos o corporaciones 

autorizadas para adquirirlos". (18) Toda la tie--

rra que ca1a bajo estos preceptos era considerada de 

dominio pdblico y podía ser vendida por el gobierno 

al mejor postor. La colonización no tuvo los resu.! 

tados esperados, los campesinos ~ndigenas y mesti-

zos no estaban preparados ni social, ni psicolOgicA 

mente para abandonar sus poblados para trasladarse 

a regiones desconocidas, además de que los peones -

(18) Ib1dem. p. 23 
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estaban atados a la tienda de raya. Los pocos col.Q 

nos extranjeros que vinieron se convirtieron en es

peculadores de tierras, administradores de hacien-

das, etc. Los efectos colonizadores do la ley no -

fueron de illlportancia, pero su influencia para pro

mover la concentración fue decisiva. Toda la tierra 

poseida ilegal.mente era considerada baldia, como las 

tierras de aquellos propietarios que no pudieron ex 

hibir esos derechos de propiedad¡ y como muchos po

blados no pose{an nin96n titulo legal que los acre~ 

ditara como duenos de sus tierras también fueron -

afectados por estas compaftias. Las grandes haciendas 

y los latifundios, tran en el mayor ndmero de los CA 

sos, inmunes o lo suficientemente fuertes, ya que el 

Presidente oiaz, hab!a repartido grandes extensio-

nes de tierra entre sus adictos, para mantenerse en 

el poder y resistir las manipulaciones de estas com 

patiias. Por lo tanto éstas, recibieron su parte c,g 

mo C01UPensaei6n y lo demás lo adquirieron a precios 
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muy reducidos. 

A fines del siglo XIX hubo algunas -

sublabaciones de indios, los yaquis al ser despoja

dos de sus tierras por los sonorenses y desalojados 

de su regiOn, reorganizaron el gobierno de sus pue

blos y se enfrentaron al ej~rcito dictatorial: otra 

rebelión fue la de los indios mayas en Yucatán can

sados de la explotaci6n de que eran victimas. 

En los dltimos aftos del r6gimen de -

Oiaz, apareciaron seftales caracteristicas de estan;.. 

camiento econ6mico, a la par que aumentaba la incon. 

fortnidad popular en los difer~ntes sectores socia-

les del p~!s. La burguaa1a incipi~nte, estaba an-

ciosa por entrar al campo econt'Jmico, destituyendo a 

la agricultura como la base del poder y dar a la in. 

dustria y al comercio el lugar que les corresponde 

para desarrollar una econom1a creciente. Para rea

lizarlo, era necesario abolir el latifundio, que h.1, 

bia mantenido al pa1s en estancamiento y renovar el 
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ré:gimen pol1tico que se hab1a vuelto obsoleto, esto 

se realiz6 mediante una revoluci6n radical que abri6 

una nueva etapa. 



CAPITULO II 

EL INDIO AC'l'UALMEN'l'E EN MEXICO 
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QUE ES EL INDIO? 

Esta pre<;unta, aparentemente senci-

lla, representa en si todo un problema de análisis 

y definición. La palabra "Indio" se usa en México 

con diferentes significados, significados que van -

desde el utilizado en forma despectiva que se usa -

en las ciudades, aplicandolo a aquellas personas -

que no hablan, visten o se comportan correctamen-

te" hasta el significado que se da en lu1ares como 

Cosoleacaque, Ver., donde los mestizos se llaman a 

si mismos "gente de razón" y a loa no mestiz\Js "In

ditos". 

Al tratar de responder esta pre<;untflt 

nos lleva a conocer algunos criterios que se han mA, 

nejado para definir al indio: 

Alfonso caso (19), habla.de cuatro -

(19) Alfonso Caso, La Comunidad Indi9ena, p •. 90 
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criterios que &l mismo llama más importantes para -

definirlos: 

lo.- El biol6gico.- Que consiste en precisar -

un importante y preponderante conjunto de 

caract6rea f1sicos no europeos. 

2o.- El. Cultural.- Que consiste en demostrar -

que un grupo utiliza objetos, técnicas, -

ideas y éreencias de origen ind1qena o de 

origen europeo pero adoptadas de grado o 

por fuerza entre loa ind!genas y que, ain 

embargo, han desaparecido ya de la pobl& 

ción blanca. 

Jo.- El LinqÜ1stico.- O sea el uso de alguna 

lenqua o dialecto de o~!gen prehisp4nico, 

ya aea que lo usen en comunidades donde -

existen sujetos bilingües y monolingües. 

4n.- El Psicol6gico.- Que consiste en demos-

trar que el individuo se siente forinar -

parte de una comunidad ind!gena. 
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Caao opina. que cuando existen los -

cuatro criterios son indios. En algunos grupos pu.1. 

den existir estas caraeter!aticas en fonna atenuada, 

inclu•o faltar completamente el lingÜistico. Pero 

el gru¡>o que; no tenga sentimiento de que ea ind1qe• 

na, no puede aer considerado como tal, aunque tenga 

ra89oá 11\dlgonaa. 

Ma.r<¡arita Nolaaco Arma• estima que -

.1u poblaciones ind1genas "son qrupoa en situación 

colonial, culturalmente distintom a los nacionalea, 

que foX'mlln aOC!iedades cerradas y orqanizadas inter

. na.mente como tales, participan unilateralmente en -

la sociedad nacional • (20) 

Se menciona ta.mbi~n el punto de via;.. 

ta que ae adopt6 en el Segundo Congreso Indiqenista, 

celebrado en cuzco, Perú: •comunidad Ind1gena es -

aquella que por sus rasgos biológicos y culturales, 

eor BU idioma y &Obre todo por sentirse aislada COn 

(20) M. HOLA.Seo ARMAS, Oaxaca Ind!gena, P• 72. 
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relación a los otros pueblos y comunidades de Méxi

co, se considera formando por si, una unidad distin 

ta de la de los pueblos mestizos y propiamente rnexi 

canos que la rodean" (21) 

Finalmente, se tiene la opinión de -

Ricardo Pozas que parece acertada y quien define a 

los indios o indigenas "con10 los descendientes de -

los habitantes nativos de América, a quienes los -

descubridores espaf'loles, por creer que hab1an lle<J~ 

do a las Indias, llamaron indios, que conservan al

gunas caracteriaticas de sus antepasados en virtud 

de las cuales se hallan situados económica y social 

mente en un plano de inferioridad frente al resto -

de la población, y que, ordinariamente, se distin-

guen por hablar las lenguas de sua antepasados, he

cho qi.\e determina el que ástas tambi6n sean llama--

(21) ALFONSO CASO, ob. cit., P• 101 
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das lenguas ind1qenaa•. (22) 

Debe entenderse, que cuando se habla. 

de indios contempóráneoa, se piensa en individuos y 

grupos que han heredado tradiciones y formas de vi-

da de sua antepasado& prehispánicos de quienes les 

vienen a trav6a de generaciones que se han sucedido 

pasando por la época colonial, y que actualmente no 

aon m!s que restos de la organización tribal y de -

la Colonia.. 

Antes de continuu cualqui111r anota-

ciOn u observación sobre el objeto de este estudio, 

es portinante puntualizar cual ser! ei mátodo de e.1. 

tudio y· análisis a utilizar~ eate se referirá al lllA 

terialismo histórico, el cual pormitirá en base a -

las categorias que lo conforman recopilar los datos 

suficientes para efectuar el análisis materialista 

(22} RICARDO POZAS, Los Indios en las Clases Socia
les de México, p. 11 
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dialéctico del conjunto de notas, observaciones, --

apuntes y demás material recopilado relativo al te-

ma a tratar. 

Abordando da una vez el tema, a con-. 
tinuaci6n se observará: qué es el ind1gena?, cual -

es su realidad?, hacia d6nde se dirige?. 

La ocupación primordial del indio a.n 

tes do la conquista, fue la de productor agricola, 

lo que no imposibilitó el que desarrollara otras as. 

tividades productivas, y de esto se partirA para h.& 

cer el an6lisis. · Como marco para diferenciar ini--

cialmente al productor agr1cola; se tienen dos gran 

des aectoresr. por un lado la pequefta propiedad que 

en la actualidad suma el 52% de los productores y -

el otro sector, los ejidatarios o comuneros que su-

man el 48% restante. Loa pequeftos propietarios ti.§1 

nen el nivel más elevado de desarrollo de las fuer-

zas productivas y los ejidatarios o comuneros que -

se dividen a su vez en dos grupos: los indigenas y 
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los no indiqenas; los ind1gonas son los que tienen 

el menor grado de desarrollo de las fuerzas produc• 

tivas. En adelante, como el más interesante de es

tos productores agricolas es el ind19ena y a ellos 

eeta dedicado el presente trabajo, solamente las r.1, 

ferenciae se harln a este grupo. 

En forma general se estima que la P.2 

blaci6n aborigen mexicana a partir de 1970 hasta el 

presente atlo, representa algo más de 3 millones de 

personas, considerando a los hablantes de lenquas y 

los campesinos de cultura indigena. Esto detei:mina 

que M'xico forme parte de los cinco paises con más 

alta población i:nd1gena junto c;:on Bolivia, Guatema

la, Ecuador y Perá. 

"La población ind!gena de M6xic::o vi

ve fundP'lental.mente de la agricultura, la cual ah-• 

sorbe probablemente alrededor del 85% de sus indivJ. 

duos econ6micamente activos. De lo anterior se de4 

prende la importancia que para este sector de nues~ 
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tra P?blación tiene la posesi6n de la tierra" (23), 

siendo la tierra la base de suetentaci6n de la COlllJ:l 

nidad indigena. 

Por lo comdn se observa en las zonas 
• 

indigenas una fuerte superpoblación en relación con 

los suelos agricolas disponibles. Corno ejemplo ca-

be citar a los Altos de Chiapas, la Mixteca Altá --

Oaxaque~a, la Huasteca Hidalguense o la zona Toton.A 

ca en Veracruz. En ellos se impone el reacornodo de 

la población excedente hacia regiones susceptibles 

de explotación aqricola. Los datos más recientes -

que se tienen acerca de la población indigena sin -

tierra, Mej1a Fernández dice que •en el orden naci.Q 

nal en 1960 representaba el 45% del campesinado in

d!gena• (24) que en ese tiempo swnaron 415,675 per-

sonae. 

(23) M. KEJIA PERW\NDEZ, La Tenencia de la Tierra 
entre los Grupos Ind1genas de México, p. 1071. 

(24) M. MEJIA PERNANDEZ, ob. cit •• p. 1080. 
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Ea verdad que hay comunidades y eji

dos indlqenas de vastas dimensiones, pero con esca

sas tierras de labor pues en ellos predominan los -

terrenos deaérticoo o las superficies montaflosas, -

cano ocurre en las áridas llanuras del norte, en la 

Sierra Tarahumara, la regi6n Tepehuana y la cora

huicholr o bien selvlticas, como la Zapoteca Baja -

del Istmo o en la selva Lacandona, donde hay buenas 

tierras pero carentes de brechas de penetraci6n. y 

además que son dif1ciles de aprovechar por el bajo 

desarrollo de sus fuerzas productivas y en las que 

muchas veces s6lo empresas particulares lo hacen. 

EL INDIO DENTRO DE SU COMUNIDAD. 

Dentro de la comunidad indigena exi.§. 

te una serie de instituciones, de entre las que se 

destacan como determinantes los nexoe de parentesco 

Se pretende dar una idea de la forma en que viven, 

principalmente de la divisi6n social del trabajo. -

Frecuentemente se encuentran reunidos en localida• 
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des que aunque a veces se hallan aglutinadas gene•

ral.mente eat&n dispersas, su organización politica, 

la da el Municipio ind1gena. 

La producción es muy elemental, por 

lo regular, el grueso de ésta, se dedica al consumo 

familiar como valor do uso, el excedente que les -

queda es asimilado por los int~diarios para su -

diatribuci6n social y al darle un valor de cambio a 

esta mercancia en el mercado, contribuyen a la de-

pauperizaci6n del indigena. ya que la tasa de cam-

bio ea desigual entre la industria y el agro. La -

prod.ucci6n agricola indígena es básicamente de maiz, 

chile, frijoles y calabazas; producciOn que varia -

segt\n l~ distribución geográfica. 

El desarrollo de las fuerzas produc

tivas del agro es desigual en relaciOn con el sec-

tor industrial, y esta desigualdad se acentOa m&s -

en el campesino indi9ena. qu(!. cuenta para producir 

con unos instrumentos de trabajo muy deficientes, -
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muchos de ellos precortesianos o postcortesianos, -

tales como la coa, el azadón, el arado, el machete, 

la carreta, los burros o muias, en algunos casos -

bueyes y ganado divarao; ya que la tierra qua trab,S!. 

ja, au principal objeto de trabajo, ca en términos 

~enorales de bajo rendimiento. 

cuenta el ind1gena para realizar las 

tareas de campo, 6.nicamente con su fuerza de traba

jo y l• de su familia, lo que le :imposibilita para 

tener mejor rendimiento. Estas caracter!sticas, 

más los instrumentos de trabajo, mala calidad de su 

tierra 6 tama5o reducido de su parcela, son los que 

van a ma.rca.r ol indice da producci6n bajo del ind1-

9ena, aunque es suficiente para su consumo, a nivel 

de subsistencia, generando un poco de excedente pa

ra la venta en el mercado. 

Propiedad.- Las tierras pertenecientes a los indig§. 

nas se caracterizan en general por ser propiedad -

ej idal o comunal normalmente de bajo rendimiento, ~ 
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uniendo a 6sto la nula o muy poca tecnificación de 

sus instrumentos de trabajo, lo cual demuestra que 

sus fuerzas productivas están poco desarrolladas. 

Divisi6n Social del Trabajo.- En el grupo familiar 

del indio se satisfacen necenidades comunes a cual

quier familia como son habitación coman, alimenta-

ci6n, indumentaria, procreación, etc. Pero la fami 

lia de ~ste, además de satisfacer todas estas nece

sidades se enfrenta al problema que significa tener 

que lograr en el seno familiar la producción econó

mica y obtener el minimo de bienes para la satisfa~ 

c;on de sus necesidades primarias. 

Debido a lo rudimentario de sus ins

trumentos de trabajo, la econom1a familiar indigena 

necesita de la fuerza de trabajo de todos sus inte

grantes. Esto se basa en las relaciones de cooperjl 

ci6n y ayuda mutua, existe una interdependencia en

tre todos los miembros de la familia. El sistema -

de ayuda mutua muchas veces se transmite dentro de 
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la comunidad, donde a pesar de encontrarse en algu

nos casos la tierra parcelada, la baja tecnifica--

ci6n hace que se requiera mucha,fuerza de trabajo -

colectiva, ante la imposibilidad de pagar jor:nale-

ros para llevar a cabo la siembra y la cosecha, aGn 

cuando el producto pertenezca a cada poseedor de -

parcela. Esta acci6n es reciproca cuando se requi,1. 

re. Al haber poca producción, se ven obligados a 

completar su econom1a con labores artesanales o a -

ClllÚ<.Jrar a otros centros de trabajo. 

Las clases sociales en el campo aon 

demasiado complejasi sin embargo, se puede obs~r--

varr 

a) Propietarios privados¡ b} Campesinos mediosi e) 

campesinos pobres, que tienen parcelas muy pequeftas, 

pero que viven de ellas y que circunstancialmente -

se venden como trabajadores a otros ejidatarios o -

pequeftoa propietarios: d) Proletarios, conocidos en 

M6xico como pizcadores. 
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El comercio ha sido, desde la ~poca 

prehisplnica, una actividad de gran importancia en 

la vida económica de los nOcleos ind1genas. En la 

6poca actual el comercio parmitc al indio llevar al 

mercado parte de los productos de sus explotaciones 

agropecuarias y artesanales, para completar el pre

supuesto familiar, a la vez que efectOa una aporta

ción a la economia nacional suministrando productos 

que, aunque parezcan minirnos si s6lo se toma en cuen 

ta el voltlmen de la aportaci6n por familia, son con. 

siderables vistos en su totalidad. 

Resp•cto a su alimentaci6n, no cons.J! 

sne normalmente proteínas de origen animal como le-

che, huevos. carne, pescado, etc., el 80% de su ali, 

mentaci6n es a base de tortillas, chile, frijol, -

maiz, sal y atole. 

La vivienda consiste en la mayor pa¡: 

te de habitaciones de un solo cuarto, construidas -

con material de adobe o varas y horcones para las -
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paredes y zacate o palapas de palma para el techo. 

Comunmente carecen de luz, agua potable y drenaje. 

Su indumentaria es tradicionalista y depende de ca-

da regi6n, elaborada por ellos mismos. En realidad 

. la econom1a del indio gira en torno al cultivo del 

md.z o a su adquisiciOn a base de otras actividades 

econ6mi<:as. 

LA PAR'l'ICIPACION DEL INDIO &N EL DESARROLLO NACIO
NAL. 

Al penetrar en el tema y observar C.2 

mo es el ind1qena. cual es su realidad y hacia don-

de va. es necesario estudiarlo dentro del sistema -

capitálista. Todo análisis de la realidad indigena 

que no tome en cuenta su ubicación dentro de.la so-

ciedad global, dentro del sistema social de que se 

trate, siempre determinado históricamente, ser! ---

práctica y te6ricamente falso. Puesto que la aocie 

dad global en la que estan situados los grupos in-- · 

d1genas pertenece al sistema capitalista mundial, -



- 61 -

que determina la posición histórica y la situación 

actual do los ind1genas. 

Normalmente los elementos que se utj., 

lizan para distinguir a los indios del resto de la . 
población son fundamentaltnente el vestido, la tecn2 

logia agricola, la alimentación, las creencias rel~ 

giosas, etc. En este trabajo se apuntan someramen-

te y no se pasan por alto esas caracteristicas, pe· 

ro también se intenta analizar las causas o facto--

res prilllarios que determinan la condición del indio 

dentro del sistema particular nacional. 

Se trata de lograr una explicación -

objetiva y no subjetiva y superficial como las que 

se escuchan comuruuente; los indios no quieren salir 

de sus pueblos porque les encanta vivir c0tno salva-

jes, por eso rechazan el progreso; no quieren cam--

biar, son tontos )' no aprenden; no hacen nada por -

mejorar la situación de sus hijos, ni siquiera los 

mandan a la escuela. Son flojos por eso son incap,l 
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cea de trabajar lo suficiente para salir de la si-

tuaci6n en que se encuentran, no colaboran con las 

autoridades para mejorar sus condiciones de vida -

particulares ni las de sus pueblos, no saben vender 

se dejan robar, por eso siempre los engatlan, etc. 

•El estudio sociológico del indio -

e.xi.ge que éste sea considerado dentro de la socie-:-

dad global, lo que implica la presentación de los -

elementos teóricos que habr6n de permitir observar 

la realidad de su vida con la 111a.yor objetividad po

sible• (25) 

No basta declarar que 1.os ndcleos in 

dígenas son parte y resultado del sistema en que vi 

viln.os: es necesario para situarlos, analizar y delj. 

mitar el Todo de la estructura social particular -

del pa1s, con lo cual se obtiene también la oportu

nidad de conocer ese Todo a través del conocimiento 

(25) RICARDO POZAS, ob. cit., p. 104 
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de sus partes, los n6cleos ind1genas. Estudiar el 

Todo a trav6s de una de sus partes es la eaencia ms 

todolOgica del planteamiento. 

Ya que la Formación Econ6roica Social 

Capitalista en un Todo OrgMico que comprende los -

paises desarrollados y subdesarrollados, México por 

ser una Particularidad de este Todo y el indigena -

una Singularidad dentro de esta Particularidad, laa 

leyes del desarrollo que influyen al Todo Oxq4nico 

influyen tanibi6n a todas y cada una de sus partes. 

Aunque el desarrollo de una de las partes sea desi

gual al de otra. la contradicción fundamental (Capj. 

tal-Trabajo) que determina esta evoluci6n se da en 

todas las partes de este Todo. 

En este marco general ubiqueinos al -

ind1gena como Singularidad del Todo Org~ico. 

En la ccmunidad indiqena el proceso 

productivo no esti determinado por la necesidad de 

6ata, ni siquiera por las de la región, sino lo ea-
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tá p~~·la dirección del desarrollo económico nacio

nal y el desarrollo nacional a au vez está determi

nado por el mundial. 

El progreso t6cnico y los beneficios 

del aistema capitalista tienden a concentrarse en -

gtartdtH centros industriales y financieros, cuya in 

fluetldia es inevitable para el mundo circundante. La 

éreaci6n de estos centros de alto desarrollo o metr~ 

polis aOlo ha sido posible por el sometimiento, la 

explotai::i6n de los hombres y sus recursos en amplias 

y m.~ltiples zonas: ello se ha logrado por la concen 

traci6n en dichas metrópolis de las ma~erias primas 

de las zonas sometidas, a las que despu6s se les r~ 

tornan cano ~roductos elaborados. -La explotación -

del capital, de las rnate~ias primas, de los art1cu

los alimentarios y de la fuerza de trabajo en las -

llama.das zonas atrasadas,. permite en rigor el crecj. 

miento de las zonas '*modernas". su desarrollo se 1.2 

gra a e,¡;pensas del estancamiento y subdesarrollo de 
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Por lo tanto, el desarrollo depen~-

diente no se debe a la supervivencia de formas ar--

caicas o primitivas en sus modos de producción, ni 

al aislamiento en que se han mantenido algunos de -

ellos, sino a que sus recursos se explotan en bene-

ftcio del desarrollo y progreso de las metrópolis -

que los subyuqan. De este modo, los centros de al-

to desarrollo y sus zonas de influencia forman una 

. unidad en la que ninguno de los componentes puede -

subsistir solo. Para que haya metrópolis altamente 

desarrolladas es forzoso que existan entidades sat! 

lites poco desarrolladas y sometidas, cuya existen-

cia se explica por aquellas. "Las relaciones entre 

las regiones atrasadas y las modernas o capitalis--

tas, representan el funcionamiento de una sola so--

ciedad unificada, cuyos polos son parte integrante 

(26) RODOLFO STAVENHAGEN, Siete Falacias Sobre Amá
rica Latina, p. l 
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de la m.ia111a, 6atoa dos poloa ae originan en el. tran1, 

curso de un solo proceso hiet6rico•. (27) 

•En la medida en que el desarrollo -

localizado en ciertas reqionea se basa en el empleo 

do mano de obra barata, lu regiones atrasadas (las 

que proporcionan la llW\o de obra barata) cumplen -

una funci6n eapec!.fica en la sociedad nacional .. y -

iló Ion IU.IÍ'l:l!M!Üt!• zoruu en laa cuales, por un moti 

~8 o por otfo, no iii ha prodw:ido el de.arrollo. 

MAi &Gn, por lo fet\etll lu tonu atruadu aon ex-

portadoras de materias primas h~ilt centros urbane>e 

del pa!a y hacia el extranjero. 

En Uninoa hist6ricoa, el desa..rro--

llo y el subdesarrollo eat:in vinculados en Am6.rica 

Latina y que a menudo el desarrollo de una zona im-

plica el subdesarrollo de otras•. (28) 

(27) R. STAVENHAGEN, ob. cit., p. 3 

(28) R. STAVE!mACEN, ob. cit., P• 5 
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En el plano nacional y dentro de la 

estructura interna de un pa1a, la capital funge co

mo metr6poli1 en ella se concentran la economia y -

los elementos del desarrollo1 el resto del territo

rio es una serie de ~reas satélites. El desarrollo 

se muestra opulento en la metr6poli y Jl\áa o menos -

raquitico en las !reas satélites. 

En un nivel Jl\áa reatringid.o, •igue -

observándose el fenómeno, metrópolis regionales. CJA 

neralmente capitales estatales en donde se caneen-· 

tra la producción y el canercio, base de su relati

vo desarrollo, y por sus pequenas áreas aat.6litea -

que exhiben el contraste de su dependencia y bajo -

desarrollo. En verdad, las regiones atruada.a, •Uh 

desarrolla.das de nuestro pa1s han representado siem 

pre el papel de colonias internas en relación con -

los centros urbanos. "Las relacionea de intercu-

bio en,tre las zonas urbanas y atrasadas son deafav,St 

rables para estas 6ltimas, del mismo modo que laa -
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que existen entre 1011 pa!.ae111 subdesarrollados y los 

deaarroll~os en escala mundial son desfavorables -

para los primeros• (29) 

Por lo tanto el indiqena queda enma¡: 

cado dentro de la estructura mundial del capitalis

mo en au etapa imperialista, estructura que consis

te en un conjunto de grupos y claaea sociales orga

nizados a nivel regional, nacional y mundial conec

tados entre si por relaciones de explotación. 

•El proble& del indio reside en las 

relaciones econOmicaa de éste con los otros m.iem-

bros de la sociedadr estas relaciones. fueron deter-

el desarrollo de la sociedad capitalista desde que 

el indio fUe incorporado por la conquiata. La ex-

pansi6n y el desarrollo del capitalismo incorporó -

inmediatamente a la poblaci6n ind.iqena, desde la ~ 

(29) ll. STAVESHMEJll, ob. cit., p. 5 



conquista, dentro de la estructura da explotaci6o ... 

monopoliatar el capitalismo y sus eequidores cada -

vez mls numerosos se apropia.ron rlpidwnente de la -

tierra de los indios. Las IMa recientes c:011Unida--

des indiqenas son productos aubdesarrolladol del d& 

sarrollo capitalistatt (30} 

Frecuente.mente se considera a lu c,a 

munidades ind1genas como unidades autoauficientea ... 

por lo que se menosprecia su participaci6n en la •• 

econom1a de la nación. Pero el indio contempor6o•o 

mantiene relaciones socio-económicas dentro del •1-
teina capitalista ~· con la sociedad global, re•ul.ta• 

dQ del proceso hist6riao. 

El indio participa directaxaent• en .. 

la producción, c01110 jornalero, peOn, en las Mdia-• 

nas o grandes empresas agropecuarias o indWltria14!1t 

y también en las relaciones de comercio e interc~-

(30) ANDRE GUNDER FRANK, Sobre el problema ind!gena, 
p. l. 
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bio de productos entre los indios y el reato do la 

poblaci6n. Evidentemente, es la falta de tierra, o 

la baja productividad de la misma la que obliga a -

los ind1qenaa sin tierra a ofre<:er su trabajo por -

salarios muy bajos ya que la agricultura tradicio-

nal no les ofrece loa elemento& suficientes para la 

subsistencia y ello les obliqa a vender su fuerza -

de trabajo. 

Respecto a la participación del in-

dio en la producci6n cap.ita.lista en calidad de jor

nalero o asalariado, las relaciones que de ella se 

derivan pueden observarse no s6lo en la ~ucplotaci6n 

aqr!cola, sino ISn las a.rtesanias, en las industrias 

tradicionales, en ial!t nuu1u:f~.C'!tu:ra.a y en las indus-

trias modernas. Ha sido esta participación del in

dio mediante el trabajo a jornal, la indicadora del 

comienzo de su aemiproletarizaci6n. En tal situa-

ci6n el salario se convierte en motivo de atracci6n 

para los hombres del campo y los lugares de produc-
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bio de productos entre loa indios y el resto de la 

población. Evidentemente. es la falta de tierra, o 

la baja productividad de la misma la que obliga a -

loa ind!qenae ein tierra a ofrecer su trabajo por -

salarios illUY bajos ya que la aqricultura tra.dicio-

nal no les ofrece los elementos suficientes para la 

su.baistencia y ello les obliga a vender su fuerza -

de trabajo. 

Respecto a la participación del in-

dio en la prod.ucci6n capitaliata en calidad de jor

nalero o asalariado, las relaciones que de ella se 

derivan pueden observa.rae no sólo en la explotación 

agricola, sino en las art.eaan1as, en las industrias 

tradicionales, en las manufacturas y en las indus-

triu modernas. Ba sido esta participación del in

dio mediante el trabajo a jornal, la indicadora del 

comienzo de su semiproletarizaciOn. En tal eitua-

ci6n el salario se convierte en motivo de atracción 

para loe hombrea del campo y los lugares de produc-
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ci6n donde pagan altos salarios, emergen como can--

troa de iruni9raci6n a los que llegan desde los m!s 

lejanos puntos, los ndcleos de trabajadores i.nd!ge-

nas. Ejm: En Coaoloacaqua, Ver., el n6mero de per-

sonas para 1960 en el Municipio era de 10,750, para 
¡ 

1970 la población era de 20,531 habitantes habiendo 

sido de 90.9.1(. el incremento respecto a 1960. Por -

qu6? El causante principal en mayor grado fue el 

fen6meno inmigratorio. Debido a que en la década -

de los 60 se instalaron gran cantidad de f&bricaa -

provocaron aglomeración en torno de ellas. La dis-

tribuci6n de la fuerza de trabajo por rQUl.as de acti 

vidad no8 da el ~lamento para afirmar que esas cola 

nias se formaron por el establecimiento de la indu.1.. 

tria. El 55% en promedio de la población econ6mic.1, 

mente activa se dedica a la industriar el 6"' lo ha-

ce en trabajo de agricultura y el 30'}(. se dedica al 

pequefto comercio; en 1950 el 91% de esta población 

se dedica a la agricultura. 
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"Desde el punto de vista econtmico, 

el indio, que deja su comunidad, empujado por las -

circunstancialil, adopta una actitud econltnica indivi 

dualista y pierde su actitud colectivista. Quere--

moa decir con ésto, que el indio fuera de su comuni 

dad, y como individuo, adopta una actitud de compe-

tencia on relación a los otros individuos en circun.§. 

tancias similares a las suyas. Esta. canpetencia se 

manifiea ta en todas las situaciones, pero son part,i 

cula.nn.ente qravea en el mercado de trabajo, dada la 

cantidad de mano de obra disponible y las condicio-

nes de gran inferioridad en el mercado, de los gru-

pos de indi.03 er. general, que llevan a su f!cil ex-

plotaci6n por personas poco escrupulosasn. (31) 

La participaci6n del indio en el de-

sa.rrollo nacional, puede observarse en los siguien-

tes centros de producción: a) obras de infraestruc-

(31) A. QUINTANILLA PAULE'r, La Reforma Agraria y 
l~s Comunidades de Indigenas, pp. 19-20 
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turar b) cultivos de azada y de milpa: e) pequeftas 

y medianas explotaciones agr1colas: d) ejidos: e) -

plantacionesr f) ingenios: g) artesanias: h) indus

trias de monopolios. 

a) Obras de infraestructura.- Zonas en qúe ae -

construyen presas y caminos, cuando estas o--

bras se ejecutan cerca de regiones con pobla-

ci6n indiqena, traen a numerosos ndcleoa de in 

dios deseosos de ttabajar cano peones, los que 

representan la mayor contribución de mano de -

obra en tales obras. Es de notar que estas 

fuentes de trabajo no son permanentes. 

b) Cultivos de azada y de milpa.- En el valle de 

México se cultiva una parte muy importante de 

las verduras que se consumen en la ciudad de -

México, también en el valle de Toluca, donde -

indios Mazahuas y Otom1es trabajan las tierras 

y cosechan las milpas de los indios Mexicas y 

Otomies que se hallan asentados en la región -
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del nacimiento del rio Lerma, quienes les pagan 

en especie, generalmente con rnaiz. 

e) Pequen.as y medianas explotaciones.- A las que 

acuden los indios con más frecuencia en cali-

dad de trabajadores a jornal, son las que se -

encuentran en todas las zonas indigenas del -

pais, como la de ios Chichimecas de Guanajuato 

la di!!' los 'I':&eltales y Tzoltziles de Chiapas, -

etc. Estas pequeftas y medianas explotaciones 

forman casi siempre unidades, en las que los -

propietarios establecen con los indios relaciQ 

nes de parentesco ritual, generalmente de com

padrazgo, para asegurar la mano de obra que r~ 

quieren sus explotaciones a<jricolas. 

d) Ejidos.- Los indios yaquis y pi.mas, que se d~ 

dican al cultivo del algodón y del trigo en 

los valles de los rios Yaqui y Mayo, es decir, 

que participan en estos cultivos propiedad de 

otros agricultores y de ese modo ellos, los --
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ejidatarios, se h~n convertido on samiproleta-

rios. 

e) Plantaciones.- Las explotaciones aqricolas se 

encuentran en las zonas templadas, donde los -. 
cultivos producen articulos de demanda en el -

mercado internacional, como el caf6. Esto es, 

en la región del Soconusco en Chiapas, loa in-

dios Chontales toman parte en la recolecci6n -

de cacao en las plantaciones organizadas por 

empresarios rurales de Tabasco. 

f) Ingenios.- La industria del azdcar es de las 

mis importantes en el pais. Cada ingenio tie-

ne un lu:ea de aaastecimiento de caña a 1CL qµe 

acuden fUertes ndcleos de braceros en la 6poca 

de corte de este producto, ~estas zonas forman 

parte de los Estados de Tamaulipas, Vera.cruz, 

Tabasco, Campeche, More los. Como ejemplo, al -

Estado de Puebla cada af'lo acuden en la época -

de zafra, trabajadores mixtecos, nahuas, maza-
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tecoa, tarascos y totonacos a trabajar. 

g) Industrias de monopolios.- Debido a la poca -

absorción de mano de obra por la alta tecnifi

cación, no requieren mucha energ1a humana, sin 

embargo en la inic iac i6n de estas empresas se 

requiere un mayor nñmero de trabajadores, lo -

que hace que siempre se busque la mano de obra 

barata. 

El mecanismo de explotaci6n está re

lacionado con el salario, el cual se determina por 

la cantidad de recursos que necesita el trabajador 

para recuperar las energ1a.a perdidas en el trabajo. 

El indio necesita.poco, de modo que ee un buen suje

to de explotación. Su alimentación es sencilla, -

sin proteinaa de origen animal, no consume leche, -

huevos, carne, pescado, entonces su salario es bue

no si le alcanza para comprar tortillas, chile, y -

algo de frijoles. Su indumentaria no está su)eta a 

las exigencias de la moda, es tradicionalista, he--
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cha con tela de algodón o de lana que ellos mismos 

tejen en telares prehispánicos. Su vivienda, tam-

bién miserable carece de servicios elementales de -

luz, agua potable, drenaje, no utiliza gas. El pi

so de su vivienda es de tierra, paredes de ádobe y 

techo de zacate, a esto se le agrega la falta de 

muebles. De ahi que el vestido y la vivienda no 

sean factores que merezcan ser tomados en cuenta al 

determinar el salario del indio. El explotador ve 

en el indio, al sujeto ideal para sus relaciones, -

consideradas las pocas exigencias económicas que -

tiene pa;:a recuperar las energías y lograr la sub·

sistenc ia de su familia. El explotador sabe q1,1,e el 

indio desconoce las relaciones de producci6n que 

son legales y que no podrá exigir ni una jornada mi 

nima de trabajo, ni un salario superior al que le -

ofrece. "Las malas condiciones a las que se ve so

metido el campesino mexicano provocan que su "ganan. 

cia• sea con frecuencia menor a la ganancia media. 

Má.a aün, el campesino puede llegar a no cubrir si·-
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quiera el valor de su propia fuerza de trabajo"(32) 

"La existencia de pequeftos campesi--

nos en toda sociedad capitalista, no se explica por 

la superioridad t6cnica de la pequefta producción en 

la agricultura, sino por·e1 hecho de que éstos red.Y, 

cen sus necesidades a un nivel inferior al de los -

obreros asalariados y se esfuerzan en el trabajo in 

comparablrunente más que 6stoa dltimos" (33) 

El indi.gena es explotado desde dos -

puntos de vista¡ se le explota directamente cano --

trabajador al servicio de industrias o empresas --

agricolas que utilizan la mano de obra indigena pa-

gando precios bastante bajos por cada jornada de -

trabajo e indirectamente cuando ésta se efectOa me-

diante la apropiación de productos, valiendose para 

(32) ROGER BARTRA, Campesinado y Poder Politice, P• 
15. 

(33) LENIN, El desarrollo del Capitalismo en Rusia, 
p. 7 
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ello de una serie de mecanismos caracteristicos del 

sistema, entre los que destacan los del comercio. 

De los diversos tipos de relaciones 

que se establecen entre indios y ladinos, las rela

ciones comerciales son :m más importantes. El in-

dio participa en esas relaciones como productor y -

consumidor, el ladino siempre es el comerciante, el 

intermediario, el acreedor. La mayorS.a de los in-

dios entran en relaciones econ6micas y sociales con 

los ladinos. Es evidente que las relacionas comer

ciales entre indios y ladinos no son relaciones de 

igualdad. uLos indios y los demás explotados como 

trabajadores, son saqueado~ tanto como pequeños prg 

ductores cuanto como vendedores y compradores en el 

mercado local, regional y nacional. como el ind19,1. 

na está muy poco familiarizado con las leyes de la 

oferta y la demanda, no sabe defender adecuadamente 

los productos que lleva a vender al mercado citadi

no1 es aei como el indígena se convierte en un ins-
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trumento en manos de loe acaparadores que le arrebA 

tan sus productos pagando por ellos precios irriso

rios, para revenderlos posteriormente a precios re

lativamente elevados" (34) 

Además de los centros de intercambio 

hay comerciantes ambulantes que recorren las ranch& 

rias y parajes de indios, comprandoles sus produc-

tos y vendiendoles baratija& y otras mercanc1as. 

As1 las comunidades indigenas son penetradas por c2 

merciantes que van casa por casa regateando para 

comprar ganado, aves, 9rano, artesarnias, etc., con 

el prop6sito de que no concurran al mercado al li-

bre juego de la oferta y la demanda, con 6sto los -

acaparadores obtienen mayores ganancias, porque han 

disminuido la oferta y en cierto modo concentran la 

producci6n, asi pueden fijar el precio de lo que a,g 

quirieron de acuerdo con las condiciones objetivas 

que se presentan. 

(34) ALEJANDRO MARROQUIN, La Ciudad Mercado, p. 200 . 
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Debido al muy bajo nivel de ingreso, 

en ocasiones el indigena no cuenta con los recursos 

económicos necesarios para sembrar y a falta de fi

nancieras, el prestamista, comprador de cosechas, 

es el que le proporciona loa recursos, pero con al

tos ráditos y a veces se cobra en especie. "Aproxi 

madamente la mitad de todos los cr~ditos agr1eolaa 

en Máxico, atin los proporcionan los prestamistas y 

comerciantes locales en condiciones usurarias, se-

gtin estimaciones del banco Interamericano• (35) 

TambUn en las comunidades o en las 

empresas donde hay trabajo migratorio, ae maneja -

una seri~ de recursos de exacción (juegos de azar, 

garitos, piqueras, lenocinios, venta de todo tipo -

de art!culos por merolicoa, etc.) ~e tienen por o.Q 

jeto sustraer los jornales que el indio ha ganado. 

ºLa venta de aguardiente a los grupos indigenas, --

(35} s. ECKSTEIN, ob. cit., p. 374 
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que adOaturobran inqerirlo en forma ritual y colect.i 

va como un acto propiciatorio para la comunicación 

tanto social como divina, vemos que quienes más se 

benefician con ésto son los comerciantes ladinos, -

q1.te viven de las borracheras colectivas de los in--

dios, costumbre de origen post-corteaiano, cuyos in 

teresas eaott6mico1 son afectados por cualquier dis-

minución él\ el conawno de aquardiente, bebida que -

constituye la mayor induatria y el principal artic.Y. 

lo de comercio en reqiones como los Altos de Chia--

pas. La fortuna particular más grande de todo el = 
Estado de Chiapas, proviene del monopolio en la pr.Q. 

dw::ci6n de bebidas embriagantes" (36) 

Respecto a lo que se refiere a la 

artesania, los productos de la industria moderna 

han desplazado a los productos de las actividades -

artesanales: la alfa.reria ha sido substituida por 

(36) ~ORGE PAULAT LEGOR.RETA, Una crónica de la con
dición humana, p. 191. 
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los.productos de vidrio, peltre, plástico1 las telas 

elaboradas en los telares prehispánicos han sido -

aubstituidas por las hechas en fábricas textil.ea 1ll.2 

dornas. Asi las artesanias que a(in subsisten prodJ! 

cen objetos de arte popular o mantienen su ántigua 

producción, a pesar de su carácter antiecon6mico d.c, 

bido al bajo precio que se paga en el mercado por -

ella. En muchas ocasiones la arteaan1a es una acti 

vidad complementaria de la agricultura y absorbe ta 

do el tiempo libre de los ind19enas. El indio arts 

sano tiene que proveerse de las materias primas que 

utiliza en sus actividades artesanales: el barro PA 

ra la alfareria, la madera para los muebles, la pal, 

ma y la vara para la cester1a. En la Mixteca. de -

los Estados de Puebla y Oaxaca, miles de indios vi

ven de la recolección de palma para tejer sombreros 

o cinta, que venden a los productores de bolsas y -

sombreros. Los indigenas que producen sombreros de 

palma pertenecen a los pueblos más atrasa.dos en su 
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economia, traen el trabajo semanal de varias fami-

lias, éstos se encuentran a merced de los comprado

res, los cuales, basados en su poder1o económico, -

fijan los precios a su entero arbitrio, sin otros -

11.ntites que los que entre si se fijan por efectos -

de la competencia. Esta producción se concentra en 

casas que comercian con las artesanias con fines de 

exportación o quedan en manos del comerciante acap~ 

rador. 

Fundamentalmente, la calidad de in-

dio, la da el hecho de que el sujeto asi denominado 

es el hombre de más fácil explotación económica de¡¡_ 

tro del sistema, la lengua, vestido, alimentación, 

etc., aunque también lo distingue, ocupa un lugar -

secundario. 



CAP~ULO III 

INS'l'ITUCIONES QUE PR\JrEGEN AL INDIGENA 
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lNS'l'ITU'l'O MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 

El Instituto Mexicano del Seguro so-

cial es un orqanismo pdblico, descentralizado con -

personalidad juridica propia, con domicilio en la -

ciudad de M6xico, encátgado de aplicar la ley. 

El Instituto cuenta con tres tipos -

de prestaciones: mádicas, econOrnicas y sociales. 

Prestaciones M4dicas. 

Por medio de éstas, se atienden en--

fermedades profesionales, enfermedades no profesio-

nales, accidentes de trabajo y maternidad a trav~s 

de cl1nicas, hospitales y farmacias. 

Prestaciones Económicas. 

Tienen como función cubrir subsidios 

y pensiones a corto y a largo plazo. A corto plazo 

tenemos: enfermedades, accidentes de trabajo, fune-

rales, matrimonio y lactancia¡ a largo plazo: vejez 

cesantia, invalidez y muerte. Este tipo de presta-
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ciOn es cubierto con dinero, y por áltimo tenemos -

Prestaciones Sociales. 

Cuentan con prCXJrarnas tendientes a -

la elevación del nivel de vida como: adiestramiento 

y capacitación para el trabajo, mejoramiento de la 

vida en el hogar y utilizaciOn positiva del tiempo 

libre. 

Otros prCXJramas tendientes a la cosn-

'plementaci6n e integración con """ª prestaciones m6-

dicas y en dinero, entre estos tenemos: educación -

higi6nica y sanitaria para la prevención y previ---

si6n de riesgos, empleo adecuado de los beneficios 

de los servlcios médicos y subsidios, abat!?l'J.ento -

de costos de medicación y prestaciones econ6micas, 

incremento de la capacidad de los servicios, se·--

q\U'o de guarder1as y servicios de solidaridad so---

cial. todos estos servicios se efectt1an contando --

con centros de seguridad social para el bienestar -

familiar, de adiestramiento t~cnico y capacitaciOn 
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para el trabajo, unidades de servicio social y hab! 

taci6n, guarderias, instalaciones deportivas, cen--

tros vacacionales y teatros. 

OJ:9anizaci6n y Funcionamiento del Instituto Mexica
no del Seguro Social. 

El articulo 246 de la Ley del Seguro 

Social, seftala los 6rganos superiores del Institu--

to¡ constituido por: La Asamblea General, El Conse-

jo Técnico, la Comisi6n de Vigilancia y la Direc---

eión General. 

La autoridad suprema del Inutituto, 

es la Asamblea General, integrada por treinta nrlem-

bros, diez designados por el Ejecutivo Federal, ---

diez por las organizaciones pat~onal~~ y diez por -

las organizaciones de los trabajadores. Los míem--

bros durarán en su cargo seis aftos y podrán ser re-

electos. Esta Asamblea será. presidida por el Dires:. 

tor General. 

El Consejo Tácnico, tiene la repre--

sentaci6n legal y la administración del :Instituto, 
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se sefiala igual forma de integración representativa 

que la Asamblea General, est~ constituida por doce 

miembros designados proporcionaltrente por los sect_g 

res obrero, patronal y Estatal, duran en el desemp~ 

fto de su cargo seis afios y se permite la reélecci6n. 

El Director General, sor! siempre uno de los Conse

jeros del Estado y presidirá el Consejo Tácnico. 

La Comisi6n de Vigilancia, se inte-

gra por seis miembros designados por la Asamblea G~ 

neral. Para formar esta Comisi6n, cada uno de los 

sectores representativos que constituyen la Asam--

blea, propondrá dos miembros propietarios y dos su

plentes, quienes durarán en su cargo seis af\os y P.2 

dr<in ser reelectos, La elecci6n puede recaer en 

personas que no formen parte de dichos sectores. 

Tiene a su cargo la tarea de cuidar las inversiones 

que deberán hacerse de acuerdo con la ley, practi-

car auditorias y sugerir medidas para el mejor. fun

cionamiento de la institución. 
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De todos los órganos del Instituto, 

s6lo el Director General, será nombrado por el Pre

sidente de la Repdblica, debiendo ser mexicano por 

nacimiento. Su función consiste en ejecutar las r~ 

soluciones del Consejo, representar al Instituto an, 

te las autoridades administrativas y judiciales, in 

formar al propio consejo. del estado financiero y -

contable, nombrar y remover empleados subalternos. 

El Director General, tendrá derecho a veto sobre -

las resoluciones del Consejo T~cnico, en los casos 

que fije el regla.mento. El efecto de veto será su4 

pender la aplic~ci6n de la resoluciOn dol Consejo, 

hasta que resuelva en definitiva la Asamblea Gene-

ral. 

El financiamiento que permite al In.a 

tituto cumplir con sus obligaciones, proviene de la 

triple aportación de los trabajadores, los patrones 

y el Estado. 

Para el 31 de diciembre de 1970, el 
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no.mero de derechohabientes con que contaba el Instj,_ 

tuto, alcanzo la cantidad de 9 916 214 mexicanos, -

operando en 527 Municipios, 221 ciudades, 160 villas 

y 454 pueblos. con la solidez alcanzada por el In.a. 

tituto y su capacidad financiera y tácnica, ·es nec.o. 

sario que se hagan nuevos estudios con el fin de in 

corporar a los sectores ind1genas, mediante la apli 

caci6n de las modalidades que establezca la Nueva -

Ley del Seguro Social. 

INSTI'rtnO NACIONAL INOIGENIS~A. 

El 4 de diciembre de 1948, ee p\1bli

c6 la Ley que creó el Instituto Nacional Indigenis

ta de México~ anteriorillt"nte la que tenia a su caxqo 

la mayor parte de las funciones era la Dirección Gt, 

neral de Asuntos Indigenas de la Secretaria de Edu

cac i6n P6blica. 

M6xico f irm6 un convenio Internacio

nal con Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, El 

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, NicA 
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raqua, Panamá., Paraguay, Per~ y Venezuela, en la ·

ciudad de Pátzcuaro, Mich. en 1940, que lo obliga

ba a crear dentro de su territorio, un Instituto NA 

cional Indigenista, filial del Instituto 1.at.eramerj. 

cano. 

Conforine a la ley que lo cre6, el -

Instituto, es un organismo descentralizado del Go-

bierno Federal. El articulo i• de la Ley, le da ·

personalidad jur1dica propia, lo que permite (art. 

3°) ~dquirir y administrar bienes y tener un patri

monio independiente del patrimonio del Gobierno Fe

deral. La raz6n fundamental para no crear el Insti 

tuto corno una dep~:.dencia administrativa del Gobie¡;: 

no Federal, como lo era el antiguo Departamento de 

Asuntos lnd1genas, se motiv6 en el hecho de que la 

politica del Gobierno Federal, consideraba el pro-

blema. indigena como un problema. integral, en el que 

deb1an colaborar para resolverlo, todas las ofici-

nas del Gobierno Federal, que tuvieran relación con 
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la poblaciOn indigena (art. 12). El sistema de coo.[ 

dinaci6n establecido por la ley, permite que todo -

el Gobierno Federal, sea el que concurra en forma -. 
coordinada a resolver los problemas de la población 

ind1gena. •El indi.gena posee las capacidades inhe-

rentes a todo ser humano normal para modificar sus 

condiciones de existencia, sus presentes limitacio-

nes son producto de hechos históricos o sociales. -

cuya responsabilidad recae en la otra par~e de la -

poblaci6n•. (37} 

Organizaci6n del Instituto Nacional Indigenista. 

Organo Ejecutivo. 

Lo constituye el Director del Insti-

tuto, quien es designado directamente por el Presi-

dente de la Rep6blica, con quien acuerda la aproba-

ci6n del programa de trabajo y del presupuesto. 

(37) INI, Realidades y Proyectos, p. 10 
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Consejo. 

Organo supremo del Instituto, en el 

que tienen representación las Secretarias de Educa

ción Pdblica, Salubridad, Gobernación, Agricultura 

y Ganader1a, Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y 

Transportes, Obras Pdblicas, Reforma Agraria, Banco 

de cr6dito Ejidal y cuatro instituciones cultura--

less l~stituto Nacional de Antropologia e Historia, 

Univer•idád Nacional Aut6noma de México, Instituto 

Politécnico Nacional y la Sociedad Mexicana de An-

t.ropolog1a. Asiste además a las sesiones, con voz, 

pero sin voto, un delegado de la confederación Na-

c ional Campesina. Como auxilia.rea del Organo Ejecy 

tivo figuran: un Subdirector General, quien substi

.tuye al director en su ausencia y lo auxilia en la 

atención de los problemas técnicos1 un SecretArio -

General y un Tesorero. Aparte existe una comisi6n 

Técnica que preside el Subdirector, ünicamente tie

ne facultades consultivas y no ejecutivas. 
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En virtud da que la labor del Insti

tuto, se desarr'olla, fundamentalmente, en las regio

nes en donde existe una mayor densidad de poblaci6n 

indi9ena, el Presidente de la Repóblica, en uso de 

sus facultades Constitucionales, y a petición del -

Instituto, crea anualmente como dependencia de este 

organismo, instituciones denominadas "Centros Coor

dinadores Indigenistas" que tienen como función la 

atenci6n regional e integral de loa problemas que -

confrontan las comunidades ind1genas. 

Los centros funcionan por medio de -

un Director, designado directamente por el Director 

del Instituto. con aprobación del Cone~jo, y por un 

Consejo Técnico que se integra con los Jefes de Ses¿ 

ci6n, en materia de construcci6n de caminos, de prS?, 

moci6n económica, de educación, de salubridad, de -

construccionos, de problemas de la tenencia de la -

tierra. y de asesoramiento y defensa legal. El Cen

tro Coordinador, se instala en una ciudad a la que 
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se designa con el nombre de Metr6poli1 que ea la CA 

becera de una región ind1gona. Esta Metrópoli de-

pende para su vida, de las comunidades ind1genas, y 

a su vez constituye el centro politice, religioso y 

econ6mico de dichas comunidades. 

Finalidad. 

Es la atenci6n de las comunidades in 

d1genaá dei pais ai estudiar, promover y realizar -

las medidas necesarias para redólvét, en tina forma 

integral, sus problemas. 

La acción en las comunidades indige

nas y rurales debe ser multilaterale para ser efi

caz, at!n cni:t.T'!do al realizarla sobrepasara el campo 

estricto de la función especifica que tenia encamen 

dllda. La coordinaci6n implica la limitación de la 

propia independencia en favor del esfuerzo comün y 

la tolérancia que acceda a los integrantes de la as. 

ci6n coordinada a introducirse en áreas de activi-

:-'ad que se c;oosideran privativas. Los celos por jJ:.l 

risdicci6n, competencia o crédito deben ser supera

d~ teniendo en cuenta que el interés hacia las e.a 
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lectividadee por beneficiar deben prevalecer los i.n 

teresas particulares de los organismos que forman -

la coordinación. 

INDIGENISMO. 

En la actualidad existe una corrien

te llamada indigenismo, seguida por las institucio

nes del pais tendiente a la integración del ind1ge

na a la vida nacional, a contiruaci6n seftalará loa 

puntos funda.mentales de esta corriente y la critica 

a la misma. 

La pol1tica oficial del gobierno me

xicano, desde el triu.~fo de la Revoluci6n, se defi

nió claramente por la estrategia integracionista. -

Las metas y objotivoa establecidos pvr el Bstado; -

las acciones de los gobiernos y las labores de pla

nes y programas de desarrollo del pa1s y de los gr.Y. 

pos í.nd1genas, persiquieron y persiguen un mestiza

je cultural, una integraci6n económica y politica. 

El idealismo de la mexicanidad se orientó siempre -

hacia una unidad nacional, sobre la base de ese me!!, 

tizaje y de la integración nacional. La estrategia 

y las pol1ticas adoptadas en materia de integraci6n 
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en México tomaron caracter!sticas muy propias y de

finidas¡ desde el comienzo de los procesos de desa

rrollo y cambio traidos por la Revolución, se orien 

t6 la elaboración de programas que contribuyeron en 

las acciones pr~cticas con grupos indigenas a la 

consecución de la integración, a la roexicanidad, 

con caracteristica.s especificas y propias. 

•neade el punto de vista social, esa 

integración busca también cambios que permitan una 

relación •racional" y equilibrada en las manifesta

ciones de interdependencia de indigenas y blanco

mestizos, en busca de formas socia.les,, autoridades, 

principios étnicos y de relaciones humanas existerl

tes entre los indigenas, para que se acondicionen a 

las exigencias que imponen el progreso y desarrollo, 

el ritmo de la vida de un México que busca y persi

gue nuevos destinos en su existencia • 

Desde el punto de vista politico, la 

inte<¡raci6n parte de una concepci6n igualitaria de 
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deberes y derechos pl'll'a todos los mexicanos frente 

a los grupos marginados y de 9rave retraso, como --

son los de la mayor!a ind19ena del pa!s, se busca -

en este terreno cumplir acciones efectiva.a y prácti 

cas para alcanzar esa igualdad pol1tica y c1'rica en 

. el goce de derechos y en el cumplimiento de deberes; 

persigue "distribución equitativa del poder y la li 

bertad"r. se encmnina a alcanzar. una ciudadania iguA 

litaria e integral en favor de cada uno de los ~ 

canos y de sus grupos, eliminando, por tanto •dife-

rencias basadas en presentes :raciales, reliqiosos•o 

de clase• (38) 

El concepto de integraci6n es el que 

priva actualmente en la pol1tica indiqenista, la -~ 

cual estl orientada a consolidar la unidad nacional, 

llevando al indio los recursos fundamentales de la 

vida moderna. 

(38) GONZALO RUBIO ORBE, América Indigena, Tomo 
XXXIII No. 4, p. 954 
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MEl indigenismo no est! destinado a 

procurar la atención y el mejoramiento del ind!gena 

como su finalidad Oltima, sino como un medio para -

la consecución de una meta mucho más valiosa: el l_g 

gro de la integración y el desarrollo nacionales. -

bajo noxmas de justicia social, en que el indio y -

el no indio sean realmente ciudadanos libres" (39) 

CRITICA. 

As1 vemos como la politica indigeni.§. 

ta se define como: 'el conjunto de todos aquellot;i e4 

fuerzos y procesos dirigidos a elevar los niveles -

socio-culturales y econ6micos de integraci6n de las 

canunidades ind1genas a la vida nacional. La acel~ 

raciOn de ese proceso de integraci6n y su encausa-

miento por sendas exentas de violencia, es la fun-

ci6n eminente de la acci6n indigenista. 

(39) GONZALO RUBIO ORBE, Ob. cit. p. 956 
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Con esta concepci6n y soluci6n de la 

problemática. indigena, queda claramente implicito -

que la clave para sacar a ºnuestros pobres indios 11 

del estado en que se encuentran, radica en que ellos 

se integren a la vida nacional y dejen por ló tanto 

de ser 11 indios". Si están marginados o atrasados -

ea porque "son todavia indioa" ¡ de modo que si de-

sean beneficiarse de la "civilización" tienen que -

dejar de ser lo que son. De este modo se ha busca

do y logrado en cierta medida integrar la población 

ind!gena a una vida 11 nacionaln, lo cual no obedece, 

ni armoniza con la idiosincracia y sentir del ind1-

na. 

No se tiene una formulación t1nica y 

precisa de la integración, pero sí existe un acuer

do tácito en que éste es el proceso mediante el - -

cual las culturas indigenas del pais desaparecerán 

pasand<? sus integrantes a formar parte de una cultY, 

ra nacional mexicana. Alfonso caso lo plantea di--
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ciendo "no hay en consecuencú.a para resolver el pr.Q. 

blema ind1gena, sino un camino: el t1nico cientificA 

mant• correcto y tambi4n el t1nico justo y generoso. 

Para resolver el problema ind1gena, México no puede 

optar por otra v1a: hay que incorporar las culturas 

indigenas a. la gran comunidad mexicana" (40) Lo que 

equivale a pretender que dejen de ser indios, a bu.§. 

Q~ su desaparici6n como grupos que mantienen for-

~' dt ~ultura diferentes y niveles de desarrollo -

dispares en relación a las formas culturales alcan

.!adas por los ine~tizos que forman la t11ayoria del-

pab. Es decir hay que hacer de los indigenas, me.11, 

A lo más que se puede lle9ar con la 

actual pol!tica indigenista es a lograr que los in

digenas desaparezcan como elementos portadores de -

razgos culturales diferentes a los nacionales, pero 

(40) Ati.MSO CASO, Indigenismo, p. 103 



sus problemas económicos y sociales y humanos per-

sisten, se lleva al indígena de la explotaci6n de -

tipo colonial menos evolucionada a la explotación -

donde participa como proletario. Se visualiza al -

indio como una supervivencia de la época prehisp'-ni 

ca y se le aplica la calificaci6n.evolutiva de sus 

ancestros, cuando es patente que el iildio actual es 

producto de la cultura occidental a trav6s de un 

proceso de conquista. El indigenismo no es una in• 

vensi6n arbitraria, sino es un producto histórico -

de lae condiciones y del desarrollo social, económi, 

co y pol1tico de nuestro paia, a raiz de la necesi• 

dad de expansi6n del capitalismo. El ind1gena mexi. 

cano lleva varios siglos de inte<¡raci6n y en ésto -

se encuentra la esencia de su problemática social, 

se presenta como necesidad su liberaci6n, concepto 

opuesto a la integración. 

En el sistema capitalista prevalece 

una situación de injusticia social en la que un ses. 
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tor explota y el otro es explotado, el indigena pe¡: 

tenece al dltimo sector, por lo tanto el atraso, no 

se debe a los "valores cultural.e•" como ae ha t.ratJl 

do de justificar. 

Es claro que loa ma.le1 que aquejan -

al indigena son atribuidos al sistema, pero el he-

cho de creer que nuestra sociedad debe perfecciona¡: 

se y acabar la explotación del hCll'lbre por el hanbre, 

no debe paralizar la acción y quedar.e G qna •ituA 

ci6n hipot6tica. Por lo tanto es necesario tener -

conciencia de la realidad y actuar de acuQrdo a 

ella para lograr bajo las condiciones actuales, el 

mejora.miento del indigena. o sea tratar de que el 

indiqena sin perder su identidad cultural, pueda a.11 

pirar a superiores niveles de vida. No se trata de 

llevar programas a las comunidades indigenas elabo

rados desde una oficina en la ciudad para aplicar-

los al campo, sino debe realizarse una investiga--

eión previa, preocupándose sobre todo del estudio -
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ne los problemas que afectan a los grupos ind19enas, 

crear en ellos la necesidad de investiga~se, es de• 

cir, de tornar conciencia de su realidad, de su de\r.sa 

nir histórico, de sus problemas, de las relaciones 

que mantienen sus miembros entre si y con el' resto 

de la s~iedad y de las alternativas de acción. 

Por lo tanto el ritmo O# cambio debe se~ dado por -

la propia comunidad no por la autofiqad que inte¡: 

viene en los proyectos. Es necesario hacer concien 

tes a los indigenas de su situación como indigenas 

explotados. con el fin de quo ellos mismos asuman a 

pesar de sus d•ferencias culturales la responsabili 

dad de un cambio. 

Para llevar a cabo cualquier esfuer

zo a fin de conseguir un avance vet:da.dero, es mene§. 

ter conaid6t'a.r •l h~re en su integridad. 

Mientras pensemos con nuestras ment,1. 

lidade~ de gente que no ve más alU. de su propia vi 

venc ia, no podremos comprender lo ·importante de la 



- !05 • 

cultura ind19ena. Por lo tanto es necesario enton

der los valores que comprende su cultura, de tal m,A 

nera que luego puedan servir como instrumentos de -

cambio, manteniendo su propia riqueza cultural. 



CAPITULO IV 

BM:IA ~ SEGURIDAD SOCIAL DEL IBDlGENA 
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DBltsCHO SOCIAL. 

En nuestro paf.a, con el movimiento -

de Revolución, nace el Derecho Social a principios 

del siqlo XX. Bate periodo ae caracteriza por un -

ideario por legrar reivindicaciones de carácter so

cial, propiciandoae la celebraai6n del conqreso --

(JOtuatituyente de 1916 - 1917 y que culmin6 con la -

OtmsU.tuailrn. do 1917, naciendo un nuevo Derecho so

cUá11 

Anterioanente desde la· época de la -

Colonia. con lu •x.eyea de India.e" ya. se pensaba en 

un Derecho Social inspirado en la generosidad de -

loa Reyes católicos para la protección de los abor.1 

genes, que desgraciadai:oente se caracterizó por su -

total incumplimiento. 

Desde un principio, o sea desde la -

Independencia, hasta 1S57, con las primeras consti

tuciones, se puede observar la tendencia tradicionj! 

lista, liberal e indivudual.iata. En estas leyes no 
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encontramos derechos sociales, ni protecci6n hacia 

los más d6bilee, en estas condiciones el trabajador 

ee objeto de vejaciones y el patrón dispone libre-

mente del trabajador sin ninguna restricciOn. 

Estas leyes fueron: Bl Acta C~nstitJ¡\ 

tiva del 31 de enero de l824r Siete Leyes Constitu

cionales del 29 de diciembre de 18361 Bases OxgSni

cas del 12 de junio de 1843; Acta de Reforma.e de 18 

de mayo de 18471 Bases para la Adnúnistrac:ii6n de la 

Repdblica Mexicana de 5 de febrero de 1857 y el &1-

tatuto Orgánico del Ll!!perio de Maximili:r.c del 10 -

de abril de 1067. 

Zl prir.j{¡¡J::ü que habla de Derecho• So

ciales en M6xico con la finalidad de funci6n protes, 

tora de los débiles es Ignacio R.am1rez "El Nigrcman 

te• en el consgresoconstituyente de 1856 - 1857. -

Pide que la Constitución proteja a los débiles: jo¡: 

naleros 1 mujeres, niaos y hu6rfanos condenando la -

servidumbre de los primeros. Teniendo como fin el 
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mejori:ixaiento de la raza y termina por proponer que 

el poder pdblico no sea otra cosa mAs que la bene

ficencia organizada. Desafortunadamente sus ideas 

no fUeion recogidas por las leyes, debido a que en 

aquella 6poca ónicamante se reconocian como válidos 

el Derecho Pdblico y el Derecho Privado, requlando

se los Contratos de Prestaciones de Servicios en el 

c6diqo Civil de 1870 y 1884, con el naobre de Con-

trato de Obras. 

corno oe puede ver, no _es sino hasta 

la Revoluci&n Mexicana donde surge el ideario so--

cial con p~op6sitos reivindicadores, fundamentall!len 

to con 10!!. he:man0tt Florr" Maq6n y su partido libe

ral que ayudaron a despertar la conciencia de clase 

trabajadora en movimientos concretos cauo las huel

qas de 1906 en cananea y en 1907 de Rio Blanco, y -

con su •pr()qrama y Manifiesto a la Nación Mexicana 

de la Junta Organizadora del Partido Liberal MexicA 

no• que e~ieron en San Luis Missouri el lo. de 
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julio de 1906 y en donde refleja el claro ideario -

social que busca mejorar la situa.ci6n de los obre-

ros y campesinos. 

En la redacciOn del Proyecto de Con.§. 

tituci6n de 1917 se continuó bajo el ne.reo de la -

constituci6n de 1857 en el que se siqui6 con el cri 

terio de la constituci6n que establece norma.a poli

ticas y qarantias individuales. Sin embru:qo, era -

necesario convocar a la Asamblea Leqislativa para -

incorporar en una nueva Carta constitucional los -

nuevos derechos sociales conquistados por loa e~ 

sinos y obreros como son: igualdad de salario para 

el trabajo igual, indemnizaciones por accidentes 

profesionales, la fijaci6n de ocho horas diarias C,2 

mo jornada máxima, etc •• eran normas que se circun.i. 

crib1an a una clase, la trabajadora y no al indivi

duo en particular. 

El congreso constituyente qued6 reu

nido el lo. de diciembre de 1916 en la ciudad de --
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Quer6taro en donde se celebraron varias sesiones. • 

Entre los debates que ae sostuvieron con el fin de 

incorporar normas de trabajo en la Carta Maqna, se 

tuvieron que haoor resaltar las tendencias sociales. 

cayetano Andrade defendiendo las ga

rant1as de los obreros manifestó que la Conatitu--

ción debe contener principios generales de la revo

luc::i6n conatitucionalista con carácter eminentemen

te social, mencion6 tambi6n la esclavitud.de los -

obreros en loa talleres, a•1 como de los peones en 

los campos con largas jornadas de trabajo. 

Porfirio del Castillo habló en defen. 

sa. del Indio. p;.diendo jueticia: '"l:ntre nuestros -

más iluatres constituyentes de 1857, Don Ignacio RA 

mirez dec1a en aquella fecha: uaablar de contratos 

entre el propietario y el jornalero, es hablar de -

un medio para asegurar la esclavitud", "y efectiva-

mente 'serto:res. Confesad ahora conmigo, haciendo -

justicia, que los trabajadores no son los hombres -
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viciosos y degenerados que encontramos tOdos los -· 

días frecuentando las tabernas: no es el holgazán -

que no gusta del trabajo y descuida las necesidades 

de la familiar no, seftorear haced justicia y confe

sad que nuestro pueblo en lo general, ea co~stante

mente trabajador, siempre formal y muchas veces el 

trabajador analfabeto puede darnos ejemplo de fOrIDA 

lidad y respeto a sus compromisos, y muchas veces S.A 

crifica sus pequefios intereses por salvar un compr.Q 

miso eontra1do, cosa que a veces nosotros, los con• 

cientes no hacemos fácilmente. Tampoco el contrato 

puede ser una qarantia para los intereses del capitJ, 

Uf'ta, tJi a: le que se ~use~. porque flll capitalista 

tiene suficientes medios d9 defensa, tiene sobrados 

recursos para garantizar sus intereses, sabemos no

sotros, por experiencia dolorosa, que los juzgados 

están abiertos de par en par por el rico y que los 

jueces son sus servidores, y tiene, además, sus ab.Q 

gados inteligentes, abogados que hacen milagros en 

la ley para defender loa. intereses del capital y no 
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pa.ra defender los intereses del pobre. con razón, 

si prefieren el apret6n de la mano enguantada, pre

fieren la sonrisa protectora del prócer, algunas V§. 

ces el honor de sentarse a su mesa, y al pobre ape

nas si les hacen el servicio de recibirle sus obse

quios. 

He intentado someramente demostrar -

las razones que yo tengo para desechar los contra-

tos obliqatorios para los trabajadores; todos han -

ñablac:Io en pro de los obreros, han invocado la justj. 

cia para ellos y yo vengo también para ellos, y pa

ra las clases trabajadoras del campo, y para ellos 

podc:t1os hablar noao·;;.ros, los que venimos de la gle

ba, loa que hemos sufrido con ellos, los que hemos 

sentido sus dolores intensamenter podemos hablar -

con justicia y con más razón que los que opinan en

cerrados en las cuatro paredes de un gabinete, en -

donde con fantasmagorias puede11 apenas bosquejar la 

positiva situación del pobre y del trabajador del -



campo. Pido, pues, justicia para esos indios, para 

los indios de la Repdblica, para los que forman la 

familia mexicana, para los que fonnan la base de 

nuestras instituciones liberales y con cuya base 

contamos para sostener la Constituci6n que estamos 

lahorandor para esos indios que el sr. Palavicini -

nos ha dicho haber visto desfilar entristecidos y -

desnudos por las asfaltadas avenidas de la capital1 

para esos, aeftores diputados, justicia en esta vez• 

(41) 

El 26 de diciembre de 1916, el peri.Q 

dista Manjarrez expuso que "es necesario hacer dia-

tingos, y por aeo e: :,r..ie ll¿w¡amos revoluci6n pol1tj. 

ca y revoluci6n social; se crey6 repito, que la re-

voluciOn obedec1a a un cambio de Gobierno, al deseo 

del pueblo de reinvindicar sus derechos pol1ticoa, 

a los deseos del pueblo de vengar el agravio hecho 

(41) .ALBERTO, TRUEBA URBINA, El Nuevo Articulo 123, 
p. 50-52 
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por el uaUJ:padorr pero no, aeftores diputados1 comen 

zo la revoluci6n a invadir por t:.odas las regiones -

del pa111, eomenz6 el tremendo rugir de loa canones 

y el macabro t.ra'JUeteo de las ametralladoras, que -

hizo que se e:&ttt.-1ncc:iera la Roptiblica desde las má¡: 

genes del Bravo, J1a.sta las riberas del Suc:hiate, -

desde la bahia de la Baja California, hasta Quinta

na Roo, y ,como mny bien decia el seftor Zava.la, fue

ron los obreros, lueron los humildes y fue la raza, 

fueron los indic~, los yaquia, los tlaxcaltecas, 

los de la Sierr~ de Puebla, los que, agrupándose en 

formidables colUinnas militares y dirigidos por va-

lientes gen"'-t¡sks, se lanzaron a la oH:mpic:a con--

tienda hasta llegar al triunfo; entonces, seftores dj. 

putados, es cuando se ha visto que esta revolución 

no es una revoluci6n pol!tica, sino una revoluci6n 

social, y una revoluci6n social señores, cuyo ade-

lanto viene, no copiándose de nadie, sino que viene 
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ppniendo ejemplo a todo el mundo 11 (42) y termin6 S§. 

nalando la importancia de plasmar en la Constitu---

ci6n las ga.rant1as suficientes para los trabajado--

res. 

Fue e.si como loa legisladores conati 

t.uyentes, sin un amplio conocimiento juridico mani-. 
festaron y supieron plasmar los derechos minimos de 

la clase trabajadora como reinvindicaciones econ6mj. 

cas, incorporando el principio de Justicia Social. 

"El Congreso constituyente de 1917, 

al acoger las ideas, principios e instituciones ju-

r1dicas m!s adP.lantadas de su época, demo~tró su --

firtne propósito de establecer un régimen de juati--

cia social, con base en los derechos núnimos de que 

deben disfrutar los trabajadores y que consagr6 en 

el Articulo 123 de la constitución General de la RJ. 

páblica. Esta caracter1stica de la Declaración de 

(42) ALBERTO, TRtlEBA URBINA, Nuevo Derecho del Tra
bajado, p. 51 y 52 
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t'>er6C:hos Sociales, hizo de ella una fuerza creadora 

que impone al Poder Ptiblico el deber de superar con.1. 

tantemente su contenido, reformando y complementan-

do las disposiciones afectadas por el transcurso --

del tiempo que ya no armonicen con la.a condiciones 

sociales y econ6micas y las necesidades y aspiracig 

nea de los trabajadores" (43) 

Nuestro Derecho Social Positivo, en-

cuentra sus bases constitucionales en los art1culos 

Jo, So; 27, 28 y 12 3 de nuestra Constitución Pol!ti 

ca en los que se reivindica a los obreros y campesj. 

nos como cla~es sociales. 

Respecto a la definición del Derecho 

Social, algunos autores consideran que es un Dere--

cho igualador y nivelador como el maestro González 

l>ia.z Lombardo que dicei "es una ordenaci6n de la S.2 

éiedad en funci6n de una integración din6mica, te--

(43) ALSER'l'O, TRUEBA URBINA, El Nuevo Articulo 123. 
P• 89 
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. 
leolOgicamonte dirigida a la obtención del mayor --

bienestar social de las personas y de los pueblos, 

mediante la justicia social• (44) 

H6ctor Fix Zamudio afirma que •as un 

conjunto de normas juridicas nacidas con inqependen 

cia de las ya existentes, y en situación equidistan 

te respecto a la divisi6n tradicional del Derecho -

Pdblico y del Derecho Privado como un tercer sector, 

una tercera dimensi6n, que debe considerarse como -

un derecho de grupo, proteccionista de los ndcleos 

má.s débiles de la sociedad, un derecho de integra--
• 

ci6n equilibrado y comunitario• (45) 

El Derecho Social, no solo debe ser 

nivelador o equilibrador, protegiendo y tutelando a 

los grupos o a la colectividad, sino que'debe ser -

fundamentalmente reivindicador de los derechos eco-

(44) X. GONZALBZ DIAZ LOMBARDO, Derecho Social y S,!t 
guridad Social Integral, p. 52 

(45) A. '.rRUEBA URBINA, Nuevo Derecho del Trabajo, 
p. 154 
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n6micos y sociales, por lo tanto adoptamos la defi-

nici6n del maestro Alberto Trueba Urbina que dice: 

"El Derecho Social es el conjunto de principios, --

instituciones y normas que en funciOn de integración 

protegen, tutelan y reivindican a los que viven de 

su trabajo y a loe econánicamente d6biles" (46) 

El nuevo Derecho Social, crea normas 

para la colectividad, limitando as! la libertad po• 

litida e iñdividual, son Derechos Sociales superio• 

te• a ló• individuales con la finalidad de loc¡¡rar -

el beneficio ciu la sociedad que constituye una li--

bertad social creadora de derechos económicos y so-

ciales como reivinct1caciones para la clase trabaja-

dora. 

Las qarant1as individuales y las so-

ciales son diferentes, las primeras representan al 

individualismo, defienden y garantizan al hombre en 

(46) A. TRUEBA URSINA, Nuevo ~recho del Trabajo, 
p. 155. 



- ll9 -

lo particular frente al Estador las 9arantias soci.1, 

les establecen derechos minitnos para la clase débil. 

SEGURIDAD SCX::IAL. 

El legislador Constituyente ~l inco¡, 

porar los derechos mínimos de los trabajadores a ni 

vel Constitucional en el articulo 123, logr6 esta-

blecer uno de los derechos m!s importantes y necesA 

rios a todo ser huma.no, como es la Previsi6n Social. 

Este derecho es el inicio hacia la Seguridad Social 

que abarca a todos los seres humanos. 

Tanto la Previsi6n Social como la s~ 

guridad Social se encuentran intima.menta vinculadas, 

la primera parte del Derecho del Trabajo y con la -

Seguridad Social este derecho se universaliza con -

el fin de abarcar a todos los hombres, sin embargo 

ambas tienen la misma esencia, o sea la protección 

y medidas de garant1a para diversos núcleos de per• 

sonas de una comunidad. 
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En el Derecho del Trabajo, se esta~ 

bleéen medidas para la protocci6n Y' Previai6n so--

cial para trabajadores, en relación con: la mujer -

antes del parto, obliga a los patronea a proporcio

nar habitación c6tnoda e higiénica a sus trabajado-

res, prohibe labores insalubres y peligrosas a muj§. 

res y menores, establece la obligación para los pa

trones de crear mercados y servicios pt1blicos, es-

duelas, impide los expendios de bebidas embriagan-

~el y casas de juegos de azar en luql'l.res cercanos a 

los centros de trabajo: también obliga a ga.ranti~ar 

la hiqiene y la seguridad en los centros de trabajo, 

a prevenir y reparar riesgos profesionalet con loa 

seguros de invalidez, vejez, muert~, etc. 

Con la creación de la Ley del SegtU'o 

Social fundamentada en la fracción ~ del ~rt~cu

lo 123 constitucional, se inicia el pato de l~ Jre

visi6n a la Seguridad Social, pues esta ley a):)a.rca 

no solo a los trabajadores dependientes sino a los 
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injependientes y a los económicamente d~bi1es, en--

tre los que encontramos al ind1gena. 

La Seguridad Social tiene como fina-

lidad universalizar su protecci6n, haciéndola tan -

extensa como sea posible, tanto en el orden relati-

vo al nt1mero de personas aseguradas cano al de nec§. 

sidadea cubiertas. El concepto de Seguridad Social 

se ha definido de diferentes maneras; entre las CU!J. 

les encontramos las siguientes opiniones: 

"La Seguridad Social es un deseo unj. 

versal de todos los seres humanos por una vida me--

jor, comprendiendo la libcra.ci6n de la mitteria, la.. 

salud, la educ::aci6n, las cam:Ucicm8!J :1c~~rosas de -

la vida y principalmente el trabajo adecuado y segJ! 

ro• (47) 

Gustavo Arce cano u.or su parte nos -

dice que considera a la segur'iclad social como "el -

(47) MIGUEL GARCIA CRUZ, La Seguridad Social, 
p. 116 
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instrwnento jurtdieo y económico que establece el .. 

Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo 

ciudadano el derecho a un ingreso para vivir y a la 

salud, a trav~a del reparto equitativo de la renta 

nacional y por medio de prestaciones del Seguro So-

cial, al que contribuyen los patrones, obreros y el 

Estado, 6 algunos de éstos, como subsidios, pensio-

nea y atención facultativa, y de Servicios Sociales, 

que otorgan de loa impuestos las dependencias de --

aquel, quedando amparados contra los ries9oe profe-

sionales y sociales, principalmente de las contin--

9encias de la falta o insuficiencia de ganancias p,a 

ra QU sostenimiento v el de su familia" (48) 

El Instituto Mexicano del Seguro So-

cial al intentar hacer una definici6n agrega el con 

cepto de "económicamente débiles" para referirse a 

la poblaci6n que se encuentra marginada e incluye a 

(48) GUSTAVO ARCE CANO, De los Seguros Sociales a 
la Seguridad Social, p. 723 
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el Derecho como medio para lograr la Seguridad So--

cial: "Se ontionde por Seguridad Social el conjunto 

de normas jurtdicas e instituciones sociales desti-

nadas particularmente a reconocer y proporcionar a . 
los asalariados y a sus familiares y en general a -

los econ6micamente débiles, los medios materiales y 

servicios que requieran para hacer frente en su opox 

tunidad a aquellas necesidades vitales que no pue--

den satisfacer debidamente en forma directa y pera~ 

nal" (49) 

A pesar de que se ha intentado defi-

nir la seguridad Social en mdltiplea ocasiones, alln 

no se encuentra una fijación de conceptos universal, 

s6lo hay una idea general en cuanto a su contenido 

que en última instancia es lo importante y que se -

refiere como se manifest6 en la Declaraci6n Univer-

sal de los Derechos del Hombre, la cual observa que 

todo hombre por el simple hecho de ser miembro de -

(49) IMSS, La Seguridad Social en México, p. 22 
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la sociedad tiene derecho a un nivel de vida adecull 

do que le asegure a él y a su familia, la salud, -

alirnentac i6n, vestido, habitaci6n y demás servicios 

sociales que le sean necesarios, incluyendo el der.fi!. 

cho a los s~-guros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez y vejez y otros siempre y cuando 

haya pérdida de su medio de subsistencia por circun§. 

tancia ~ndependientes de su voluntad. 

La Seguridad Social debe llevarse a 

cabo por medio del Derecho Social y no debe enten--

dcrse de ninguna manera eomo una beneficiencia o CA 

ridad, sino como un Derecho contra la sociedad, de

bie~do existir la via jur1dica en beneficio de cada 

.rarsona para obligar a la sociedad a cumplir la ley. 

Por medio de la Seguridad Social se 

debe proporcionar a cada persona a lo largo de su -

existencia los elementos necesarios para tener un -

nivel de vida aceptable que por lo menos satisfaga 

las necesidades del individuo en.forma m1nima. 
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La Seguridad Social comprende en sen 

tido amplio: La Previsión Social, integrada princi

palmente por los Seguros Sociales: loa Seguros So-

ciales, que incluyen asignaciones familiares y de -

protección contra accidentes laborales1 y lá Asis-

t:incia Social, que ea una ayuda por parte del Esta

do a aquellas personas que no cuentan con los recu¡: 

sos necesarios para satisfacer sus necesidades más 

indispensables. 

Diferencia entre Seguro Social y Seguridad Social. 

lo. El primero protege s6lo a una parte de la po--

blaci6n, ya sea al trabajador o al econ6mica-

mente débil por medio de la Solidaridad Social, 

mientras que la segunda puede amparar a todos 

los habitantes de un pais. 

2o. El Seguro Social tiene carácter parcial, pues 

dnicamente cubre ciertos riesgos, la Seguridad 

Social encierra una garantia de conjunto para 

todos los riesgos sociales. 
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3o. El Seguro Social se sustenta por medio de cuo

tas, que en el caso de trabajadores son deduci 

bles de su salario, mientras que la Seguridad 

Social tiende hacia una cotizaci6n global que 

puede asumir la forma de impuesto. 

4o. En el Seguro Social el papel del Estado se re

duce a organizar obligatoriamente a los orga-

nismos autónomos, mientras que en la Seguridad 

Social, el ordenamiento mismo se identifica -

con el Estado, no solo legislando sino hacien

dose responsable directa o indirectamente de su 

funci6n. 

Se considera que es necesaria la pr.Q. 

tecci6n de la Seguridad Social a los grupos indige

nas debido a que son personas que viven de su trabs. 

jo, pero que por el bajo nivel de desarrollo de sus 

fuerzas productivas, tienen un ingreso demasiado bs. 

jo que no les permite ofrecer la garantia de apor-

tar económicamente las cuotas que se requieren, por 
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lo tanto ea necesario incorporarlos al r6gimen de -

Seguridad Social para elevar su nivel de vida y pu.1, 

dan contar con prestaciones médicas, indemnizacio-

nes en caso de enfermedad, vejez, invalidez, etc. 

Lo que logra la Seg-uridad Social. 

ló. La redistribuci6n de la riqueza. 

2o. Eleva el nivel de vida del sector social de JD:1. 

nos recursos. 

Jo. Atiende necesidades que no puede solucionar el 

hombre solo, apoyado en sus propios recursos. 

4o. Aumenta las posibilidades de empleo. 

So. !ncrem~nta la prod~ci6n. 

60. Mejora la salud, alimentación, vestuario, vi

vienda, educación general y profesional de 

los trabajadores y de su familia. 

?o. No se retarda el tratamiento de enfermedad por 

falta de recursos. 

Todo hombre tiene derecho a estar -
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biol6qica y econ6micamc.nte protegido frente a los -

rie99os sociales y profesionales. 

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

En la fracción XXIX del Articulo 123 

de la Constituci6n, los representantes de la causa 

revoluciona.ria, dieron cuerpo a las aspi.J:aciones -

del pueblo en la Constitución de 1917 que sustituyó 

la de 1857, lográndose la centralizaci6n de los se¡: 

vicios de seguridad Social :y en donde se recoge el 

deseo popular de que se reconozca a todos los. trab.i! 

jadores, el indiscutible derecho que les asiste de 

que exista una leqislaci6n especial que garantice a 

la clase trabajadora la ayuda económica y moral que 

necesita en determinados casos. Fue uno de los es

fuerzos más importantes de nuestra época en favor -

de los trabajadores, dandole forma legal los Consti 

tuyantes de Querétaro en 1916 y 1917. 

La fracci6n constitucional a que se 

hace referencia dec1a: •se considera de utilidad s,g 
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cial al establecimiento de cajas de seguros popula

res, de invalidez, de vida, de cesación involunta-

ria de trabajo, de accidentes y de otras con fines 

an&logos; por lo cual, tanto el Gobierno Federal C.Q 

mo el de cada Estado, deberán fomentar la oi;9aniza

ci6n de instituciones de esta 1ndole, para difundir 

e inculcar la previsión social". 

Este texto Constitucional solo fornen 

t6 la organización de las cajas populares, pero no 

se expidió ninguna ley. Mb tarde durante el peri.Q 

do de gobierno del licenciado Emilio Portes Gil en 

1929, se reformó la fracci6n antes citada con el -

fin de evitar confusiones. Actualmente segOn refoJ;. 

roa publicada en el Diario Oficial del dia 31 de di

ciembre de 1974, el texto es el siguiente: "Es de -

utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella -

comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, 

de cesación involuntaria del trabajo, de enfermeda

des y accidentes, de servicios de guarder1a y cual-
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quier otro encaminado a la protección y bienestar -

dé loa trabajadores, campesinos, no asalariados y -

otros sectores sociales y familiares". 

Sin embarqo, por problemas de indole 

económico principalmente no ae expidió la Ley del Sti, 

guro Social sino hasta la presidencia del General -

Manuel Avila Cama.cho cuando se llev6 a cabo la im--

plantaci6n legal del Seguro Social y asi el 10 de -.. 
diciembre de 1942, el General Avila Cama.cho, firm6 

la Iniciativa de Ley que se envi6 al congreso de la 

Uni6n. El dia 29 de diciembre se aprueba y el 19 -

de enero de 1943 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, la primera Ley del Seguro Social en 

México. 

Respecto al tema que se aborda, . 

lo relativo a la Iniciativa de 1942, publj. 

en enero de 1943, que abarca por medio de un -

seguro facultativo a Los ejidatarios y como se ob-

serv6 en el Capitulo Segundo de este trabajo, la 11\i\ 

yoria de los ind!genas son ejidatarios o canuneros. 

As! el mencionado ordenamiento establece el inicio 
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del Se<iJuro Social al campo y la posibilidad do aba,¡, 

car algunos sectores indigenas. 

La exposición de motivos a que se -

alude dice: "respecto a los ojidata.rios, el 6nico -

seguro que postula la iniciativa privada, es el de 

enfermedades generales y de maternidad, en virtud -

de que la situación de aquellos diversa a la de los 

asalariados, presenta dificultades que no podrian -

salvarse para asegurarlos en los restantes riesgos, 

pues no estando regidas sus actividades por un con

trato de trabajo, y por tanto, no existiendo ni un 

patrón, ni un salario, falta de este modo una base 

firme para fijar los aportes y benefkios, sin que 

pueda estimarse como tal los ingresos que obtienen, 

por hallarse supeditados a las eventualidades\pro-

pias de las labores del campo". 

Posteriormente con el fin de introdg 

cir reformas y ajustes tomando en cuenta las expe-

riencias obtenidas de la ley de 1943, el 26 de fe.--
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brero de 1973 se promulgó la Nueva L~y de Seguro S.Q 

cial, creandoae innovaciones que permiten avanzar -

sin obstáculos legales hacia la Seguridad Social, -

facilitando la incorporación de nuevos nócleos de -

poblaci6n. Y cano se apunta en la exposici6n de m2 

ti vos: 

•Las sucesivas reformas que se han hecho a la Ley -

han tenido el propósito de avanzar hacia una Segurj. 

dad Social que sea inteqral, en el doble sentido de 

mejorar la protecci6n al n6cleo de los trabajadores 

asegurados y de extenderla a grupos humanos no suj.!, 

t!os a relaciones de trabajo". 
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LEY DEI.i SEGURO SOCIAL. 

Como se hizo notar en el Segundo ca

p1 tulo de este trabajo, fundamentalmente el indíge

na es un trabajador de campo, cuyo objeto de trabajo 

es la tierra, encontrtlndose organizado como ejidatA 

rio o comunero y en algunos casos como pequeno pro

pietario, pero esto es en minima proporci6n. 

Por lo tanto en adelante se harA re

ferencia a las sucesivas re~ormas de que fue objeto 

la Ley del Seguro Social, a partir de 1943 con el -

fin de incorporar a los trabajadores del campo y en 

consecuencia algunos sectores ind1genas, como urgen 

te reivindicaci6n con base en la realidad del agro 

mexicano. 

La Ley del Seguro Social y las refol: 

mas posteriores a su promul9aci6n establecieron las 

bases para el desarrollo de la institución de Segu

ridad Social en México, al abrir los caminos para -

lograrlo. Uno de loa hechos fundamentales que seft,i! 
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16 el camino para la transfonnaciOn del régimen del 

Seguro Social hacia la institución do Seguridad So-

cial radicó en la reforma legal que hace que deje -

de ser fundamental la idea de que era requisito in

dispensable la existencia de un salario, de ún con-

trato de trabajo o de un patrón para que pudiera --

protegerse a una persona determinada. 

Es necesario para alcanzar la SegurJ.. 

dad Social, que el Estado abarque a la totalidad de 

la población en sus sistemas de seguridad sooial. -

•5i bien loa ingresos de un trabajador pueden pro--

venir de un salario, también su ingreso puede ser -

producto de un trabajo iuciependiente, en tanto que 

por otra parte, los problemas de la salud y de la ... 

protección social son comunes a. todos los habitan-

tes de un pais• (SO) 

(SO) C. LOPEZ SANCHEZ, La Extensi6n de la Seguridad 
social al campo, p. 23 
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Bl principal deaarrollo del Sequro -

. SQCial h&b1a aido en loa medios urbanoa 1 ain embar-

90, la acción inicial para im¡»lanta.r y desarrollar 

la inlt.ituci6n en el campo cuenta entre aua antece

dentes el decJ:eto que establece las lllOdalidadea de 

%119.:l.mm para lo!' trabajadores del campo en loa Eaq 

dos de Da.ja. california, Sonora y Sinaloa del 19 de 

aqoato ele 1954, publicado en el Diario Oficial el -

27 d• aqoato de 1954, estableciendo la obliqatorio

dad del sistema para los miembros de aociedadee lo

c•les da c:-64.ito agr1.coh y créd.itoej!da! 'f autoi-1 

sand.o al Bjecutivo para extellderlo con car4cter --

obU.gatorio a lo: ejidllta:doe y pequeft08 propieta-

d.oe agricola.s no pertenecientes a .lu sociedades -

l!Mmeiar:iadu, cuando a.si lo justificaran las e.xpe-

denciu y eatadisticaa financieras 'f econtaicu. 

La experiencia obtenida pOr el Inat.i 

tuto Mexicano del Seguro social, en la aplicaci6n -

de laa diaposic!onea reglamentarias, oriel'ltó en la 
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parte relativa al Seguro de Campo. para efectuar --

las reformas a la Ley del Sequro Social, que se 11~ 

va.ron a cabo por el Decreto de 30 de diciembre de -

1959 y publicado en el Diario Oficial del 31 del . 
mismo roes y afio y que ~uvo entre sus finalidades 

primordiales, la de crear condiciones leqales.nece-

sarias para la extensi6n del Seguro a nuevos ntlcleos 

· de fOblaci6n, que fueron los artesanos, los peque--

nos comerciantes y los profesionistas libres en el 

medio urbano y adE!llás, los ejidatarios, los peque--

pos csgricultores y los aparceros en el medio rural. 

Esta reforma que pcrniti6 la e..'l!:te::'l.~·· 

si6n del Seguro Social, consider6 también las condJ. 

ciones econOmicas y sociales de los nuevos secto---

res de la población que amparaba siempre tendiendo 

a ensanchar la protección del Seguro Social en todo 

el pais. 

Posteriormente se creó el Reglamento 

del Seguro Social Obligatorio de los Trabajadores -
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del Capo de l8 de agosto de 1960 y loa convenios -

que al. upa.ro de la Ley del propio decreto y xegla

llellto ae celebra.ron con los agricultores de los Es

tados de Baja california, Colima, Chiapa.a, Chihua-

hua, Moreloa, lluevo Letill, Sinaloa, Sonora y 'l'ama.uli 

paa. &atoa convenios pemitieron incorporar a im-

portante;1 nócleos de cupeainoa, particularmente a 

loa trabajadorea est~ionales del campo. 

En este reglamento ae aeftala en sus 

COD8iderandoa que el Ejecutivo Federal, en au prop& 

sito de propid.ar y fortalecer los medios que con

tribuyan má.a eficazmente a elevar el nivel de vida 

de l~ trabajadores d~l catl'l:?o, lJ:9mDentaba que era 

necesario reestructurar el Seguro Social obliqatorio 

que se i.Jnpart!a a ese gJ:Upo social y crear las facJ. 

lidades que se requieren para incorporar a los cam

pesinos. considera l.gual.mente qua los problemas -

técnicos, adra.inistrativos y financieros que se pre

sentaban en la aplicaci6n de un sistema de Seguri--
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dad Social en favor de los trabajadores del campo, 

hab1an constituido obstáculoa para extender de inm.l 

diato y de manera general sus beneficios a la pobJ.A 

c::iOn campesina. Por consiguiente se observó que -

los factores mencionados en la incorporaci6ñ de loa 

trabajadores del campo, se hab1an establecido ya en 

forma experimental en el decreto publicado en agoa• 

to de 1954. 

El Ejecutivo Federal, eatira6 conve

niente reunir en un solo ordenamiento, las dive.r•aa 

disposiciones lega.lea .que normaban <tl Seguro Obliq,A 

torio para los trabaja.dores del campo. Modificando 

su· teminolog1a. se considera.ron dos nt'k:l.e<Ai de b::a

bajadores a9ricolas: loa independientes y los depea 

dientes y éstos dlti.mos a su vez se subdividian en 

asegurados comunes y trabajadores estacionales. 

Este Reglamento de 1960 canprende 

los siguientes grupos: los trabaja.dores asala.riadoa 

de campo. los trabajadores estacionales del campo y 
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loa aieinbros de 1ooiedadH de crédito 69ricola y de 

crfidito ejidal.. El Sec¡uro de loa trabajad.oree asa

lariados del cmnpo, de acuerdo con el nuevo .regla-

mento, deberia reqirue por las di1poaicione• generA 

lea de la ley con el fin de incorporar a la leg :Lula 

ci6n poílitiva toda. aquella• medidas que tendieran 

a mejorar la.a condicionea de vida del trobajador -

del e.ampo. 

El Reglamento toma en cuenta las ea

racter!sticu de las laboree que e:jeeutan los t.rabJ!. 

jadoree estacionales del cmnpo, dedicándoles diispo• 

familiares derecho-habientes, servicios ~dicos, -

farmacéuticos y hospitalarios, aai cano subsidio.e -

en dinero para los ca.sos de accidentes de trabajo y 

otros rie99os detenninados. Por la naturaleza de -

este trabajo, este orden.amiento disponia que el. Es

tado y el patr6l'l rural, deb!.an ccmtrU:iuir mediante 

una cuOt:.a equitativa al costo de estos eervici01J, - . 
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en todas las jurisdicciones en que ae aplicaran laa 

disposiciones de la Ley del Seguro Social y 1us re

glamentos. En las áreas donde ae aplicara la exte¡i 

si6n del Seguro Social, los patrones quedaban libe

rados de la obligación que i.Mponta la FraccÍ6n II -

del articulo 197 de la Ley Federal del Trabajo: - -

"proporcionar a todos los peones, asistencia a6di-

ca, medicamentos y material de curaci6.n en la. lQIS.l 

res en donde sea posible y, en caso contrario, laa 

medicinas más in.dispensables, que dar' gratuitamen

te, para las curaciones de accidentes, enfermedades 

tropicales, tétanos, picaduras de anima.lea ponsofto

sos y detná.s enfermedades propias de la reqi6n, de-

biendo también, en estos casos, pa<Jar medio sueldo. 

En las demás enfermedades, el patrón eatari dn:L:a-

mente obligado a proporcionar medicina& y mfdic:o, -

cuando fuere posible." 

Un nuevo decreto se publicó el 14 de 

junio de 1961, promulgado el 7 del mismo mes y afio, 
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que incorpora al riSgimen del Seguro Social a los -

ejidatarios y pequeftos propietarios no pertenecien

tes a sociedades locales de crédito ejidal o agric,2 

la da 1os Municipios de Mexicali, Tec:ate, Tijuana y 

Ensenada, de Baja California, y en el de San Luis -

Rio Col.orado del Estado de Sonora. As! se inc1uy6 

tambi'n este grupo al Seguro Social que es bastante 

grande .. 

El ingreso de la poblaci6n rural al 

Sequro Social, por las condiciones de pobreza, que 

encontramos en distintas zonas agrarias, presenta -

trabas de carácter económico~ ein embargo, poco --

tiempo despu6s se incorporó a este régimen de Segu

ro Social Obligatorio a los productores de cana de 

azfícar y a sus trabajadores, ley expedida el 6 de -

diciembre de 1963 y publicada en el Diario Oficial 

el 7 de diciembre de 1963, estableciendo una nueva 

modalidad, al considerar para ampliar el régimen -~ 

del Sequro Social, los cultivos que realiza el tra-
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bajador agr!cola, su organización econ6mica y so-~ 

cial que facilita la incorporaciOn de estos produc:-

tores del campo. KEsta iniciativa considera como -

sujetos a la Nueva Ley a las personas que a~ dedi--

can al. cultivo de ca.na. de azó.car, ya tengan el ca--

r4cter de pequenos propietarios agr1cola~. colonos, 

. comuneros, ejidatarios, miembros o no de aociedade1 

de crédito agricola o ejida.l, arrendatarios, aparc::.1, 

ros, cooperativistas o cualesquiera persona que ten 

ga superficie de tierra en cultivo de ca.na de azd--

car y contratos de av1o o de suministro de eafta, o 

de ambos, con productores de azó.car que sean miem-

s. A. de c. v. o de cualquiera persona f1oica o mo-

ra.l que en lo futuro pudiera sustituirla.. (51) 

Por lo que se refiere a la poblac:i6n 

amaparada en el campo, se procedió a través de un - · 

(Sl) IMSS, El Seguro Social en M6xico, Tomo II. 
p. 219. 
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inecaniamo de extensión paulatina, estudiando cada -

aituaci6n individual. ':l concreta, de acuerdo con un 

procedimiento que seftalaba estudios previos y dictA 

inen del Instituto, para la incorporaci6n al rliqill\en, 

de acuerdo con las conveniencias y las posibilida-

des del momento, con el fin de lograr una mejor ~-

coordinación y el mAximo aprovecha.miento de los re

curaos. 

El 31 de diciembre de .1965 se publi

c6 otro Decreto expedido el 30 de diciembre del·mi.11. 

mo ano quo reform6 la Ley del Seguro Social., con el 

objeto de lograr el aseguram.iAnto cfo "jld.atarios -

~e no piirtenecieran a las Sociedades de Cr6dito -

Agricola, Ejidal, o para los trabajadores indepen-

dientes del campo: en una acci6n de solidaridad y -

para no agravar demasiado la aportaci6n econ6mica -

de este grupo de trabajadores y del Estado, se dis• 

puso que se carc¡ar~.'!', a la empresa urbana un 12 .S)'. - . 

de la contribución Estatal y que ese porcentaje se 

destinaria al financiamiento de los trabajadores --



agrícolas que no tienen patrón. 

Posteriormente, con la expedición de 

la Ley Federal del Trabajo del lo. de mayo de 1970 

ya se ampara a los trabajadores autónomos o indepen. 

dientes: artesanos, comerciantes, profesionales li

brea, etc. 

En todas las disposiciones relativas 

a la extenaiOn de la Seguridad Social en el campo, 

queda previsto el derecho a la atención médico-qui

r6rg ica, farmac6utica y hospitalaria para el traba

jador y su familia. 

El Decre~o de 24 de febrero de 1972, 

incorpora a los ejidatarios de Yucatán, con una nu~ 

va modalidad del Seguro SOcial en el campo. absor-

viendo otras actividades agr1colas importantes en -

la econom1a nacional corno son los ejidatarios de a2 

ciedades de crédito ejídal dedicados al cultivo del 

henequén en 60 municipios de Yucatán. 

Otro decreto de enero de 1973, abar-
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ca ~l Estado de Nayarit para el cultivo de tabaco. 

Por su parte la Nueva Ley de Reforma 

Agraria de abril de 1971, no se limita a mejorar la 

tenencia de la tierra, sino incluye entre sus disp~ 

siciones el propósito de incrementar el rendimiento 

de los cultivos mediante la educación laboral agra

ria y el crádito agr1cola, al obligar al trabajo -

forzoso de parcelas ociosas, con el fin de colabo-

rar para el desarrollo de los sectores de profunda 

lllAX9 inaci6n. 

HUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

La Ley del Seguro Social del 26 de -

febrero de 1973, publicada en el Diario Oficial el 

12 de marzo de 1973, marca un nuevo nivel de super!! 

ci6n de las disposiciones en cuanto a su ordenación 

técnica y la mejor jerarquizaci6n y estructuración 

do su articulado, representando un avanee en el pr2 

ceso legislativo relacionado a la Seguridad Social 

en México. Abre el camino paxa la extensión gra---
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dual del Seguro Social en el campo, unifica el con

junto de disposiciones normativas que se encontra-

ba.n dispersos en diferentes decretos, reglamentos y 

dem6s disposiciones. 

Entre sus innovaciones encontramos -

que propicia la incorporación de nuevos ndcleos de 

poblaci6n, permite y obliga a la Institución, a pr,2 

· yectar su acci6n a toda la colectividad, viene a -

dar el primer paso del régimen del Seguro Social, -

al de Seguridad Social, como se seftala en la exposJ. 

ci6n de motivos: "Las garant1as sociales consigna-

das en el texto constitucional y en particular, las 

disposiciones del Articulo 123, est'n fundadas en -

el principio de considerar al hombre c01110 miembro -

de un grupo social y no como sujeto abstracto de rs, 

laciones jurídicas. 

conforme a esta concepci6n se esturs;. 

turan en Máxico: el Derecho del Trabajo, la Seguri

dad Social y, en un sentido más amplio, todos nues-
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~os sistemas de bienestar colectivo. 

Aunque el r6c;imen instituido por la 

fracci6n XXIX del articulo 123 Constitucional tiene 

por objeto primordial establecer la protección del 

trabajador, su meta es alcanzar a todos los secto-

res e individuos que canponen nuestra sociedad". 

La concepción de Seguridad que marca, 

representa un gran avance, al establecer que "la S.!it 

9uridad Social tiene cano finalidad garantizar el -

derecho human2 a la sal¡,;g, la asistencia mádica; la 

protección de los medios de subsistencia y lo& ser

vicios sociales necesarios para el bienestar indivi. 

dual y colectivo". Como lo manifiesto. en el w:t!cy_ 

lo 2o. 

La Nueva Ley reviste significación -

particular en el área de la administración, porque 

establece ol principio de coordinación funcional, -

entre órganos distintos de una misma acci6n admini.D. 

trativa, al hacer el seftalamiento de que las reali-
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zaciones de Seguridad Social estarán a cargo de en

tidades o dependencias püblicas federales o locales 

y de organismos descentralizados, que aunque lo exi, 

ge este principio, no ha alcanzado el grado de rea

lidad que se requiere. 

La ley a que nos referimos, "entre 

sus principales objetivos, tiene el de lograr la t2 

tal proyecci6n del régimen de Seguro Social en fa-

vor de todos los trabajadores del campo, como se -

desprende de lo dispuesto en los art1culos 12 y 13. 

Art. 12.- Son sujetos de aseguramiento del r6gi.men 

obligatorio: 

I. Las personas que se encuentran vinculadaz a ~~

otras por una relación de trabajo, cualquiera que -

sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea -

la personalidad juridica o la naturaleza econ6mica 

del patr6n y a<in cuando éste, en virtud de alguna -

ley especial, esté exento del pago de impuestos o -

derechos: 



- 149-

!l. Los miembros de sociedades cooperativas de pr..Q. 

ducci6n y de administraciones obreras o mixtas: y -

lll. Los ejidatarios, comuneros, colonos y peque-

ftos propietarios organizados en grupo solidario, s..Q. 

ciedad local o uni6n de crédito, comprendidos en la 

Ley de Crédito Aqricola. 

Art. 13. Iqualmonte son sujetos de aseguramiento -

del rét;imen obligatorio: 

I. Loa trabajad.ores en industrias familiares y'los 

independientes, como profesionales, comerciantes en 

peque~o, artesanos y demás trabajadores no asalari.§. 

dos) 

Il. Los ej idatarios y comuneros organizados para -

aprovechamientos forestales, industriales o comer-

ciales o en razón de fideicomisos: 

III. Loa ejidatarios, comuneros y pequefios propie

tarios que, para la explotación de cualquier tipo -

de recursos, estén sujetos a contratos de asocia--

ci6n, producción, financiamiento y otro 96nero si--
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milar a los anteriores1 

IV. Los pequeftos propietarios con m.6.s de veinte hes 

táreas de riego o su equivalente en otra clase de -

tierra, atin cuando no estén organizadOl!I crediticia-

mente1 

V. Los ejidatarios, comuneroA_ cC»lt>nos y pequeftos 

propietarios no comprendidos en laa fracciones ·ant• 

rioreeJ y 

VI. Los patrone~personas f1sicas con trabajadores 

asegurados a su aervicio, cuando no estén ya asegu

rados en los términos de esta Ley. 

El Ejecutivo Federal, a propue3ta -

del Iiuat:lt.W:o, determinará, por decreto, las modali 

dadea y- &cha de implantaci6n del Seguro Social en 

:falirac: de lQS sujetos de aseguramiento cOltl¡lrendidos 

«t. ee+-..e A..'""t1culo, at;Í. como de los trabajadores do-

ll'lésticos • 

Con anterioridad, el réqimen del se

guro Social aplicado al campo se llevó a las zonas 
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más desarrolladas del agro con las misma.a preatacig 

nea del r(íqimen urbano, que contaban con una mayor 

capacidad de aportación, fundamentalmente al noroe.a. 

te del pais y las zonas ca..fleras, donde se observan 

las zonu aqricolas más avaru;a4as y donde se encue.n 

tran los campesinos con mayores i.J\9resoa y ele ca.rás¡ 

ter permanente, que cuentan con rieqo, crédito, bu~ 

nas tierras, cultivos comerciales, etc. Como son -

Sinaloa, Sonora y Baja California que éuentan con -

Yaquis y Mayos entre ou poblaci6n ind19ena. Pero • 

cuando se cubrieron esas zona.a se fren6 el sistema 

del Sequ.ro Social al campo, entonces se realizo u.na 

modificaci6n en 1973 a la ley que permitiera llevar 

el Seguro Social al campo, que contara realmente ·

con las prestaciones que se ajusten a la familia -

campesina, pues con anterioridad solo se trataba de 

acoplar el sistema urbano al campo. 

En virtud de esta necesidad, se ere.A. 

ron loa llamados esquemas modificados para el cam-· 
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po, que contienen cierta parte de prestaciones que 

ptevee la ley, para el Seguro ordinario urbano y -

que se aplican a campesinos que tienen posibilida-

des limitadas de cotización, y el 1esquema d; SolidA 

ridad Social al que más adelante nos referimos. •

Denti:o de las zonas que actualmente se encuentran -

funcionando de acuerdo con el esquema modificado y 

que aba.rea en su ma.yor1a a poblaci6n indigena se -

tiene: en Tabasco el Plan Chontalpa, donde los Chon. 

tales se dedican a la agricultura y ganaderia fina,n 

ciados por los bancos oficiales de crédito; loa Ma

yas de Yucatán dedicados al cultivo del henequ~n, a 

trav6s da cordemexi en la zona mixteca. se encuen--

tran los tejedores de palma organizados por medio -

de un fideicomiso¡ loa Huicholes de Nayarit dedica

dos al cultivo del Tabaco y finalmente tenemos a -

los candelilleros entre loa cuales encontramos alg~ 

nos Huicholes y Tarahumaras que pronto en enero de 

1975 ingr3sarán, a este sistema a través del. Fondo 
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N4óiótial de Fomento Ejidal. 

Es por eso que en la Ley vigente, se 

establecen modalidades referentes a que los decre-

tos futuros que promulgue el Ejecutivo a propuesta 

del Instituto MeKicano del Seguro Social, se deter

mina.rlin las prestaciones que se otorguen en la ex-

tenai6n concreta, asi como las cuotas a cargo de -

los aseguxados y demás sujetos obli9ados1 se fijart 

la contribuci6n que le corresponda otorgar al Go--

bierno Fede~al y se determinarán los procedimientos 

de inscripci6n y los mecanismos para el cobro de 

la& cuot:1s, ae1 c,-()mo la f,;,i,!ha de implantación de 

los seguros y la circunscripci6n territorial donde 

opete. Estas modalidades se encuentran en el arti

culo 17 en sus 6 fracciones. 

El articulo 23 seftala que para la -

inscripci6n y demás operaciones que conciernen a -

los sujetos de aseguramiento del rég'imen obli9ato:..

rio o sean los ejidatarios, comuneros, colonos· y p~ 
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queftos propietarios organizados en grupo solidario,· 

sociedad local o uni6n de.crédito ejidal y aqr!co--

la y los bancos regionales a que se refiere esta --
. 

leyr así corno el Fondo Nacional de Fomento Ejidal y 

otros organismos de naturaleza y finalidades shnil.A 

res, a los que corresponde la obligación de inscri.;. 

ci6n. Deberá hacerse la inscripci6n si operan con 

los sujetos de aseguramiento, concediendo créditos 

independientes a los de av1o o refacción por las 

cantidades necesarias para satisfacer las cuotas 

del Seguro Social, en las zonas en que se haya ex·-

tendido el régimen de campo e iniciado los servi-·• 

instituciones mencionadas, tiene la obligación de -

incluir en sus planea de operaci6n, las partidas 0,2 

rrespondientes y cubrir las cuotas respectivas al -

Instit,uto Mexicano del Seguro Social en plazos que 

no excedan a los 15 dias siquientes a la concesi6n 

de cr6ditos. Dadas las peculiaridades tan especia-
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les, ad como la gama de modalidades que se dan en 

el caso de trabajad?res de campo, al contemplar la 

cuesti6n de la determinación del salario base de C.Q 

tizaci6n, la nueva ley dispone, en la fracción II -

del articulo 36, que ai el salario se integra con -

elementos variables que no puedan ser previamente -

conocidos, en este caso d~berAn sumarse los ingre-

sos totales percibidos durante el aftO calendario 8.Jl 

terior y dividirse entre el ndrnero de d!aa de sala

rio devengados. Si ae trata de un trabajador de -

nuevo ingreso, la propia ley dispone que el salario 

base de cotización so determinará tomando til sala--

En lo referente a la incorporación -

voluntaria al régimen obligatorio, la nueva ley del 

Seguro Social dispone, que en laa circunscripciones 

en que el régimen obligatorio se haya extendido al 

campo, podr~ hacer su solicitud por escrito los -

propios sujetos interesados. Tales sujetos son en 
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realidad, todos los trabajadores del campo, ya que 

esta norma contenida en el articulo 210, se refiere 

a todos los sujetos mencionados en las fracciones -

11, III, IV y V del art1culo 13 de la propiá ley. -

Una modalidad distinta a la solicitud escrita para 

la incorporación, es la que aenala el articulo 211, 

al disponer que también puede llevarse a cabo, la -

incorporaci6n de los ejidatarios, comuneros y pequ.Jt 

~os propietarios, con la conformidad de los miamos, 

tanto por las empresas como por las institucionea -

de crédito o por las autoridades con las que tangan 

relacicnes cmaerciales o juddicas o de otra 1ndo .. -

le, pero que se deriven de su actividad. En el ca

so particular de esta modalidad, la ley impone la -

obligación, a las instituciones y empresas o autorj. 

dades mencionadas, relativa a la retenci6n y entero 

de la~ cuotas correspondientes en los términos de -

los convenios relativos. 

Las prestaciones que incluyen los ea 
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quemas modificados para el aseguramiento de los ej! 

datarios, comuneros y pequeftos propietarios, en los 

lugares donde opere el régimen obligatorio para los 

trabajadores de campo, son: enfermedades y materni

dad, vejez, muerte, y en el caso de riesgos de tra

bajo se proporciona el tratamiento como si fuera en 

fermedad de tipo general, con derecho a la atención 

médica como lo estipula en las fracciones I, Il, 

III, VI y v. el articulo 212 de la ley vigente •. 

Los pequenos propietarios con más de 

20 has. de riego, o con su equivalente en otra cla

se de tierras, también se pueden incorporar voluntj!· 

riamente al régimen obligatorio, pero cotizando en 

un grupo de salarios superior al que corresponda a 

su trabajador de más alto salario. En cuanto a su 

cotización y corno es justo el articulo 213 dispone 

que en tal caso, los pequenos propietarios deber6.n 

cubrir integra.mente la cuota obrero-patronal que e~ 

rresponda. 
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Todos los sujetos de incorporación -

voluntaria a que se refiere el articulo 13 de la -

ley, en los lugares en que no opera el régimen oblJi 

9atorio de los trabajadores de campo, quedan auje-

tos a las modalidades que se vayan estableciendo en 

loa decretos que implantan los seguros para cada --

. circunscripci6n territorial particular. 

Por lo tanto e:n el campo operan de -

acuerdo con la ley tres grandes esquemas como son: 

lo.. Esquema de campo equivalente al Seguro Social 

tlrbano. 

2o. Los esquemas modificados y, 

Jo. El esquema de Servicios Sociales compuestos ..... 

por Prestaciones Sociales y Servicios de Soli• 

daridad Social. 

Los Servicios Sociales se encuentran 

fundamentalmente en el articulo 80. de la ley que -

dispone: 

Art. So. Con fUndmnento en la Solidaridad Social, 
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el régimen del Seguro Social, además de otorqar las 

prestaciones inherentes a sus finalidades, podrá -

proporcionar Servicios Sociales de beneficio colec

tivo, conforme a lo dispuesto en el Titulo cuarto -

de eate·ordenamiento. 

En la exposici6n de motivos de la -

nueva ley, se comenta que "a pesar de los avances -

que durante treinta afl.os se han conseguido en esta 

materia, en la actualidad solo comprende una cuarta 

parte de la población del pata. Numerosos grupos -

que componen la sociedad mexicana no tienen capaci

dad suficiente para aportar su contribuci6n a los -

actuales sistemas. Es indispensable por lo tanto, 

realizar un esfuerzo cada vez más grande de solida

ridad nacional, a fin de que sus beneficios puedan 

irse extendiendo a los sectores más débiles. 

El Ejecutivo a mi carqo consciente -

de que la seguridad social es una de las m!s sobre

salientes conquistas de la RevoluciOn Mexicana, t~ 
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ne la firme decisi6n de proyectarla en tal forma, 

que su aprovechamiento no sea prerrogativa de una -

minor1a, sino que llegue a abarca a toda la pobla-

ci6n, inclusive a loa nOcleos marginados, sumamente 

urgidos de protección frente a los riesgos vitales. 

Es un deber profundamente humano de justicia y de -

solidaridad colectiva que se les procuren los servj. 

cios esenciales para mejorar su condici6n. Consi-

deramos que con la colaboraci6n y el esfuerzo de -

los mexicanos al establecer el marco jurídico propj. 

cio para acelerar el avance, se reducirá el tiempo 

para alcanzar la seguridad social integral en M~xi-

co". 

La solución que da la ley para inc::o¡: 

porar a los grupos marginados, es mediante la Soli

daridad Social, con la redistribución de la Seguri

dad Social, coordinandose en las diversas dependen

cias que en el pais participan en la consecusi6n de 

dar un nuevo marco jurídico a la Seguridad Social. 
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Art. 233. Las Prestaciones Sociales tienen como fi 

nalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y 

accidentes y contribuir a la elevaci6n general de -

los niveles de vida de la población. 

son sujetos del régimen de Solidari

dad Social, los que se encuentran en las áreas pro

fundamente marginadas y que no cuentan con una acti. 

vidad econ6micamente redituada. A estos grupos se 

les lleva la prestaci6n de la salud mediante la so

lidaridad Social organizada, que se abastece ce fon 

dos fiscales de la federaci6n y de los remanentes -

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

concebido en esta forma, el programa 

de Solidaridad Social se integra con servicios méd.1 

cos en sus prestaciones fundamentales, con las curA 

ciones y con las actividades socio-educativas que -

permitirán coadyuvar al logro del desarrollo regio

nal. 

Actualmente las zonas ql.le se encuen-
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tran incorporadas a los· servicios de Solidaridad 5,2 

cial son; la Comarca Lagunera y la región ixtlera, 

compuestas por el Estado de San Luis Potos1r Galea-

• na y Dr. Arroyo en Zacatecas; Tula, Tamps. y Ramos 

Arizpe, coah.: donde se encuentra poblaci6n ind!ge

na Nahua, Huasteca y Otomi. 

SEGURIDAD SOCIAL PARA EL INDIGENA A t.A LUZ DE Lt\ 
TEORI:A INTEGRAL. 

La Seguridad Social agraria debe aer 

una de las preocupaciones fundamentales del Estado, 

aun cuando la Seguridad social es de creación re---

ciente; por lo general se ha proporcionado s6lo a -

los trabajadores de la industria y principalmente a 

los asalariados. 

La Nueva Ley del Seguro Social ha in 

corporado a todos los trabajadores del campo median 

te sus diversas modalidades, sin embargo de hecho, 

el nó.mero de personas protegidas ha sido minimo en 

comparaci6n con el que se encuentra carente de pro-
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~ci6n. Permaneciendo en esta.do de inse.quridad -

loa grandes contingent.es de campesinos, entre ellos 

1os indigenas que dentro de este sector, son los -

que sufren el nivel m&s bajo de desarrollo de sus -

fuerzas productivas, a los cuales es urgente incluir 

en los programas de Seguridad Social Inte.qral. 

Debe considerarse máxima prioridad -

a la ampliación del régimen en el campo, dando pro

teeci6n a las poblacionel!I indigenaa dentro de las -

caracter1sticas propias de sus estructuras económi

co sociales, mejorando el nivel de vida y cubrieh¿~ 

todas las contingencias que afectan a. dichos pue--

bloa. 

Los ind!gena.s constituyen una parte 

de ·la poblaci6n del pais que se encuentran imposibJ. 

litados para adecuar sus exiquos ingresos con el t.1, 

mafto de la familia, su existencia se desenvuelve en 

un ambiente de privaciones, de escacez y de penuria. 

Tal vez algunos patrones por conveniencia propia. -
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para aumentar la productividad, les dan un trato Pi\ 

ternal, que sin embargo no es suficiente para pro-

porcionarles un mejor nivel de vida al que tienen 

derecho. 

La precaria tecnificaci6n y la baja 

productividad de este sector, el acelerado creci--

miento demográfico, la baja prioridad de las explo

taciones agricolaa para el cr6dito y como campo de 

inversiones, la diversidad del lenguaje y de sus PA 

trones culturales, hacen indispensable acrecentar -

los niveles de bienestar de la poblaci6n indigena -

que equivale a expresar y concre~e.r la nacasidad de 

disponer de medios eficaces para amparar y proteger 

a estos trabajadores y a sus familias de los ries-

gos y necesidades a que están sujetos. Incapacita

dos para proveer a su seguridad, con los escasos r& 

cursos que apenas les alcanzan para sus necesidades 

más elementales, ae ven constantemente expuestos a 

los riesgos que las contingencias de toda vida hum~ 



- 165 -

na y del trabajo que deseq>eftan trae conaigo. 

La implantación de la Seguridad so-

cial en el aqro, no debe entenderse solamente cano 

la aplicaci6n del Seguro Social, ea mú amplio y no 

se lo:¡ra en forma independiente, por el contrario, 

va unido a todas aquellas medidas que tiendan a. elg, 

var el nivel de vida del ind1gena en ol 11ec:tor ai:¡r.a 

rio, el Seguro social no ea mAs que uoa parte den-

tro del objetivo de la Seg-uridad Social. Para la -

implantación de la Sec¡u.ri.dad Social al 6mbito rural, 

u requiere de la interve.nci6n, por supuesto del -

Instituto Mexicano del Seguro Social, pero tambi6n 

ea neceaario awcili&rse de la acci6n conjunta y --

coordinada do todas aquellas instituciones y depen

dencias que tengan ingerencia directa o indirecta -

en la resolución de una serie de problemas como: el 

fomento de cooperativas de producción aqricola, ún

puleo de nuevas actividades productivas, a.aeaor1a ... · 

técnica con el fin de colocar en el mercado 11ua . pra 
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duetos en situación favorable, instituciones de cr.t 

dito que les permitieran awnentar y mejorar su pro

ducción. Todas las instituciones deber1an tener den 

tro de su programa alguna finalidad tendiente a lo

grar la Seguridad Social, fijandose en no producir 

la auperposici6n de prestaci6n de servicios, progr,A 

mándose segdn las zonas, las necesidades más impor

tantes de la regi6n. En el caso de la Reforma. AgrJ& 

ria, no solo incluye el cambio y redistribución en. 

cuanto a la tenencia de la tierra, sino la asesoria 

técnica para lograr una mayor productividad, organJ.. 

zaci6n para la come.t:cializaciGn dti S'.iS productos, -

etc. Toda una serie de medidas tendientes a elevar 

el nivel de vida evitando la migraci6n de sus comu

nidades de origen y perfeccionar la Reforma Agraria 

en favor de la poblaci6n indigena. 

otro de loa aspectos importantes a -

que debe tender el Seguro para los indigenas, es a 

abatir las altas cifras de mortalidad y morbilidad 
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que las caracterizan, a.si cano a normalizar su des.a 

rrollo piol6gico, lo cual podrl alcanzarse valiend.Q 

se principalmente de dos medios, que son el establ,!! 

cimiento de servicios médicos en los pueblos en que 

no existen y la mejor1a de la alimentación que ac-

tual.mente es tan incompleta. 

La Seguridad Social requiere necesa

riamente del desarrollo de las zonas marginadas, -

por lo tanto debe tomarse en cuenta, las aportacio

nes econ&licas de los eectores gubernamentalen des

tinadas al campo, que pueden ser mediante impuestos 

especificas creados par~ generar fondos y transfe-

rirlos al sector rural contribuyendo al desarrollo 

de las zonas ind!genas y lleguen a ser no solamente 

sujetos de Solidaridad Social, sino sujetos del Se

guro Social y en la medida en que se vaya elevando 

el nivel de vida. de este grupo, se alcance la Segu

ridad Social. 

Sin elllb8.r9o, no debemos olvidar que · 
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vivimos en un sistema capitalista y que el ind!gena 

ha sido sujeto de ex:plotaci6n durante toda su exia

teneia, a continuaci6n se analiza su situaci6n de -

acuerdo con la Teoria lnteqral. 

Nacieron simultáneamente en la Ley -

fundamental., el Derecho Social y como parte de 6ste 

· · el Derecho del Trabajo y el Derecho Agrario. Bor-

snaa de Derecho Social que se distinquen por su ca

rActer proteccionista y reivindicatorio de la clase 

laborante tanto obrera como campesina y junto con -

el Derecho del Trabajo, nación un derecho campesino 

de lo:: :ccn6=icar.-.cntc d4bile.a. Ademáa de 11:1. exten-

si6n del Derecho del Trabajo para todos los trabaj.& 

dores al amparo del principio de la lucha de clases, 

1e crearon derechos reivindicatorios para loa desp,2 

se!dos. 

Junto con los lo;roz alcanzados por 

loa principios sociilles de trabajo para la reivindi 

caci6n de 1os derechos de los trabajadores, las nox 
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mas establecidas en el Articulo 123 referentes a la 

previsi6n social, son punto de partida para aplicar 

la Seguridad So::::ial como derecho reivindicatorio PA 

ra los indigenas que forman parte de la clase econ.§ 

micamente d6bil. Lo cual es una de las finalidades 

del Derecho del Trabajo al tener incluido en au se

no con las normas relativas a la Previsi6n Social -

el derecho a la Sequridad Social. 

El indigena participa también en el 

campo de la producción econ6mica aOn cuando no exi.1. 

te una relaci6n de trabajo establecida por la ley, 

pertenec~ ~ l~ cla~e de los ecr:móm.icamente débiles, 

debido a la explotación que se ha ejercido sobre él, 

·al enajenarle su excedente de producción i través -

de la historia, es necesario que ae le proteja y -

reivindique a trav6a de los derechos sociales a que 

tiene derecho la persona huma.na que vive de su tra~ 

bajo y que incluso en el caso del indS.gena debido - . 

al desarrollo del sistema capitalista que actualme.n 
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te se encuentra en su fase imperialista, tiende a -

proletarizarse por las necesidades del propio sist~ 

ma que requiere de su fuerza de trabajo, como vimos 

anteriormente. 

La Seguridad Social al ser derecho -

de toda persona, y en· consecuencia como derecho hu

mano a la salud precisa abarcar a todos los secto-

res explotados, pero fundaroentalmente al ind19ena, 

no como acto noble de la sociedad, sino ceno dere

cho reivindicatorio, que la sociedad misma ha evad,i 

do. Los derechos sociales obtenidos por la claae -

tra~jadora a traváa de la lucha revolucicna~ia, as. 

t\1a1mente !::! -.;stá logrando para la clc1se econ6anica

mente d~bil, o sean aquellos a los cuales no hab1a 

tenido acceso por la explotaeión del sistema desde 

la Colonia a nuestros días. 

Sin embargo, es responsabilidad de -

todos abolir la necesidad y lograr la seguridad co-
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lectiva a través de la redistribuci6n de la riqueza 

y de normas jur1dicas de car4cter social protecto-

ras y reivindicadoras para alcanzar el bienestar de 

las comunidades indigenas con el fin de lograr la -

justicia social, tendiente a socializar los bienes 

de producci6n. Con la socializaci6n de los bienes 

de producci6n se recupera lo que le pertenece a ca

da ser humano y que le ha sido quitado a través de 

la explotación de su trabajo. Esta recuperación -

tendiente a la socialización de los medios de ;,:>ro-

ducci6n, se logra por medio de las reivindic~ciones 

que vayan obteniendo los grupos explotadoa a través 

de la lucha de clases como derecho prol~tru:io legi

timo. Por lo tanto es obligación de la colectivi-

dad l.a redención gradual de los ind!yenaa como cla

se trabajado01, pero econ6micamcnte dábil, aunado a 

la conciencia de clase de loa trabajadores y todos 

los grupos sujetos a la explotación capitalista que 

lucharán en la medida que tomen conciencia de la --
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clase a que pertenecen, por sus derechos. 

A través de los logros obtenidos, --

por medio de derechos protectores y reivindicadores, 

se obtendrá la di9nificaci6n del indiqena como per-

sona, " •••• por ello el derecho social del trabajo -

es norma que beneficia esclusivamente a la clase --

· obrera y campesina. 

Entre nosotros el derecho social ea 

precepto juridico de la más alta jerarqu!a porque -

está en la constitución y del cual forman parte el 

Derecho Agrario y el Derecho del Trabajo y de la --

Previsión social. En la leqislaci6n mexicana, el • 

Dereoho Social es el sununwn de todos los derechos ... 

protectores y reivindicadores de los obreros, Ca.mp§, 

sinos o de cualquiera económicamente débil, para ·-

compensar desigualdades y corregir injusticias co-• 

ciales· originarias del capital" (52) 

(52) A. TRUEBA. URBINA, Nuevo Derecho del Trabajo, 
p. 216 
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La justicia scx:ial persigue el rapa¡, 

to equitativo de los bienes de producción y no solA 

mente normas protectoras y equilibradoras. Por lo 

tanto la sequridad social no debe ser otorgada como 

medio equilibrador, sino como un derecho reivindica 

torio, tendiente a la recuperación de todo lo ~e -

le pertenece al indigena. No se trata de aceptar -

concesiones burguesas, sino de luchar por los dere

chos leq1timos que pertenecen al ind!gena como int~ 

grante de la clase explotada. Tampoco se trata de 

pedir, sino de exigir y luchar por las reivindica--

cienes a que ae tiene derecho. 
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CONCLUSIONES 

la. En M6xico antes de la conquista, entre los -

diatintos nOcleoa de población, existieron -

dos culturas principales, la Azteca y la Ma

ya, que fueron la.a m4.s importantes y sobres.A,. 

lientes. Ademb, desde el punto de vista S.2 

cio-econ6mico, debido a su organizaci6n y a 

la diferencia preval3Ciente en las clases s2 

ciales, se puede decir que ya exist!a la ex

plotación, quedando cOlno sector afectado el 

de loa ma.cehuales o plebeyos de quienes se -

2a.. Bn 1521 se interrumpe el desarrollo propio, 

natural e independiente de estas culturas, -

para dar paso a la esclavitud y explotación 

de loa nativos mexicanos por parte de los -~ 

c:onquistadorea, con lo que se inicia la des

trucción total de valores del ~undo america

no de la época, para continuar el proceso de 



- 176 -

social moderno. 

7a. Debe entenderse que, cuando se habla de ind1 

genas contemporáneos, se piensa en indivi--

duos y grupos que han heredado tradiciones -

y formas de vida de sus antepasados prehispj 

nicos de quienes les viene; que se han suce

dido a travás de generaciones, continuando -

durante la Colonia y que actualmente no son 

m!s que restos de la organización tribal'y -

de la colonia. 

Sa. Todo análisis do la realidad indigena que no 

toi:ne en cuenta su ubicación dentro de la so

ciedad global, dentro del sistema social de 

que se trate, siempre determinado histórica

mente, será teórica y prácticamente falso. 

9a. El desarrollo dependiente no se debe a la s~ 

pervisi6n de formas arcaicas o pr.imitiv~s en 

el modo de producción indígena, sino a que -

sus recursos se explotan en beneficio del d~ 
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plotación, quedando cano sector afectado el 

de loa nw:ehualee o plebeyos de quienes se -

obtoni:i. el tributo. 

2a. En 1521 se interrumpe el desarrollo propio, 

natural e independiente de estas culturas, -

para dar paso a la esclavitud y explotaci6n 

de los nativos mexicanos por parte de loa -
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trucc!6n total de valores del mundo america

no de la época, para continuar el proceso de 
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aniquilación aán después de sometido. 

3a. El antecedente de seguridad social en la ép.Q. 

ca prehispánica se encuentra, principalmente, 

en las cujas de comunidades indigenas basadas 

en la organización comunal de los pueblos --

prehispánicos. 

4a. A los indigenas nunca se les ha deji\do un --

excedente que permita generar su propio desA, 

rrollo. 

Sa. con las leyes de Indias hubo un intento de -

6a. 

protección al indigena pero éste ordenamien-

to careció de aplicabilidad efectiva. 

(' 
Durante el primer siglo de dominación espaf'l,2 ·· 

la se comenzaron a establecer prácticas de -

previsión y asistencia social, surgiendo los 

siguientes sistemas: las cajas de comunida--

des indígenas de origen prehispánico, las CQ 

fradias, los pósitos, y el Monte Pio, donde 

se observan las bases elementales del seguro 
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social moderno. 

7a. Debe entenderse que, cuando se habla de ind1 

genas contemporáneos, se piensa en indivi--

duos y grupos que han heredado tradiciones -

y fonnas de vida de sus antepasados prehisp,i 

nicos de quienes les viene; que se han suce

dido a travás de generaciones, continuando -

durante la Colonia y que actualmente no son 

mAa que restos de la organizaci6n tribal·y -

de la colonia. 

Sa. Todo an6lisis de la realidad ind!gena que no 

tome en cuenta su ubicación dentro de la so

ciedad global, dentro del sistema soclal de 

que se trate, siempre determinado hist6rica

mente, se~á teórica y prácticamente falao. 

9a. El desarrollo dependiente no se debe a la S.!! 

pervisi6n de formas arcaicas o primitiv~s en 

el modo de producci6n ind!gena, sino a que -

sus recursos se explotan en beneficio del d.!! 



- 177 -

sarrollo y progreso de las metrópolis que -

los subyugan. 

lOa. El explotador ve en el indigena a el sujeto 

ideal para sus relaciones, conociéndole bási 

camente las pocas exigencias económicas que 

tiene para recuperar las energias y lograr -_ 

la subsistencia de su familia. 

lla. Fundamentalmente, la calidad de indigena, la 

da el hecho do que el sujeto as1 denominado 

es el hombre de más fácil explotación econó

mica dentro del. sistema, otros factores como 

la lengua, el vestido, la alimentación, etc., 

aunque también lo distingue ocupan un lugar 

secundario. 

l2a. En la actualidad, la politica indigenista s~ 

guida por las instituciones, tiene como fin 

·la integración del indigena a la vida nacio

nal. El indígena lleva varios siglos de in

tegración, por lo tanto se hace necesaria su 
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liberación, concepto opuesto al de inteqra-

ci6n. 

13a. Para la corriente indigenista, los violentos 

contrastes entre la población del pais, se -

originan por la divexsidad cultural y frenan 

el desarrollo del conjunto. Establecer una 

uniformidad ea la solución para la misma, lo 

que equivale a la desaparición del indígena. 

14a... Es necesario que el indigena sin perder su -

identidad cultural, pueda aspirar a superio

res niveles educativos, sociales y econ6mi·

coa. 

l5a. Se requiere la toma de conciencia del ind1g~ 

na en su calidad de explotado, para que asu

ma la responsabilidad del cambio de su situJ!. 

ci6n. 

l6a. El Derecho Social nace en nuestro pais con -

la Constitución de 1917 en donde se consig-

nan preceptos de carácter social reivindica-



- 179 -

torios de la clase obrera y campesina. 

l7a. "El Derecho Social es un conjunto de princi

pios, instituciones y normas que en función 

de integración, protegen, tutelan y reivindi 

can a los que viven de su trabajo y a los -

económicamente débiles" definición del Maes

tro Alberto Trueba Urbina a la que me adhie

ro. 

l8a. La Seguridad Social, es el Derecho de todo -

hombre dentro de la sociedad, a la protec--

ci6n integral, respecto a los riesgos y nec~ 

sidades a que est~ sujeto durante su existen 

cia. 

l9a. La Ley del Se<Juro Social establece en su ar

ticulo 2o. que: "La Seguridad Social tiene -

como finalidad garantizar el derecho humano 

a la salud, la asistencia médica, la protec

ci6n de los medios de subsistencia y los se~ 

vicios sociales necesarios para el bienestar 
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individual y colectivo". 

20a. La Nueva Ley del Seguro Social, ha incorpor.1. 

do a todos los trabajadores del campo, me--

diante sua diversas modalidades, sin embargo 

de hecho, el ntimero de personas protegidas -

ha sido m!.nimo, en comparaci6n con el que se 

encuentra ca.rente de protección. Permanecien.. 

do en estado de inseguridad qrupos indigenae, 

a loa cuales es urqente incluir en los pro-

qra.maa de Seguridad S1.."1Cial Integral. 

2la. La Seguridad Social requiere necesariamente 

del desarrollo de las zonas marginadas, con 

el objeto de que el indiqena no •olainente -

sea sujeto de Solidaridad Social, •ino que -

a medida en que se vaya elevando el nivel de 

vida de este sector, alcance la Seguridad S~ 

cial. 

22a. Es necesario que se proteja y reivin<!~ al 

indic¡ena, a trav6s de los Derechocl Sociales 
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a que tiene derecho toda persona que vive --

dentro de la sociedad. 

23a. La Seguridad Social, al ser derecho de toda 

persona, como derecho humano a la salud prin, 

cipalmente, requiere abarcar urgentemente a 

todos los sectores explotados, pero fundamen 

tal.mente al ind1gena, pero no como acto no--

ble de la sociedad, sino como derecho reivin. 

dicatorio que la sociedad misma ha evadido. 

24a. Es obli9aci6n de la colectividad, la reden--

ci6n gradual de los indi9enas como clase tr,A, 
, ~' ' .. 

bajadora pe?:o econ6m:icamente d~bil, aunado a 

la conciencia de clase de loa trabajadores y 

todos los grupos sujetos a la explotación ca 

pitalista que lucharán en la medida que to--

men conciencia de la clase a que pertenecen, 

por sus derechos. 

25a. La Seguridad Social, no debe ser otorgada c2 . 

mo medio equilibrador, sino como un derecho 
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reivindicatorio, tendiente a la recuperación 

de todo lo que le pertenece al indiqena. 
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RECOMENDACIONES 

la. Toda acci6n que se intente sobre la comuni-

dad indígena, deberá contar con la acepta--

ci6n de la propia comunidad. El Indigenismo 

no es privativo de un grupo que imponga a -

otro condiciones para vivir una vida distin

ta. 

2a. Para que se de un indigenismo de liberación, 

es necesaria la apropiación plena de los re

cursos naturales de la comunidad por medio -

de mejores t6cnicaa e instrumentos, el trabA 

ji:' de todos su~ sectorea poblacionales y la 

consolidaci6n y dinamizaci6n de nuestra pro

pia identidad cultural, buscando el máximo -

aprovechamiento de los aportes y potenciali

dades intrínsecas de los diversos grupos in

dígenas del territorio nacional, rompiendo -

con el paternalismo oficial. 

Ja. La acc i6n dentro de las comunidades indige--
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nas debe ser multilateral, con una verdadera 

coordinación por parte de las instituciones 

nacionales. . 
4a. Nuestra sociedad no es perfecta, sino que 

priva una situación de injusticia social y -

debe ser modificada substancialmente para --

que tOdos los sectores de la población pue--

dan tener un mejor modo de vida y cesen en -

lo posible las desigualdades económicas, ya 

que el atraso no se debe a "los valores cul-

turales", como erroneamente se ha tratado de 

justificar. 

Sa. La Justicia Social se logra por medio del r.f! 

parto equitativo de los Qienes de producci6n 
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