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INTRODUCCION 

~btivo de profunda preocupaci6n ha sido para los gobiernos E!llanados 

de la ~oluci6n el proteger a las clases ecorón.icaroonte débiles que 

tienen coro dniro l'OC'dio de subsistencia el prcx:lucto de su trabajo. 

Las masas ¡_:cpulares que hicieron posilile el triunfo de la Pevoluci6n, 

los cantJesinos, siguen vivieroo en oordiciooos paup&-r:!Jms, no dis

tante el esp!ritu de justicia social de las dis¡:osiciones de nuestra 

Carta Magna y de las I.ei'CS l;grarias. 

La seguridad lk>Cial es un as¡.x!Cto de la Reforma h}raria, cx:m::i lo ma

nifestaros en nuestro trabajo, que tiorxle a lograr el l'rk'.lyor bienes

tar posible para los carrpesinos y oon tal pro¡:ésito se han clictiX.10 

bul?.n n(irero de leyes y reglamentos que, al misrro tienp;:i que pugnan 

por elevar el nivel coontmico, social y cultural de la clase rural, 

buscan el desarrollo agrícola del pa1s; ¡xiro creeros, ciertarrente, 

qoo dada la naturaleza especial del sector c~sino y del roodio 

en que se desarrolla y act:lla, las disposicic:nes en nateria de se

guridad scx:ial tienen que ser, en cierto rrcdo, distintas a las que 

se han dado para los dem1s sectores que disfrutan de ese beneficio. 

En consccuencia,haros elabora:lo esta ~sis tratardo, en lo posible, 

de hacer ootar: ptirrerarrente, que el problsna agrario en ~ice, 
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hasta la fecha, existe; y en segundo lugar, que la íncorixirac16n 

de la pcblaci6n campesina al régúoon del seguro social no ha droo 

los frut.os esperados y que ello se debe a la circunstancias antes 

expresadas. 



l 

l. El Prcbl.Esm lqrario en t~co. 

2. Ü'l P.efornB tqraria. 

J, Integraci6n del Derecho lqrario: a) ley k,¡raria¡ 

b) O!Sdigo l>qrario¡ e) Ley Federal de la ~oana hjraria. 
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1. El Problana Jqrario en Mi'W.co. 

~ HIS'IORIO::S del Problana l>qrcirio en ~ico. 

Entre los p.icblos abor!genes que vivieron en lo que h:>y es el terri

torio de los Estados Unidos ~canos se destacaron dos, tanto por -

su cultura caro por su pJderfo militar, rrayas y aztecas; el p.ieblo

maya, que dcmin6 las tierras de YUcat!n y Centroarrérica, fue de nota 

ble cultura, pero de pebre a:iricultura. los historiadores clAsicos

de los mayas aseguran que la propiedad era a:mma1 entre &tos, no -

s6lo por lo que respecta a la m.rla propiedad, s1no tarrbi~ por lo -

que se refiere al apravechamiento de la tierra. 

La ld>leza ara la clase oocial privilegiada. los ncbles t:en!an sus

solares y sus casas en la ci\xlad de Mayapán y quienes viv!an fuera -

de la cil.dad t-.ran los vasallos y trib.ltarios. Cll. Estos individuos, 

que o:::np:>n!an la clase social proletaria, "ro eran c.bligados - eser.!_ 

be Q:igolhrlo - a vivir en pueblos señalados, porque para vivir y ca&a! 

se oon cp.ien quedan t:P..n!an licencia a que daban por causa la nul ti

plicaci6n, dicierrlo que, si los estrechaban, no [.Od!an dejar de venir 

en disn.inuci6n. Las tierras eran cxmmes, y casi entre los µieblos -

no hab1a t:&mioos nejores que las dividiera; aunque si entre wia pr2_ 

vincia y otra por causa de las guerras, salvo algunas hoyas para sen-
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brar !rboles f rucilferos y tierras que hubiesen sido CXXTpradas 

¡:ar alg{ln respeto de mejor!a ". 

"Tambi~ eran ocmmes las salinas, qoo están en las costas de la 

mar, y los noriw:iores ~s cercanos a ellas deb1an pagar su tribu

to a los señores de Maya~ con alguna sal de la que cog!an" (2) • 

Esta que p\Xiierairos llanar la instituci6n carunal, entre los -

mayas parece que se deb!a a las condiciooos agdcolas especia· 

les de la ~n!nsula, que obligaban a 1?8 labradores a carrbiar

frecuentaoonte el lugar de sus cultivos, s~ noticias que -

llegan a nuestros d!as a trav4Ss de varios historia:lores. (3) 

"Simbran en t'mlchas ¡:artes, por si falta.re, supla la otra. En• 

labrar la tierra, no haoen sino coger la basura y qusnarla • 

para dcsp.iés aarbrar, y de9:ie mOO.io onero hasta abril labran y 

entonces o:m las lluvias, sianbran, lo cual hacen trayeroo un

taleguillo a C\lestas, y con un palo p..mtiagu:lo hacen aguje.ros

en la tierra y ¡:x>nen alli 5 a 6 granoo, lo cual cubren con el

rnislro palo" ( 4) • 

Melina SOlis nos dice al respecto: "En un pa!s cx:mo YUcat&\ -

privado de minas, :tas tierras ten!an que ser la principal f~ 

te de sustento para la poblaci6n, no hab!a propiedad exclusiva 
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en los terreros: se cniservaban en el dcrninio pOblico; su uso era del 

prilrer ~te¡ y la ocupacioo miSM no daba sino un derecoo preca-

rio, que eubsistia en cuanto al cultivo y cosecha de la mies. Pasan

do al cultivo biend, la pradera volv!a al uso ¡;&lico para ser utili

zada p:ir otro C1.."4J'klo los años le hubiesen restitu!do las coriliciones -

necesarias para el cultivo. El u.so ccrrc:m de las tierras es tradicio-

nal e.ntre los 11':"4yae, que, artn en el presente, con dificultad se resig

nan a la propiedad particular y exclusiva de las tierras de labranza.

Concurre a ello el car4cte.r especial de éstas, que no ¡;:iennite cultivar 

mb de dos años UM mi1111a faja de tierra sin dejarla desc.nsar para -

que reoobre por s! sus elenentos de fertilidad" (5). 

No obst.ante lo anteriomente expuesto, debieron haber seguido alguna -

regla para la distrfrA.lci6n, aurq..ie fuera t:sTp:lral, de sus t.i.P..rras, -

pues el llÚJllO historiador Cogolltxio, ya citado, dice: "SUelen de cos

turbre llEl!brar ¡ma cada c:osecha con S\l nujer, medida de e.e.e.e. de

pies, lo cual ll.anan h\JlUinic , medida con vara de XX pies en ancho y

XX en laxg;:I". 

Por lo <pe respecta a los robles, es tatrbi6n seguro que debi6 existir

alg!ln derecm de propiedad sobre los &>lares y casas en los C'Uales ae

erc.;)ntraban sus m:iradas, y ¡Xlr t1lt.ilro, creeros que necesariamente lle

garoo a establecer una organizaci6n ~s precisa de ~iedad, p.ies-
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cano afitrM el licenciado !obreno Cora, refiri~se a la propiedad 

c:arunal de los mayas : "Este sistana no debi6 haber sido tan 9eJ'!, 

ral, puesto que hab!a leyes que arl'&.Jlaban las herencias, lo cual.

indica un sist:sna ~s perfecto de propiedad" (6) • 

As! afirma tambi& Cresoe.ncio carrillo y Ancona: "En cuanto al si! 

terna de propiedad ten!an costlm\bres y leyes perfectas, p.ies caro -

en otro lugar se ha dicho, estando la sociedad divididA en oobleza 

y sacerdocio, tributarios y esclavos, oon excepci6n de estos Qlti

m:>s todos ten.!an propiedades en bienes ra!ces o m.iebles, que ¡;o-

d!an enajenar oonforme a las leyes, verdieroo, donando, o dejan:lo

en herencia" (7). 

IDS AZTECN),- Al producirse la conquista oapañola, el p.leblo az

teca se e.~traba en el proceso de transiciOn de las primitivas -

foi:mas de organizaci6n oanun.al, hacia el 13Ut9imiento de la sooie

dad dividida en clases. Se trataba de un p.ieblo cuya supetviven-

cia depencUa fun::iairentalllente de la agricultura1 de aqu! que la -

diferencia social, estuviera relacionada con la teneooia de la ti! 

rra. 

Entre los aztecas exist!an tres formas de tenencia de la tierra, -

de acuerdo a la finalidad a que estuviesen destinados sus produc-

tos. 
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I.- Tierras destinadas al sosten:!Jniento del Fey, de los nobles y de 

los guerreros ('l'IA'roCAIALL, PILI.J\LI Y MITI.CHIMALLI). 

II.- Las tierras del ej&cito y de los dioses (TEXJl'L.l\LPAN Y ~ 

ILI) • 

IIIT Las tierras de los p.Ieblos (CALPt.JI.ALLI Y Alll'EPETI./\LLI). 

Las tierras del ~. la robleza, guerreros y dioses: Tlatocalalli, -

Pillalli y Mitlchimalli, eran trabaj!ldas por car¡:¡esinos sin tierra,

los maoehuales o peooes de can¡:io, y ¡:or aparceros que carec!An de te, 

do derecho sobre la superficie que labraban • Estas tierras se man

ten!an en oon:liciooes de usufructo, aunque pcx:Ua transmitirse su do

minio por herencia, permitierxlo oon ello que al transcurrir el t.ian

¡:o, aq:iezara a surgir la consideraci6n de que pertenec!An en propie

dad privada a su antiquo usufructuario, Este sentido de prop!edad,

se reforzaba por la oorñici6n de daninio, que sobre el resto de la -

poblacHln ejerctan la nobleza, los quer:reros y el clero. 

Por su parte los ¡:ueblos p:>se!an dos tipos de tierra: las de culti

vo (calp.llalli) , y las cultivables (altepetlalli) , Las tierras del

cal¡::ul.alli, se fraocionaban en peqoo.ñas parcelas para entregarse en

corñici6n de usufructo a los jefes de familia, quienes estaban d>li

gados a trabajarlas ininterrunpi.damentete o perder su derecho a ellas 

si dejaban de labrarlas durante dos años cxmsecutivos. La caza, la

reooleoci6n de ¡roductos silvestres y de leña. (8). 
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Los aztecas dispon1an de superficies de tarqx>ral y de riego, que cul

tivaban utilizando fuerza nuscular y la "ma" (vara aguzada en uno de 

sus ext:raros endurecido al fuego). No usaban el abooo de origen ani

iml l,Xlt'que carec!an de animales ~sticos y desconoc!an t:zurbidn el -

guano aprovechado J.XlI' los In::as del Pert1. Con la "ooa" se hac!a el -

agujero en la tierra, dorxle se depositaba la senilla que ee enterraba 

oon el pie. 

Las tierras de riego recib!an el ranbre gen&ioo de "ch.inal!pa", for

madas J.XlI' gruesas capas de lodo extra!do del fondo de las aguas del -

Lacp de Texooco, y que pcx:l!an ser de tres clases: 

a) Laa form:idas en tierra fiooo. 

b) Las oonstru!da.s en terreros pantaoos:is con una base -

carrizos o tronoos para prcxlucir el dre.naje y aunentar 

la consistencia de la superficie, 

e) tas formas scbre las aquas cxm capas alternas de carrf 

zo y l~am:>. (9) 

La producci6n agr!oola oonsist!a en matz, frijol, calabaza, tanate, cl1! 
le, aguacate, frutas (mel6n, plátaoo y piña), tuna ch!a y p.üque, 

Considerarxlo que con el mtJleo de la "ooa", una familia no pcdr!a cu!_ 

ti var rrás de media hect:4rea en tierra de tanporal o lurnedad sin ciJaras 

de riego, y de una centi!rea (100 mts.2) en chinalrpa, los re:x:limien-

tos se calculan en 150 kilograrros de ma!z en cultivo de t:atp:>ral, 600 
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kilogrmros en ten:'enos hlbedos, y aprox.imadanente 10 veces ~ en su

perficies equivalentes de riego,respecto a los rendimientos de tttr¡:o

ral (10). 

IDs aztecas ten!an una organizac16n ¡;cl!tioo-social y un r~.frnen de -

tenencia de la tierra que se enoontraba en plena evoluci6n, pero tam

bién es cierto que atín no hab!an alcanzad:l el grado de desarrollo de

los pleblos europeos contmpor!neos. 

Entre los aztecas hubo un problana agrario ¡;orque en el mejor de los

casos el pueblo azteca libre pcxl!a detentar un pequero pedazo de tie

rra a trav6s del calpulli; pero la imensa ma~r!a de los aztecas oo

libres y de los p.leblos aoju7.gados, labraban las tierras que en grarr 

des extensiones hab!an sido repartidas graciosmnente entre los princ.!_ 

pales guerreros y los sacerdotes; de t:odas mane.ras y en el mejor de

los casos cx:m:> dij.im:Js, de lo que S8'!lbraban ten!an eµ! dar una medida 

de cada tres en calidad de trihlto. Por todo lo anterior notaoos que 

hab!a una defectuosa dist.rihlci6n territorial, pues la tierra se en

contraba concentrada en pocas maros, que hab!a t:arbién una injusta -

explotaci6n aqr!cola, ¡m-que quienes trabajaban la tierra oonnalmente 

no eran dueños de ella y pagaban altos trib..ttos. (ll). 

IA a:&:mIA.- La d::x:tora Martra c:Mvez, señala oobre la explot.aci6n

agdoola colonial, lo que se conoce caro la deroninaci6n de Trabajo -

I>qdcola de Libre O:>~ierto, y hace notar a esta fom.a de trabajo J?E!! 

manente en ranchos y hacierxlas se llevaba a cabo ¡m- los irdios f!nC2 
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~ y s6lo al tiempo de la oosecha, era menester el arpleo de -

trabajadores agdoolas1 de esta manera se distin:aUen los poones de

tmq:orada y los acasillados solo lleg6 a atenuarse la cordici6n in

frllhunana de los i.n11os ne:liante la ley del 26 de junio de 15231 pe

ro de alg1ln rrodo se violaban, oonsecuentarente, ~sta y otras diap>-

siciones legales, ¡xirque si bien ea cierto que hubo ordenanzas pro

hibiench las eno::rnien1as o dep6sito de los incUgenas al paso que ae

autori7.aba la cxmtrataci6n voluntaria, la audiencia y otras autor.1.d!, 

des de la corona, ercargadas de la vigilancia en cuesti6n, hic:ieron

¡::ooo esfuerzo en la protecx:i6n de los explotados al grado de que lX>! 

teriormente en las disposiciones, sobre toó:> en aquellas venidas de

c&diz, en las que se reoooooe la .infamia, creeros que pusieron, C1Jill.!! 

do menos, cierta sin:eridad y buena fl! en el af&n de errrerxlar yerros. 

La citada autora pene espec:ial anpeiio en el estu:l.io de las enccmien

das y af:IIma que la explotaci6n agdoola de la tierra se realiza en

la o:ilonia "m!s ¡xir ll8iio de los iniloa encxirendados, que por la es

clavitud o el trabajo de. libre concierto". (12). 

o:ztP otras 1.n.atituciones, la ena:Jl\ien:la naci6 en las Antillas. Cor

res¡:orde a Crist&a.l o:il6n, jm¡xlner para los vecims ma~res de ca

torce años de la provincia de Cibac y de la Vega Real, los tributos

de oro para el ironarca español, y para los iniios la entrega de --
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una arroba de algod6n por persona, caro los servicios agr!c:olas y~ 

neros en favor de los españoles. 

Toca a Hern4n Cort& .ürpla.ntar la instituci6n en nuestras antiguas -

tierras bajo el siquiente ooncepto jur!dic:o: "un derech:> ooncedido,

por merced real a los berlat'kitoe de las .iniias, para percibir y co

brar pua s1 los trlliltos de los irdios, que se les enc:x:mierden por

su vida y la de un heredero, oonfarme a la ley de sucesi6n, con c.'lr

go de cuidar el bien de los indios en lo espiritual y ~al, y de 

habitar y defen:Jer las provincias donde fueron en:al1Bl'ldados, y hacer 

C1.11Plir todo eBt.o, ron lxmenaje o juramento particular". (13). 

El o:mqu.1.stador, que deaoyera la prohibicidn del tl'l'Pt'lidor para re

partir, depositar y e11oa11e11dar a lo& naturales, solo recanendaba la

cx>naervaci6n o bJen trato de los in:Uoa porque "c:ualq.ller español -

que tuviera .1ntios depositados o encatedados esta obligado a no.-

trarlea las ooaas de rueatra santa F6, por que este respecto el 5\l!V:) 

Poot!fioe ooo:ed16 que nos pJdieamns servir de ellos a adn para es

te efecto, se debe creer que Dios nuectro eeñor ha permitido que es

tas partes se deecubriuen, e ros ha d.tdo tantas vitorias e tanto ~ 

mero de 9!flte ••••••• ".(l4) 

Reacio a la prohibici6n de tales encanieroas, eeñalaba que los Espa

ñoles no t:erod.an otro género de provech:>, ni llW'lera de vivir o SU! 
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tentarse, CXllOO no fuera cxin la ay00a de los naturales. Esto .indujo 

a los Reyes Españoles a reconocer la e.rcanienda, reglaroont.1ndola de 

la siguiente forma: "El trabajo fue substitu!do ¡:or el tril:uto, la

p::lblaci6n enoonen:lada, ten!a la obligación do tributar en beneficio 

del encatendadero: caro lógica previsi6n se sent6 el principio que 

los naturales encarerxlados s6lo voluntariaimnte p:xl!an ser ocupados 

por los encnrenderos, en trabajos personales". (15) 

A carrbio del trib.lto que ro habr1a de pasar de dos mil pesos anua

les, pesaba al encanemero la d:>ligaci6n de impartir la doctrina a 

los naturales, defendiéndolos de tcxla clase de ataques, procuran

do su bien espiritual y ten¡:oral. 

~IElES ESPAOOI.AS.- En el libro de los c6digos o prenociones -

sintéticas de 0Xlificaci6n Ra'Mna, Can6nica, Española y Mexicana,

de Florentino Mercado, año de 1857, se hace la siguiente enuoora-

ci6n de la ooleoci6n de leyes generales, prescindiendo de los fue

ros que, cxm:i ordenanZ11S especiales, cxinced1a España a sus dani

nios, para gobernarse en la administraci6n; en esta forma oonsid!_ 

ra, entre los españoles, los c6digos siguientes: Fuero Juzgado¡ -

F\.lero Viejo de castilla¡ Fuero ~l; Las Partidas; (El EB{:kulo) 

las U3yes de los h!elantados; las Leyes Nuevas¡ El Ordenarn:l.ento

de las Tuferias; Las wycs del Estilo; El Ordenamiento de Alcal.4 

de Henares; Las Ordenanzas Reales de castilla/ Las !Ayes del 'l'O-
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ro; Nueva Iecx>pilaci6n de reyes de castilla y Nov!sirM. Recopilaci6n 

de las Leyes de España. 

De la enlltm'aci&t de los C6digos Mexicaros, señala los siguientes: -

Las Leyes de Indias¡ Las Ordenanzas de Bilbao¡ Las Ordenanzas de -

Milicias; Militar, de Mireda, de Interoentes de la AnMda Naval, -

de Correos del Oleq:o de Ingenieros, del OJeq:o de Artiller!a ¡ IDs 

Decretos de las Cortes de España de lSll a 1821; La Ieoopilaci6n SB, 

ITl!lria de todos los Aut.os .Acordados de la Real Au1iencia y sala del -

Cr:!Joon de la Nueva España; El ctiservador Judicial y de la IA:lgisla

ci6n, pe.ri6dioo que contiene todas las leyes y decretos ¡:or orden S!! 

prEIM y ú:lqislaci6n Me>ticana o sea colecci6n CCJlt>leta de las leyes, -

decretos y circulares que se han mcpedido deooe antes y de~s de -

la indepe.n:lencia y de las Ordenanzas de Tierras y h}Uas. Lo .inp:lr

tante para oosotros, respecto a nuestra tana ser& tratado a contirnJ.! 

c16n. 

a:rio aihini.st.r:aOOr y qobernaó:>r de los reinos y señor!os se fi.rlr6 en 

Valladolid en 1513, por Fernando el cat6lico, la ley para la distri

. blci6n y arreglo de la propiedad, que sin lu;ar a dudas pasa a for

mar parte de la O::ltt>ilaci6n de las Ordenanzas. De esta focna se ex-

plica la estructura territ.orial y agr1oola de la i!!p:x:a oolonial. 
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Al constituirse la propicrlad privada en la Nueva España, la de tipo 

individual, correspon:licnte a los españoles, se form6 con las ioor~ 

des, tierras oonce:iidas a los conquistadores y colonizadores, por -

merced por los servicios prest:ados p:u-a !IG'ltlrar, que ~s tarde se -

o::insolidaba C1.111plido el requisito de residencia y de labranza¡ las

caballer!as, la peon!a, que se daba a los de infanter!a; la suerte 

solar para labranza dado a los colonos en carpravcnta, que pasaban, 

por esta cbligaci6n, del Tesoro .Real a manos de partia.llares de -

oonfirmlci6n, a quien caree!a de t1tulo y de prescripc:i6n. Martha

otivez Padr6n cita otras instituciooos intenoodias, caro la caip:>sf 

ci6n, ¡::ara las usurpaoores de tierras, la capitulaci6n que se daba 

a una ¡:eroona que se cu11¡::ra1et!a a colonizar y la de rooucciones de 

in:Ugenas, que scg1ln se dice "por la proplgaci6n de la Santa F~ ca

t61.ica h. "~s roouccio1Yls de indios hablan de terer al igual que -

los p.ieblos de Españoles, casoo le;Jal, ejido propio, tierras de co

mtln repartimiento, irontcs, pastos y aguas" (16) 

Es seguro que la ley anterior dada por Felipe II en 1573, form6 en

oporbln.idad en la Nueva Paoopil.aci6n de las U?yes de castilla. 

o:xio propiedad de tipo oolectivo señálanse el F\ln:!o Legal; el eji

do y dehesa: el propio: tierras de o:rnO.n repartímiento y montes, -

pastos y aguas. 
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La primera se refiere al terreno dorde se asentaba la ¡:x::iblaci6n, cas

co, iglesias, edificios p(lblioos y casas. Corresporrle a las leyes -

de In:lias CXJro las capitulaciones¡ la se;¡urrla, el ejido, era un solar 

destinaó:> al oolar de la c:arunidad y la deOOsa, el lugar en donde pa! 

taba el ganado; la tercera serv1a para sufragar los gastos p(lblicos; 

la cuarta ertan tierras oorunales, para disfrute irrlividual y la ~ 

lada en q..iinto lU':Jar corresporrl!a a los españoles caro a los irrl!genas 

en lo que respecta al disfrute en cx:mln. 

La e.xplotaci6n aqdoola se distin:Jl,u6 ¡xir la fom.a po::o usual ~ 

dada a los peooos de tatp:>rada o de libre coooierto; ¡:x::ir la ero:.rni~ 

da, derivada de la oosturbre de repartir inllos entre los españoles -

oolonizad:m~s para que pxlieran beneficiarse con IJ.l trabajo, persis

ti6 hasta la in:Jepe:rlcrcia junto con la esc:lavitu:l ¡:x::ir guerra justa -

y rebel.i6n religiosa. Solo plede apmtarse cx:roo paliativo infructuo

ro, la ley XXXVII, T1tulo IX, Libro IV, de las ~yes de Wi.as orde-

na.rdo a los eno:men:leros que trataran bien a los indios. 

M!s hl.rnaoos, ¡:ero sin relieve caro la anterior, ¡:uiden arotarse algu-

. nos decretos y disposiciones relativas a las tierras cawnales, casi

siellpre inVadidas p::>r los europeos y aquéllas acerca de que "ro se -

cxrtpela a los .i.rrlios oon pretexto de ser gañanes a servir involuntari!_ 

nente en las Hacierrlas". (17) 
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De hs tierras invadidas, se procur6 en ¡:oco, evitar los despojos en 

tierras de los irdios y respecto a los trabajos forzados y mal tra

to a los naturales, disptísose, sin currq:ilimiento, atenuar las llama

das tiendas de raya y lo que por la "provida.ncia terrlrtan aquellos

pcbres naturales alqtln alivio, y descantD en la esclavitud, y trab! 

jo conttnoo en que vivtan, y que esta orden CCJ!ilt'eroiese genera.lme,!l 

te a todos los indios de Nueva Espru)a". (18). 

El Dr. lJ.lcio ?e1d.ieta y N!lñez, en w obra el Problma ~rario en~ 

xico, señala que "el problma agrario, por tanto naci6 y se desat'r2 

116 durante la 6poca colonial, de tal m:rlo que al realizarse la in 

dependencia ya se encxmtraba perfect:mente definido". (19) 

D.lrante el per!oOO colonial se fo.nraron en Méxioo dos tipos de lat;!, 

furdio: el laioo y el religioeo. La Iglesia cat6lica recibió de la 

corona española mercedes reales que constituyeron el ¡:m1to de arr~ 

que de su op.üenc.ia, fuertanente acrecentada por las lin\'.>snas, die! 

ioos y pr.imicias, aderrás de la herencia que recib!an de los pecado

res que esperaban oar¡:irar de esta manera la gloria eterna. 

Otra fuente de riqueza clerical estuvo constitu!da por la · activi

dad de la usura. La iglesia fue la instituci6n financiera elenen

tal en la Nueva España' El dinero prestado a r&iito que se canal.f. 
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zaba a la agricultura garantizaba, nerxliante la hipoteca de las f .in

cas rtlsticas, que cuaró:> se dejaba de cubrir el crMito oorx:edido, -

entraban al daninio directo del clero. 

Por otra parte, el derecro can6nioo establec1a la prohibici6l de que 

los bieoos de la iglesia pudieran enajenarse o donarse. Om> conse

cuencia, txxh bien q.ie entraba al daninio ecles1astioo se retiraba -

de la circulaci& nercantil, raz6n por la que recib1an el ratbre de 

"bienes de IMll06 nuertas". 

Ia propiedad ecles1astica disfrutaba de W'lll exenci6n fuOOamental. P! 

ra el erario plblico: ro pagaban jnplesto1 los bienes en cbn1nio -

de la iglesia autan!ticlD!llte dejaban de gravarse con las contr~ 

cienes relativas. 

a:xro ejmplos de la riqueza acll11Ul.ada por la iglesia, principalmente 

en lo que se refiere a SJS bie.res rtlstioos, basta citar q.ie en la 8! 

guroa mitad del siglo XVIII, al eiq:ulsa.rse a los jesuitas de la Nue

va España, pose1an 127 grardes hacierx:la.8 y rancros menores. Hl.m--

. boldt calculaba que la iglesia era propietaria de las cuatro quintas 

partes de la propiedad territorial en el EstaOO de Puebla. :wcas A

l.amSn, escritor cat6lioo y apasionado defensor de la iglesia, est:iJT!, 

ba que al iniciarse la vida irdependiente de 1'1!xico, la mitad de la

propiedad y capitales de todo género existentes en el pa.1'.s, estaba -

en nanos del clero. 



17 

De manera que al terminllr la ~p:x:a colonial exist!an en ~ico los 

grarxies latifundios propiedad de españoles peninsulares y de cricr 

llos, los grandes latifundios del clero y las pequeñas propie&des 

carunales de los pueblos. (20) 

La distribuci6n desigual de la tierra y la explotaci6n de las ma

sas indígenas y roostizas en la Nueva España, y las limitaciones 1!!! 

pJestas por España al desarrollo ecorónioo de la oolonia, fueron -

las causas decisivas para el inicio de la guerra por la ird~ 

cia nacional. 

EL f.EXICD INtEPENOIENTE.- Al cura Hidalgo, que s6lo sabe distin

<JUir entro la liberu.:i absoluta y la esclavitui de las pu-sonas, -

sin perjuicios raciales de aluna !ndole, no .irnp:>rta que s6lo los -

ne:¡roa, tMs no loa irdioa, estuviesen saootidos a la infamia de la 

esclavitud, se debe en el mmdo el pr.in'er acto decisivo y ooncreto 

de refonM social, lo que quiere decir que el verdadero libertador 

no s6lo reaumi6 en su actitud los principios del liberalisrro euro

peo, sino que supo plali'!VU" en su con::iencia los sufrimientos y an

helos de libertad llegados de todos los confines de la tierra. 

As1,el contenido de sus decretos sobre la arolic16n de la esclavi

tud: el pr.tJooro dado en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, el -

19 de octubre de 1810, prarulgadc por el intendente Ansorena, y -

los dos restantes de Qladalajara, del 29 de noviE!Tlbre y 6 de di--



18 

ciEllbre del propio año, ...... ;:;11~ l!;íl dis¡::osiciones cxmtenidas, son 

claras y ro~s1 la ley inp:me la pena de muerte para quien deje 

de cunplirla; en esta materia n:> se aaniten oonternplaciones1 la -

libertad se an:ebata en la foI'IM que ~s convenga. No deja lugar

ª dudas, respecto a la capacidad juddica que otorga a los recien

tes mananitidos; prohibe el tr!fioo y el otorgamiento de escrit:!:! 

ras de caipraventa de esclavos; se afana por los clal!Ot'es de la -

naturaleza y aan cuando oonsidera urgente la liberaci6n, caro -

buen legislaoor, ¡::or ecpidad, oon=ede un tAtmino prudente para el 

CIE\)l:imiento. Nos ha'OOs permitido adentrarnos un peco en este ~ 

ma, hasta el p.into de soslayar el probl.ena de la esclavitud y la

abolici6n de ~ta por el Padre de la Patria caro just.cminte ae le 

ha llmrado a Miguel Hidalgo y Costilla, con el fin de poder apre

ciar mis a foró:> lo cpe a nuestro tena toca, el problema agrario

en 1*100. 

Por lo cpe se refiere en .in{xlrtancia y signif icaci& social, 98'!, 

jante a la cuesti6n de la esclavitud, es el dec:teto de Hidalgo 91. 

bre la restittx:i6n de tierras a los p.ieblos de indios, dado, caro 

.se dijo, en la cil.ldld de Guadalajara, el 5 de dicianbre de 1810.

SabiOO es que orden6 a los jueces y justicias que imediatanente

prooedieran a la recaudaci6n de rentas vencidas, hasta el dta del 

otargamiento de diclxl decreto, por ooncepto del arrendamiento de-
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las tierras pertenecientes a las a:m.midades de la.a tierras, y que 

una vez depositadas en la caja Nacional dichas rentas, se entre-

guen a los referiOOs nablrales las tierras para su cultivo y que -

en lo sucesivo no p.iedan arretxlarse, porque es voluntad del Padre

de la Patria, el goce de dichas tierras, sea arú.cmrente de los na

blrales en sus respectivos pueblos. "Hidalgo inauguró as1, en fi!, 

rre, la pol!tica agraria en 1'1búoo. De ella tenia una visi6n anplia 

que no se l:!mit:aba s6lo a la devoluci6n de las tierras arren:ladas -

de los ¡:ueblos, siro que iba hasta la idea de restitu!rles laa que

injust:arrente, a lo largo de los tres siglos de la colonia, les ha

b!an sido arrebatlldas en foxma ds o irenos ilegal por los europeos 

y px los criollos. El caudillo sacaba esta visi6n de su t'Ol'Xia -

experiencia oon el pueblo. Hab1a ronviviOO simpre 1nt.únllrnente -

coo el irdio, el primero y ds eficiente trabajador del agro mexi

cano. Sab!a de sua tr.iliulaciones y de sus desgracias¡ del inicuo

despojo que tantas veces hab!a sufrido, oo obstante el parel deci

sivo que de~ en los años de la conquista, al.imentamo al so]: 

dado español mientras 6ste re ?Jdo o no quiso abancbnar las annas, 

y aqu4l cultivaba ron su sudor el producto que ~s tarde llena los 

graneros de las hacien:ills1 y no obstante que, desde entonces, en

la oarunidad o en la estarx:ia, en el ingenio o en la mina, y en ~ 

das partes un in'iio era quien llevaba a cuestas la carga de traba

jar y producir y, por lo tanto, de crear en sus aspectos f~ 

tales la vida nacional y sostener todo el sistema social. El ha-
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b!a d:>serirado los dltlm:>s resultados del proceoo eoon6n.ioo-so::ial de 

la Colonia , mediante el cual el in:lio hab!a perdido casi todas sus -

p:>sesiones y huyen:b del triblto, las pensiones a la carunidad y a la 

Iglesia, las gabelas ilrp.lestas a m.i&Arr.llro peculio y los l!m.ites al

acrecent:amiento de su capital in:lividual, se iba a la hacieOOll veci

na a convertirse en pe6n ac.asilla001 y que en esta situaciOn mb -

que mejorar enpeoraba, ?J8S urgido de apraniantes necesidades, acep

tamo de su pat.r6n el primer anticipo, contra!a la primera deuda, la 

rual creciendo y crecierdo con el ti«lllO, lo oonvert1a en una espe

cie de siervo de la gleba, es decir, lo unta para sien¡ire a la tie

rra que no siendo suya cx:m:> otrora lo hab!a sido, ¡;or ín;Jrata para

doja le alojaba cat0 esclavo •••• " (21) 

El Decreto del cura de ll:>lores, es, en realidad, medular dentro de -

s.i e.scaao cxmtenido literario; se clanaba entonces, oon justicia, -

por una transfornaciOn que abriera nuevas realidades y nuevas Mpe

ranza.s al iniio. Hidal<,P, de mente roble y herOica, aent1a dentro de 

41, en e.une viva, este caos. Las ideas reformistas abrevadas en -

las fuentes del h\lnani.sro y en la nueva filosof!a liberal, que su CE, 

raz&\ aupo rultivar ex>n anm, no p:>ddan rreroa que convertir en ide! 

les sus p:cpios sentimientos. Y as! se disp.1so a realizar la rn4s e

vídente y urgente de lás reivWicaciones pop.U.ares. 

' . 
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o.i~ ioojor que restituir sus propiedades a los indios e impedir los 

arrerxlamientos. Si haros de pensar en que las leyes de la Nueva -

tlee0pilaci6n de Irrlias y algunos decretos reales ¡:osteriores requ! 

dan la entrega de tiertas a los irxilos y llevar sobre esto alguna 

vigilancia, porque, " ..• oontra este estilo, orden y práctica se -

van entra.roo los dueños de estancias, y tierras en las de los in-

dios, quit:.árdoles y a¡:art!ndolcs de 61 las unas veces violentarne.n 

te y otras oon fraude, por cuya raz6n los miserables indios dejan

sus casas y pueblos, que es lo que apetecen y quieren los españo

les". (22) 

Tanbién pcdanos oomlu1r que nada se llevaba a cabo en foi:roa efec

tiva. Sobre este partio.ilar, tan s6lo se concretaban a señalar ~ 

roo deb1an rredirse y entregarse las tierras a los irdios y a reco-

ncrxia.r escuetaoonte: "miren por todos los ll'lldios posibles por. el a

livio, buen tratamiento '/ oonservaci6n de los irrlios, ro s6lo en -

que se les mantenga, y conserve en los disp.iesto y ordenado por la

orderenza de 26 de mayo de 1657 y ~yes 12 y 18 de la Nueva .P.ecopi

laci6n de Iniias que van citadas, sioo que ~sto sea oon el a\Jl'ento

de varas que en este despacho van señaladas': (23). 

M3rtha Olávez, en su obra El Derecho Jlqrario en ~ioo, dice: "El -

México Irrlepen:iiente se ;inici6 el 27 de septiembre de 1821 con la -

entrada a la ciu:lad de l>~co del Ej~cito Trigarante; pero en ma~ 
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ria agraria, la nueva ~lica tenía que enfrentarse a los hechos 

que le hered6 la Cblonia: una defectuosa distribuci6n de tie.rras

y una defectuosa distribuci6n de habitantes, c:x:rro factores princi

pales, pero no Oniros, de un probleml agrario claro y definido. En 

los lugares poblacbs el problam agrario se apreciaba observard::> ~ 

na prioridad siatp."e creciente en manos del clero y de los españo

les y sus descen:iientes; en los lu;¡ares despoblados el aspecto e

ra diverso, pues se trataba de regiones de tierras de mala calidad, 

sin cultivos, y sin pcbla:lores. (24) 

La I.rrlepen:ierx:ia de t-édco del coloniaje español, fue sol.anente una 

imepeOOencia pol!tic.a. Nin;Juna ioodida fue adoptada para transfo!. 

nar la estrucb.lra eocdmica existente en el pa1s. A partir de 1821 

MAxico vivi6 un tr!gioo periodo de luchas intestinaS que entre o-

tras oonsecuencias, hicieron ¡;x:>sible que en la guerra oon Estados .!! 

nidos, el pll!s perdiera m1s de la mit.IW:l de su territorio. 

Los problmas de la Colonia subsisten a la llegada del ~ice We

perdiente. El parorcsna air.:ario pre9 ''lta Wlll injusta distriblci6n -

en la ~ia de la tierra. ID que antes correspon:liera a una pI'2, 

piedad in:U.gena irdiv.idual y cx:m.mal pasa a manos del clero, de los 

españoles y descen:lientes. Peruóse en el sistana de la colonizaci6n 

cx:mo un medio id6neo pira resolver la incipiente poblaciOn; esto -
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renediar!a de alguna manera la apremiante situaci6n de quienes no P.2. 

seían la tierra, 

Sin mbargo, los esfuerzos desarrollaoos, entre otros p:>r Al.am!n, P!!_ 

ra todo lo que fuera en la creaci6n y fonento de una industria naci2 

nal, se estrellaron ante la barrera infranqueable, presentada p:>r el 

clero; ello di6 al traste oon la idea de transfomar viejas bases -

de la vida rrexicana, as1 ooro las capas sociales establecidas desde

la ~poca de la Cblonia. cabe señalar la expedición de lo que ¡:oode

oonsiderarse las pr1neras leyes agrarias del MAxioo Independiente -

las que di6 precismrente Alamtin·en la Ciu:lad de Toluca, haciendo ju! 

ta referencia a un canentario de Victor Ru1z Maza, histori.ir:lor e in

vestig~ del Esta&:> de ~oo. 

La idea clara de que es el clero, el tln.1c:o duero de lo que ?diera -

llamarse la riqueza nacional, nos la d.! el hecho del ininternrnpido

vaiven p:>l!tioo en que el pa!s se desenvuelve en foma permanente, -

levantamientos, cuartelazos, asonadas, etc. Que el Partido liberal

dirigido por la pequeña 00,rgues!a nacional, quien aprovechará estas 

condiciones hist.6ricas, para conseguir una serie de triunfos, coo -

los que habr!a de cambiar la fisoran!a del pa1s. 

De los acueroos, 6rdenes y decretos de nuestros gobernantes durante

este per!odo hist6r1oo, a:msiderarros enjudiosa y de poca utilidad el 
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hacer relaciOn de todos ellos y par ende a6lo señalmros lo siguien

te: En el año de 1823, el doctor Severo Maldonacb pJblic6 un Pro

yecto de ~a Agrarias ~niencb fraccionar las tierras sin prcr 

pietarios, en predios o porciones, que no sean tan grandes que no -

pueda cultivarlas bien el que las posee, ni tan pequeñas que no ha! 

ten sus productos para la subsisteooia de una familia de veinte o -

treinta pereonas. (25) 

Respecto a las leyes, tanto de nacionalizaci6n de los bienes de la ! 

glesia, o::xro las de desam:irtizaci&, lo Woo que l.oqraroo, on el 4! 

pecto agrario principalmente, fue el de fijar en realidad, las bases 

&OOre las que habda de creoer la ~ipiente burgues!a mexicana. -

Por lo danSs, la mi.seria y explotaci& del p.ieblo aigui6 su rimo 4!. 

oendente. 

to anterior 1\lJeStra el pebre concepto social, igual a tcdo lo que -

pJede cit&rsc en este per!odo oorrespcrdiente al ~co Independien

te, con la exoepci6n, claro, de t:OOo lo que se haga en aras de la -

inspiraci61 socia.lista de los qra008s curas geniales Hidalqo y M:>re-

. loa. 

IA DICl'llOORA tE PORFIRIO DIAZ (1876-1910). Las tres t1l.timas c'ika

das del siglo pasado y la pr.imera del actual CXJTprervien el per!odo -



25 

de la dictadura militar porfirista, durante la cual se agudizó cons_! 

derablene.nte la conoentraci6n de la tierra en llll.\nOs de la oligarquía 

gobernante hacien00 inminente la explotaci6n re\iolucionaria de 1910. 

ta pol!Uca econ(mica desarrollada por la oligarqu!a porfirista oto!_ 

g6 un papel de pr:incra ilTport:ancia a al ayuda extranjera que no tie

ne igual en la historia rroderna. El desarrollo eco~oo dle pa!s -

se bas6 en la enajenaci6n del misrno a intereses extranjeros. 

"Atratdos por las o¡;ortunidades en ~co, el capital colocado por -

los Estados Unidos se elevó de doscientos millooes de d6lares en -·-

1897, a alrededor de 1,100 en 1911. !J:>s britklicos aurentaron sus -

inversiones, de 164 millones en 1880, a más de 300 millones en l9ll

y los frrumeses íncrarentaron su colocación de capitales de meros de 

100 millones en 1902, a cerca de 400 millones en 1911, aunque las e,!_ 

fras parecen casi increíbles, loa cálculos dis¡:onibles sugieren que, 

de las inversiones totales en ~~ioo, coo excluai6n de la agricultu

ra y la artesan!a, dos terceras partes correspond!an a intereses ex

tranjeros". (26) 

Gracias al capital extranjero, /.~o pliio lograr algunos progresos

cnio son: desarrollo del sistena ferroviario, aumento de la ·geriera-
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ci6n de coorg1a el6ctrica, cst;iblecirniento de la fUrxlicbra de 1-bnte

rrey y otras ~. 

La legislaci6n robre terrenos bald1'.os sirvi6 de pauta a la [Xll!tica

agraria (Xlrfirista. 

Las tierras baldías mrontan su origen a la ~a de la Colonia, du

rante la cual se declaran propiedad de la rorona española todas las

tierras de la Nueva España (tierras realergas); algunas de estas su

perfici.es, que no entraren al daninio de particulares, subsistieron

ª diS[X>sici6n del gobierno español y luego de la naci6n irexicana. 

En la etapa ¡Xlrfirista algunoo terrero:; bald!os se hallan oonfurxli

dos con los l.atifunlios y cx:mmidadcs irxl!.ganas por 1mprecisi6n ele -

los l!mitcs o que han p.."\SOOo ilegal.rrente a 111cinos de particulares. 

Desde la t!pc.x::a juarista, el gcbierno se muestra prf:a::\lpado ¡:xir este

asunto, prcrrul.ga:lo en 1861 y en 1863 las prirreras Leyes scbre Coloo!_ 

zaci6n de •rerrenos Baldíos, y en 1875 por Sebast!an Iel:do de Tejada. 

Con un sentido diverso Porfirio D!az expide, en 1883, la Ley sobre -

Colonizaci6n y C'.alpañ!as Deslin::lOOoras proponien:lo que: 



27 

"Art. 1~- Con el fin de oote.ror los terreroo necesarios para el es

tablecimiento de colonos, el ejecutivo ITl'.l.rdará deslirrlar, fraccionar 

y avaluar los terrenos baldíos o de propiedad nacional que hubiera -

en la Ro¡;ública, narbrando al efecto las c:anisiones de ingenieros -

que considere necesarias, y det:errni.nal'rl. el sistaM da o~raciones -

que hubiere de seguirse". (27) 

El prc6sito fun:lalrental de la Ley era, por tanto, la localizacífn de 

terrenoo baldfos para el establecimiento de colonos, principalnente

extranjeros, ya que se consideraba que con mayor experiencia prcxluc

tiva oonstituirfa 1.U1 inpJ.lso poderoso a la agricultura nacional. 

A los efec:t.os de la rea1Uci6ñ de los trabajos, la IC';/ estip.llaba -

que: 

"Art. 18.- El Ejecutivo ¡:oirá autorizar a c:aip;ID!as para la habil! 

taci6n de terreros baldfos con las oondiciooos de nedici6n, deslinde, 

fraccionamiento en lotes, avaltX> y descripci6n, y para el trans¡:orte 

de oolooos y establecimiento en los m.isros terrenos". 

"Art. 21.- En cx:rnpensaci6n de los gastos que hagan las c:arpañ!as en 

la habilitación de terrenos bald1os, el Ejecutivo podrá concederles-
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hasta la te.rce.ra parte de los terrenos que habiliten, o do su va-

lor ••• ". (28) 

Las superficies que ¡riltan oojudicarse a tm colono, segdn lo dis¡:o

nía aquella misna ley, no sedan en n.in;Jtín caso superiores a 2,500-

hect1íreas, que derortan trabajarse ininterrurpidmrcntc, o perder el 

derecho a la canpraventa, si se dejaban de cultivar por m1s de seis 

rooses sin causa justificad.'!. 

Postcriomente, en 1893, el r~irrcn porfirista emitió tm m.lCVO dec~ 

to, ncdiante el cual se brirrlaron todas las fac.:il.ida:les "legales" ~ 

ra el acapar<ll\icnto de tierras. 

"Art. l~- Se autoriza al Ejecutivo Federal ¡.'ru'a refoIJMr la legisl~ 

ci6n vigente en la ~pjblica, scbre terrenos baldíos, confoJJOO a las 

bases siguientes: 

I.- Cesará la prdtibici6n de que cada habitante de la Re?fulica ~ 

da denunciar y adqJirir más de dos nú.l quinientas rectá.reas de terr~ 

nos bald.1'..os. 

u.- Cesará igualmmte la obligación hasta ahora ;Impuesta a los pro

pietarios poseedores de terrenos baldtos, de tenerlos poblados, y -
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los irrlividuos que oo hubieron C\lfl\Jlido con las obligaciones que a es

te res¡:.ccto inµJn!an las leyes antiguas o las que irrponcn las vigentes, 

quedarán e.xcentos de tcxia ¡:ena, sin necesidad de L1 raci6n espxial en 

cada caso, y sin que la naci6n p.io:la en lo futuro sujetar a inquisici6n 

revisi6n o CCJl'f.OSici6n loo t!tulos ya expedidos, ni mucho rreros reinvi!! 

dicar los terrenos que est:t.Js mipare.n, ¡:or la simple falta de ¡;x:iblaci6n

o acotaci6n". (29) 

Los resultados de aquella ¡:ol!tica de forrcnto y protecci6n abierta al -

latifurxlio 00 se hicieron esperar. Las carpañ!as deslirdadoras estaban 

autorizadas para exigir los t!tulos de propicilad corres¡:oooiente a las

distintas fincas. I.ns pequeños propietarios y las canunidades in:ltge-

nas sucumbieron ante la voracidad de las c:orrpañ!as desliOOadoras, inte

resadas en cbtcrer la tercera parte de las ti.erras bald!as deslirdadas, 

lo fueran realm.mte o no, para eso o:mt.aban con el apoyo de la "justi

cia" ¡:orfirista. En 1885 hab!an sido dcslin:ladas 30 millones de hectá

reas de tierras, pero se debe tanar en cuenta que" •••••.• tras esos -

treinta millones de~ han corrido nás núllones de lágrimas, -

¡::ues no son los ¡xx3erosos, no son los graneles hacemooos quienes han -

visto caer de sus ooros estos núllores de hectáreas, siro los núserables, 

los ignorantes, los d6bilcs los que no p.leden llanar carpadre a un Juez -

de Distrito, a un Gobernador ni a un ministro de Estado". (30) 

. i 
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l!'lS~-.1 1889 los terrenos desli.rdados ascen:lieron a 32 milloocs de hec

t:.úcas, de las cuales les fueron ooocedidas a las anpresas deslinda~ 

ras en roiipansaci6n p:ir su trabajo 12.5 millones de hocUreas, y fue

ron ven:lidas o caiproretidas cerca de 15 millones, la nuyor parte de -

ellas a las ~fos deslinclacbras que ¡:ara ese año eran solrumnte -

29. 

De 1889 a 1892 se dcslirrlaron un poco nás de 12 millones de hcct1iroas, 

y de 1904 a 1906, año en que fueron suprimidas las cxtrpañ!as, se les

hab!a extenlido 1,591 tfü.1los que arrpara.biin una superficie de nás de-

7 millones de hecMreas. En total, ¡:ara 1906, no más de 50 ~l'.as 

deslindadoras en na.ros de perle.rosos influyentes, habían logrado acal?!!. 

rar aprox.i.lmdaioonte una quinta parte del territorio nacioMl. {31) 

IDs resultados de la ¡:oll'.tica ¡:orfirista en mate::ia agraria caro en -

otros ren;lcnes, oorxiujeron al (:Cl!s a una situaci6n de miseria nunca

antes patlecida en la historia. 

El latí.fun:lio que oon:entraba en pocas maros :intensas extensiones te-

. rritoriales, (se registra el caso de un solo propietario de 15 grarxles 

latifuOOios, en 6 de los cuales se ocnprend!a una superficie de cerca

de 2 millones de OOcttireas), se rrostr6 in:apaz de realizar un incrafe!! 

to significativo de la producci6n y prcductividad agropecuarias. Los-
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culti~s extensivos, las tierras ociosas dejadas cada año, los ara

dos egipcios, las yuntas de bueyes y la fUerza de trabajo barata,

determinaban bajos rendimientos agr1oolas. En 1910 por ejmrplo, el 

latifundio oo fue capaz de prcduc.ir la cantidad de IM!z necesaria -

para alill'enta.r a la poblaci6n1 en ese misrro año este graoo hubo de 

in¡x)rtarse en grandes cantidades para cubr.ir el d6ficit interior, -

I.os latifun:Uos que prcduc!an para la ex¡::ortaci6n, devolv!an al ex

tranjero las divisas obtenidas en la cx:mpra de objetos suntuarios,

propios de la vida de lujo y despilfarro del latifundista. El lat,! 

fundio estaba incapacitado para generar procesos de capitalizaci6n

del pa!s, a la vez que .útpecUa la fonmci6n de un nmcado interior

para la iroustria, al oorcentrar exoesivaironte la tierra y ol in-

qreso. La destrucci6n del latifundio era, por tanto, una necesidad 

de desarrollo nacional, 

La substituci6n del latifwxlio era imúnente y el estallido revolu

cionario de 1910 maduraba cada vez mb rspidarnente. 
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La Ref.otlNl h]raria poode definirse en los tárnú.nos señalados ¡:or el

rnaestro Victor Manzanilla s., caro: "El oonjunto de nornvis jur!dica.s 

c¡.le señalan una nueva estructura agraria en el paS:s y al m:Lmro tiEln-' 

¡:o una forma de distribuir la proiedad rural, con el objeto de ditrn! 

nuir los tnilces de cooentraci6n de las tierras en pcx:as maros". 

La Pefoma lqraria naco CX1TO instituci6n jurS'.dic:a del Derecho llqrario 

o sea, que la causa directa de la ~arma llqraria es el Problellla '/Ir 

grario y la néiula de Aste es la injusta distr.ibJciOn de las tierras, 

En Mhi.co hay dos oooopt:os de !efotma Agraria: 

PRIM::Rl.- Je:listriWcil5n de la proiedad rural, o sea dar la tierra

ª quien la trabaja. 

sanm.- !et'otmll Aqraria. Integral, iztpxtarcia aocial, ecor6nica,

¡:ol1tica y cultural de la Peforrna h;Jraria MeX.icana. 

·Nuestra Naci6n, en el transo.u:ao de su historia, ha sufrido diferen

tes cambios en su estructura pol!tica, social y econ&ü.ca, ello deb,! 

do al sentimiento del pleblo que simpre se vi6 agredido y que ro ª! 

taba displesto a seguir permitien::Jo que sus derechos e intereses flJ! 

ran objeto de una oonst:ante opresi6n, por parte de wi gxupo reducido 
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de gentes sin escrúp.ilos, que ro import.1rxlole pisotear derechos de -

los danfts, se ertpeilaba en so:;uir oprimi~lo, aprovcchátrlose de la

:impotencia en que 6ste se cncx:mtraba, a causa de su extrana miseria

y sma ignorancia. 

Uro de los cambios lll<.'ís gr.andes de nuestra historia, es sin d\Xia al~ 

na, el ocurrid:> en la 6pcx:a de 1910 a 1917, y que es conocido por el 

narbre de "RF.'VOUX::IOO ME:x.IC/INI\ DE 1910". 

CcrTO su narbre lo in:lica, la ¡nlnhra Revoluci&l en ~s genera

les quiere decir, revolver, rorrpcr oon la estructura caduca existen

te, dan:lo notivo esta ruptura p;ua la creac:l.6n de un nuevo estado de 

cosas; asi fAJCS, la Rcvoluci6n ~icana de 1910, destruy(') el orden -

anterior crean:lo uro nuevo en lo político, social y ecx:mónico. 

surge la Revolución de 1910, y la gt!ncsis del rrovimicmto, ha dicho -

el Maestro Ignacio &u:goa, estriba en el anhelo pop.llar para rare

diar radicalmmte la an:¡Jstiosa siwaci6n de las grandes masas e~ 

sinlls de la Pepública. Para una verdadera, justa y equitativa redi! 

tribJ.cioo de las tierras, se hace necesario e ineludible el fraccio

namiento de los latifundios en beooficio de los pueblos o oarunida

des agrarias otrora despojadas. El clairor colectivo para resolver -

los problaMs de nuestro canp:¡, trascierxle en el Plan de San Luis -

del 5 de octubre de 1910. No quereros hacer un relato hist6rico de-
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la situaci6n pol1tica irrpcrante an ol pata a oonsecuencia de las e~ 

ciones presidenciales do 1910. No es eso el prop6sito y finalidad ele 

este trabajo, adenás de ser arrpli.:m:mte coocicido por tcxlos 'tales aoon 

teclmientos. s6lo diraros que al frau:le electoral wrotidc por el g~ 

biern::i del general o!az, el ¡:ueblo oontcst6 oon la Rcvoluci6n. 

'!'al vez sea acertado decir que el criterio y lcgislaci6n de la Re.for

ma J\graria tiene caro antoco1cnte inrediato el Plan de San Luis, sus

crito por Francisoo I. MiJdcro el 5 de .octubre de 1910. DOOicado en -

su rmyor parte a p.mtos pol!tioos, ora un plan elaborado para derrocar 

a Porfirio D!az y cbtcner por m:xlio de la revoluci6n un carrbio en el

gobierno. Sin mbargo, dicro Plan ro p.xb descooocer el problE!ll!I so

cial imperante y veraros CXJTO en el Art. 3~, [A1rrafo 3~, toca, aWY;¡Ue 

suaverente, el as¡:ectx> agrario, al decir: 

"Abusando de la ley de terreros baldfos, rnJrorosos ¡;eqooños propieta

rios en su rmyoda W!genas han sido dCh"pojados de sus terreros, por 

acuenb de la Secretad.a de Farento, o por falloo de los tribunales -

de la Jep'.iblica. Sien:Jo de toda justicia restituir a sus antiguos ~ 

see:lores los terreros de q.ie se les despoj6 de un JTCó:> tan arbitrario, 

se declara."J sujetas a revisi6n tales disposiciones y fallos y se les.: 

exigirá a los que los adquirieron de un m:rlo tan i.mm'al, o a sus he

rederos, que los restituyan a sus pr1rnitivos propietarios, a quienes-



35 

pagarán tanbi~n una .in:.'11311!lizaci6n por los perjuicios sufridos. s6lo 

en caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes -

de la prarulgaci6n de este Plan, los antiguos propietarios recibirán 

.in:.'lannizaci6n de aquellos en cuyo beneficio se varifio6 el despojo". 

(32) 

Pcdenos damos cuenta que este Plan s6lo praooti6 reparar sin\:llenen

te los abusos de la ley de terrenos baldfos y devolver a los ¡:e:aue

ños propietarios los que les fueron arreh"ltados, pagáró:>les incluso

.in:.'lminizaci6n ¡;or los perjuicios que hubieran sufrido. Pero en rea

lidad no existe en dicho Plan pro~sito alguno de transfomar la es

tru::tura de los sistemas de la tenencia de la tierra, ni tarrp:x:o el

de reoonstituir la propiOOad c:arunal de los p..ieblos. El Plan de San 

luis prareti6 hacer una sin\:lle revisi6n de las disposiciones y fa

llos sdJre terrenos bald!os, cuya 1B;Jislaci6n sil:vi6 para mreter -

los nás grandes abusos; ~ roro en todo el pa!s la mayada de los 

campesi?x>s carec1an de tierras 1 encontraron en esta reiv:in:licaci6n !:!_ 

na prooesa agraria que los benef iciar!a a tc:dos. 

El licenciad:> wis cabrera refiri&rlose al Plan de San 1'.ilis nos dice 

lo siguiente: 

"D:ln Francisco I. M:ldero, que hab!a-sentido-el probllJM agrario sin-
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C(lllJl:E!l'lderlo, o sin querer darle :ilTqx>rtancia, ¡;or el nonento se vi6 

obligado, sin arib;u'go, a decir una palabra en el Plan de San Luis -

respecto de los acaparamientos de terreros baldfos que se hab1'.an -

efectmoo durante el gobierno del general D1az; pero se limit6 a d,!! 

clarar que esos acaparamientos quedaban sujetos a revisi6n, salvo -

el caso de que hubieran pasado ya a terceras pe.roonas. Esta t!mida 

insinuaci6n del problcmi agrario era la tírúca qua se contenía en el 

Plan de San I.uis". (33) 

EL PLAN re AY.AU>... J'Ir{lOrtante y muy necesario para peder catt>ren::ler 

rrejor la legislaci6n agraria de la revoluci6n rrexicana y su trayec

toria ideoUqica, es el ooroc:er el documnto hist6rico que ill:Ju::la-

blmente sirvi6 CC110 orientaci6n furdarrental para elaborar, ¡;oste

riornente, las leyes agrarias del pa1s. 

Emiliano Zapata, redentor de la clase campesina y s!nb:>lo del agra

risro en Mlixico, proclanó el 28 de ncwimbre de 1911 bajo el lena:

TIERAA Y LIBERl'AD", su fairoso "Plan de Ayala", uno de los docurren-

tos más valiosos de la historia nexicana y cuyo encabezado dice ~ 

tua.lnente: "Plan Libertack>r de los hijos del Estado de Morelos, afi 

liaOO al Ej&cito Insurgente que defiende el cunplimiento del Plan

de San I.uis, con las refonms que ha cre!do conveniente aunentar en 
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beneficio de la Patria ~icana". 

Las refomas antes ciWas estaban definidas en cuatro artículos del 

Plan; y dicen as1: 

"6~ Coro parte adicional del Plan que invocmos, haceros oonstar -

que los terreros , rrontcs y aguas que hayan usurpado los hacerrlados , 

cient!ficos o caciques a la satbra de la justicia venal, entrar~ en 

posesi6n de eoos bienes irm.lebles desde luego, los p..ieblos o ci~ 

nos que tengan sus t!tlllos, correspordientes a esas propiooades, de

las cuales han sido despojados ¡:xlr mala fe de nuestros opresores, -

JMntenieOOo a todo trarce, con las arnvis en las manos, la ioorx:::iona

da posesi6n, y los usurpldores que se consideren con derecho a ellos, 

los deducirán ante los tril:unales cspx:iales que se establezcan al -

triunfo de la revolución." 

"n En virtu:i de que la inrensa mayor1a de los pieblos y ciudadanos 

irexicanos no son m1s dueños que del terre.~ que pisan sin p:x:ler rrejo

rar en nada su condición social ni peder dooicarse a la industria o a 

la agricultura, por estar nonopolizadas en unas cuantas manos, las -

tierras, lll)J'ltes y aguas; por esta causa, se expropiarán, previa 1n

demúzaci6n, de la t:ercera parte de eoos oorop:>lios, a los pcderosos

propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadaros de~~

oo, cl:ltengan ejidos, oolonias, fumos legales para pueblos o campos -
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de sarbradura o de l.alx>r y se mejore en todo y p.:U"a todo la falta de 

prosperidad y bienestllr de los rrexicanos. 

"B~ los hacendados, cient1fioos o caciques que se op:¡rgan directa o 

indi.recta!OOnte al presente plan, so nacionalizarán sus bienes y las

dos terceras partes que a ellos oorresporoan, se destinarán para in

dElllJl.izaciones de guerra, pensiones de vi\Xlas y huérfams de las vic

timas que sucl.11'ban en las luchas del presente Plan. 

"9~ Pare\ ejeo.itar los pt"IXOOimientos respecto a los bienes antes lllB!l 

cionados, se aplicarán las leyes de desarrortizaci6n y nacionalizaci6n, 

seg11n oonverga, p.1es de nor.ma y ejEl!plo pueden servir las ?JeStas en

vigor por el imortal Ju.1rcz a los bienes eclesiástioos, que ªscaIJle!!. 

taron a los ó§sp:¡tas y oonservadores que en todo tiaT{X) han querido -

iltp:xierros el yuqo igraninioso de la opresi6n y el retroceso". (34) 

O:>n el Plan de Ayala, se p.iede apreciar que Zapata di6 al roovimiento

revolucionario características aqrarias bien definidas y que para el

caudillo del sur el prcblBM de la tierra era la cuestión fundcrnental 

del pa.!s, por la que los catt>8Sinos se hab1'.an lanzado a la lucha, y -

cuya soluci6n oo mit!a mayores retrasos. 



39 

Plan Orozquista.- Este nuevo Plan revolucionario suscrito por Pas-

cual Orozro el día 25 de IMrw de 1912 y dirigido rontra el gobie.::_ 

ro de Madc.i:o, es socialmmtc mocho rr6s avanzado cpe los anteriores. 

llrnp.;ira el clmror nacional oobre la exigencia de la tierra, y en r~ 

laci6n oon esta problaro el artículo 35 dice tc.xtualrrenta: 

" 35. Sicrrlo el problaM agrario en la ~lica el qne exige m..'is

atinadü y violenta soluci6n, la i«Noluci6n garantiza que desde lue

go se proco:lerá a resolverlo, bajo las bases generales siguientes"t 

I. Reconocimiento de la propi.cdad a los p:>ooroores pac!ficos p:>r

más de veinte años. 

II. ~"Validación y r-erfecciommicnlo de b:xios los t!b.llos legales. 

III. lbivirrlicaci6n de los terrenos arrebatados por despojo. 

'N. Rcpartici6n de to:las las tierras baldías y nacionaliiadas en-

too.a la lb¡:&lica. 

v. Expropfaci6n r..or causa de utilidad ?i>lica, previo avaltlo, a -

los grilMes terratenientes que oo cultiven habib.lalncnte toda su -

propiedad; y las tierras as1 apropiadas se repartirán para faren--

tar la agrio.iltura intensiva. 

VI. A fin de oo gravar el erario, ni echar mano de las reservas -

del tesoro, ni rnJcoo rro.oos auirentar con arprestitos en el extranj!:_ 

ro la del.rla exterior de la naci6n, el gobieroo hará W)a anisi6n ~ 
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pecial de l:onos agr!colc1s para pagar oon ellos los terrenos expropí.e_ 

dos, y pagar!!. a los tenodores un interos del 4% anual hasta su amor--

tizaci6n. Esta se l'k.i.rti cada diez años mn el prcxlucto del pago de -

las mismas tierras repartidas mn el que se formará un fondo espe-

cial destinado a dicl12_airortizaci6n. 

VII. Se dictará una Ley Orgánica Reglamentaria sobre la materia~ (35) 

O:m rclací6n al Plan Orozquista, el m:iestro Silva Hcr:rog, nos dice:-

"salta a la ;:.ista que las oonms fijadas p.1ra resolver la cuestión -

de la tierra en es;:~ Plan supr..:ran en llllclo~ las ideas contenidas en

el Plan de Aydla, tanto ¡:or su rrejor redacci6n y claridad a.tanto p:>r 

que señalan Clllti.ros rru:ro nás prácticos y sensatos. 

Sin arbargo, mientras el PUin de Ayala ha tenido y tiene una incues

tionable significaci6n histórica, el PUin orozquista ha sido c:atple-

1:.am?nte olvidado. hianás, en aquél hulxl oontinuidad de aoci& y pe:!!_ 

samicnto y en es 6stc no s6lo no huOO cortinuidad de pensmúento y de 

ao:i6n, sino que fue traicionado por sus propios autores, cuan:lo 11~ 

Vados ¡:or su cxlio a Madero, echaron p:>r la borda los prircipios p:>r

los cuales hab!nn rnpJñado las arm:is y se sumaron al r~.inen esµ.irio 

de Victoriaoo Huerta, el soldado desleal y san;¡uinario". (36) 



41 

Ley hjraria del Villisro.- Esta ley agraria aparcci6 p.iblicada en la 

"Gaceta Oficial" del Gobierro no convencionalista, en Chihuahua, el 7 

de junio de 1915, firnnda por Villa en la Ciudad de I.e6n el 24 de ma 

yo anterior. 

La doctora Martha Ol1ivez con respecta a la 1.R.Jy hjraria Villista dice

los siguiente: 

"Cuatro rooses después de que carranza lan26 el Decreto del 6 de enero 

de 1915, el general Francisoo Villa foillllla en ~n, Gto. ,una ley a

graria, cuyos p.mtos furrlarnentales eran los siguientes: se efectua

r~ el fraccionamiento de l.atifuroio , expropian:lo y pagarllo indanniz~ 

c:!.6n: a cada entidad federativa se le dada facultad para fijar la ~ 

tensi6n náx.f.ma que deMa terer la propiedad; las tierras se reparti

dan a t1tulo oneroso, dán:lose al irxi1gena hasta 25 hectáreas y a los 

no incUgenas la tierra que garantizaran cultivar. Esta ley Villista

que no alr..anz6 a terer fUerza legal en funci6n de la derrota de Villa 

resulta interesante p:irque evide:x:ia el pensamient:aje la gente rorte

ña que le da preferencia a la creaci6n de la pequeña PlJllliedad. Estas 

caracter1sticas ros explican por qu~ el sistana agrario que p:x::o -

tiarq:x:¡ dcsp.iés se oonsagrara en la Cl:lnstituci6n de 1917, equilibre al 

ejido y la pequeña propiedad, que respete a arrbas instituciones caro

anhelo manado del [.OOblo; la pe queña propiedad propJesta por los -

ca\Xlillos oorteiios y el ejido defen:lido por el caudillo suriCi.l'l)". (37) 



42 

El pensamiento de Luis cabrera.- Precuroor apasionado y arquitecto 

de la Retorna NJraria, es irX:hxlable la gran influerx::ia que el Lic.

Luis C'.abrera tuvo caro constructor de la nueva estructura agraria -

en M&dco. tu:ho debe la revoluci6n mexicana a este gran ide6lo:Jo. 

La experiencia que adquiri6 en el contacto con la dura realidad so

cial y econ(rnica de los harbres del carrq:o, y su profurxla prepara-

ci6n a~ su brillante inteligencia, hicieron a est:E: rnexicaoo e

je.tr¡:ilar ,uno de los pensadores~ :úrp:l?:tantes y visionarios de nue! 

tro rrovllniento sooial. Si irdiscutililmwmte su ~rito caro autor -

de la IHj del 6 de enero de 1915, oo meros cierto es ~e los ant:ec:! 

dentes de ella los debmos buscar en el ya hist6rico discurso que -

i1r0nurx:i6 el 3 de dicimbre de 1912 en la CSmara de Diputados sobre 

materia agraria. 

IHj del 6 de enero de 1915.- La exped.ici6n de esta IHj por parte de 

Venustian:> carranza en el Puerto de Veracruz, CX110 Jefe de las fU8!. 

zas constitucionalistas, nos parece a oosotros con toda honradez el 

inicio de la etapa que OCl'l1lrrtl!nte se corv:x:e ccm:> la RefartM lqraria 

1'Bdcana y el paoo de mayor trascendencia en materia agraria en -

nuestro pa!s. 
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La trascen1encia de esta ley cstrfü.1 no s6lo en la justificaci6n del 

llDVimiento revoluciorario, siro en el h<l!x>..r rerogido parte de los -

planteamientos del PL'.m de Ayala y las ideas del Lic. Luis c.abrera,

que en el ncs de dicicntire de 1912, hab.l'.a expresado ante la c.1mara -

de Dip.itados la necesidad de rea:mstiL-uir los ejidos de los p.ieblos 1 

cx:msiderando que una de las causas de IMlcstar y descontento de la-

p00laci6n agrícola, hab1a sido el dcs¡::ojo de los terreros que les ··

fueron ooncedidos en la 6po:a colonial, el cual se llev6 a cabo rre

diante enlljcnaciones de las autoridades ¡::ol!ticas, por o::rrposicioncs 

y ventas de la Secretaria de Fc:m:mto y Hacierda, a los denunciantes

de exca:lencias o dEJnas.l'.as de las c::arpuñ.l'.as deslirx:1adoras, en freal8!!, 

te cx:nplicidad con Jefes p:>Utioos y gobernadores, debie00o p:ir tal

ootivo, restituirles los ejidos de que fll('.ron despojados y de dotar

a los núcleos de ¡:x:i>laci6n rorantes de tierras. 

No d:>stante lo anterior, al analizar el tlltim:> considerando cuando -

dice: 

"QJe prop:ircionaroo el llCdo de que los nunerosos p.ieblos recobren -

los terreros de que fueron despojados, o adquieran los que necesitan 

para su bierestar y desarrollo, no se trata de revivir antiguas CCJ1B. 

nidades, ni de crear otras sanejantes, sino solaironte de dar esa ti~ 

rra a la pd:>laci6n rural miserable que hoy carece de ella, para quEr 

pueda desarrollar ple.narrente saj_erecho a la vida y librarse de la -
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servidurrbrc coonánica a que estti reducida; es de oovertir que la pro

piedad de las tierras no ¡:crtcnL'Ccrá al ccm:ln del ¡:ucblo, siro que ha 

de cpooar dividida en pleno daninio, awique con las limitaciones ~ 

sarias para evitar que los ávidos especulador.es, particulanrente e.x-

tranjeros, p.iedan facilncnte ac.iparar esa propio:lad caro sucooi6 casi 

invariablerente con el repartimiento lcgalncnte hecho de los ejidos y 

fundos legales de los pueblos a raíz de la revoluci6n de Ayutla". (38) 

los µ.nitos esenciales de la ley son los siguientes: 

Declara nulas las enajenaciones de tierras cxrnunales de Wios, s1 -

fueron hechos por las autoridades de los Estados en contravenci6n a -

lo disp.iesto en la ley del 25 de jwlio de 1856. 

Declara iguallronte nulas todas las caiposiciones, ooncesiones y ven

tas de esas tierras hechas por la autoridoo federal, ile;¡alnente y a

partir del 1 ~ de dicieni:lre de 1870. 

Por últim:>, declara la nulidad de las diligencias de apeo y deslinde-

. practicadas por OC1tpélñ1as deslin:ladoras o por autoridades locales o -

federales, en el per1cxlo de tianpo antes in:iicado, si con ellas se .1!! 

vadieron ile;Jalnente pertenencias carunales de los pueblos, ranche-

r1as, c:orgregacioros o carunidades in:i!genas. 
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Esta ley creaba los organisros encargados de velar por su Clll'lplimi~ 

to, y que eran, jerárquicanente; 1) la O:Jnisi6n Nacional Agraria; --

2) la canisi6n Local Agraria y 3) los Ctrnit:6s Particulares Ejecuti-

vos. 

rueron estos ideales reivin:licadorcs, plasmados en la le¡ del 6 de

cnero de 1915, los que inspiraron al Co~eso Constituyente, siendo

.inoorp;:irad::ls integranente a la Cbnsttuci6n de 1917, cuyo artículo 27 

es la piedra angular de la acci6n agraria mexicana. 

El Constituyente de 1916-1917 y el Art. 27 oonstitucicnal.- Ia oon

vocatoria para el Co~rcoo Constituyente fue lanzada {X)r el Pr.irrer

Jefe del Ej6rcito Constitucionalista, Venustiaoo carranza, en decre

to del 19 de septimbrc de 1961, fijaroo cxm:> fecha para su instala

ci6n el l ~ de dicietbre del misro año y caro sede del Congreso , la

ciu1ad de QJerétaro. 

O::rro aspecto interesante, deberos darros cuenta de cuál era la si~ 

c16n nacioral e internacional en el año de 1917, para pc:rler captar la 

influencia que estos turbulentos ellas p.ldieran haber tenido en el ~ 

mo del Constituyente de Quer~taro. ~ste respecto Frank Tannenbaum -

ros dice: 
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ºInfluyó pa:leroslloont:e en la Cbnstituci6n del 1917 el que fuera re

dactada en una ~de intensos conflictos naciorales e internacio

nales. La Convenci6n se re1.mi6 en el marento en que las pasiones, -

agitadas por la ~a M.md.ial, envolvían al IT'Ul'1do, cuando el claroor 

de justicia social y por - los derechos de las naciones pequeñas -

tanta mb eco que nunca. Por todas partes la gente del p.ieblo obte

n1a y orqriln!A px)e.ros a los que antes no se hab!A atrevido a aspi

rar siquiera, y trun:JUe la RevoluciOn .z:usa no hab!a estrmecido atln -

al ITIJOO:>, el nov1rniento oorero y sus organizaciones avanzaban a gran 
des p!l808 par toda lA Europ1l cxx:idental. Las exigencias de guerra -

tanbi& hab1an chligado a los gobiernos a as\lllir un ma~r control de 

la organizaci6n eoor6n.ica en los diferent:es paises, a ejercer pode

res discrecionales oobre la explotaci6n c!e los recursos naturales, -

el cx:i111.n'Cio exterior, la producciOn y los ¡recios, y a influir de -

divers:>a m::dos sobre el uso y la distr.ib.lci& de la riqueza. 'l'odoa

estos canbios ¡xofwdos, ocurridos en la estructura social y pol!ti

ca de las nacicms oontexdientes, dejaron su iJlt:lronta tanto sobre -

.la Coovenci6n misna, cnro oobre la Coostituci6n que hta pranul.ge en 

Mlxioo. 

"Este per!oOO de la guerra ITU.lnilal fue tanbi& una ~a en que los

Estados Unidos y loe príreipales paises europeos no reooooo!an al ~ 

gierno Mexicano. Esto uniOO a la guerra y a la Revoluci6n, aislaron 
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a ~co del mundo y le obligaron a buscar la autosuficiencia cco

n6nica, social y espiritual. El aislamiento, ¡:or una parte, y la

al:widante ene.rg!a y agresividad de la ¡:d.llaci6n fu:l!gP.n1, ¡xir otra 

peonitieron descubrir q..ie Méxioo era UJ\;1 naci6n, un p..icblo oon p~ 

blams y ¡xisibilidadcs propias. Las ¡:usiones de la lucha dcsper~ 

ron la conciencia racional. Los intele::tuales nexicaros hacen de-

1915 el de la nés :intensa oonticnda interna, el afio en que ese -

gran descubrimiento se .:ibilti6 sobre ~ioo. Fue entooccs, sin du

da, cuaroo ~ico se encontr6 a si mimo". (39) 

El Art. 27 constitucional establece caro principio central que: -

"I.a propiedad de las tierras y aguaa carprerdidas dentro del tcrr! 

torio nacional, corresp:m:ic origin.:u-iairentc a la Naci6n, la cual -

ha tenido y tiene el derecho de trans"l.itir el daninio de ellas a -

los partirulares, constituycrdo la propiedad priv<Kla". 'i en el -

párrafo siguiente establece que las CA-propiociones sólo ¡:x:xlrán ha

cerse por causa de utilidad plblica rrroiante ilxlannizaci6n. En º!?. 

to 111.tim:>, cambi6 el térmiro de "previa irxlannizaci6n" establecido 

en la COnstituci6n de 1857, por la de "rrvxliante iniemnizaci6n", con 

el objeto de ¡xxl.er resolver rápidarrentc el problema agrario, sin -

esperar un fallo juiicial que fijara el m:mto de la cosa expropiada. 
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' ' 

En su párrafo tercero estatuye que la naci6n t:cOOrá en tc:do timq:o -

el derecho de :inµioor a la propiedad privada las m:x:lalidades que di!:_ 

te el intert!s ¡iiblico, ast roro el de regular el aprovechamiento de

los recursos mturales; q.¡e dictarán nclidas para el desarrollo de

la ¡xx¡ucña propiedad, la crcaci6n de nuevos cent.ros de ¡:d:llaci6n a

gricola CX1n las tierras y aguas que les sean indispenoables para el

fcmmto de la agricultura; que los ¡::ooblos, rarchedas y carunida-

des que carezcan do tierras y agu.1s o no las tengan en cantidad suf! 

ciente p¡:ira sus recesidadcs, ten:lrán derecho a que se les dote de e

llas, t.:airurlolM de las propiedades ime:liatas, respetando simp:e -

la pequeña propiedad privada; que los rnlclecs de p:lblaci6n que de -

hecho o derccOO guarden el estado oorunal, terorán capacidad para -

disfrutar en oarun las tierras 1 bosques y agur'lS que les pertenezcan

º que se les hubiere restitu!do. 

El ¡::árrafo tercero antes citado es verdaderairente hMioo dentro del

artlallo 27 y se ar:oya en un nuevo conceptx.l de la propiedad, ll'UY di

ferente al derivado del derecho rarano. Acerca de esto transcrib.úros 

el pensamiento del l..uJenicro Pastor Rouaix que tar6 parte activa e -

j¡¡¡:ortante en la elal::oraci6n del cita1o artículo , quien ros dice: -

"Desle luego, el prop6sito fwrlarrental que ten!arros los dip.itados de 
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Q.le.rl!tru:o, interpretando el sentimiento unÁnirne de los revoluciona

rios todos, e.ra el de que cm la legislac16n rroxicana quedara esta-

blecido caro principio b&sioo, s6lido e inalterable, que oobre los

de.rechos Wividuales a la propiedad, estuvieron los derecros supe

riores de la sociedad, representada por el Estado, para regular su

rcpartici6n, su uso y su oonservaci6n. Este principio se c:oncibi6-

cx:m:> una neo.llosa desde los prirreros pasos de la Revoluci& y qui6-

su desarrollo en el C5l\Xl de las ideas y en el de lo:.i carba tes, 

pues se oorprerd1a que sin l!l, to:ia la ~re que se derramaba, to

da la riqueza qua se destru1a, y todo el sac:rif icio de la Patria, .!. 

ban a ser eet&:iles, porque nirw,Juna refOl:IM radical seda posible". 

"c:bn el prop6sit.o de afirrrar ~s el alcance de este proyecto radi

cal, se <Xllpletaba el p!rrafo emrnerard:> los asuntos que deb1an -

conprender y an¡iarar, cx:m::> era el fraccionamiento de los latifUn-

dios para el desarrollo de la pequeña propiedad¡ la dotaci6n de ~ 

rreros a los p..ieblos y la creaci6n de rn.ievos centros de p:blaci6n .e, 

qr!oola, oonfirmS.rrlose las dotaciones que se hubieran hecho basadas 

en el decrot:o del 6 de ene.ro de 1915, y finalrrente, la declaraci6n

cpe era de utilidad plblica la adquisici6n de las propiedades partf 

cul.ares neoesaria.6 para realizar estos fines. 
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"O::m este principio ~sioo caro bandera, la Jevoluci6n se hah!a salva

do y el peonaje servil entraba a la vida del cilrladaro1 la nación -

transfonrada de golpe su est.rucb.lra colonuü en una arganizaci6n daro

crática y la paz orgánica, la paz c.úrontada en la igualdad y en la jlJ! 

ticia, que es la única verdadera, ¡::erdurable, quedaba estal:>lecida en -

nuestra Patria, que hab!a vivido agitada por comociones internas des

de su indeperde.ncia, prcxiucidas pro el desequilibrio extraro de los e

lemmtos CXJl\Xll1Elf\t.eS de .su población". (40) 

Por otra parte, en el p.'irrafo XI se declara que las legislaturas de -

los Estados expedir.!in leyes para llevar al efecto el fraociaiamiento -

de las gran:ies prqiiooades, cx:inforrre a las siguientes bases1 

a) En cada Estado o territorio oo fijad la extensi6n m!xirM de tie

rra de que p.leda ser dueño un solo individuo o sociedad legalnente oon 
Stitu!da. 

b) El excedente deberá ser fraccionado por el propietario en el plazo 

que señalen las leyes lcx:ales, y las fracciores ser.!in puestas a la ven, 

ta en las oorrliciones que aprueben los gobieroos. Si!l propietario se 

niega, se llevará a cabo por el G:>bierro. 

e) El valor de las fracciones será pagado por anualid~es en un plazo 
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no menor de 20 años, oon intcn.1s que no excoder4 del 5\ anual y el -

propietario quocla obligado a recibir !::oros de una deuda especial pa

ra garantizar el ¡.ugo de lo expropiado. 

d) Las leyes de los Estados organizarán el patrilronio de familia -

detenninando los bienes que deben constituirlo sobre la baae de que

será inalienable. 

Estos prop5sitos nunca tuvieron realizaci6n p:>rque loa propietarios• 

voluntariairente nunca fraccionaron rus latifurdioe, ni loa gobiernos 

lcx::ales lograron que los canpesioos sin tierra oarpraran los lotes -

que fueran señalados COll'.l pntr.iJronio de fmnilia, cuan:lo, por otro l!, 

do, la Constituci6n cstablcc1a el derecho de ser dotado oon tierras

en calidad de ejidos. 

Sin mibargo, lo que se ha hecho en el pa!s oon rrayor o menor intena! 

dad, ¡:ara rn:xlifica.r l.a estructura agraria, se;¡{1n han aido la1 .ideu

o fuerzas detenni.rkmtcs de la p:>l!tica agraria, es la restituci& y

dotaci6n de tierras a los p:ibla<l:n. Pero debaoos señalar que laa c.f. 

fras mis i!tport:antes oorrespoo:len a la acci& dotatoria, ya que la

restib.lci6n s6lo prcx;cde cuan:b se canprueba el despojo y se decla

ran válidos los t1'.tul.os que anparan la posesi6n de loe quejoBOS. Sin 

anbargo, el volunen de las áreas entregadas y la naturaleza que tie

ne el expediente resuelto r:or la restituci6n, lo signific!o::rno el -

prin'er paso de la justicia agraria, en atenci6n a que es esencial.Jren 
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te reiv.1n:licatorio. 

En los ¡:&rafes transcritos perlaros observar lo dicho por Ardr~s Z.k>

lina Enriquez, en su carentario al Artículo 27 de la Constituci6n, -

que as cnro sigue: 

"El asp1ri tu de la Consti tllci6n de 1857 era ese.ncialrrcnte iroividua

lista; el de la Con<>tituci6n de 1917, es aninentarente colectivista~ 

"Al fin se trat.6 de proteger los intereses colectivos, en beneficio -

de la rociroad y autoriza al Gcbierno a alterar los derechos de la -

propiedad privada en bencf icio de la carunidad. Este intelectual -

precioo los prcblams nacionales, los analizó y traz6 el derrotero a 

seguir en la cuesti6n agraria, señalando la conveniencia de la des

ttu=ci6n total del latifUndio, respecto a la propiOOad privooa y crE!! 

ci6n del sistara ejidal cnro roodio de satisfacer las necesidades de

tierras de los cart{JCsinos, pero roconoc!a a la pequeña propiedad a-

gr!oola caro la unidad rrás eficiente de explotaci6n rural". (41) 

DJrante el per!cd:> de gobieroo del general I.Azaro Cárdenas que es de 

· l.935 a 1940, la Pefox:ma hjraria alcanz6 W'I 111lY grarx'le inp.llso, ya -

que las estadísticas de la ~poca, que se guardan en la hoy Secreta

da de la Reforma Jqraria, ros dicen que en ese sexenio se reparti6-

un total de 17 ,890.577 hectáreas de las cuales varios miles per~ 

cieron a hacienias que ten!an una técnica ll1JY avanzada en aquel en-
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toncas, p,ies ya trabajaban dichas tiorras con máquinas y la produc

ci6n ara 6ptima. 

Para el Presidente ch"donas el ejido deb1a ser una pieza fun:iamen

tal para la eo::man1a nacional. La distrib.lci6n de las tierras m4s

productivas caus6 en cierto11 sectores sociales un gran def.COncierto 

p..ics si bien es cierto, que el ejido ha sido durante rrucoos años, -

rrotivo de candentes debates, entro los sectores que lo consicleran -

caro ura tmidad conveniente po.ra nuestro sistema da c;¡obierno y efi

c.az en lo tocante a la productividad y carercializaci6n1 tmbilm -

es cierto que ¡:or la rrayor1a se oonsider6 sierrqJre al ejido ccxro una 

nroida de preparaci6n de los W1gcnas, po.ra convertirlos posteriO!, 

rrentc en pequeños propietarios. 

(br. el cambfo stlbito del sistara de posesi6n do la tierra se prcxlu

jo una inestabilidad eoorl.mica y social. ~s problSMe que fueron

aparecien:lo tcn1An que 1er resueltos de irrnediato, las dotaciones -

y i'llT{lliaciones de tierras tararon nuevo :!rrp.llso1 en ocasiones, se -

hacfon de acuenb oon las v1aa establecidas y cst\Xlios necesarios,

as! caro se crearon nuevos centros de pcblaci6n aqr1cola; se f~ 

ron 001sos oon peroonas .imaginarias para efectuar el reparto de ma

yor núooro de hectAreaa ¡:osi.bles, hab1a errores en los deslirdes y

en la ejecuci6n de las resoluciones presiden:::iales, derx::rnin&rdose a 
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estas cxmplicaciooos "viejos problana.s de origen", que !lnicarrente -

trajeron un retraso en el proceso de Reforma flqraria, CX)nsideram:is

que este fe.ráreno agrario se produ::e en el pa!s debido a la corrup

ci6n existente y a la negligencia de los funcionarios agrarios du

rante los sexenios siguientes, del general Manuel Avila c:amacho, -

dada la inquietud que prc:x:lu::e al pa!s la 5eguOO.a Guerra Muooial, el 

Ejecutivo Federal se olvida pr4cticancnte de la cuesti6n agraria y

quicnes están al frente de esa responsabilidad, hacen caso 0'1\iso a-

9.l encargo y dejan que imdren a su sarbra los eternos explotadores

de la gente del CaJttlOI ¡:or lo tanto este per!odo presidencial en -

cuanto a la fe.forma h}rar1a toca, nos parece a nosotros caro nega-

tivo. El per:rcd:> de gobierno del presidente Alan4n, puede oonside

rarsc tlln'Pi~ roro negativo rara la Reforma h]raria, ya que este g2_ 

bierno le da un :úrpulso llllY fuerte a la Wustria y a la realiza-

ci6n de las grandes obras p:lblicas, desoyertlo el clam::ir de la masa 

cmtpesina. 

En el perfo:lo del Presidente Adolfo ~iz cortinez, se ve la necesi

dad inaplazable de ®scar un eq..iilibrio entre el desarrollo Wus-

trial y el C!lnp0 1 urgencia de justa distribuci6n a C«t¡lesinos au~ 

ticos, eliminan:Jo las lacras y corrupciones existentes. 

Sien:io Presidente de la Rep(lblica el Lic. Adolfo I.6pez Matees se da 

inicio a una nueva face de la Pafo:z:ma h]raria que se denanina inte-
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gral, que oonsiste entl.e otras cosas: resolver en una foxma integral 

los prtblemae de los ejidatnrios y de loa ¡:equeños propietarios, re

lacioMOO.olos con loa problema soci~oos del resto del pa.!s. 

En el per1cx3o del Presidente otaz ordaz , se continaa en fonna muy -

leva en encausar la Feforrna l>qraria y este proceso no avanza sino -

que parece detenerse. 

Sierrlo Presida.nte de la Pep(lblica el Lic. I.l.lis Echeverr!a, se da urr

ín'pllso iruy grande en verdad a la Peforrna h]raria y sin t:sro;:,a equi

vocarros ¡xxit'.3ros expresar que la di~a agraria ejecuta lo.'i postu

lados de la Revoluci6n oo unr.. foXIM ordenada y planificada, ya no -

se trata de repartir tierras, siro caro repartirlas, previeroo la -

existencia de elarentos qua protejan al campesino,: crédito OIX>rtu

no, maquinaria, t&:nioos, riego, oorC<\dos, seguro aqr!cola, seguro -

oocia.l, etc. Asimisro se rosca la carorcializaci6n del ejido y la -

lldustria.lizaci6n del agro. 
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3. Integraci6n del Derecho Jli:]rario, 

Al iniciarse el presente siglo,el panorama nacional ofrece dos aspec

tos de la propiedad: el latifuroio y la pequeña prq:iiedad; los ?Je-

blos de in:lios se hallan ancerrados en un c!rculo de acero en las ha

cicroas y rancher!as, oo teniendo oportunidad para desenvolverse y pr2 

gresar. 

Esta s1tuaci6n de injusticia oocial, habrá de ser el antecedente ins

pirador de nobles p;.ttriotas rrexicaros, quienes ena.rbol.an:lo la bandera 

de la justicia social, elaboran juicios doctrinarios de extrao.rdina-

rio valor. 

El clalror colectivo ¡;ara reoolver los problemas de nuestro carn¡:o, -

trasciende en el Plan de San wis del 5 de octubre de 1910. Por fin

se declaran sujetas a revisi6n todas lau disposiciónes aóninistrati

vas y judiciales por las que se hab!an despoja&:> las tierras de los -

irdios y de los pueblos. Radical con profumo sentido agrarista don

de no p:iede negarse la presencia subliloo de las oon:ieooias de Hidal

go y de l>brelos, surge el Plan de Ayala del 2S de oovimbre de 1911.

En el se expresa de manera categ6rica la reivirdica.ci6n que corre8!Xl!! 

de ejercitar al pueblo, scbre las posesiones usurpadas a la sartira. 
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de la uranía y la justicia venal. a:mtiene la manifestación expre

sa de destruir loa nonop:>lios territoriales, de manera que todos loa 

p.leblos y ciudadanos de MAxico obtengan ejidos, colonias, fun:los le

gales para pueblos·o carrp:is de smbrad!o o de labor. 

Juan Jos6 Gonz&lez Bustamante, en w articulo den::rn.inaó:> "Ln Pr:lmera 

I.Jly fli3'raria de la l\!volucidn" p.lblicado en el Diario "El Universal"

de fecha 13 de julio de 1964, haoe notar la presencia de Hidalgo y -

de ltlrelos en lo que o:::msidera precisamente la pr:lmera ley agraria -

de la ~lución; "En el curlO de la lucha sostenida para lograr la

Iroependezx:ia de ~ico y a ra1z del sacrificio del iniciador de a

quella gesta her6ica, el padre de la Patria Don Miguel Hidalgo y Cl:>!, 

tilla, los primeros brotet del ideal agrario nacieron en el pensami

ento esclarecido del hl.lnilde cura de car4cuaro Don Jos6 Mar!a ltlrelos 

y Pav6n. Si en el curso del siglo pasado se hubieran llevado a la -

práctica las recaren:iac:iones del gran visionario de la Indeperoencia 

nacional, p:>siblsrente Mlxioo ro habr!a tenido que sufrir la cruenta 

lucha oontra la Intervenc:t.61 del Imperio. Las ideas sociales del ~ 

neral!sirno M::>relos y principalnente el juicio que se hab!a fornado -

sobre el problata agrario en nuestro pa.!a, se encuentra oorñensado -

en el manifiesto filmado el 2 de noviamre de 1813 en el p.ieblo de -

Tlacosutitl&n, perteneciente al hoy Estado de Qlerrero. Un siglo -

d~, en plena vor&gine revol1JCionaria, un profesor rural que ~ 
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so desooooc!a las ideas sustentadas por M:>relos en materia agraria, -

expidi6 el 4 de !MIZO de 1913 en la {X)blaci6n de Cerritos, pertenecitl!l 

te al Estado de San wis Potos!, la ley Ejecutiva del reparto de tie

rras acordada y man:i«la ejecutar por el General Alberto carrera Torres. 

Q::rrpuando en contenido a ambas leyes, se observan ~tos de gran sim.f. 

litud entre lo que propon!a f.brelos y lo sostenido por carrera Torres. 

l«Ttos decretos contienen ideas radicales, El prirrero titulado "Pro:tes. 

to para la oonfiscaci6n de intereses europeos y amaricanoe adictos al-

9Qbierno español tiene, entre otras final.idades luchar incanaablanen

te oontra la inveterada mieeria de nuestro pueblo ante el deeentreoo y 

la codicia de loa l'aTbr81 que rodeaban al virrey Venega1. El reparti

miento de las tierras que p:opon!a el general!airro Moreloa, tiene u

pectoe que ¡.rovoca.ron el disgusto de los priviliigiados que detentaban

grardes extensiones de tierra. En la cl.&usula 9'ptima se •tahlec!a -

que "deben t:ani:>1'n inutilizarse todas las hacierdaa grardea, cuyo1 ~ 

rreros labor!oa puen de doa leguaa cua.OOo nucoo, porque el beneficio

positivo de la agricultura, consiste en que rrucho1 se dediquen oon ae

paraci6n a beneficiar un corto terreno que pJedan ui1tir oon su trab:!_ 

jo en Wustria y ro en que un solo particular, tenqa mucha ext:ensi6n

. de tierras infrucilleru esclavizando millares de gentes para que lu

cultiven por fuerza en la clase de gañanes o esclavos, cuamo pueden -

hacerlo en un terrero limitado oon libertad y beneficio suyo y del ?1-

blico", Llama la atenci6n el contraste y semejanza que existe entre -

ani:Jos decretos y cx:m:> sus autores, antes de proceder a la repartici6n-
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de las tierras acaparadils por los latiftmdiatas, quisieron ante to

do contar oon una base legal para que no se lea atribuyera que e&l:! 
ban obrando arbitrariarrente. La Ley Ejecutiva ex{*iidA por carrera 

'Ibrres, antecedió al reparto de las tierras que so hizo ~ el Puer

to de Mlt:anoros, Tarnps., por el .General Ulcio Bla:xx>", (42) 

El Plan de Veracruz del 12 de dicianbre de 1914 dado par C4rranza 1• 

preconisa la expedici6n de leyes h]rariaa que favorezcan la foxma

ci6n de la pequeña propiedad, diaolviemo loa latifurdio. y re1t1t:!_ 

yen:lo a los pueblos las tierras de que fueron injuatanente privado1. 

Nuevarronte [AlreCe ser que Hidalgo y f.breloa 1at loe que hablan. ~ 

forne a la proclamaci6n de carranza, cxm fecha 6 de enero de 1915 -

se expide la I.ey dada t:anbi6n por l):)n Venuatiaro carranza, de la -

cpe es autor !JJis cabrera. 

Ignacio 9J.rg6l escribe al respecto: "ta 'I.Hj ligraria del 6 de enero

de 1915 fue incorporlda al articulo 27 de rn.ieatra COnatituci& ac

tual, en sus finali~ y liniamientos generalea. De uta rnanera

el r6gmen jur!dioo agrario .úrplica uno de loa aspecto• fun:ülnenta

les del orden oonsti tucional mexicaro, en el que ae establece con -

claridad la solu::i6n al ancestral problana de la inequitativa dis":":

tr1buci6n de la riqueza rural, que durante cuatro siqloa afect6 la

eooncmta agrícola de ~oo. La finalidad prizrordial perseguida -
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por el artículo 27 constitucional y ¡::or la legislaci6n securx3aria de 

61 derivada, oonsiste en la extinci6n ra:lical y definitiva de los 1! 

tifuOOios, est:ablecieOO::> el sist:ana ejidal y consolidamo la pe:¡ueña 

propiedad agr1cola". (43) 

En virt\Xi de los oonceptos antes vertidos y del an&lisis detallado -

de la referida ley del 6 de enero de 1915, pcderoos afinnar que es d!, 

ta la t1nica y verdadera ley Agraria que viene a regular el Derec:OO ~ 

grario en ~co. Y creaoos que oon la 1BJ l';:Jraria del 6 de enero -

de 1915, se inicia una nueva era para el Derecho Social y un derrot:!, 

ro aut:6rao para el Derecho Aqrario Mexicaoo. 

b) ~go hjrario, 

Desp.¡6s de puados 20 años de haber sick> exped1da la 1BJ hjraria de-

1915, n&ce a la luz del oonocimiento jur1dioo el 22 de marzo de 1934 

el primer o6digo ¡.qrario de los Estados Unido• r-Bdcanos en el que -

destacan las siguientes di&fX)siciones: 

'La que fija a la parcela Wl4 extensi6n de 4 hect&reas en tierras de

riego o sus equivalentes en otro ti¡::o de tierra. 

Respecto a la pequeña propiedad el art1culo 51 dijo que serian ina-. 
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fectables las superficies que ro excedieran de 150 hect.&reu de ri! 

go o 300 de teTporal, pero que "C'l.UIOOo en el radio de 7 kil.6netro1-

ro hubiere las tierras suficientes p:u-a todo un nOcleo de p:i:>lac16n 

la extensi6n fijada pcdrá rooucirse resta 100 y 200 hect.4reu rea-

¡;:ectivrurente. 

Este C6digo sufri6 trodificaciores durante los años que e1tuvo en V! 

gor. 

C6digo Agrario del 23 de septimtire de 1940. 

IA preoc:.tpaci6n que expres6 el enton:::es Presidente General IA:zaro -

~ fue que "las experiencias recogidas en las giras de gcbie::, 

oo, pJ.Sieron de manifiesto la .útr,ieriosa necesidad de refol?Nlr el ~ 

digo para hacer m1s rápida la tramitaci6n, tanto de las solicitudu 

agrarias que exist1an en el Dcpartarrento hjrario caro las que ee -

fueran present.aroo con not'l.vo de las actividades desplegada.B en la

resoluci6n de la prinera fase del problema agrario: poner la tierra 

en nanos de los carrpesinos, la tenden:::ia de las disposiciones rea-

pectivas es permitir dc:n:ie haya tierras suficientes, que ee finque

una agricultura a:vrercial en oonsecuen:::ia ron las danan:iu eoor6ni

cas de la Naci6n evitándose que continíle farent.ámose excluaivllml!! 

te la agriculb.lra daTéstica que, si bien pcdr!a satisfacer las ne

cesidades de la familia carrpesina, ro produce lo sufí.ciente para -

hacer concurrir los productos agr1colas ejidales excedentes a un -

mercado nacional". (44) 
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"Las refonMs fundairentales que este C6iigo incluye, van encaminadas 

a facilitar la distr.ibucitn de la tierra y la mejor organizaci6n del 

ejido¡ aclarar los preceptos que organizan la prqliedad inafectable, 

sin disni.nuir el l!mite fijado ptra ello, p.ies si bien las leyes an

teriores señalaban una prqliedad inafectablc de 150 hectáreas de ri~ 

go o sus equivalentes, tarrbi&l establecieron que ese Hmite pxlr!a -

ra:lucirse hasta 100 a.iardo hubiera necesidades que satisfacer, lo -

que, durante ese periodo oonstitucional prcrlujo, por el rit:no de las 

afectaciones de tierras, que quedaran ra:lucidas a esas 100 hectAreas 

de riego tai\s las propiedades inafectables¡ ratificar los derechos 

de los trabajadores asalariados del canp:>; permitir que el Gobierno 

p..ieda disponer de excedentes de los vol~ de agua restitutdos -

que no utilicen los nticleos beoofici4dos; fijar las oon:liciones de

acueró::> a las cuales se respetar4n los fracc!oramientos de fincas a

fectables¡ autorizar el establecimiento de ejidos ganaderos y for0! 

tales; sustituir en la tex:minolo:¡!a legal, la palabra "parcela" p:ir 

"unidad de dotaci6n", en virtud de que no se llega a la primera sino 

mediante el fraccionamiento del ejido, el cual no debe afectarse en

algunos caeos, por las 1::orñiciones peculiares de la tierra o por no

ser oonveniente para alcanzar un rrejor nivel ecor6nioo; regla!rentar

el fraccionamiento de la parcela escolar; incluir en las dotaciones 

las superficies para fumos legales y los caaer1os ocupados por los

canpesiros beneficiados; aurentar las unidades de dotaci6n a las tr! 
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bus irdigenas y ¡xira nuevos oentros de poblaci&, acanodar excedentes 

no dotados en las tierras vacantes de los ejidos antes de proceder a 

femar nuevos ccntxis de pc:blaci6n; a:>nferir la orqanizaci& ejidAl a 

la Secretaria de h]ricultura y Farento, la que p.ieda delegarla en orq! 

nisnos debecntralizados ele Estados, sanejantes al Banco Nacional de -

Cr&lito Ejidal; capacitar a las Asalrbleas Generalu de Ejidatariol -

para el na.rojo de los forrlos de la o:xrunidAd, mediante dep&lito en el 

Banro Ejidal; y ¡x>r <íltim:>, organizar correctsnsnte la titulacidn y -

resoluci6n de los oonflictos de los bienes ocm..uiales, quo 1e encuerr-

tran en mmos de in:ligenas y que ro hab!an sido reqlamsntadoa, pxli

endo optar ¡x:ir el réginen ejidal para recibir loa beneficio& del Cr!-' 
dit.o del Estado". (45) 

c.6dicp h]ra.rio de 1942.- Este a5digo fue expedldo el 30 de dicicbre 

de 1942, p.lblicacb en el Diario Oficial de la Federaci& el 27 de a

bril de 1943. 

Es este un Cfxlígo irejor estructurado que loa anteriores. El C6digo -

J\qrario de l942 esb.lvo vigente 29 años, a puar de que, siendo cxsro -

era mejor que el anterior, a:>nten!a i.nrunerablea laqunaa, deficien--

cias y preceptoo anticonstituciorales, entre ellos loa relativos a -

las oorcesiores de inafectabilidad ganadera. 

No obst:ante sus deficiencias el C6digo Aqrario de 1942, significd una 
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nueva etapa en el desarrollo juddiw de la Reforma hjraria y fue -

claro intento de p.1rfcccior.arla; paro ro logró del todo sus obje-

tivos y cxm:> pennaroci6 intocado durante ~ de un cuarto de siglor 

se hac1'.a indispensable renovarlo de acuerdo con las exigencias de -

la pdct.ica, los fines ronstitucionales de la RefortM rrenciooada y

los pr.incipi.os de la Justicia Social. 

e) J..ei' FErlcral de ~forma Agraria. 

La 'ú3y Federal de Reforma Jlqraria vigente se divide en 7 libros, -

los 4 pr.ixooros ex>ntieren el Derecho Sustantivo, los tres tUtiJOOs se 

refieren a los procedimientos, a la pl.areaci6n y a las resfOOS<lbil!. 

dades en neteria agraria. 

En el orden juddioo deb1an estructurarse formas organizativas que

resporrlieran a las neoesidades del actual rrarento hist6rico y a las 

caractedsticas socio-culturales de las diversas regiones del pa.!s. 

Por esto, la produ=ci6n debe fun:larse en la orgarúzaci6n de la maoo 

de obra que es el factor aburoante, consideraroo al crl!dito cano -

elmento concurrente y dándose los roocani.soos para que cada n<lcleo

aqrario genere su capitalizaci6n .. 

Por ello es necesaria la participaci6n oonciente del canpesinado -

en la tara de decisiones, lo que exige un análisis cr!tico de su -
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realidad¡ la oorducci&i eficiente de su E!Tpt'esa1 su capacitaci6n 1 

su fortalecimiento caro sector organizado frente a los otros secto

res; el desarrollo de la solidaridad y la cooperaci6n. 

De ah1 que en la Nueva IAJy Federal de ltifoDM Agraria surja un con

cepto actualizatb del ejido, tarando en consideraci6n el desarrollo 

hist6rioo del mis:t0 y las caracter!stic.as que le inp:iroo el presen-

te. 

Jur!dicarrente se le oonsidera cxm:> personal moral oon todas sus paf, 

ticularidades para la realizaci6n de sus objetivos. 

En el aspecto social, es una oc:m.midad de vida, con su historia Pt'2 

pia y su particular cultura, que vincula e identifica a sus miarbros 

y en la o.tal el haltre encuentra el furdmnent:o natural de su autode

fensa y supervivencia y el medio de su plena realizaci&i. 

Ecoo&ú.camente se le oonsidera cxm:> fonM de propiedad carunal y en 

consea.iencia caro UJ'lll erip:esa integral de producci&i, organizada en 

tantas unidades 0000 recursos explote o actividades realice¡ con u

nidad de neme y direcci6n1 cuyo ñm:ionarnien~ se basa en priooi

pios de dato::racia int:erM, autogesti6n1 y cooperaci6n1 oon un mee! 

niFllD de ordenaci&i eocdrnica¡ la Asanblea General de balarce y Pr.2 

gramaci&i y con un instrunento de regulaci6n: el reglanent:o interro-



66 

del ejido. 

Esta oonoepci6n del ejido inplica asimisro UJ1a!.00rientaci6n de la ~ 

forna J'v¡raria en la que, junto a las acciones restitutoria, dotatoria, 

de antJliaci6n, raacarocb, creaci6n do nuevos centros de p:lblaci6n, de 

rehllbilitación; destaca la acción organizativa que culmina oon la e! 

tru::turaci6n de la unión de ejidos caro forna superior de organiza-

ci6n y caro necanisrro de planeaci6n ecozánioo-regional, en la que CO!!. 

fluyen el sector rural organizad:> y la ac:ci6n coor:dirw!a del sector -

oficial. 

De esta nwiera, la unión regional de ejidos aparece a:rro \lll nivel -

que vincula al sector pr.úmrio de nuestra estructura soci~ca

oon la organizac:i6n estatal, resultardo una IX'litica ecor&úca parti

cipativa de f0Il1\'lci6n de la periferia , es decir de dirección estatal. 

Pero la realidad iJrp:lro la exist:ercia del ejido parcelado ~ lo que

es necesaria su organización ooléctiva para la prcducci6n, es IX'r ~sto 

que el acb.lal d!igillen en su l,'.X)l!tica agraria, J:X)OO marcado énfasis en 

·ia organizaci6n ejidal, 

En o.lllpl.imiento de una de sus fases se han puesto en tM.rcha dif ere.n

tes prograzms de desarrollo rural que cx:xttirerx:len los aspectos ~ 

oos y sociales, aeg1ln las caracter1sticas de cada región, con briga-
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das multidisciplinarias para prestar a los ník:leos la asesor!a tkni

ca que sea necesaria, auspiciando las condiciones para que ejerciten

sus facultades a fin de darse la estructura jur!dica que de acuerdo-

con la ley de Retorna llgraria antes DMC., la deperdercia oficial le

galmmte autorizada ¡:ara ejecutar la p:>l!tica agraria y el ~rgano de

coordinaci6n entre las dan.is instituciones en las diferentes fases de 

la pol!tica ea:mfinica. 

La JAy Federal de Reforna /lqraria cootieoo inro.raciones .iJTportantes -

respecto del C6:ligo Agrario anterior, entre ellas, el recorocirniento

de la personalidad jur!dica del ejido, facult!rdole pare realizar to

c:b tipo de oogociaciones y carprcrnisos oon terceros, en especial pa

ra ser sujeto de crMito y camrcializar direct:arrente la producci& -

obtenida por los mienbros del nacleo, destilca tani:>i&i la facultad caro 

tal para llevar a cabo la explotaci6n de los recursos forestales, -

mineros, tur!stioos, pesqueros y en general para realizar todo tipo -

de actividades ecorónicas y oocialcs que pel'lllitan su desarrollo inte

gral. 

El reoonxllniento de la capacidOO jur!dica del n1lcleo ejidal c:ontrar!a 

la leqislaci6n anterior, por<pe en la misrra se plantea siempre la ne

cesidad de agrupar personas f!sicas para oonstituh' persooas rrorales

cpe puedan llevar a cal:o las actividades previstas. Es decir de ªCl.le!. 

c:b con la Ley Fe:ieral de Reforma hjraria el ejido tnl'() persona jur!dica 

se encuentra constitu!da desde el rrarento misro de la resoluci6n provi-
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sicnal o definitiva, mientras que, en el resto de la le;rislaci6n, 

es neoeSMiO constituirla. 
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l. Establecimiento de la Sc-guridoo Social. 

Desde los tierpos más rE!l'Otos, ha sido preocupaci6n del t'acbre la de

fensa de su ser; la oonscrvaci6n de su especie ante el nedio hoetil

que le ::-odaa. Tal inseguridad que inquieta al espíritu humw:i 1 trae

to!TP oonsecuencia el dcscu.brinU.ento de f6rnulas t&nic:aa para enfren

tarse ncjor a las contingencias naturales. Esto esplica al que una -

de las pr.úroras mmifcstaciones del ingenio h\J'MOO haya sido la elabg_ 

raci6n de arnus para proveer a su defensa1 el feróron::> de fortaleci

miento de la tribu o grup::i social, en el que el individuo ve!a a un -

protector. 

1\st en fonM paulatina se va oonfotll'i\nlo la rom.a juddica que con el 

tiercpo va a dar oontcnido y expresi6n dentro del derecho, A una de las 

finalidades del Estado: la protecci6n y la integridad corporal del -

:individuo para su felicidad. 

I.a seguridad social, ·es actualirente una de las caractedaticas del O!, 

recho M:xienx>, gracias a la cual, es posible esa oonjunc16n entre la• 

furi::i6n y fioos de la ciencia jur!dica, con la justificac16n del Es1:!, 

do que busca su propia pennanencia y seguridAd. En esta formi la se

guridad social, es una nota inmmente dentro de las bues eaoenciales 

en que se apoya el origen del Estado. SU 1nportanc:l.a es tal en la v!_ 
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da de los pueblos que el Dr. Oswald Stein afinna: ''Ninguna naci6n, 

por abundantes que estén sus recursos,p.iede seguir gastando inpune

nentc su energía humana. Todo ¡:e!s debe rrantencr y aU1rontar el vi-

gor troral y f!sioo de su EXlblaci6n, pre~ar el camino ~a las ge

neraciones venideras y cuidar de los que han siclo eliminados del tra . -
bajo productivo. Esta es la escencia de la seguridad social: una -

verdadera y racional econanf.:.:!_del capital hurrano que proporcione el -

náxino bienestar al mayor nlinero pos.ihle. El objetivo es au::laz y la 

realizaci6n difícil, pero rrercce ser intentada". (1) 

La So:Juridad Social en 1'1l!xioo, 1-espondc a los rostulados del Derecho 

de Seguridad Social ya que proto;¡e oo solarrente a los Wividuos de-

escasos recursos ccooánicos sino a los diferentes grupos sociales. -

En las disposiciones legales que se dictaron en las distintas eta

¡:es hist6ricas de M&cioo, encerraban nedidas de Seguridad Social que 

beneficiaron a las personas y diversos grupos sociales y que oon el

tient:o van a dar lu:;ar al establec:lmiento eficaz de instituciaies ~ 

no el Seguro Social. El establecimiento w.'is firrre de la seguridad -

social lo enoontranos en la C.Onstituci6n de 1917 en sus artículos 27 

y 123 que protegen al carrpcsim y al trabajador respectivanente. 

Miguel García Cruz al respecto mmifiesta: "Las ideas scbre el Se--
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ca:o pioneros del Seguro Social figuran entr.e otros: Ricardo Flores 

Mag6n, Benito Juárez Maza, Francisoo I. Madero, con Venustiano carran 

za, y el general Alvaro Cbreg6n. 

rurante esta época de la historia de ~oo, el derecho del trabajo, 

la asistencia, la prevenci6n general y los seguros sociales, surgie

ron casi sinult!ineanente, oonfurdi&ó:>se o interfiri~ose en su es

fera de acci6n o a veoes haciérdose equivalentes; pero unidos en -

cuanto al oojetivo de rrejorarnicnto y progreso de la ¡;x:blaci6n rrexi~ 

na, y durante ese per!o00 se rmdura una conciencia colectiva inflex.!_ 

ble, teniiente a naciooa.lizar la ciencia y rrexicanizar el pensamien

to. se intenta estudiar al irexicano, en relaci6n oon su propia na~ 

raleza, su rredio googd.fioo, y su arrbiente social, para avizorar con 

m:iyor realisro su futuro, sin que la ciencia y el arte pierdr.n su ~ 

racter1stica de universal.idad, y por el oontrario, esta posici6n ha

permitido a ~co engrandecer y acrecentar el pensamiento general -

oon sus propias experiencias. (2) 

En toda la literatura revolucionaria de esta ~poca, estuvieron presen 

tes las reivindicaciooes ooreras y agrarias, en tal forma que al reu

nirse el Con;¡Teso Constituyente a fines de 1916, en ~~taro, hubo -

en su seno una corriente que luch6 por oonsignar en la nueva Consti

tuci6n disposiciores que taxativarrente establecieran normas relativas 

a los derechos del trabajacbr y al r(ig:!Iron de la tierra en beneficio

del canpesino, oon lo que se daba al Estado un decidido car4cter in-
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guro SOcial en ?®deo, at'{:lezaron a surgir en los prin'eros años del -

presente siglo, cuando los diferentes partidos pol!ticos discutieron

Y publicaron sus pro;rarras de acci6n que, al cabo de los años, lleg! 

ron a estrucbJ.rar el ideario de la Pavoluci61 Mexicana erigierdo en

inBti tuci6n constitucional el Seguro Social. 

"En la historia rmxicana de la woluci6n del pensamiento, el pueblo

en f.lUS manifestaciones violentas o explosivas, siarpre, ha manifes~ 

do sus inquietudes eoon&nicas pol!ticas y eociales a tra~s de planes, 

procl.aJMs o manifiestos pol1tioos, oonde se exponen los pr6dratos 0-

s!nta!l'ls del malestar social, que des?Jés haoos llegado a conocer C2_ 

11'0 proleg&enos de la Revoluci& Mexicana." 

:Aeswú.enck> - nos dice el autor citado - el Seguro Social es {X)stulado 

de los partidos pol!ticos cpe estructuraron la :Aevoluci6n Mexicana:-

a) Partido Liberal Mwlicano 

b) Partido Dmccr&tioo 

c) Partido Ant:irreleccionista y O:mstitucional Progresista 

d) Pmoluci6n Cbnatitucionalista 

e) casa del Cbre.ro ».nlial 

f) Soberana Cbnvenc16n Nacional Pevolucionaria 
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tervencionista. Estas_!!u10Vaciones, 111JY originales por cierto, en ol 

Constitucionalisro, figuran en los extensos art!culos 27 y 123 do la 

Cbnstituci6n Mexicana de 1917. Qmcretan la pr!rrera expresi6n contt.!, 

tucional de derechos que exceden el tradicional radio do la penona -

humana, del hatbre y del ciudadaro, para proteger a uno o rr&a 10Ctoro. 

sociales (obreros y ccimpesinos) , ¡:or lo que son denaninildoa derecho• -

sociales. En virtud de ~stos el Estado va a~abierta ingeren::ia -

en la econan!a de la sociedad, esfera en que el constitucionalilll'O del 

siglo XVIII le hab!a inpedido penetrar. 

A título ilustrativo direnos que en las 31 fracciones de la prinera pa::, 

te del articulo 123 de esta ronstituci6n, oo consagran pautu cbliqat:o

rias a que debe ajustarse el oontrat.o de trabajo, a mas do que una de -

dichas fracciores ronsidera de utilidad pl1.blica la expedici& de la IJlY 

del Seguro Scx:ial (XXIX) • Otro ejenplo es el del ut!culo 27 tpe en 1u 

parte inicial disp:me q.ie "la naci6n tendrá en todo tiempo . el de~ 

de irrp:>ner a la prq:>iedad privada las m:xlalidades tpe dicte el int:.edl

plblioo as! caro el de regular el aprovechamiento do loe elanento1 Mt.!:!, 

rales susceptibles de apropiaci6n, para hacer una distribución equita

tiva de la riqueza p\jblica y para cuidar su oonservaci&l." 

Peglamentaci6n del rontrato de trabajo, réq1rnen agrario y aeguridad so

cial, no eran !reas jur1dicas propias del oontenido do lu ca\ltituciaw1, 
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hasta la carta nexicana de 1917. sus dis¡:osiciones sobre estos parti

culares repercutieron en la Constitución española de 1931 y en la de -

Ecuador de 1929, rrás 1.ammtablEfOOnte, ¡:x?se a su originalidad, la carta 

nexicana no tuvo la influencia directa que rrerec!a tener en el oonsti~ 

cionaliSITO de las primeras dkadas del siglo XX, tal vez EJO!..Cl aisla

miento cultural que en tal ~poca viv1an los p.ieblos latiroarrericaros,

no solo entre s!, sino t:arrbién oon respecto a otros p.ieblos del inuOOo. 

Sin eni:m'go, esa Constitución to:lav!a es fuente de normas básicas en -

varios pa!ses de ~rica, principalroonte en los estados centroarerica

nos, cuyas recientes Constituciones repiten preceptos del c6:ligo pol.1'.

tioo irexicano. 

En los años inmdiatanente anteriores al fin d!la ~ guerra 111\ll'dial 

(1945), y en los años subsiguientes, to:las las nuevas constituciones -

incorporaron a sus cl!u.sulas, extensos estatutos sobre la propiedad,-

el trabajo, la familia, la educaci6n, la seguridad social, etc. En e

llos apuecen plasnados los derechos sociales de la persona hunana. 

Siguierrlo nuestro particular p.mto de vista que coineide o:>n el de -

G!lrc!a Cruz, que es en el sentioo de afirmlr que el establecimiento -

font\!!l de la seguridad social en f>~co, nace a tr~s del rrovimiento 
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social de 1910 y que se consolida l!ste con el congreso constituyente 

de 1916-1917. A fin de establecer en forma~ <XX11?leta ese nuestro 

punto de vista, a continuaci6n, nos permitimos esl:ozar el concepto -

de seguridad social en torno al ardculo 123 constitucional1 

Corocida la situaci6n de los trabajadores de la ciudad caro del cam

po en la ~poca porfirista, no es!:! por d~s anotar lo que expresa -

el i.n:;eniero Pastor lO.laiX en relaci6n con_la situaci6n predaninante: 

"Pv.ede asegurarse que hasta el año 1910, el 90' de la pcblaci6n de -

la ~p(iblica era gente pebre que viv!a de W'l salario, la mayor parte 

eran sirvientes de las fincas de c:ait'p:l, ya caro ¡:eones de planta o -

COITO accidentales. En los estados del norte, escasos de p..ieblos li

bres, casi todo el "peonaje" vivta en las llamadas "cuadrillas" que

ten!an todas las haciendas, las que eran verdaderos tugurios ruino-

sos con una sola pieza ennegrecida por el h1.1ro , sin luz ni vent11,!.

ci6n, y el hacinarniento de sus cuartos que fotm!lban la "cuadrilla" -

carectan de cualql.lier servicio l'l1.u:lero, cx:rro el agua potable, altm-

braoo, etc. En todos los furdos de las hacierdas ~s de la ca

sa grande, hab!a una iglesia, W'l cuarto pill'a prisi6n y la nefasta -

"tienda de raya" en donde se cubrta el salario del jornalero con las 

nercanc1as qoo ten!a el ~n. (3) 
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Es decir, que tanto el obrero , el pe6n del carrq:x:>, oaro el minero, -

carec!an de garant!as y ni siquiera se respetaba su cordici6n htJnan!l. 

Todo tTOV.:l.mientos huelgistico tendiente a lograr mejores prestaciones, 

fue considerado un delito l' reprimido b4rbararrente por el dictador. -

El porfirimo arru~ la agrio.iltura,al traer la ruina al pequeño a-

gricul tor as! cxxro al labriego Wependiente. La revoluci6n de 19101 

no s6lo pretende la ca1da de Porfirio Dfoz, sino tatrbil!n hacer reali

dad las justas aspiraciones del pooblo, mejorando su situaci6n econ6-

mica, social y cultural, por eeo, en el decreto que pranul.g6 Venuatia

no carranza en dicimbre de 1914 , adicionando el Plan de Guadalupe , 

se dec!a entre otras oosas, que se expodir!an y pordr!an en vigor to

das las leyes y disposicioooe encami.ntldas a dar satistacci6n a las 11! 

cesidades ocorbnicas, sociales y pol!ticas del pa!s y leyes aqrarias

que favorecieran el farento de la pequeña prcpiedad 1 diaoluci6n de

latifun1ios y restitt.r.1.0n de las tierras a los p.ieblos privados de -

ella.si leyes que mejoraran la ooroici6n del trabajador del c:arp:>, del 

oorc.ro, del minero y, en general, leyes que beneficiaran a la clase -

proletaria del pa!s • 

·En la mente de los caudillos de la Ieloluci6n, existi6 la teniencia a ª! 

tableoer una serie de disposiciores de seguridad social para,!os trabaj! 

dores de la ciwad corro del ca!lfJO• En el CmJreso de ~taro, el Lic. 

Natividad Mac!as, Pastor Poua.ix, José lrt:>cente !.J.lgo, Fafael L. de los 

R!os, fornularon los proyectos de los art!c:ulos 27 y 123 en los que ex-
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presaron que aprovechardo las enseñanzas de otros p.iebloa que hab!an 

alcanzacb su prosperidad ecort.rnica, debido a las reformas 81Xiales -

que irrplantaron en beneficio da las cln1es trabajadoras, era c:onvenien, 

te hacerlo en ~co , para establecer el equilil:lrio en l.41 relacio

nes jurfdicas de trabajadores y patrones, oonaerva.rdo en esa foma la 

esp!eic y el rrejoramiento de los obreros dentro de un rro.rcn de segu

ridad apetecil:lle. 

"Pa:orx:x:er, pues, el derecho de igualdad entre el que da y el que re

cibe el trabajo, es una necesidad de lA justicia y se inp:lne no 1610-

el aseguramiento de las con::l.iciones hUIMl148 de trabajo, cxm:> l.u de -

salubridad de locales, presenraci6n noral, - deacanao he.bdaredario, -

salario justo y garantías para los riegos que tl't'l81llloen al obrero en -

el ejei·cicio de su arpleo, sino farontar la organizaci& de estable-

cimientos de beneficiencia e instituciones de proviei6n social, para

asistir a los enfeIITOS, ayu1ar a los inv!lido11 1 socorrer A loe ancia

oos , proteger a los nioos ~s y auxiliar a e.ae gran ajkcito 

de reservas de trabajadores pararos involuntarisrente, que CXlnStit.u

yen un peligro irminente para la trarxr.lllidad ¡:&lica". (4) 

El proyecto que presentaron, los antes mencionados, ae oonvirti.6 en -

el art!culo 123 que en su fracci6n XXVII original, dec!a que1 " se -
considerarán de utilidad social: el establec1miento de cajas de aegu

ros populares, de invalidez, de vida, de oesaai6n involuntaria de tr!. 
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bajo , de accidente y de otros con f.i.nes anfilogos , p::>r lo cual tan 
to el gc:bierno federal CX1t0 el de cada Estado, deberán farentar la O!. 

ganizaci6n de instituciones de esta !ndole para infuroir e inculcar 

la previsi6n po¡:W.ar" • 

En su fracci6n XXX se dijo: "Asirnisro, ser4n consideradas de utilidad 

social, las sociedades oooperativas ~tra la construcci6n de casas ba

ratas e higiWcas, destinadas para ser a:!quirridas por los trabajad2. 

res en plazos deteiminados". 

En el art!culo 123 de nuestra Constit uci6n actual, se expresa que el 

Corqreso de la Uni6n, expedirá leyes sobre el trabajo las cuales reg.!_ 

r4n entre obreros, jornaleros, mpleados, daréstioos y artesaros y de 

una manera genral sobre todo contrato de trabajo. 

Qm la reforma que sufrió el art1culo 123, se establece en su frac-

ci6n XXIX que " se considera de utilidad (:(Iblica la expedici6n de la

ley del seguro social y ella <:aqlrenier4 seguros de invalidez, de vida, 

de oesaci6n involuntaria de trabajo, de enfermedades, accidentes y o

tras con fines análogos". 

caro se ve, es el constituyente de OJerétaro el que p::>ne las bases rr&s 

finres de la seguridad social, haciendo caso aniso de las ideas operau 
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tes de la ápxa en que oo era correcto enmu:car dentro de las garan

t!as in::lividuales y por en:le en la Q:lnstitucidn, loa derechoa de loa 

ooreros y CM'q:lE!flinos. Sin amargo, caro dice Alberto Trueba tJrbinA1 

"Estos dip.¡taoos supieron captar el verdadero tentido aoci.&l. áe la

Revoluci6n ~~cana que oo fue un ll'Ol7miiento de tipo pol!tioo IMlll8j"!! 

te a las revoluciooos europeas del siglo paaaoo, •ino que llevaba en 

su entraña cxm::> aspiraci6n i.OOeclinable, la de dar nti1faccidn al -

ansia de justicia de la clase trabajadora, que 1e l'Alb1era Hntido d!_ 

fra\Xi.ada si oo se hubiera inoorporado al texto de la Q:lnatituc16n de 

1917 el reo:mocirniento de los derechos de loa trabajldore1 1 CCl!D fas:_ 

tores de la producción que en las oonatitucione• ant:eriore• hab!an -

sido olvidados." (5) 

Por eso los legisladores de 1917 no ~lo fueron innovadora en ~oo, 

sin:> que se oonvirtieron en los precuraorea de un nuevo derecho CCI!, 

titucional que otros patses, o:m el tiSTpO, van a t.anar cato ejsrplo, 

ya que ruestra constituci6n fue la primera en con.uqrar loa derecho• 

sociales de la persona hlJl\al'la. 

!Ds art!rulos 27 y 123 de la Constit\.d& contienen el' m1niloo de garlo!! 

Uas sociales pues, éstas se estableoen ¡:or el •t:ado en beneficio de 

la colectividad al tutelar a los obreros, canpe1ino9 , arteunoa , -
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i:ues caro haros dicho anteriornente, al proteger a esos grupos y a los 

dends eoorónicamente débiles, lo haoon en funci6n del bienestar social. 

"Se dijo que en nuestro pats fue nás preooz el tratamiento de la ÍllSe'.ft.! 

ridad, J.Xlt' la fuerza de la!:_radici6n, mplearoo rocdidas mq:i!.ricas, t6pi

oos de ~idad social, que la determi.mci6n del feróreno ooncreto en

s1 y el oonsciente pro¡;6;ito que había de producir la detexmí:naci6n a -

su vez de la t:OCnica, del nolio de anplear. Allrl:ilros a la pm¡ulqaci6n 

del art!culo 123 de la constituci6n de ~r~taro, en que al elaborar un 

programa preciso de regulaci6n de trabajo y de la previsi6n social, in

cluyendo el seguro, se nonra ya la acci6n general y perfectible de se

guridad social". (6) 

En el artículo 123, encxmtram:>s el sistam in.is CXltt>leto de seguridad 82 

cial, pues aden'ás de la jornada mSximl de trabajo de 8 ~ras, salario -

m!ninn, descanso SEIMl'lario, vacaciooes, etc., se establecen para las ~ 

jeres los siguientes bereficios: 

a) Prohibici6n de trabajar en labores insalubres o peligrosas. 

bl Prohibici6n del trabajo rocturro irdustrial o establecirnient.os c:aner 
cialcs, desp.Jés de las 10 de la roche. 

e) Proteo::i6n para la Jllljer pr6x.úna a ser madre, en el sentido de que

durante los tres rreses anteriores al parto, ro deber! deseq:>eiiar tr!_ 
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bajos que requieran esfuerzo material y al nes siguiente al parto, -

disfrutará forzosmcnte de descanso. 

ConfoÍ:iro al artículo 123, los trabajadores en general, terdr4n dere

cho a las siguientes prestaciones desde el p.mto de vista de la ~ 

ridad social: 

a) Habitaciones c6rodas e higi6nicas que los patrones proporcionar4n 

y por las cuales ¡x:idriSn cobrar rentas que no exoeder4n del medio por

ciento nensual del valor catastral de las fin::as, si.Ell¡)re y ruan:lo -

las ne;¡ociaciones se encuentren dentro de las pcbl.aciones y ocuparon-

un rárero de trabajaoorcs mayor de 100. 

b) Escuelas, enferner!as y d~s servicios necesarios a la carunidad, 

c) I.ndellnizaci6n en los casos de accidentes de trabajo y de enfet:med! 

des profesionales, nuertc o sinplelrente incapacidad tal\X)ral o pe:ananen 
te. 

d) A trabajar en lu;¡ares higi6úcos y salubres donde se observen las -

m:iidas adecuadas para prevenir accidentes. 

e) Para los trabajadores del Estado, la seguridad social cooprerde loe 

seguros de accidentes y enfernedades profesionales, laa enfentr!dades oo 

profesionales y maternidad, la jubilaci6n, la invalidez, vejez y nuerte. 
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La Seguridad Scx:ial en el rmroo del art1c:ulo 27 constitucional.-

Ya henos dicho que \Uia de las causas de la IeJoluci6n de 1910, fue 

la situaci6n infrahl.IMJla en que vivfa el campesino. Por eso se -

explica que dicho rrovimiento fuera sostenido desde un principio p;:>r 

el peonaje de la hacienda. 

En el discurso que prece:li6 al proyecto de la o:mstituci6n de Que

retaro 1 el señor carranza al referirse al art!culo 27 dijo1 ,, el

art!culo 27 de la Constitución de 1857 faculta para ocupru: la -

propiedad de las perooms sin el consentimiento de ellas y previa

irdermizaci6n, cuando as! lo exija la utilidad p(!blica. Esta fa-

cult!d es, a juicio del Gcbierno de mi cargo, suficient.e para ad

quirir tierras y repartirlas en fonna que se est.1sro cxmveniente ~ 

tre el pleblo que q.iiera dedicarse a los trabajos a9doolas fundan, 

do as! la pequeña propfadad, que debe fcrrentarse a medida que las

¡::&licaa nec::Y"..Sidades lo exijan". (7) 

En el proyecto del a.rt!culo 27 que fornul6 Carranza asent.6 que los 

ejidos de los pleblos, ya sea que los hubieren cawexvado poaterio!, 

irent.e a la ley de desam:>rtir.a.ci6n; ya que se les restituyan o que -

se les den nuevos oonfo:r:ne a las leyes, se disfrutar&n en oc:mln ¡xir 

sus habitantes, entre tanto se reparten oonfome a la ley que al e

fecto se expida, poste.riomente,se agrega el frac:ciawniento de los 
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latifimdios, el desarrollo de la ¡:equeña propieded, dotaci6'l de tie

rras y la creación de centros de poblaci6n, oonfirm&ndose las dot:aci2, 

nes que se hubieren hecho de acuerdo oon el decreto del 6 de enero de 

1915. La canisi6n encargada de redactar la Constituci6n, veta p.i.ea -

la urgencia de resolver el problE!M agrario reduciendo el poder do loe 

latifundios y elevar el nivel ecor&nico, intelectual y rroral ele loe -

jornaleros. 

llnalizando el art1culo 27 de la Const1tuci6n quo act:ualnente ros rige, 

enoontrMOS un gran contenido de seguridad scx::ial, 

El ¡Ah"rafo inicial del estatuto agrario, establooe que la propiedad de 

las tierras y aguas carpreniidas en loa l!mitea del territorio nacio

nal , oorres¡:on:le originariarrente a la naci&l. Eate principio parte -

de la llamada teoría [A!tr.inoniali.atA, en virtud de la cual la• tierras 

de la Nueva España, formaban parte del patr:l.nmio privado del rey huta 

la ool1Sl.l'MC16n de la Irrlepen:lencia y que a partir de eu f5poca la ~

blica suoed16 al rey español en el daninio o propiedad de la tierra. De 

lo anterior se despren:lc del art1o.ilo 27 que 1ique a la teor!a ante8 -

men:ionada, oonsigna que ~edad privada ee h4 fo:tmdo por transni

si6n que haga la nacioo del daninio de las tierra.a en favor de los par

ticulares. llhora Liien,el suelo agrario oo ae encontraba repartido entre 

t.cxi:>s los cpe se dedicaban a las actividadM agdoolu, sino en unaa-

0.lantas Jl\!!OOS. IDs terrat:enientes foimaban una clase privil@giada que -

llev6 al desastre a la agrio.11 tura nacioMl y la miseria a la p:iblac161-

rural. 
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Era necesario fraccionar el latifurilio cx:m:> lo expresa el articulo 27, 

para errnancirar a la clase canpesina y para que fuera beneficiaria de 

la distribuci6n equitativa del suelo agdoola. 

El a.rt!cul.o ~!7 ros habla de mq:iropiaci6n a la que va irlpl!cita la in

dermizaci6n [X)r causa de utilidad plblica, pero oon un concepto nuevo 

desconocioo en nuestro derecho anterior, en que s6lo se rutnit!a la e:s, 

p:opiaci6n de la propiedad privada para la cxmstrucci6n de d:lras de -

beooficio general, tales CCllP una escuela, vías fdrreas, etc., pero de 

ninguna manera para entreqh"selas a otro particular cnro en el caso de 

las dotaciones en que se priva a loe latifurdistaa de sus prcp:l.00ades 

para entregarlas a los CX11pOnentes de los nikleos de ¡x:blaci&. 

to anterior se explica, si se tiene en cuenta la situaci6n de la masa 

can¡iesina que desetpa.>:ada, viv~ en la miseria. 

En esta fonna la propiedad agraria de ~co adquiere su furci6n so

cial y OCXl ello se cunple la finalidad de la sequridad social toda -

vez que, nediante la restituci6n y la ootaci6n de tierras a los ~ 

·siros, se le entregan nedi.os de subsisteN:ia que les ¡:ennitir4 elevar 

su nivel de vida. 
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M!s adelante el articulo 27 constitucibnal expresa que1 "La naci& 

terdr!n en tcx1o tiarpo el derecho de :1JllX)l'l8r a la propiedad privada 

las m::xlalidades que dicte el inter6s p<iblioo, as 1 cxm:> el de requ

lar el aprovechamiento de los ele:rentos naturales auaceptible1 de -

apropiación, para hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza -

~lica y para cuidar de su oonservaci6n. a:>n e11te objeto ae dic

tar!n las nedidas necesarias pu-a el fraccionamiento de loa lati-

fun:lios¡ para el desarrollo de la pequeña propiedad agr!oola en ~ 

plotaci6n 1 ¡:ara la creac16n de nuwoa oentrol de poblaci6n aqr!

cola con las tierras y aguas cpe lea Man indilp81'1Ablu1 para el

famnto de la agricultura y para evitar la deat.nlcci6n de loa ele

m:mtos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en per

juicio de la a:x:iedad". 

saltan a la vista las finalidades de seguridad 800:1.Al que erx:ierra

el phrafo que transcribims, t:oda vez que el individuo no tiene Wl 

derecho abooluto sobre su propiedad can:> en el derecho raMno 1 11no 

que va aunado al inte$ social. Tal8ndo en cuenta eata tunci6n ao

d.al, el estado puede intervenir fijamo a la propiedad privada lu

l'!Pdalidades que exijan las necesidadu IOCiala. 1111~1 M ~ 

la distrllilci6n equitativa de la propiedad agraria y el apiwecha

miento y desarrollo de los recuraos natural• oon miras al beneficio 

colectivo. 
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Rep&rtierm los latifun:lios, se asegura el in~s pelblico en virtud 

de que loe c.stq:leSinos, no volver4n a caer en rranos de aquellos que

hicieron de la tierra instrurrento de miseria y explotac.t6n. 

().lereoos hacer notar qut!!l antecedente ima:liata al artículo 27 000!. 

titucional, lo ea sin du1a la ley del 6 de enero de 1915, que eat:abl!, 

ci.6 dos nadidaa pua rertediar la situad& agraria existente en eaa-

6poca: la restituci6n de las tierras de los que fueron injustamente 

deapojados de los p.¡ablos, y las dotaciones de tierra.a a loa p.iebloe 

neoeaita&:>s de ellas o a quienes les era in'p:laible reetituirles por

falta de t! tul.os • 

IA ley que cxmmtaros encerraba un gran oont:enido de seguridad ao

cial, pues al referir• al ejido que se deee!lba .inplantar hAc!a re

saltar el hecho de que oo se trataba de revivir w antiguu can.uú.• 

dAdes ni crear S«tejantes, siro de dar a la pOO!Aci& rural un medio 

de subaistencia, cx::roo era la tierra para que puliera deea.rrollar pl!. 

nmrente su derecho a la vida y l.ilirarae de la aerv1d\mtlre eoon&uca

a que est.A reducida. Fue sin duda esta ley , el ordenamienta b&sioo 

de la legia1Ac:i6n agraria Ji:'leS resolver el prOOl.EN de la prcpiedad

de la tierra era asegurar la paz y la tranquilida:i p(1blicas. 

Para oon::luir en torno a este inciso, quemll:l8 afixmar que a criterio 
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nuestro es el Se:JUro Scx:fal uno de los medios que el estado m::derno 

tiene en ll!. actualidad para integrar cxm mayar facilidad el ideal -

de la se:;¡uridad social. 

"La seguridad social rebasa el campo ~ laboral y en cambio 

pcxir!a. encuadrarse dentro de un concepto ~s Ml>liO de dert!COO social, 

Nuestros seguros sociales pueden , sin El'tbal:go, ser considerados tcii! 

v!a. cx:m:i in~antes del derecho lalx>ral, pues el ~ de ser trabaj!, 

dor es el que da derecho al encuadramiento". (8) 

El Instituto~ del Seguro Social por voluntad del Estado, es una 

institución oon personalidad jurídica que cae dentro d91 deredx> pablico, 

J.XlI' decis1.6n qubernanental. 

El ci>jeto del derecho de seguridl.id social, es el bienestar de ll!. colect! 

vi.dad en general, espec.ialnente de los econ&úcamente d&iles, para lo

grarlo se han creado instituciones y se harlSictado .una serie de disposi

ciones legales para lograr ll!. seguridad social de las clases urbanas y -

rurales. Seguros que velan J.XlI' ll!. seguridad Usica del Wividuo. 

El 3 de dicieni:lre de 1942 , el H. O:>n;reao de la tkli6n, aprob6 el ante

pro'jeeto de ley del seguro sccial que le envi6 el {XXler ejecutivo para

haoer realidad la creac16n de esta inetituci6n que desde la O:>nstituci6n 

de 1971, en el art1culo 123 se recoroc!a su mt;ort.ancia y su liilidad pS-
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blica , teniendo dicha ley 142 arttculos y 10 transitorios para es

tructurar el seguro social de los trabajadores urbaros y adan4s, Me!! 

t6 las bases del seguro social de lee trabajadores del C411p:). El d1a 

H de enero de 1944 oficialmente iniciaba sus trabajos el Instituto -

.t-k!xicaoo del ~ Social. 

La ley del Seguro Social viqente oatpxeude los siguientes seguros: 

a) h::cidentes de trabajo y enfernedades profesionales. 

b) Enfernedades no profesiooales y maternidad. 

e) Invalidez, Vejez y 1-llerte. 

d) O!aant!.a en OOad avanzada. 
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2. Evoluci6n del Seguro Social. 

El Seguro Social en ~oo se establece caro una verdadera conquis

ta de la 1e1oluC16n 1-\:!Xica.na, y fundarrent:Al.rrente caro un medio de -

ayuja a la clase trabajadora, la que para vivir s6lo cuenta coo su

esfuerzo personal, y que por su oonctici6n no puede pro[Xlrciooarae -

lo necesario para rrejorar su situaci6n ecorónica, social y cultu--· 

ral. 

Al asumir la Presidencia de la RepOblica el general Manuel Avila -

carnacho, en el irensaje que dirigi6 al Cbn:}reso de la un!&\, hizo -

referencia a los ideales de justicia social que aan no se alcanza

ban y que estaban iruy lejos de alcanzarse1 se refiri6 al problana

del. desarpleo y a los bajos salaries que percib!an los trabajadores 

a la inseguridad de los oontratos oolect.ivos, y el !irme propasito

de hacer objetivo el proyecto que desde hacia mx:hos añoe ven!a qll!_ 

a&ndoae caro iniciativa en el ~so de la Uni6n o en otros caeoa 

<Xlm:> un estudio tlnicarrente, es decir, la prarulgaci& de la I1J del 

Seguro Social, que vencida a proteger a todo& los mexicanoe en ho

ras de adversidad, en la orfandad, en la viudez de las nujeres, en

la enfernedad, en el desenpleo, en la vejez1 y desde luego, una -

gran mejor!a del pueblo en sus aspectos econ&d.oo, social y cultu-

ral. 

I.a 1Jtplantaci6n del Seguro social oonstituy6 una de las metas del -
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proqratm de gobierno del general Manuel Avila carracho1 el 10 de di

cimbre fim6 la iniciativa de Is¡ que se envi6 al H. OJ~so de -

la Unión. El d!a 23 del misno nea y año la c.&nara de Dip.itados a

prol:l6, con dispensa de tr§mite, la 1.sy de Seguro Social. Lo mi.sm:>

hizo la cAmara de Senadores¡ y el 19 de enero de 1943, se prooulg6-

Y public6 en el Diario Oficial de la Federaci&. 

Se i.tl'planta el Seguro Sedal en rredio de reticencias e incarp:en8i2 

nes ya ~ craci&\ se opJSieron nuchos intereses pol!tiooa y e

cx:in6nicos. su nac1.m1ento era Gnica y elCCluaivanwmte para nilifa

oer necesidades apremiantes de las clases eoon&dcaa ~a dS:>ilea, -

que forman la nayor!a de la p00laci&l, sierdo oaro ea un factor muy 

~rtante en el crecimiento ecorbni.co de Mdxioo. 

La Seguridad Social cx>natituy6 una b.Spiraci6n de loe trabajadoru,

uno de los principios de los progr5MS revolucionarios y, en la ~ 

stituci6n de 1917 se est!lbleci6 la necesidad de su ~lantanci&. 

Es en M!xioo donde tanto la Refoxma Agraria, caro el r6;J.inen de se

guridad social han eickl una consecuencia de su Revoluci&, de laa -

necesidades y aspiraciones de las grandes lllAyodas de la pcblaci&, 

y que han oonstitu!oo y oonstituyen parte esencial de to1o progra

ma para Alcanzar la justicia socia1, 
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IDs régúnes de seguridad social se fundarrentan en bases filos6ficas, 

sociales y ¡:oUticas de valor universla, pero que deben adaptarse a

las necesidades de cada uno de loa distint.os pa.!sea, y as! el r6;i-

rren de seguridad social nexic:ano tiene características propias, que 

lo diferenc!an de la de otros países. 

El crecinú.ent.o de la poblaci6n hace quc el Estado ae enfrente a loe

mlltiples prcblema.s que esto originA y a realizar 8UI m&yore9 ea-

fuerzos para :l.np1lsar el crecinú.ento ecalrnioo en la medida euficie!l 

te para dar ocupaci6n y proporcionar loe medios de 1ubsi1tencia a -

quienes aro tras año tienen neoesidA:i de inoorporar• al trabajo. 

Las prestaciones sociales corresponien a indudables neouidadea de -

la población trabajadora1 un trabajador i:or modesto que Mil el tra

bajo que deset¡:>eñe est:.4 participando en el esfuerzo colectivo, nece

sario para alcanzar el ezx;randec1miento de la Naci.&1 Para lograr -

su nejor reroinú.ento es neoesario que sus neoes~ cotidianas ea

t&l satisfechas y que ~ gozar da bienestar dentro y fuera de eu 

trabajo: dentxo, teniendo los beneficios y la proteoci& contra los

riesgos que el trabajo presenta1 y fuera, en sus relaciones de car'=. 

ter familiar, descansos, diversiones, y_en general, que puedan elevar 

su nivel o.Jltural, eo:>n6nico y eocial. 
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Los pr.irneros art1culoa de la ley del aeguro IOCial nos dicen que -

Aste cxmatituye un servicio p(!blioo naciaia eatablecick> con car4c

ter obligatorio en 109 tlrminoa de la millMI entendiendo por servi

cio ps:blioo, caro noe dioe el licenciado don Ardrfs Serra Rojas en

su tratado de Derecho /dnini.atrativo1 "El Servicio P<!blioo, ea una-. 

8!pre8a creada y controlada par loa gobernantes para uegurar, de -

W1A manara pernm.nent.e y reqular, a falta de iniciativa privada suf,f, 

cient:Amsnte eficaz, la 1N1.tisfacc:1& de neouidadea colectivas de -

oar&cter material ecxin6nioo y cultural que 1e OOMideren uenciales 

y sujetu a un r6;Jinen de deJ:"9dx> pQbUco11
• (9) 

Y para la organiiaci& y m:t.niatraci& del MgUrO IClCial ., crea -

o:>n peraonalldad judd.ioa propia, un organi.ltrr> duoentralizado, con 

chnicilio en la cim.1 de ~*100, qua 11e denaninarS Irultituto Mmd.

cano del 5equro SOcial. 

El seguro .:x:iAl ?Jeda oonddera.rae attmativannte caro un aunento

Al salario, ea decir, que el &1.1!18l\t:o cxmaute en el gran n~ de

preatacionaa qua recibe el asegurado, y que, en otro caeo, temda

que obtenerlas pc:r su propia cuenta, traeda oaoo neceaaria oorute

cuencia un rneracabo a :aua irlgTileos. Por ello ae eatableci6 el 11!. 

guro eocial c:aro un servicio p&lico. 

"El Seguro Social ea una insti tuci6n - ae dice en la Expoaici& de

M::ltivos de la T.sy del SegUro Social - , en que se carpenaan las car-
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gas eooOCmicas de sus costos entre un gran n~ de at¡)resu y ue

gurados. Es un femreno esencialmmte colectivo, de eolidaridad in

dustrial que no puede resolverse individualrrente, porque ninguna an

presa sería capaz de soportar estas cargas con cargo directo a IUI -

costos de producci6n, y de ah! se deriva la necesidad de entender el 

seguro social,en funci6n de la gran JMSa de sectores ec::on6niooe in

teresados. S61o as! es posilile establecer un siJJt«na de seguro IO-

cial, oon nivel de prestaciones capaces de SAtisfacer lu neceaida-

des indispensables de la poblaci6n a.segur!da". (10) 

· Se establece con el carticter de obligatorio evitard:> u! que loe tr! 

bajaóores dejaran de cbtener sus beneficios, Y decir, el Eltmo ..

coloca en un plano de tutor de la ¡xblaci6n y aa:lmillllO qarantiza •u

estabilidad y ~ia, sin dejarlo a mpre1u particula.ru 1 que, 

er1 un narento dado ¡:cr falta de pago de pr:UM.s, pudiera quedar 8U8-

pen;lióo el servicio en perjuicio dél asegurado. El ueguramiento y

el pago de las ruotas es forzoso. El car&:ter de cbliqatorio lo di! 

tirYJue de la asistencia ¡;i<lblica y de la privada, para convertirH en 

un deredlo y una obligación. 

Se le da una personalidad jur!dica propia, es decir, 1Ujeto imlpen

diente del Estado con sus obligaciones y derechoe, ~ .. un oxq! 

n1.srro desoentralizam, enten:iiendo por desoentralizac:idn la forma -

de organizaci6n administrativa que inbegra una peraona de derecho P.l, 

blioo, que administra sus negocios, ligada al Estado, 
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La segurid.00 social tierde a dar la protecci6n a t:o1os los trabajado

res, y entre los beneficios que oontieoo la ley se encuentra por ejEI.!!, 

plo: sequros de accidentes de trabajo y enfenoodadcs profesiooales o

torgan:lo en este caso entre otras las siguientes prestaciores: 

Asist.encia n&lica, qui.rl\rgica y fru:nncéutica, hospitalizaci6n y apa

ratos de pr6tesis y ortopedia que sean necesarios. 

Mientras dure la inhabilitaci6n del trabajachr ror el accidente o la

enfenoodad se ~á el 100% de su salario, en caso de ser la incapa

cidatl peJJtW1Ilente 1 sea parcial o total, se oonceder4 al accidentado la 

pensi6n que le oorresp;m:la. 

Otorga el Instituto prot:ecci6n a la familia en ca.so de l1llerte del tr!_ 

baj«'lor asegurado. Si ocurre a consecuencia de un riesgo profesiooal 

se otorgan pensia-ics a la Viuda y a los hlé'faros. ta proteccioo en

folTllll de pensiones se paga a q..¡ienes deperrl!an ec:oo6nicanente del tr! 

bajacbr que nrere. 

l'..as prestaciores del seguro de accidentes de trabajo y enferne:lcdes -

profesionales as! coro los gastos acininistrativoo se cubren con las -

cootas, que ¡:ara este rano oorres¡:oncle pagar a los patrones de acuer

do con la Constitución y oon la rey Fe::leral del Trabajo. 
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Para las cuotas que deben p?igar o cubrir los patronea ae taMn en CIJe!l 

ta el nonto da los salarios que pagan y los riesgos 11'\herontes a la ª9. 

tividad da la negociaci6n de que se trate. 

Otra de las prestaciones que ot.orqa es la que se refiere a seguros de

enfelmlldades no profesiooa.les y de maternidAd. El trabajlldor que Pt'2 

duca una enfertredad no profesional qued4ró:> 1..ncapacitildo para percibir 

a~ salario, tiene derecho a recibir la asistencia mMica quirt1rqica 

y f~utica que sea oooesaria as! caro un subsidio en dinero, oon -

el objeto de que satisfa;¡a las necesidades de su fmnilia, fij&ndoae d! 

cho subsidio en relaci6n oon el <Jrut:O de salario al que pertenece el -

trabajooor. 

Con rolaci6n also:]uro de mat:ernidad, la nujer augurada tiene derecho

ª ~l ant.es, durante y des~s del al\lli:)ramiento, a recibir la asisten

cia m&iica neoesarill, as! caro un subsidio fin d1naJ:o 1qual al que cor

res¡:x:iOOe en caso de enferirodad. oo profesional, que le aed cubierto -

o.iarenta y dos d1as antes ¡Sel parto y cual.'ellta y dos d!as &99~ del

misro, asimisroo tiene de.recro a que se le d6 la alúnatttaoi6n del niño-

hasta p:>r seis neses p:>ateriores a su nac1.miento. Ellto viene a rubaa

nar an parte la mlla alinentaci6n que las madrea dan a lot niñol ~ 

falta de recursos econ6nicos suficientea. 

El seguro social tantiién carpreró:! los seguros de invalidez, vejez, O!, 
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sant!a y nuerte. El fin del seguro de invalidez es proteger al tra

bajador contra la incapacidad general no originada pro el riesgo ~ 

fes:l.onal, no s6lo el daño Usico se tate en cuenta, se taMn en cuan. 
ta t:all'bi6n las repercusiones ecxm&ucas o profesionales que puedan -

acarrearse en virtlñ de las lesiones o enfennedades. Para que sea .Q. 

t:orqada·esta pensi6n se requiere que el obrero .inp:>sibilitado para -

preoo..¡parse, ~te un trabajo proporcia'llldo a BUS fuerzas, a SUl

capacidades y a su ~ci& anterior, los medios neceaarios para su 

subsist:encia. 

El seguro de vejez tiene por oojeto proporcionar a los cbreros que -

han dejadJ las energ!as y su juventW en el trabajo, los medios de -

su subsistencia, cuando por su avanzada edad no pueden ootener un -

salario, y as! los asegurados que hubieren o.mplido 65 añal de edad

tienen derecho a recibir una pensi&. 

El seguro social, simpre perdí.ente a proteger a los trabajadores, o

freoe un servicio a aquellos trabajadores que se encuentran sin arpleo. 

otras disposiciones de gran beneficio social, son las que se refieren . 

a los servicios preventivos, que tienen por ci:>jeto ilti*lir la realiaa

ci6n de un estado de invalides, o, recuperar en su caso, la capacidad 

de trabajo del indivichlo. 
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El seguro contra el riesgo de nuerte tiene caro fin proteger a las -

viudas y garantizar a los h~faros zrenores de OOlld un refugio ~ 

mico para su futuro, para la satisfacci6n de sus necesidades vitales 

y el disfrute de estas pensiones en¡>.ieza desde el día en que fallece 

el trabajador asegurado y tennina, en caso de ser de viudez, cuaró:>

la viu:la contrae matrinonio, y el h~ano, en caso de ser seguro -

de orfandad , Cl.llpla 16 años. 

Hesumiendo po:lenos decir que las prestaciooes que ot.orqa el Institu

to ~caro del Seguro Social se ¡;ueden clasificar en tres eapecies

diferentes que son: 

J?rillero.- Pxeataciones M§dicas 

Segurd:>.- Prestaciooea en Dinero y 

Tercero.- Prestaciones Sociales. 

Las prestacioneo m&d.i.cas oonsisten en la atenc:ién de: 

a) Enfernedades oo profesionales. 

b) Enfermrdadea profesionales. 

e) 1lcddentes de trabajo, y 

d) Maternidad. 

Se atiende y cuida la sal\Xl de la pillaci6n beneficiaria en el triple 

aspecto, o sea el proyentivo, el de curaciOn de los pacientes y por -

tíltin'O su rehabilitaci&. 
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ta seguridad social dis¡:one de los 11lldios ea:ir6nicos, técnicos y hu

mmos para ocrrbatir las enfermedades, y esa protecci6n es tanto al -

trabajack>r o:rro a sus fll:tl.iliru:es, con las solas limitaciones de paren. 

tesoo, edad o depeOOercia eoorlmica que establece la ley. 

tas prestaciones en dinero o eoorónica.s, se otorgan a los trabajack>res 

ante una ircapacidad, o desplAs de transcurrido detexminado t:iali>oi de 

CU11?lidos los plazos de espera que aeilAla la ley, y por incapacidad 9!!. 

neral no originada por el riesgo profesional, y ?Jeden sintetizarse en 

la forna siguiente: 

a) Subsidios por enfcmnedad 

b) SUbsidios o pensiones por accidentes en el trabajo 

e) Ayuda para fw'lerales 

d) Ayuda para m!ltrútrlnio 

e) SUbsidios por maternidad 

f) ~ para lactancia 

9) Pensiones por vejez 

h) Pensiones ¡:or inValidee 

"i) Pensiones por vi\Xiez y orf~ 

De esta irarera se protege al trabajador en cualquier caso en que pu

diera carecer de los ill;Jresos oocesarios para hacer frente a sus Me! 

s.idades vitales. 
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Y ¡::or {iltiloo las prestaciones sociales, entre las que se en:::uentran1 

a) Los servicios que dan los centros de seguridad social para el -

bienestar fmliar 

b) Los centros sociales, juveniles y talleres ~i:.citaci6n 

e) Centros vacacionales 

d) Unidades de habitaci6n. 

En estos tres ti¡:os de preataci6n, se preten:le at:eOOer al ser h1.1!111110-

en tedas sus necesidades, oon ciertas limitaciones cano: en las pre! 

taciones eoon6nicas se est! a lA c::uant!A de las pensiones de aCllel'do

con los grupos de salario y los plazos de espera, por lo que a las -

prestacionen sociales se refiere a cunplir con los requisitos que para 

entrar a ello8 o poder hacer unso de las mill'MB se requiere, y, p::ir lo 

.gue se refiere a lu prestaciooes mtdicas, que se tenga necesidad de

ellas. 

Las finalidades del Seguto Social han sido nu::ha.s en sus diferentes 't»" 
cas, y, una cxm:1n a~ ellas, es la arttlliaci6n del r6gimen de pxotec

cidn a todos los cart¡X>e don:Je haya un nexicano sin gozar de los benefi

cios del misro. 

La Seguridad social es una cien'.:ia, y a:m:> toda ciencia tiene sus fines, 
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que son de malizaci6n particular, es decir, que ser!n los fines a -

lograr segtúl sea la poblaci6n, y la ~ en que se aplica, ya que -

las necesidades de toda poblaci6n trabajadora van canbian:lo oonstan

tamnte. 

Sierd:> caro es la scx:iedad materia de la seguridad scx:ial, es un he

cho, objetivo y real que: "La SociOOlld y su estructuraci6n oaro un -

p:oduct:o de la naturaleza, esta en cxmstante evoluci6n, es dinlm.ica, 

se nueve por el incentivo de oonqu.istar nomas superiores de viven

cia y convivencia h1.lll!lM, don:1e se qenera'una ooooimx:ia colectiva -

enc:am1nada a librarse de los principales riesgos de la vida, nedill!!"" 

te el uso adeo.1ado de todas aquellas tkní.cas, o principios cient!f! 

oos capaces de auxiliar oon 6xi to en esta tarea cxm1n. Aa! la eegu-

ridad aocial surqi6 CX11D un sist:aM cient!fioo que aqlut.W en au l't2 

pi.a naturaleza, propoaiciones de varias ciencias, pera alcanzar eae -

anhelo oolectivo de establecer una econan!a authltica y raciaial de -

los recursos y valores lultvm:le" (11) 

Nealizar un esfuer:zo necesario desde todos los ?Jntos de vista pera

loqrar "eficacia en los servicios, tanto ddicos caro t.6cnioos y ad

ministrativos, ha sido siaipre uno de los fines de la seguridad scx::ial 

y especialnente en nuestro pa!s; para nejorar los servicios n6lioos -

se han elaborado planes de trabajo, para lograr una mA}'Or eficacia del 

cuerpo nfdico, roodiante est!mulos, prarociones y diwlgaciones cient!

ficas, revisiones del cuadro Msioo de medicamentos , dotaci6n conve-
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niente de equi¡x.i, instrunental y material de resr¡>l.Azo, reviai&l de 

los procedimientos de trabajo tanto en la organizaci& o::m:> en el fua 
c1onruniento de l.As unídades rr61icas, y la intenailicaci& de p.i.blie&· 

c1ores de nedicina preventiva y educ:aci& hiqilnica. En el upecto -

~oo, y administrativo, se han creado 1Aa IUbdireccionea genera.lea, 

tknica, administrativa y néiica, que tierdon a lograr una adecuada -

organizaci6n del Instituto y ~e adem!8 de lograr l.Aa eapeci&lizacio

nes, permite dar un rrejor servicio a 1A cla1e uegurada en general." 

{12). 

Entre los fines se en:uentran el mejormniento de lu preataoionea en 

favor de 1A pd:llac16n anparada, para lo "'1Al ae crearon pr1maranente 

las l.l.anadas casas de la A&equrada , e.n l.Aa q11e M ~ ndltiplea 

enseñanzas, desde princros auxilioe m9dioo. huta carreru culturales 

y art.!sticas, y que ahora sai loe centroe de a.¡u.ridad aocial para el 

bienestar fmnil.1.a.r, que dan rrejorea ~ que dichu cuu de la 

Asegurada. 

otro objetivo era la cx:mstrucc16n de cuu•Mbitac~n. 

Lograr oon los medios disponibles una suficiencia de in;Jreaoa1 •• de

cir, el balanoeo de los irqre8os oon loe egre-.. .:.uii>liendo oon todos 

los ca1p:anisos legales del Instituto. 

• 
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Inverit adecuGdanente sus recursoe patr:!naU.ales, para tal fin, El 

Instituto Mexicano del Sequro Social ha OCJll?l'ado predios y efectua

do en ellos c:xmstrucciooea de edificios para usos aCkn1niatrativoe,

cllnicas, ooapitales, centro• de seguridad 80Cial para el bieneetar 

familiar, y unidades·habitaci&. Creardo oon estas inVeraionea ~ 

fianza y aeguridad, as! <:Xllll r;x>ner a salvo los fordoa necesarios -

para el C\lllllimiento de futuras prestaciones. 

Por tllti.rro: continuar oon la 11npliaci& siatm&tica del rtqimen del 

seguro social a mayorea ~leos de pcblaci& y nueva.a circunacripci!a 

nea, ha1ta Alcanzar que est&i en l!l representados la totalidad de lu 

entidadea de la iep(1blica, y en foxma espac1al la poblaci& cq:ie1i-

na. 

El :ideario de la segurid!ld social ea CXll'lliderable <:Xllll un derecho in

minente e .1n¡:lrescirdible dol 1-arbre, que debe cobijar perrMnentanente 

a todos los mexicanos, y satisfacer oonvenientmente lAI necuidadea

h\JMllAS madi.ante una njor d11trib.:ci& de la riqueza y el Alcance de 

derechos y qarant!as socia.les a que en:amina la Constituci&. 

Las ¡;nataciones que otorga el aequro 1JOCiAl, cxm:i ya lo exprelllll)S -

antes, se traducen en un alirrento real del salario que, r;x>r las varia

ciones de los precios, r;x>r el Alza del coato de la vida, sUfre dete

rioros que lllnitan la capacidad de cons\JTO y la satiafacci& de lu -

necesidades del trabajador. El a\J'IVJnto de los salarios trae apareja-,. 
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do el auimnto de los precios. '{ aunque al trabajador gane mas, ?l! 

de adquirir menos, las prestaciores del seguro social, penniten que 

los sectores que integren la mayad.a de la poblaci6n puedan oontar

con los recursos ecorbnicos y con servicios que tienen un elevado -

valor ecorániro, que inc:rarentan sus in;Jreaos y su capacidad de OO!l 

suno. 

El desarrollo que ha alcanzado la seguridad aocial en loe dltim:>e a

ños oorpren:le todos los aspectos, en su extenai6n, conaiderando el

ntúero de habitantes que se han ircorporado a su proteoc:i6n, la nul

tiplicaci6n de sus instalaciores materiales 1 de 8Ull unidadee mddicas 

y sociales, en la superaci6n y eficacia de sua servicios y preatacig_ 

nes, en su acci6n para lograr el nejoramiento de loa nivel.M de vida 

que hagan factible el bienestar de nuestro pleblo, 11e IMnifieata año 

con año en toda la Pep(jblica. 

Por na:lio de las diversas ref01'1'lBS que se han hecho a la le)• del se

guro social, se ha pretc:zxiido ir logrando las fines propueat.os en un 

prireipio y los que se han ido originarltt> al tra* de lu nuevas ~ 

cesi.dades que ha ido surgierdo en la vida de lo• maxic:anoe. 

Ias disposiciores legales que se han publicado, entre otru, en el -

Diario Oficial de la Federaci6n, relaciaiadu oon el Inatituto ~C! 

ro del SegUro Social han sido las siguient:e111 
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Ia ley original se p.iblic6 en el Diario Oficial el 19 de enero de 

19431 ¡:x:iste.riomente se ¡::ublic6 la pr.ilrera reforma a la misma en 

el Diario Oficial del 31 de diciamre de 1947; ¡:xx:o después de un 

año se retornó dicha reforma public.ID:lose en el Diario Oficial del 

28 de febrero de 1949. En 1956, se refornn nuevam:mte la ley sie.!! 

do ~ta una de las refornas ~ .inport.antes EXJr cuanto que inoor-

EXJra a los cnapesinos al seguro soc.\'l.tl. Otra refonna de gran iniXl!, 

tancia es la que se hi~ 1959, que fue ¡::ublicada en dicisrbre de 

ese misro año. Tarrbi&1 son de gran ;úrp::lrt.arcia para nuestro estu

dio el Reglarrento del So;¡uro Social Cbligatorio a los trabajadores 

testtx>rales y eventuales urbaros, p.iblicado el 28 de junio de 1960,

asf CXJTO el I<iglmento para el So:Juro Social Cbligatorio de los tr~ 

bajadores del canpo publicacb el 18 de agosto de 1960. 

Se haoe tanbi&1 m:m::i6n del ~eto que inoorpora al Pá;.úmn del -

Seguro Social a los ejidatarios y pequeños pro1;1ietarios no pertene

cientes a sociedades locales de crMito ejidal y agr!cola en los -

111..UÚCipios de ~icali, Tecate, Tijuana y Ensenada, Baja califomia, 

y en el de San l.llis Río Cblorado, Son., ¡::ublicado el 14 de junio de 

19611 de la ley que inool'p)ra al rog.úmn del seguro social a los -

productDres de caña de azúcar y a sus trabajadores, p.iblicada el 7-

de dicief!bre de 1963; acuerdo por el que se declara beneficiario de 

los servicios de solidaridad social del Instituto Mexicano del Segu

ro Social, a la población rural que habita en la región ixtlera -
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carprerdidA en parte de los Estados de Coahuila, Nuevo Ie6n, San 

I.uis Potos1, Tarraulipas y Zacatecas, ¡:Alblicado el S de julio de-

19741 decreto por el que se crea una cxxnisiOn 1ntersecretarial

para coordinar las actividades que realizan las diversas Secret! 

r1as de Estado para el rrejorarniento social, ecorón.ico, educativo, 

y cultural de las o:mm.idades rurales e indtgenas del pata, µ.i

blic.lldo el 28 de novierrbre de 19731 decreto ¡:or el que se 1Jrplaa 
ta el seguro social para los ejidatarios del Estado de Yucat&n, P.:!. 

blicado el 25 de febrero de 19721 decreto par el que se in¡>lanta

el seguro social obligatorio para los ejidatarios, c::att.meros o pe

queños prq>ietarios dedicados al cultivo del tabaco, en los muni-

cipios de Acaponeta, catp:>stela, ~!Ida., Rl!z, San Blas, San-

ti.ago l)ccuintla, ToolalA y 'l\ucpan del Est!ldo de Nayarit¡ ley del 

seguro social, pJblicada. en rra.rzo 12 de 1973; decreto ¡:or el que 

se ilT¡>lant.a el se;uro soci.41 obligatorio para los ejidatarios fi

deicaiEiarios del Plan Olontalpa en los rruniclpios de c&rdenas y 

HuiJranguillo, del Estaó:> de Tabaaoo, ¡:Alblic<IOO el 28 de agosto -

de 19731 decreto ¡:or ei que se ilrq?lanta el eeguro social oblig! 

torio para los ejidatarios, C<Jll.llleroe, ooloros y pequeñoo propi,! 

tarios ubicados en diversos nunicipios de la cana.rea Lagunera, -

del Estado de eoahuila, pJblicado el 28 de agosto de 1973J regl! 

mento para la incxlrporaci&l voluntaria al r6girren obligatorio del 

se;uro social de los trabajadores dan&tims, p.iblicado el 28 de

¿v¡osto de 1973; decreto por el que se implanta el seguro social-
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c:bligatorio para los ejiclatarios, ocmme.ros, ooloros y pequeños pro

pietarios ocganizados i;or el Fideicaniso para el Mejoramiento Inte-

gral y el DJsarrollo de las Artosamas derivadas de la Wustria de 

la Pal.no, en diversos municipios de los estados de Glerrero, Puebla 

y Olxaca. 

Al enurrcrar los acuerdos y decretos que cx:msider(IT()s de llllY especial 

interés i;or cuanto toca a nuestro trabajo, palpablenente estanr::ls de

nnstraró:> que el SaJUI'O social ha evolucionado en una fotm11 muy ade

ruada a las nccc.sidades de los rrexicaoos y ¡:u:idc asegurarse que los 

servicios y prestaciones <pe esa instituci6n otorga, llegan a la fe

cha a casi todos los nexicaoos cpe requieren de los núsroos y que a -

pesar de que en algunos Cllll'flOS aan ro se ha establecido con graroes 
oonstrucciones, E1tpieza a prestar sus beneficios. 

El maestro Mario de la OJcva ha escrito en su De.recOO del Trabajo en 

la Jll!Mioa Latina que la previsi6n social desarrollada en noostras fl! 

cioros cxrtp:erde la previsi6n y la reparaci6n de los!nforunios del -

trabajo, leyes sobre el seguro social y otras ioodidas accesorias, 

I.a previsi6n social ha tamck> ck>s camioos principales, cxm base en -

loo m:x'lelos alem1n y francés. El pr.inmo establec:1a un sistena tW.co 

para asegurar a los trabaja:lores p:1r p&dida de salario, trátese de-

riesgo profesional y otra causa, o 1nte;¡ra la instituci6n del seguro

roci.al. 
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El rrét:odo franc6s disti~6 los riesgos profesionales de las otras

causas de pos.thle ¡;érd.ida de sueldo y llnicarrente en los tUtimos años, 

en las leyes de seguridad social, ha procurado la unidad de loe ~ 

ros sociales. La raz6n de las diferencias es hist6rica, pero ada'nb, 

radica en la círCl.DTY3tancia de que la teoda frarx:esa del riesgo pro

fesioral puso a cargo del patrono la responsabilida::l (X)r accidental 

y enfenredades profesionales. 

~ica Latina, oontin~ señalan1o el maestro de la Oleva, aigui6 el 

rrodelo frards. La leg:l.slaci6n pdncipi6 oon el siglo, las dif81'9!! 

cias que herros de encontrar en el derecho indididual del trabajo y

la previsi6n social form:m una unidad. El seguro social ea la par

te de la previsi6n social obligatoria que, bajo la adminiatraci& -

o vigila.ncia del Estado, tierr:'le a prevenir o oc:r¡p!Nar a loa traba

jadores por la p&:clida o dism.inuci6n de su capacidad de gananciaa

caro resultaOO de la realizaci6n de los riesgos naturales o 10Cia-

les a que est:&n expuestos". (13) 
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3.- Coberturas. 

a) Invalidez 

Por lo que respecta al seguro de invalidez, la ley del seguro social 

nos dice lo siguiente: 

"Art!o.ilo 131. Para gozar de las µ:-estaciones del seguro de invali

des se requiere que al declararse 6.sta el aseguracb tenga acreditado 

el pago de ciento cincuenta cotizaciones semnales". (14) 

El goce de la pensi6n de invalidez se subordina al C\.lll)limiento de -

un plazo m1n.irno de 150 cotizaciones de afiliaci6n en el sist:erna, du

rante el o.ial ahay cotizack> el asegurado, ¡:orque as! lo dernarda la -

estabilidad financiera del régiloon. Por la misna raz6n se previene

en el artículo 132 que ro procede la pensi6n si la izx:apacidad ya -

exist!a antes de haberse acroditado el per!odo de cotizaciones que -

se .iniica, pues se hace oocesario evitar que :ingresen al seguro ele

nentos afectados de invalidez, pertenezcan o no a la clase trabaja

dora, con el Gnico objeto de disfrutar los beneficios. 

Por la finalidad que se asigna al plazo de espera, ~ste no se hace -

necesario en aquellas legislaciones en las que se estructuran las PEl!l 

sienes de acuerdo coo el vol1.11en de las j¡rp:>siciones recibidas, -

pues en ellas ro existe el riesgo de un desequilibrio ecor6nico; pero 
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resulta ~cirxlible en las que determinen los beneficios siguien

do otro criterio. 

Dicho plaw de espera se p.iede establecer exigiendo al asegurado una 

antigt\edad en el sisttml desde su i!YJreso y hasta la realizaci& del 

siniestro, o .Urp:mi6rdole la obligaci6n de cubrir determinado rárero 

de aportes durante un per!cdo ele timp:> que preceda al daño sufrido1 

CXl1'0 lo hace la legislaci6n rrex.icana. En algunos prl!ses se exigen -

oonjuntanente estas oordiciones, 

En el seguro de invalidez, igual que en el seguro de muerte, se fija 

un per!odo de espera menor al establecido en el sequro cleo.!ejez, en -

ate.nci6n a que los riesgos que previenen son contingentes y p.ieden -

producirse en c.i.iAlquier narento, ¡::or lo cual la protecci~n que otor

gadn oo serta efectiva de señalarse un plazo largo. 

Este criterio ea el que sigue la mayor parte de los pa!sea extranje

ros, en los OJales la durac16n de este per!odo oecila entre dos y -

cinoo años, que es el cpe reoan1ezda la Oficina Internacional del -

Trabajo. 

He aqu1 \UlOB ejenplos: Al.erMnia, 20 1Jttxl8iciones 8aMJ'lllles1 Cheoo! 

lovaquia, para loe cbreros 100 SEllWlaB de inp:>aiciones, para los an

pleados 60 rreses y para los mineros 361 Grecia 20 senanas de inp)si-
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ciooes1 Holanda, 150 senanas de 1n'posioiaies¡ ~!a, 200 StrnanaS 

de in'p:)siciooes1 Pol.c:nia, 200 Bmllln!ls de in¡xlsiciones¡ Pert1, 200 ª! 

rranas de int>oaiciones y ro nell:lS de 100 en loe cuatro años antericr

res a la oonoeoi6n de la pensi6n1 Frm::ia 480 d!as dentro de loa -

\llt:Uooe afue1 Chile, en el año de 1936, oo exiq!a n.inguM espera -

trat!rdoee de c.t>reroa. Para los lllt'leados 10 afoe1 Gran Bretaña, -

104 eeminas de inp::llliciones1 SUecia (seguro nacional) nin;¡una espera1 

Argent1.na, para los 001?leados bancarios 10 años en caao de per¡sia'l8s1 

pero nin;una trat&xloae de indamizaci6n en <2piW y Ecuador, para 

c.t>reroe y lllt'leados plblioos y particularea, 10 años. 

Ool...._.ieró:> estos datos, el profesor Snilio Schoenba\.111 prop.lSO para -

~oo un plazo de espera de 200 inpoeicionea SClllanal.es, a reserva -

de reducirlo oon pJsterioridad, cuamo la experiencia lo acxmseje, -

tal y cato lo han hecro en otros pa!aes. 

"Art!rulo 68.- Para loe efectos de este cap!tulo, se considera in

v&lido el asegurado que par enfemedad o accid*ltes oo profesionales 

se halle ~ita&:> para prooirarse, nediante un trabajo prq:orci,2 

nado a sus fuerzas, a sus capaci~, a.su fomiaci6n profesional y a 

su ocupaci6n ant.eríor, una renuneraci6n equivalente, por lo men:>a, a 

un tercio de la raruneraci6n habitual que en la m:l.8ma regi6n recibe--
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un trabajador sano del misrro sexo, smejante capacidad, igual cat:ego.

da y fomaci6n profesional anfiloga". (15) 

Considerardo desde ¡:untos de vista diferentes, el riesgo de invalide• 

p.iede precisarse con arreglo a tres conoe¡x:iones1 invalidez ftlica, -

inValidez general e inValidez profesional para el trabajo, 

Ia .invalidez Usica se determina t:anaroo en o:maideraci&l el daño ma

terial que ~l cuerpo de un :1.n:lividuo prtduoe W'lll l!llt.ilaci& o la -

¡:&dida o alteraci6n do un 6rgano o de una func:16n requl.adora, con -

absoluta :l.ndepeOOen:::ia de las repercusiones eoon&u.cu o profeaiona

les que oriqi.re. 

La invalidez profesional se aprecia calcul..an:k> la dilminuci& que en

la aptitu:l para deserpeiiar un trabajo detem.inado al cual se dedicaba 

la v!ctima, trae cxm .. '!igo la lesi6n o la enfexmedad1 v.gr. la p&dida

de varios dedos en un mlsioo asalariado. 

Por <iltim:>, la invalidez general se estima. aegdn el detr.imento de la

capacidad f tsica o nental que scbrevenga en P,U"juicio de la potencia

lidad productora de los obreros, ten1.endo pruenta lu posibilidades 

y expectativas de ocupaci6n del inv!lido en el mercado general de tr! 

bajo. 
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''Por consiguiente, para la valorizaci6n de la incapacidad profesional 

- a?lJlta Edgardo ~gliati - se requiere el ooooc:imiento del papel -

de las furciones y 6rqanos l'u.lrmros en el desmpeño de una labor de E!! 

pecializaci6n, as1 caro para valorar la incapacidad general, se requi! 

re el establecimiento de las p::>sibilldadea de readapt:aci6n del invlli

do a otro trabajo JOOdiante el aprovec:hamient.o de las aptitudes que le 

restan. En la incapacidad profesional s6lo se CCl1Pllsa las COMeCUe!!, 

cias del desnedro f!sioo en relaci6n con la actividad preoedente, -

mientras en la incapacidad general se le CCl!pllsa con miras a la ori~ 

taci6n del inv!lido a lUl género de labor sustitutx:>ria. Por eao, en u

na se mide la aoci6n de las funciones y 6rqanos; en otra, la natural!_ 

za del daño, la actividad profesional afectada, la edad, el sexo, etc:". 

(16) 

El amoepto adoptado J.Xlt" las legislaciones de segul'08 cuyo c.qx> de -

aplicaci6n se extierde a un oonjunto de asalariados que laboran en ac

ti v idades de distinta nat1lraleza, es el de incapacidad general y s61o

en aquellas que preven reg!mmes particulares para cbreros pertenecif!!! 

tes a una misia rami iniustrial, se estructura el seguro de invalidez

de a.cuerdo oon la ooc:i6n de incapacidad profesional, 

El criterio en que se sustenta la in::apacidad f.1'.sica oo inspira a nin

guna de las legislaciones. 
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Conviene hacer notar, sin enbarcp 1 que en ~ generales la inva

lidez profesional queda subsunida en la incapacidad general, toda vez 

que el que no puede ejecutar nin:jÜn trabajo, dificil.ITente puede ~ 

l_X!ñar aquel a que se dedicaba. 

La ley irexicana del so:JUrO social adopta la noci6n de incapacidad ge

oo.ral, que es la aconsejable tratándose de un r6gimen de previsi& -

que caiprende a trabajadores de diferentes profesiones y en tal vir

tud se haoe necesario Wicar los requisitos que deben concurrir pa

ra que se considere existente el estado de invalidez. 

La definici6n que de 6.sta se hace en el artkulo 68 se inspi:r6 a no -

du:larlo en la legislación Cheooslovaca, que establece que ''se cauJi~ 

ra cmo invllido al asegurado que por enfemedad, o por cualqJ.ier -

otro defecto físico o ncntal que no fuere provocado intenciooalmente, 

se halle in:apacitado para procurarse nediante un trabajo proporcio

nado a sus fuerzas, a sus capacidades, a su fomaci& y a su cx:upa

ci6n anterior, una renureraci6n equivalente por lo neros a un tercio

de la rem.meraci6n habitual, en el milm:> distrito, de un trabajador -

sano, de la misma categorta y de fonraci6n an!loga". 

Esta misma definici6n se sigue, oon ligeros cantiios, en Austria para

los obreros, en Dinamarca, en Francia, en Grecia en Hurqr!a, en Ita-

lia en I.uxetburgo, en Hol.arxia, en Polonia y en !Unan!a. 
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Para que exista invalidez, es indispensable en pr:im:!r lu;ar que la in

capacitación haya tenido cx:xro origen una enfenredad o accidente oo Pt'2 

fesionales, oon lo cual se excluyen las que hubieran tenido caro causa 

los acx::idcntes y enferna:Jades del trabajo y las que resulten de vejez, 

y en seguriOO, que el trabajcbr afect.c'ldo oo p.icda percibir, oon las la

bores que ejecute en estas ccndiciones, un salarie p:>r lo rreros igual, 

a un tercio de la rem.meraci6n que habi tuabrente obtiene en la misma

regi6n un trabajador saoo, del misro sexo, StTOOjante capacidad, igual 

categor!a y fornaci6n profesional araloga. 

En lo l}le respecta a la cuant!a de la ¡:m-dida en la capacidad de ga

nancia que se exige para otorgar las pensiones de invalidez, la ley ~ 

dopta un sistcml liberal y avanzado, que es el establecido pcr la JM

yor parte de los ¡nS.ses extranjeros, poos la fija en dos tercios de -

la que antes diefrutaba el obrero, sin requerir Wltl irx:apacidad total, 

CCllO lo hacen otras legislaciones, entre las que se encuentran la de 

Chile, P~ y F.cua.OOr. Algunos sfatanas {XXX> nU1TCrosos, fijan la -

incapacitación en la pérdida del 50% de las aptitudes nonm.les. Entre 

estos p.lOOen nencionarse el de Alarania tra~e de los E!l{>leados, -

el de la U.R.S.S. y el de Bulgaria. 

Por lo que oorciexre a la causa que debe m:>tivar el estado de invali

dez, oonviere señalar que aunque este pleden tairbién originarlo la an

ciOOad y los accidentes y enferncdades del trabajo, s6lo se oonsidera 

OCllO tal, para los efectos de la ley del seguro social, el proveniente 
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de enfemedades generales, en atenci6n a que las incapacidades que 

resulten de la vejez o de enfemedades y accidentes profesionales

son objeto de otros seguros. 

Excepcionaltoonte algunas legislaciones aceptan cnro causas deter

minantes del estado de inValidez todas aquellas susceptjhles de PI'2 

ducirlo. Entre estas se halla la alemma, que previene que "la 1!,! 

capacidad de ganancia queda cubierta cu.ardo el asegurado oo tiene

capacidad bastante para ganar, mediante un trabajo que pueda equi

tativ!ll!Cnte o::insiderarse cato adecuaOO a su g&e.ro de vida, a sus 

corocimientos y a su capacidad, una cantidad aproximllda a la que -

una persona de su misma oomici6n y forn'llc16n, sana de cuer¡x> y de 

eap1rim, puede obtener madiante su esfuerzo en la misma regi6n11
• 

"Art!culo 132.- No se tiene Oerecho a disfrutar de pensi& de i!!, 

validez, cuamo el asegurado1 

r.- Por s! o de 4cuerOO oon otra pers:>na se haya provccado iten

cionalmente la invalidez. 

II.- Resulte responsable del delito intencional que origin6 la 1!!, 

validez. 

III.- Padezca Wl estado de invalidez anterior a su afiliaci6n al

régimen del Seguro Sccial. 
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En los casos do las fracciones I y II, el instituto podr! otorgar el

total o una parte do la pensi6n a los fllllilia.rcs que tuvieron derecho 

a las prestaciooos que se conceden en el caso de nuerte y la pensi6n

se cubrir! mientras dure la invalidez del asegurado". 

"Art!culo 133.- los asegurados cpe soliciten el otorgamiento de una 

pensi6n de invalidez y loe ~idos que se ereuentren disfrut.!rdola, 

deber!n sujetarse a las investigaciones de cadcter mlSdioo, social y 

eoorlrni.oo que el Instituto estime necesarias, para cxrr¡:xrcbar si exi!, 

te o a\.i>siste el estado do invalidez" (17). 

La ~ci6n mMica del estado de invalidez se haoe necesaria tan, 

to para otorgar a loe asegurados las prestaciones relativas, CXlll) P! 

ra detemú.nar la recuperaci6n para el trabajo del invllido pen&iCl'lll

do, cuya oonsecuencia i.noodiata es la oesasi!ln de loa beneficios de

que ant.ea disfrutaba y en tal virtul se oorx:ede al Instituto el dar! 
cho de practicar los recooocimientos né:lioos que juzgue neoesarios,

previen&:> ~e en la pr!ctica. pueden surgir difiwltades. No obstan

te debe hacerse rotar que esta facultad podta haberse consignado en

los reglamentos. 

b) Vejez. 

"Art!c:ulo 137.- La vejez da derecho al asegurado al otor9amiento de -
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las siguientes prestaciones: 

I. Pensi6n 

II. Asistencia ~ica, en los t&minos del cap!tulo N de eate t! 
tulo 

III.Asignaciones familiares, de confomúdad o:>n lo establecido en -

la secci6n ~pt.úna de este cap!tulo; y 

!V. Ayuda asisteocial, en los t6Iminos de la propia secci6n llfptjzna 

de este cap!tulo". 

"Art!culo 138. Para tener 00..-ccho al goce de las preatacionea dol

seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya Cl.llplido aeaenta 

y cinoo años de ooad y t.en;¡a reoooocidas por el Instituto un m!n.1no 

de quinientas rotizaciones semanales". (18) 

En lo que respecta al JTOnto de las prestaciones de invalidez, de V! 

jez o cesant!a este debe ser el suficiente para satisfaoer laa Me! 

sidades esenciales de los asegurados y en tal virtud la ley en IU 11! 

t!o.ilo 168 previene que las pensiones que por estos oonoeptoa .e o

t.orguen, en nirxJ{1n caso ps:len ser inferiores a ocOOc:ientos cincuenta 

pesos nensuales, con lo cual los beneficiarioe tienen garantizado un

m!nim:> de ~sos que les permita subsistir, con absoluta indepe.n

diencia del salario que devengaban y del ntmaro de cotizaciones que

b.lvieren acreditadas con ¡:osterioridad al plazo de espera, 
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e) cesantía. 

"Articulo 143.- Para los efe:::tos de esta ley existe cesantía en edad 

avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos rerunerados -

des~ de los sesenta años de edad." 

"Articulo 144.- La cxmtirr;en:::ia oonaistente en la cesantía . en edad 

avanzada, cilliga al_!nstituto al otorgamiento de las siguientes pres

taciones: 

r. Pensi6n 

II. Asisten:::ia ~ca, en los tlitmioos del cap!tulo rv de este titu

lo. 

III. Asignaciooos familiares, de o::m.formidad con lo establecido en la 

secci6n s6pt"11a de este capitulo. 

rv AY\Da asisterv::ial en los tármiros de la propia secci6n séptiam -

de este cap1tulo. 

"Articulo 145.- Para gozar de las prestaciones del seguro de oesan

t!a en edad avanzada se requiere cpe el asegurado: 

I. Tenga l«looocid::> en el Institutx:> un m!n:ino de quinientas cotizaci2 

nes sem.rmales. 

rr. Haya amplido sesenta años de edad; y 

III. Qiede privado de trabajo reruneracb." (19) 
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La limitaci6n que se in'p:lne a los pensionados se a¡:cya en la conve

niencia de desplazar de la vida profesional activa a los trabajado

res que se encuentren en edad avanzada o que sufran una afecci& -

que teduzca ooosiderablStm1te su capacidad de trabajo, pues de es

te JTOdo se permite a los j6venes ocupar las plazas vacantes , oon -

lo o.ial se aten& en parte el probluna del exceso de brazos que oon 

frecuencia se presenta en las oondiciones actuales de trabajo. Es

ta nedidA no puede cx:msiderarse injusta, p.ies los obreroe a quienes 

no se ¡::eonite laborar no est.An desarr¡m-«los y en canbio reparta utf 

lidad a los trabajadores que se encuentran delloc:upados inVolunt:Ari! 

ltelte. 

d) 1'llerte. 

"Art!cu.lo 149 .- OJa.rdo ocurra la m.ierte del asegurado o del penaio

Mdo por invalidez, vejez o oeSAnt!a en edad avanzada, el Instituto

otorgará a sus beneficiarios, ocnfonre a lo dispuesto en el preaente 

cap!tulo, las siguientes prestaciones1 

I. Pensifn de vildez 

II. Pensi.6n de orfandad 

III.Pensi6n a asoerdientea 

N. Ayuda asistencial a lA pensionada por viudez, en los casos en -

q.ie lo requiera, de acue.rOO con el dict&ren rr6iloo que al efecto se 
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fott1Ule1 y 

v. Asistencia rr6tica, en loe t6rmi.nos del cap!tulo J)l de eate capt

tulo. 

"Art!o.ilo 150.- SOn requisitos para que se otorguen a loa benefi

ciarios las prestaciones oontenida.s en el art!culo anterior, loa -

siguientes s 

I. ().le el aaequrado al fallecer hubiese tenido rea:ioocido el Pll90"' 

al Instituto ele un m!nimJ de ciento cincuenta ootizaciam IMl!llW.lel 

o bien que 1e enCXlnt:rue disfrutando de una pen1i& de invalidez,

vejez o oeaant!a en edad avanzada; 

II. ~ la nuerte del aseguraó::> o pensionaó:> no se deba a un riesgo 

de trabajo". (20) 

Por lo general, al seguro de m.ierte se le asigna en laa legielacio-
i 

nea la miai6n de proteger a los f511iliaxea ~a cercanoe del trabaj,! 

dor fallecido que hubieran estado eoorónicamente a su cargo, talea

caro su ea¡:oaa. e hijoe e W:identalzoonte los ascendientes. 

tas pensicrea que se ottm}an en la ley ll'eX.icana a cada uno de los -

beneficiarios en ¡:r:esencia de este seguro, oonstituyen un porcenta

je de la que hii>iera corresporxlioo al trabajador en caso de invali

dez o de vejez, o de la que estuviera gozando si se trata de un ~ 

sionado por alguno de estos o::mceptos' 
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La legislaci6n IOOld.cana fija la pensi6n de viudez en un 50\ del non

to de la que la v!cti.ml asegurada percih!a por concepto de inValidez 

o de vejez si al m:irir era ¡:ensionado ,o de aquella a lb. que tuviera.

derecho suponl~se realizado el estado de invalidez (es decir, si

tuviera acroditado el pai;p de 150 cotizaciones sananales, que junto 

con la .incapacitaci6n es requisito para cbtener loe beneficios que-

otorga el seguro de ll'llerte), e.n un 20\ en los casos de que se trate 

de hOOrfanoa de padre o de !Mdre y en un 30\ si el hu&:fano es de E!. 

dre o rnadre. 

El derecho para d:>t:erer las pcnsio~...s de viudez se fija en loa patees 

extranjeros con sujeci& a los criterios diferentes. 

De confonnidad oon el pr.ilrero, las prestaciones a6lo se oonceden si -

la beneficien::ia ha alcanzado det.erm1.nada edad o se encuentra inc4pa

ci tada para preocuparse por ~io y de llQlerdo oon el segUJXlo de

ben otorgarse oon absoluta in:leperv:Je:v::ia de que existan o no dichos -

factores. 

Estos sistemas que se ooservan en pa1ses caoo Alarania, Austria, Hun

qr!a, Oleooslovaquia, Rol.arda, Bélgica, Gran Bretaña y Grecia, ros E!. 

recen nuy severos y de acucrtk> oon nuestra ideosincracia los oonaide

ram:is crueles en extreoo, oonsideraub que la rujer que piel'de su SO!, 

tán econánioo tieoo derecOO a disfrutar de la protecci6n ecor6nica -

que nuestra legis1Aci6n establece, tratándose del seguro de iruerte, -

sin que para ello sea menester que se ercuentre in:::apacitada, toda -
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vez que negSrmle esos bereficios se le .inp.llsar!a a abaOOonar su -

hogar y a desatemer a sus hijos oon el fin de ¡xrler obtener un sa

lario. 

"Artículo 154.- No se tendrá derecho a la pensi6n de viudez que e:!. 

tableoe el articulo anterior, en los siguientes casos: 

I. Cuan1o la nuerte del asegurado acaeciere antes de C\l'll)lir seis 

neses de ll8trilronio. 

u. OJan1o hwiese <XJntra!do matrim:>nio oon el aseguraoo desp.éJ de 

haber alllplido ~te los cinalenta y cinoo aros de edad, a nerai que 

a la fecha de la nuerte haya transcurrió:> un año desde la celebra

ci6n del enlace. 

III.OJ.ancb al cxmtrae.t matroonio el asegurado recib!a una pensi6n

de invalidez, vejez o cesanda en edad avanzada, a nema de que a la 

fecha:~ de la nue.rte haya transcurrido un año de la oelebraci6n del -

enlace. 

Las limitaciones que estableco este art!a.1lo ro reqir!n cuan::lo al nE, 

'rir el asequrado o pensionado la viuia caiproebe haber tenick> hijos 

con él. " {21) 
¡ 
' ¡, 

! ¡ 
! 
¡ 
\ ¡ 
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La ley niega las prestaciones a la vitXla si fuere corta la duracidn 

del matrin'onio o ~ste se ha celebrado estando el aseguraQ:> en edad

avanzada o disfrut:aOOo de una pensidn de invalidez, de vejez o de

cesant!a, oon el fin de hacer fracasar todo intento de fraude, pues 

en las condiciones descritas existe la p:isibilidad de que personas

sin escrllp.Uos contraigan matrim:mio oon el prop(S&ito exclusivo de

reciliir las pensiones de vitXlez cuanck> ocurra el fallecimiento n8C!!. 

sarialre.nte oercano del trabajador afiliado. Matrizronioa .• de esta -

~le pueden celebrarse inclusive en el lecho de llll8rte de los U! 

guraa,s. 

Debe irrlicarse, sin enbargo, que el peligro no existe trat:&ndose -

de obrei."Os afectados de invalidez, que incluso pl0dell ser j6.renee -

y hasta adolescentes por lo cual no es justificable el haber exten

dioo la limitaci6n en estos casos, ya que as! se obliga practica!00!'2 

te a este especial clase de inv4lidos a pernanecer s6los con su a

margura prot:ucto de su invalidez. 

¡ 
¡ 
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CAPITULO TER~ 

a) El ejido y sus antecedentes 
b) El ejido agdoola 
e) El ejido ganadero 

di El ejido tur!stico 
e) El ejido pesquero 

f) El ejido forestal 
g) IA educaci6n a nivel ejidal. 
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l. El Ejido y sus antecedentes. 

AJ tlar o:mienzo a nuestro estudio, nos encontrélll'OS cxm el hecho de que 

casi todos los tratadistas del Derecho Jlgrario al iniciar su obra no -

nos dan un o:mcepto del ejido, lo cual nos parece irregular, ya que al 

hablarse o escribirse acerca de una instituci& se oonsidera indispen-

sable dar su concepto. 

ll:'.ldos los pocos datos conque se c:uc.nta para la realizaci& de nuestro-

carotioo, coosultam:is la cbra de Escrich titulada "Diociooario Razala-

do de LJ:lgislaci6n y Jurispnmncia", que noa da el oonc:epto siguiente: 

Ejido es el C1!Tp0 o tierra que est.1 a la salida del lugar y que no se 

planta ni se labra y es can!1n a todos los veclms, de.ri~se dicha -

fkllabra del latln Exitus, que significa salida. Ia "Enciclopedia Jur!, 

dica de la leN;1Ua Española" lo defino en los m.isrros t&minos y el "Dic

cionario General Etiltol6:;ico" dice CXJtO sigue: Ejido masculino, el cam

p:> o tierra que está a la salida del lugar que no se planta ni se labra 

es ccm'.1n para t:oOOs los vecinos, y suele servir para descargar en ellos 

las mieses y lirrpiarlas. Por su parte z.bnlau le hace derivar de la pa

labra árabe "Alijar" que quiere decir tierra inculta. Fernando Gonzá-
t 

lcz Iba, en su obra titulada "El Problema ~al en f.l!xioo" nos da el -

concepto siguiente: El ejido es WUl extensi6n de tierra concedida a la 

pd:ilaci6n rrexicana para su uso ocnún y gratuito de sus habitantes. En

la abra "Derecho h]rario" del rraestro Angel caso, aparece el siguiente-
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coooepto: El ejido es la tierra dada a un grupo de población ird!

gena que tenga por lo rrcnos seis ncses de fundacb para qua lo expl~ 

te diroct.11TCI1te oon las limitaciones y rrodalid.1des qua la ley seña

la, sierrlo en principio inalienable, ineniJargable, aiprescript.ible

e indivisible, señalando al efecto loo art1culos 50, 130, 138 del -

dcrogaoo c6digo J\grario de 1942. El doctor Lucio l>Et'dieta y Ntlñez, 

en su rora "El Problma h,}rarin en H!xioo" nos da el siguiente cxn

cepto: .l\CtualJrente se dcranina ejido a la extensi6n total de tie

rras ron la que es dotado un nt:icloo de poblacU.n. llJS licencia

dos IJ.lis ~z y IJ.lis M.lñoz en su cbra "El Derecho Civil ~caro" 

expresan en relaci6n al cxincepto q..ie nos ocupa lo siguiente: El -

ejido en scntiOO jurídico es aquella extensi6n de terreno y sus -

¡:.ertenencias que el estacb atribuye a un grupo de ¡:dllaci6n no su

perior a 10,000 habitantes rú. Werior a 20 para que sea aplicado

en parcelas familiares a la explotaci6n agr!a>la, forestal o ~ 

ria o bien sea con carácter irdividual o oo~tivo. El "Dicciona

rio de Derecl'L> Privado" nos da el ooncepto siguiente: Ejido; et:.úm

l&:;icanente deriv~ la voz latina exitum, que si<Jnifica salida, 

suele enterrlerse por tal en canpo o tierra situados a la salida de 

. los lugares o de los ~los, que no es rojeto de plantaci6n rú. de 

sienbra y que no se labra, sierm de daninio cart1n para todos los -

vec:íros del misrro lugar del ~lo. Este terrero suele destinarse 

¡:or los habitantes del lll'.Jar a era ron el fin de linpiar o cargar

las mieses • llJS ejidos son oonsiderados cono bieres de daninio -
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ptiblioo y no susceptibles de c:onercio. La "Enciclopedia 11q.r:kola y 

de conocimientos af ires" del ingeniero Ftm.üo Escobar nos da el oon, 

capto siguiente: Ejido canpo o tierra que está fuera de un pueblo, 

que no se cultiva y es de propiedad ccmmal. La palabra se deriva

de la voz latina e.x.itus salida. En z.lbú.co se ha usado y se sigue -

usando irdebidam:!.l'lte la palabra ejido, pues se designan con ella -

los terrenos que pertenecen a un pueblo aurx:¡ue se hayan repartido -

entre los vecinos oon el carácter de propiedad privada. 

En M&tloo, oon una da las lej'CS de refonra, a rredicldos del siglo -

XIX, rie trat6 de destru1r a los eji&:ls, reduci&-dolos a propiedad -

privada por oonsidcrarsc que el r&jirren de propiedad cxm.mal ro oft'! 

cía ninguna ventaja para lograr el pro;¡reso. 

Hasta 1910 existi6 W1!I gran coofus16n en las leyes sobre ejido del -

Gcbicrno Federal y ~los estados. 

En 1915 se reestablecieroo los ejidos aunque significando con esa -

palabra las asigna.ciares de terreros que se fraccionaban entre los

vecinos. 

En la acblalida:l se sigue hacierxlo el misno uso de la palabra y se -



133 

llaman ejidos hasta aquellos terreros fracciOl'IOOos que se han dado a 

los ved.ros de un pueblo oon el cadcter de parcelas constituye:Xlo -

~t.rinonio familiar. 

En realidad oo es ejido el terrero que no es propiedad cnrunal. 

El "Diccionario Enciclop&iico Quillet" , rios da el concepto que sique: 

Ejido ioo.sculiro, CM1?0 bald!o m.micipal en las··afueras de una ciu:lad.

Urban:> ~co sistaM de tenencia de tierras lltl>lantado por la refo?l!B 

aqraria nediantc el cual, se confiere al canpesino el derecho de explo

tación agr!cola de lU1a parcela en calidad vitalicia y transferible a -

los he.rederos, si la trabaja. No puede veme.ria ni alcpilarla. 

De los datos ootenidos en cuanto toca al ooncepto de ejido, lleganr.>s a 

considerar que vistas las furoiones actuales que el ejido desenp!iia, -

sin tatar en cuenta su definici6n etinol6qic.a, dimros que ejioo es la 

tierra que entrega el estaW a loe núcleos de pcblaci6n rural para que 

sea rucplotada para los fines agropecuarios principalJl1mte y en casos -

espec!ficos otra clase de explotaci&, sin que por ello la naci6n pier

da el daninio scbre la misna ,ya que la transnisi6n de daninio que hace 

el estado a los nelcl.eos de p::blaci(.n es unicaircnte con base a la explo

taci6n de la tierra, ya que ha quedado establecido que las tierras eji

dales son :inalienables, inmbarqables, e :íflprescriptibles. 
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Es gcncralnente aceptado el hecho de lo que en la actualidad coooce

rros i-or ejido, difiere de la COno:?pei6n original surgida en la l.egi! 

laci6n colonial. Pero la COOFrcnsi6n jur!dica y social de la insti

tuci6n propia de nlX!stros dfos, requiere forzosancnte una revisi6n -

hist6ricu que ¡nrticrrlo de su origen, de sus antecedentes mediatas e 

.inm'.!diatos llegue l'\Dsta los pr:úooros años de la rcvoluci6n rrexicana

y SC! dedique oon cs¡::ecial atenci6n a la El\IOluci6n originada en las

pr:úooras nornus roglll11t!11tarias del art!culo 27 constitu::ional, seqaj_ 

da de los c6d.igos agrarios de! 1934, 1940 '! 1942 , para estar en oon

diciones de establecer la Mturaleza jur!dica y las transfonnaciooos 

de la ill!ltituci6n cjidal presente. 

En la orga.túzaci6n agraria de los aEtec<ts se encuentra el antecedente 

nás renoto de la figura que estud.iarros. El Calp.llli oonstituye ~. 

la institucioo agraria que por sus caractedsticas jur!dicas y socia

les puede calificarse oorro fuente de inspiraci6n del ejido contenpor6 

noo. 

Antes de entrar en nayor detalle referente al rrencionado instituto inc1.f 
gena, es ronveniente oonsiderar que entre los pueblos orqanizados que -

CDn anterioridad a la ckxninaci6n hisp:uia habitaban el actual territorio 

nacional, existió general.nlmte la atrililci6n de la titularidad de la -

tierra a un ente colectivo, diferencial'Xio y garantizando los derechos -
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agrarios Wividuales de los mie!rbros de '1ste. En ~te sentido, re

sulta de un gran in~s la in:!.1estigaci6n del Dr. Jost; Miranda Gcnz! 
lez, del Instituto de Historia de la Universidad Nacional Aut:&ana ~ 

t-~cx:i, quien diferenc!a dos grandes grupos o sistemas de propiedad -

agraria en la l!pxa proc:olonial, en la forma siguiente: 

Priner Grupo: El ccnstituldo p:>r los p..ieblos de la zona central in

cluyerdo a Oaxaca: ~icas, Purepechas, Tl.axcaltecas, m.xtecas y za

i.:otecas. Este ~ cx:nprondi6 tres principales fOI'l'l\.'\S de propiedad 

de la tierra: a)la OCJt(in del pleblo, con usufructo in:lividual de pll!_ 

cela det.errninada, b) la privada corrcspon:liente a la nobleza, cxm-

preOOienó:> imUebles rtlstioos y w:banos, c) la de instituciooos y la 

afectada al sostenimiento de servicios ?lblicos. 

5eguMo Grupo: El integrado par los pueblso de la zona sur: Maya,

Tzotziles y Tzetzales. Con dos principales formlS de tenencia de la 

tierra: a) la CXl\1ln del ¡:ueblo, con usufructo de pe.roela inda~ 

da y b) la propiedad privada de la nobleza, casf.exclusivanente de fu

dole urbana (1). 

caro p.iede apreciarse en la clasificaci6n del rrenciaiado especialista, 

en los dos grupos principales tuvo lugar el fen(ioooo jur!dioo que oon

centra nuestra atenci6n, si bien es inp:>rtante t:aMr nota de que en el 
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prirrer grurx> de los citados, especialroonte entre los aztecas, se lo

gr6 un rrcjor y m1s definido desarrollo de la entidad agraria colect!, 

va. 

El fenórono juddiro que estudianos fue reoogido por Andr~ 1-blína -

Enríqucz, en su cbra "Ins Grandes Probleims Nacionales", en el cual

con una prctcnsi6n gereral expuso lo siguiente: 

"Escala de la naturaleza de los derechos territoriales y de los es~ 

dos evolutivos correspondientes". 

1.- Falta absoluta de toda ooci6n 

de derecho territorial 

2.- Noci6n de la ocup:1ci6n pero 

no de la posesi6n 

3. - Noci6n de la posesión pero 

no de la propiedad. 

4 .- Noci6n de la propiedad 

Estados de desarrollo 

SOCiedades OOnadas. 

Sociedades sedentarias pero 

rr6viles 

Sociedades de ocupacien ro 

definida. 

Sooiedades de ocupaci6n de

f inida. 

Sociedades de posesi6n cara.mal 

sin posesi6n individual. 

Sociedades de ocupación cxmmal 

con posesión individual. 

SOCiedades de propiedad carunal. 

Sociedades de propiedad individual. 



137 

s.- Derecho de la propiedad terri

torial, dcsligid:ls de la ¡:ose

si6n terrirorial núsma. 

Sociedades de cr&lito territo

rial. 

Sociedades de titulaci6n terr! 

torial fiduciaria. (2) 

En rel.aci6n al cuadro anterior, el rrorcionado autor estima que los ¡:u~ 

blos prehispruúoos de la zona central del territorio nacional se en::o!! 

traban en •ü pedoó:> de la posesi6n {n(rooro 3), los ¡:uehlos del sur -

y de las rcgioros oosteras en el período de la ocupaci6n (nlirero 2),

en tanto que los in:l!genr.is del norte carectan de toda noci6n del dere

cho territorial (n!'.riero 1). "Sin Cllh:trgo de lo que acabamJs de decir

-escribe 1'blina Enr!quez - , es preciso irdicar que se oonfurxUan mu-

cho tales sistenas. Las tr.ihus de la rona fundaioontal y de las del r<?,! 

to de la lll?Sa del &J.r y las vertientes exteriores de las oordilleras,

estaban generalmmte constitu!das en la forma de ¡:uehlos, agrupaciones

que pod!an oonsiderarse cnro los esboros de la ciu:iad en su fonna lati

na". (3) 

/\rotadas las cbsezvaciones gererales de los ¡::árrafos anteriores, Corre:! 

reme hacer el estl.xlio especial del cal¡:xtl.11 azteca. Esta formaba parte 

de un VP..rdadero sist:.ara de organizaci6n territorial, en el cual toOOs -

los derechos sobre tierras se hacían derivar del ejercicio de la autori

dad del nonarca, a grado tal que la Dra 01ávez Padr6n escribe que "entre 

los aztecas sol.anente el señor pod!a disp:mer de la tierra caro propie~ 
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rio y ejercer la plena in repotestas", el scberano obser_vaba algu

nas tierras para s1'. y asignaba otras a nobles y guerreros, institu 

cienes religiosas y níiclros de poblaci6n". (4) 

De la organi:7.aci6n agraria azteca , r-b'ldieta y Nañez formula la si

guiente clasificación general: 

Pri.ncr Grupo: Propiedad del rey, de los nobles y de los guerreros. 

Segundo Grupo: Propiedad d~los ¡:A.Jeblos. 

Tercer Grupo: Propiedad del ej&-cit.o y de los dioses. 

La tiwlaridad de los derechos sobro las tierras corres¡:aidientes a 

los pueblos, era atribuid.1 al núcleo de pcblaci6n en su conjunto; es 

decir a la cx.m.midad organizada y agrupada en el calp.ü.11, entidad -

que oonstituy6 la base de la organización social azteca. Mendieta y 

NGñez escribe al respecto: "La nuda propiedad de las tierras del Ca! 

pJlli pertenec!a a 6ste, pero el usufruct.o de las núsrnas, a las f~ 

lias que las pose.1'.an en lotes perfectrurente bien delinútados con CE!!, 

cas de piedras o de ll\lgueyes". Tales derech:>s agrarios i.00.ividuales 

pc:xUan ser transmitidos de padres a hijos y se encontraban sujetos a 

dos ooOOJ.ciores principales: prinera, cultivar la parcela sin interruJ?. 

ci6n, y segurda, radicar en el pcblado al cual corresporrl!a el predio, 

Con una gran serejanza a la organizaci6n del ejido actual, las dos con 
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diciones rrerx:ionadas se cn::ontrüban requladas ateroien:lo a deteoni

nadas funcioros sociales. lll efecto, si la parcela dejaba de culti

varse ¡:or dos años cnnsccutivos, el jefe del pcblado reconucn!a p:>r 

tal notivo al titular irdividual, y en caso de que ~ste persistiera 

por un año ~ - en el abarrloro del prooio, se le sanciooaba con -

la pérdida total de sus derechos sobre el misro. El carrbio ¡:crm;m~ 

te desiden::ia de un barrio a otro o a un pcblaw diverso constituy6-

tanbi~ una causa para la privación de los derechos .ird.ividuales so

bre la parcx?la dle "calpulli n. (5) 

El miSOC> autor nos recuerda que los reinos de la triple alianza fue

ron furrlados pro trib.ls que vinieron del norte ya organizadas y que 

cada una de ellas se inteqraba ¡:or pequeños gru¡xis fot!MOOs por indi

viduos vinculados ¡:or~l parentcaco, los cuales se encontraban sujetos 

a la autoridad del rrás anciano de sus CXl!p)rentes. El calpulli sur

gió debido a que al instalarse y organizarse en el territorio desig

nado coro asiento definitivo, los cit.ados grupos se reunieron en su

perficies determinadas sobre las cuales edificaron sus l"v:lgaros y pr2 

cOO.ieron a subdividirse y apropiarse tierras propias ¡nra el cultivo. 

A estas agrupaciooos se les designó caro Chinancalli o calpulli, seg1ln 

Alons:> ele Zurita: "Barrio de gente conocida o linaje antiguo", en tanto 

que a las tierras oorrcsporrlientcs se les llarr6 "calpullalli", que sig

nifica tierra del calp.illi. Más tarde, al irse organizando el pueblo -
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azteca, se ordcn6 un interc.11lbio de familias entre los diversos ¡;:o

blados a fin de destruir o por lo rrcnos debilitar la unidad y la -

fuerza derivadas del p:rrcntczoo original entre los inte:¡rantes del

calpulli 1 tratarrlo oon esto de cvit.:u- las ¡:osibilidades de un levLl!l 

tamiento contra el gobierno central. A a:msecuenc:ia de dicho rrovi

rniento, se a::m:mz6 a considerar al C11pulli caro propietado de -

las tierras que <Xl1'(:lrcn:lfo desde un origen, manteniAOOose la primi

tiva distribuci6n de p:u:cefos y de solares de habitaci6n, pero in:l~ 

perxlienteirente de quiene.s fueran los ocupa'.ntes o titulares de los -

misrros. En otras pJ.labras, po:lrfarros agregar que canenzaba a delimi

tarse la personalidad juddica de fo repetida instituci6n. A pesar 

del intercarrbio rrencionado, entre los Wividuos integrantes del ¡;:o

blado, y de la transfo11mci6n jurídica que ¡:or nuestra parte señala

rros, ~et.e y Núñez afi.nm que por cost:urrbre se mantuvo la desi~ 

ci6n de calp.llli con un signifiC<'ldo ajeno al nuevo estado de cosas. 

(6) Aqu1 poddanos aootar 1.1na analogía más con la evoluci6n de la -

actual instib.lci6n ejidal, en relaci6n a cuya derx:minaci6n es evid~ 

te la diferercia entre su etilrología y el esta&:> presente de su desa

rrollo. 

El ejido en la Nueva España, era la extensi6n de tierra que ued!a una 

legua cuadrada, o sea un total de mil setecientas hectáreas para ser 

disfrutadas ¡:or el p..ieblo en conún, cuya finalidad pr:úrordial era la-
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c.lel pastoreo de los ganados de los ln:ll'.genas para que éstos no se re

volvieran con los de los oonquístadores españoles; otra de sus finali

dades aurx;¡ue seo.m:larias, eran la de rea:)Jer madera para fincar sus v.!_ 

Viendas y darse fuego para a::x::inar sus al.úoont:oo; lo miSITO que cortar

palmas pu-a la elaboraci6n de scrrbrcros y otras artesanías; asimiSITO -

ten1an derechos a la rerolecci6n de lo.i frutos, roro se desprerxle de -

las c&iulas reales del 26 de junio de 1523 y muy es~ialrrentc la dici::e. 

da p:>r FeliJ.X! II el l'!de dicierrbre de 1573. 

El derecho agrario cuya continuidad a través de la historia de ~co 

ha sicb perm3.00nt:arente, lo cual lo da caractedsticas hordanente naci!?_ 

nales, ha venido ~ser rojeto de aplicación ?JI" prírrera vez en beneficio 

de la clase canpesina del pa.ts a partir de la revolu:::i6n de 1910. 

En efecto las nurrerosas dis¡x>siciores de las leyes de Irdias que constan

tcirente se dictaron durante la ~poca colonial, y que pese a su cxmtenido 

hunnitario no fueron capaces de producir un alivio a la concl1.ci6n de ser

vidunbre a que se sareti6 a los aborígenes, ya que, CCllD es sabido, se -

las archiv6 bajo el cooocido expediente de "obOOézcase pero no se et.rtpla". 

La distribución áe tierras y dotación de ejidos a los pueblos que se hizo 

en esa ~poca, no fue sin mbargo lo amplio necesario para dar Cl.JTt)lida s.e_ 

tisfacci6n a las necesidades de las oommidades Wígenas. La ¡:ol!tíca 
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sist~tica de despojo de lu propicdc'.ld que los daninadores siguieron 

en contra de los vcn:::idos , vino a frustl.U: las proyecciones paterna

les, de las disposiciones que constituyen los cimientos del derech:l, 

por lo cual el balanc<.'O de los frutos de la legislaci6n agraria que 

se inicia, no pueden ser mc'ís desventajosos y negativos. 

Esta misma situación va a producir el malestar que repetidas ocasio-

nes explota violento durante la Colonia, y que va a ser la causa del 

m::ivimiento de Inde¡:crdcrcfo iniciado por Hidalgo. Es de recordar a

quf., o:m:i incluso el C.OOierno Virreinal se di6 cuenta de que la iJ100!! 

sa popularidad que el novim:icnto insurgente alCMZ6 pronto, se debi6-

al malestar en cl CilllpO, y trata inuti.lnente de salirle al paso, desP2_ 

jcindolos dCSMg6:¡ic'11rentC de sus brurlcras I cuaroo dicta disposiciones -

en las que ofrece entregar la tierra a los ~iros cpe fonran el e

jlkcito l:ihe.rtaó.1r al propfo ticmp::> que se insiste en que las praoosas 

de entrogar la tic.n<l a Jos dcsp:ise1'.dos hechos por Hidalgo en sus dec:r~ 

tos, no serán Clllplidas. 

Por lo que hace a las disp:isiciones que en materia agraria se dictaron 

despu6s de la consunaci6n de la Indepamencia, terdientes a hacer una

rcdistrililci6n de la ¡.xblaci6n en el vasto territorio nacional no p.iede 

decirse que hayan servido con la eficacia que el problema agrario de la 

é¡x::ca iJTplicaba, ya que oo b.Ivicron en cuenta las caractedsticas socia

les de la p:blaci6n a las que ~estinaba, que se manten!a aislada geo-
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grtificarrcnte huyendo del contacto de sus oonquistadores y encerrada 

en su ignoran::ia, incapaz, [XJr cnlc, de servirse de ella para agra

var a11n rc{is esa sib.laci6n, la ideología liberal individualista, aca

so .1.nconscicnterrente al lcqislar en nateria agraria y tratar de rein

tegrar a la nnci6n la propiedad eclesifultica de maros llU.lertas, prcxlu

jo el desastroso ef ccto de des¡;ojar a los p.ieblos de }X!rsonalidacl pa

r a seguir p:>seycrrlo las tierras cx:mmales que cxistfan desde la t!¡;oca 

rolonial. 

Estas leyes coooicionan la aparici6n dol latifundisoo que alcanzarti 

su culminaci6n en la tipoca ¡xirfirista con la lcqislaci6n de bald!os 

y la que croan las llamadas QJnpañ1as Deslindadoras, que van enton

ces si, directarrente en rontra de los intereses nacionales, cuarx'lo

se p?rmite a ciudadanos extranjeros, apoderarse de las nejores tier

ras en el territorio racional. 

Las dos revoluciones naciorales no pu:lieron satisfacer Cl.IT'{Jlidarrente 

las aspiraciones de las clase c:anp?Sina; el derecho agrario que se 

dicta a la tenninaci6n de cada una·de ellas, oo favorece en prop:>r

·ci6n digna de tararse en eoonta , a quiereseror la·fuerza de las ar

rras trataban de darle soluci6n. 

No es sino hasta el triunfo de la Rcvoluci6n Mexicana de 1910, en que 

las diS(X)siciores jurídicas van a tener aplicaci6n en favor de los c~ 
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pesinos, cuanckJ se entrega 1a tierra c:aro aconteci6 durante el se

xenio cardenista. otros horizontes aparecen para la resoluci6n de 

est:e problem:l- y es as1 caro se unplfo en varios aspectos las legi! 

laci.6n y las instituciones agr<i.r fas, en las que se p:me de rranifie!!_ 

to la oontribuci6n eficaz del orden juddico a la soluci6n del pro

bleTit1 agrario. 

D:>rcanitanterentc oon el mcimicnto de la nueva clase social en el

C<VTI(Xl, aparecen diversas instituciones que tieren ¡;x:ir objeto ayujar 

a o:mseguir su cx:msoliclaci6n, as1 t:anaros el sistara de la educaci6n 

C<IJllX!Sina, cuya significación en el logro de esos propl5sitos son de

t.odos corocidos: al efecto durante el perkdo presidencial de Manuel 

i\vila C'.rutacho, se ¡:oso en práctica la cairpaña nacional oontra el ana1, 

fabetisno, o:m el cbjeto de substraer de la igoorancia a las masas -

Célllpesinas, obtcni6.rd:ise grarrles resultados; la pr~ctica de los de-

portes que tieoo.n cx:zro finalidad la fortr.:1ci6n de una juventu:l c:arrp

sina sana y robusta, alejada de los cent.ros de vicio, que degeneran -

a la raza, son otron tantos de los aspectos sociales que ro se expli

can, si ro es oon la aparici6n de la instituci6n ejidal¡ es as! cano 

la figura taciturna del irxlio que calladarrente oculta su miseria y su 

igoorancia, estli sierrlo carrbiada ¡xir la generaci6n de campesinos que 

orgullosos de sus caipatriotas est.W entregados a la roble causa de la 

edificaci6n de un ~ioo 1TCjor. 
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2.- El Ejido hjr!cola. 

Se considera, por lo oomln, que la creaci6n del ejido es la conquis

ta 11\'is relevante de la ~fonm Agraria rrexicana; que no solarrcnte -

oonstituye una soluci6n a la falta de tierras entre los canpesinos,

sioo sobre toOO por ser una .instituci6n social que ha permitido en -

gran roodida satisfacer los anhelos de justicia social de pueblo y 92. 

bernantes y por cx:institui.r en potencia la base m1n1rna de una forma -

más justa - y tal vez m'is eficaz - de producc.i6n eoontínica. 

En nuestro estudio tratarmos oontando oon las fuentes a nuestro al

cance de hacer una descripci6n lo nás ajustada posible a la realidad, 

de las diversas el.ases de ejidos que hasta la fecha confornan nuestra 

actual legislaci6n agraria. 

Lls tierras de cultivo o cultivables constituyen la base de toda do~ 

ci6n, porque persiguen fires eooOOnioos y sociales de toda dotaci6n,

ya que se trata de pro¡:orcionar a las familias caI!lJeSinas un rredio i!l 

mediato permanente de vicla; es decir, un patrim::lniD suficiente para

que con sus procñictos p.Jeda afrontar sus necesidades materiales y rror~ 

les p:>r que ese ejido ante todo, es una fuente de trabajo personal @ 

ra el propio ejidat.ario, por eso, aterdien:lo a los fines eoonónicos y 

oociales del ejido, la dotaci6n debe realizarse de preferencia, sobre 

las tierras de ncjor calidad y m'is pr6ximas al núcleo de p:blaci6n ~ 
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licit.ante. Solo en el caso de que los terrenos afectables no sean de 

cultivo, paro en los cuales pueda desarrollarse ecor6nicamente alguna 

explotaci6n ~aria o forestal o de otra inclole, se entregarán en can_ 

tidad suficiente p.u-a que los canpesi.ros p.iedan cubrir sus necesidades 

con el. 

As! tenenos que las condiciones geográficas y biol6gicas que influyen 

para la clasificaci6n de los ejidos que resultan de las dotaciones, e

xistien:io las siguientes clases de ejioos: 

a) Ejido l;gr1oola 

b) Ejido Ganadero 

e) Ejicb 'l\1dst1co 

d) Ejido Pesquero 

e) Ejido Forestal. 

ws ejidos agr!oolas, pueden definirae caro las tierras que se destinan 

principal y exclusivarcente al cultivo y pueden ser tierras de riego, de 

huredad o de tatporal. 

Tairbién ¡.AJed.en formarse ejidos agr1colas oon tierras que ro estén en cu! 

tivo pero que econ6nica- y agdcolam:mte p.iedan convertirse en cultiva

bles JOOdiante i.nVersiones de capital y de trabajo que los ejidatarios ~! 

dan aportar de su pecunio o oon ayl.rla del Crédito Ejidal. 
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El tamaño de la parcela ejidal, señalado por la ley, fuem:dificado 

a lo largo de los años, sientirc en direccioo a su arrpliaci&. la -

ley actualnente vigente estableoo que la parcela ejidal individual

debe ser de 10 hectáreas en tierras ele riego o 20 hectáreas die ti!!. 

rra de tel1X>ral. Sin enbargo debido principalnente a que las pri

llm'as disposiciones al respecto (bajo las cuales muchos ejidos rec.!_ 

bieron sus terrenos) señalaban superficies nenores y tanbi& a que

la población de los ejidos ha crecido c:onduciencb al fraccionamien

to eoon&ú.co de parcelas ejidales, la mayor rarte de loe ejidata

rios tieren en la actualidad nenos tierra de lo que la ley estable

ce. Segtln los datos del censo de 1960 el prmedio de tierra de la

bor pro ejidatario es alrededor de 6 hect:.'lreas. Pero hay grandes -

diferencias entre los diversos ejidos. Esto significa que de hecho 

la gran ma}'Or!a de los ejidatarios son minifundist.as. 

3.- El Ejido Ganadero. 

los ejidos ganaderos se fonnadn sientire y cuando se reunan dos -

condiciones: 

Pr.iJoora: Que solamente hayan tierras afectables de pasto de rronte-

o de agostadero. 

Segunda: QUe los campesinos solicitantes tengan por lo rrenos el -

50% del ganado necesario para cubrir la superficie que deba corres

ponder les, o cuando el Estado está en posibilidad de ayl.Xiarlos a S!_ 

tisfacer esa oordici6n. 
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Si se reúnen esas Cbs condiciones, se recesitará que p~vimiente se 

elaborara un estudio, para pcxlerse fijar la extensi6n de la parcela 

ecor6nicairente suficiente para asegurar la subsistencia y el roojor~ 

miento de la familia caJlllesina. 

El Artículo 27 de la Constituci6n , establece la ootaci6n de tierras 

en favor de los nGcleos de poblaci6n que las necesita, sin estable

cer ning\1n 11'.mite ni c:ondic16n alguna; pe.ro debe tenerse en cuenta

que la dotac16n caro herros repetido, tiene fines sociales y ecor6ni -

ros, es decir, que con sus prcductos se puedan llenar las necesida

des de la poblaci6n canpeaina que carece de patrin'Onio, en consecue!!_ 

cia si Gnicanente se dispooo de tierras incultivables para la c:bta

ci6n las cuales no se apegan a los fines agrarios resul.tada inatil

repartirlas a quienes no les acarreada ningtln provecho. 

~ cuanto a la segunda oorrlici6n que se requiere para lograr la do~ 

ci6n de un ejido ganadero, res\llta oontrcXlictorio por los principios 

que rigen la capacidad m:iividual para cbtener tierras en dotac16n,

entre esos principios est! el articulo n1iooro 200, fracci6n V, que -

niega la dotaci6n a quienes poseen un capital en la .iroustria o el -

o::rrercio IM.yor de $ 10,000.00 o un capital agdcola ire.yor de $ --

20,000.00.Si para recibir tierras en un ejido ganadero, es irrlíspen

sable terer el 50% del ganado necesario para cubrir las superficies

corresp::ll'ldientes, lo :Ms probable es que ese nGnero de ganado mayor

º nenor, tenga un valor que sobrepase al H.mit.e fijado a la capaci-
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dad indivicbal antes citada, y al final, se supedita la pos:lbilidad -

de la creaci6n de un ejido ganadero, a la capacidoo ecoo&tlca del es

tado para refaccionar a los ejidatorios. Pero no hay nirrgt1n sistema

adecuzdo que det:errni.ne esa capacidad y la forma de ejercitarla. 

En cuanto a los ejidos ganaderos que ya esthl constituidos la ley de

la ~onna h:]raria parece ir en su auxilio al ordenar que los conoe

cionarios de inafectabilidad ganadera, les otorguen parte de su pro

duoci6n peoJaria. 

"Art!culo 225. Para fijar el 11Pnto de la unidad de dotaci& en los -

ejidos ganaderos y forestales de acuerdo oon el articulo anterior -

(Art. 224 que nos habla de la .inpl.antaci& de los ejidos no agr!oolas) 

en los prll'ooros, ésta oo ser& nenor a la superficie necesaria para mi!}, 

teror SO cabezas oo ganado nayor o sus equivalentes y se determimr4 -

t:enierdo en cuenta la capacidad forrajera de loe terreme y los agua

jes a.plicard:>, en lo conoerniente, lo establecioo en el Art. 259 (el

o.ial det:emina el 4rea de la ¡::e:iueña propiedad ganadera inafectables)

en los segundos, se calculad t.anarW en cuenta y oonsideraci& la ca

lidad y el valor de los recursos naturale". (7) 

4.- El Ejido 'l\lr!stioo. 

o:xro queda antes dicho el gobierno revolucionario del señor Lic. LUis

F.cheverda al prarulgar la Nueva Iey Federal de Refotma hjraria previ6 
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que dada la insuficiencia de tierras agdcolas para repartir y las ya 

repartidas en las que se cnoontrüban tierras no agrícolas, dese.aN:lo -

que al carrpesino llegaran otros ingrosos que necesita vitalrrente y -

que no pueden provenir de la cxplotaci6n agdcola, se lúcieron inOrre

ros estudios que dieron caro re&-ultado el plasiro.r en dicha ley de -

Pefoma Agraria, la a::mvenicncia de hacer una explotaci6n racional de 

los recursos ejidales oo agdcolas, ni pastales ni forestales, los ~ 

les verdr!an a dar una inyecci6n ecorl:rnica a loo nílcleos ejidalcs que

tanto lo·necesitan, por lo cual qued6 preparado el terreno para la irn

plantaci6n del ejido tudstico, misrro que se fonna de acuerdo con la -

¡:ol!tica de fideicx:rnisos de la actual aóni.nistraci6n. 

!-cerca de la oonstituci6n de ejidos tudsticos en ~~oo, tenl3TC>s not! 

cia de la intogracioo de estos a través de f ideimnisos turísticos de

naninados: Balúa de Barderas, Puerto Vallarta, Tequesquit:erqo, Puerto

Escx:>n:iido, Cnlota de Xol-lta y del caribe, a.mbres de LLano Largo y Zi 

huatanejo. cabe decir que en la integraci6n de estos fideicnnisos ti~ 

ne una ingerencia principal el Fondo Nacional de Faoonto Ejidal que es 

el encargado de ministrar los fo!'OOs necesarios y o.iidar de la aclmini! 

traci6n de los fideicx:rnisos. 

(;.\le.renos aclarar que nuestros ejidatarios en la actualidad se están ~ 

señando a deseTf'Cñar otra actividad rruy distinta a la que por rruchos ~ 

ñoo estuvieron ligados, ya que oon la explotaci6n de los centros turí! 

ticos se oonvierte en administrador o aipresario. Por las noticias --
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que t:enelroa nuestros ejidatarios se han sut=erado en la nueva actividad

que de~ y ahora los tenooos convertidos en capaces y res¡:alsables 

!ldministrru:bres y trabajiw:xlres en general que pro.;oon todo lo necesario

para el desarrollo de la ID:iustria tur!stica ejidal. As! ~ de.be con

siderarse ya a estas mpresas ejidales roro nuevas y muy aso;uradas fuen, 

tes de trllba.jo, que han dejado m..ay buenos divide00os a sus socios que -

son los propios ejidatarios en la mayor!a de los C480S, cosa que les P6! 

mite elevar cada d!a m!s su nivel de vida en txxlos los 6rdenes. 

La regulación de esta naciente industria ejidal la señal.a el Artículo 144 

de la ley Federal de Pefonra. h}raria ~textual.nente dicei" La explota-

ci.6n irdustrial y cxrrercial de loe recursos no aqdoolas, ni pastales,

ni forestales de los ejidos o CCJIUnidades, especialnente aquellos que -

~ aprovecharse para el turiEl!O, la pesca o la rniner!a, ~lo podd

efectuarse p:¡r la aaninistzaci6n del ejido en beneficio del nOcleo de P2 

blaci6n, direci:M'ente o en asociaciOn en partícipacit'Jn de teroeros, coo

sujeci6n a lo dispuesto p:¡r esta te¡ de ~fot'IM h}raria y conforme a las 

autorizaciones que en cada caso acuerden la Aslll'lblea General y el DePllrl!, 

nento de Asuntos /\qrarios y Colonizaci6n (actualmente Secretada de la Pe

fot'l!Wl h]raria)". (8) 

ABimiSllO viere a regular las ei¡:>resas ejidales tudsticas la ley Federal 

de Fanento al 'rurisno, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

28 de enero de 1974, que en su cap!tulo VII denaninado de la errpresas tu

r!sticas ejidales y cxm.males dice lo siguiente: Art!culo 39.- El depat"" 
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tam:.mto de 'I\lrisro en coordinaci6n cun el D::?partarrento de Asuntos A

grarios y Colonización (actualnentc el Departarrento de 'l\lrisrro es ~ 

crctarfa de Estado 001TD lo es tarrbil!n el entonces Dcpartanento de A

suntos ¡.qrarios y Colonización), praroverá la constitución de arq:iresas 

tur!sticas ejídales y canunalcs en las zonas de desarrollo turístico • 

.llrt!culo 40.- Las C!l'prcsas turísticas cjidales y ccm.males se consti

tuirán cx:mforrre a las dis¡x>aicioncs de la Ley Federal de Peforna ]'qra

ria y o::mtarán oon la asistencia técnica y financiera que corresp:mda

por parte de las entiuades federales del sector p<íblico. 

J\rt!culo 41.- El Fondo NacioMl de Fcmmto Ejidal podrá intervenir en 

la organizaci6n, fcxrento y desarrollo de las empresas tur!sticas ejid! 

les o carunales en las que participe financieraroontlQ • 

.llrt!a.ilo 42.- El Departarrento de 'l'l.lrisno proporcionarli. asistencia téc

nica a las enpresas turísticas ejidales y o::mmales y podrá crear centros 

de capacitaci6n de ejidatarios y cx:muneros que deban prestar sus servi-

cios en dichas enpresas, en coordinación con el Departarrento de kluntos ~ 

grarios y Colonizaci6n. (9) 

s.- El Ejido Pesquero. 

El ejido pesquero al igual que el ejido turístico, s6lo ¡xxlrá integrarse 

siguieooo los lineamientos enmrcados en el artículo 144 de la ley Fede-
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ral de ~fo111\l J\graria antes transcrita. El rogimen del Lic. Echeve

rrfa ha incor¡:.orado a la actividad pesquera a un irrportante sector de 

la ccornn!a social: al ejicb y a la cx:rnunidad que caro antes juddicos, 

eo:m(micos y sociales hab!an estado marginados del aprovechamiento de

estos recursos. 

l.a e.xtensi6n de nuestros litorales lla ampliaci6n oonstituC'i.onal del -

11\lI' patrim:mial a 200 millas, así roro la dis¡xnibilídad de una super

ficie de vasos y lagunas interiores, ofrece una gran perspectiva para 

cs~ctividad. 

M.ldlos ejidos han sido organizados y han recibido el financiamiento y

asesor1a técnica de diferentes fuentes. En lo que se refiere al Fondo 

Nacional de Farento Ejidal su actividad se ha iniciacb oon 16 ejidos.

Dtpcro el sector tiene una gran posibilidad para prcducir al.ilrentos oon 

un gran sentido social. 

Gracias a la iiueva lJ3y Federal de ~forma h;¡raria, muchos ejidatarios ~ 

jaron de ser es~tadores de la explotaci6n que de sus recursos natura

les roro lo es la pesca, hac1an terceras ¡:ersonas sin redituarles ganan

cia alguna y han iniciaoo \U'\ muy an¡ilio proceso de participaci6n y diveE_ 

sificaci6n de su actividad prcxiuctiva, en beroficio del errpleo que se g~ 

nera al interior de sus propios ejioos y en los cuales el enfoque social 

de una e.xplotaci6n tradicionalrrente privada, ha to!Mdo :t'ª una forna so

cial que segurairente será irreversible. 
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6.- El Ejido Forestal. 

Faz6n del Ejido Forestal; es claro que b e.xplotaci6n y obtención de

gr<l.OOes rordim.ie.ntos oonstantcs de un 00sque, requiera de grandes SUpEl! 

ficies que puedan sostener las industrias mis avanzadas que sea posi--

ble en cada rcgi6n. lle üh! una justificaci6n m1s para el establecimi~ 

to dle ejido forestal. IX? alH t:anbi&i la n'3:.iesidad de asociar a loe -

propietarios y de coordinar a los a::mmeros y ejidatarios para que sitl! 

pre p.lCdnn contar, reunidos, con superficies suficientes para sostener

las industrias respectivas. 

Ahora bien se ha tratado la necesidad de racionalizar estrictaJrente la 

explotaci6n forestal y de organizai· y coordinar a los grupos antes !te!! 

cionados lXil"ª que puedan aC\m\lla..rse superficies suficientes para sos!:! 

ner las industrias; corres¡:xiroc t:anbi6n hacer presente que esos bene

ficios de la i.rrlustrializaci6n de esa riqueza servirá para nejorar las 

ooroiciones de vida de los cal!FCSinos, sean ejidatarios, canuneros o -

pequeños propietarios poseedores de los bosques. 

Iñ historia de los carpesioos por rescatar la riqueza silv!oola de rM

nos de los acaparadores se repite en todas las entidades - de D.lrango, 

<h:lhuahua, Nayarit, etc.-, en que se reduce a la explotación y despo

jo; destrucri6n progral'Mda del bosque y tantas tropel.tas m!s, que TI\'!.!. 

gina.ron a los dE por s! mu:ginados canp!Siros. Es en el r~irren del

Presidenta Echeverr!a cuarrlo se iropl~tan las refonnas a la ley fore! 

tal. 
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a fin de otorgar las .mfuc.imls garantías legales a los campesinos.-

Esta reforma a la Ley Forestal coadyud6 a que los ejidos explotaran 

por si misnos sus bosques y oon ello roojoraran la catereializaci6n

de la mldera, CU}'OS resultados oontrastan con los $ 145. 00 ¡xlt' mi-

llar de pies tablas que los particulares p:igaban en Durango, y a los 

$ 4,800.00 ¡:or la misma cantidad de madera, y por ese tenor se cu

bren en Orihuahua $ 3,000.00 y en la ciu:lad de l®d.oo, vfo la E!lJ>~ 

sa ejidal ARln&'C $ 10,500.00 

Ibnde se sienten los beneficios obtenidos es en la Lndustrializaci6n 

de los recursos maderables, que oonvertidú en rruebles alcanza la su

ma de $ 25,000.00 el millar de pies tablas. Por eso el a¡:oyo l.imi~ 

do en la intcgraci6n de E!lpresas ejidales cx:mmales y proyectos de -

gran Visi6n o::m:>: Productoo forestales noocaoos, productos fores~ 

les de la Tarahl.11\lra, Aprcwechami.entos forestales de Nayarit, Prod~ 

tos Forestales de Microacán, Forestal Vicente Guerrero y otros. 

!Ds datos estad1'.stioos ante enw-ciados que nos fueron proporcionados 

· ¡:or el Fordo Nacional de Farento Ejidal, ros daruestran que los ~ 

sinos de las áieaB forestales del país gracias a las nuevas disposi

ciones gubernarrentales en torno al ejido forestal, se sienten altarren 

te estinul.ados pJCS han rescatado su patr:irronio representado por el -

bosque y han recibido el apoi.:o financiero del Estado, se han visto

favorecidas con poHtic.as carerciales y con in:lustrias que antes eran 
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s6lo patrinl:mio de uoos a.iantos grardcs mndercros. 

la asistencia técnica p.icsta al ale.anee de nuestl:os ejidatarios para 

la explotaci6n racional de sus bosques, (XlCO a p:xx¡ dará CCllO resul

tado que se venzan los cbstác.i.Jlos t:ecrol6;¡icos que antes desoonoc1'.an, 

SU¡x!rar la c;üidad de los productos que elaboran y llegar CCllO tll.ti

ITll cxmsecuencia a la i.ntcgraci6n de unidades agro-industriales alta

irente prcrluctivas de coordinaci6n entre los cientos de industrias -

que actual.Jrentc se levantan en to:1o el territorio nacional. 

Artkulo 225.- Para fijar el rronto de la unidad de dotaci6n en los ~ 

jidos ganaderos y forestales de acuerdo con el articulo ant:P..rior --

(1~t!culo 224 que ros dice que cuando las tierras ;:ifectables para los 

fines de creación del ejido forestal, no sean suficientes a las nece

sidades del nt1clco de p:blaci6n solicitante, los individuos no benefi 

ciados quedar~ con sus derecoos a salvo), en los prírneros, &ta no -

será iremr a la SUp:!rficie necesaria para ll\'U1tcner 50 cabezas de géll'I! 

do mayor o sus equivalentes y se dct:enninará teniendo en cuenta la ~ 

pa.cidad forrajera de los terrenos y los aguajes, aplicando, en lo CO!! 

ducente, lo establecido en el artkulo 259; en los segwv:los se cal~ 

lará toman:b en oons:Weraci6n la calidad y el valor de los recursos -

forestales. 

En anbos casos se fijará técnicaioonte, mediante estudio especial que-
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al efecto se elabore, la cxte.nsi6n de la unidad de dotaci6n econ~ca

Jrente suficiente p:ira asegurar la subsistencia derorosa y el rrejora-

miento de la familia carrpesina. 

Tanto los ejidos ganaderos a:xro los forestales que se creen debe.rru. -

explotarse en fornn colectiva, salvo que se denuestre que es m1s conv~ 

nientc desde el punto de vista ecxmrnúco otro sistaiia de explotaci6n". 

(10) 

7.- La cducaci6n ll nivel ejidal. 

"La Reforma l\graria es, coro ~ dicho, un cniplejo ec:on6mi.co y so

cial que no peude abordarse, es recesa.ria insistir, Wúcament.e oon la

rcaliuici6n, as1'. sea efectiva, de sus cuatro faoos, pues no basta clar-

a un grupo de C<lll'.pcsinos tierra, c:r6dito, asistencia técnica y social

¡:era asegurar el &d.to de la Iefoom. Se n.'quiere ildesn.1s, la cons~ 

ci6n de carreteras en las diferentes regiones agropecuarias para dar -

salida a sus frutos y productos; cbras de irrigaci6n a fin de asegurar 

y rrejorar la productividad de la tierra, trabajos de saneamiento para -

hacerla ha.bitabl~ para evitar en lo posible, las enfenoodades que die~ 

mm a la ¡;oblaci6n en los rredios rurales; planeamientos con objeto de

orientar los cultivos de acuerdo ron las demarxlas nacionales e interra

cionales y las a:m1iciooos del rrercado interior y exterior. Pero sd:>re 

todo, se necesita organizar la educaci6n ~lica para mantener el equi

librio de brazos en el cam¡:x:>. 
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li1 tarea educativa mc'is urgente cx>nsiste, segO.n pensaITOs, en acabar -

oon la cxiiosa osruela rural pobremente instalada y peor dotada que -

no pasa de ser, o..trutli rrucho, un centro de alfabetizaci6n del que s~ 

len los esoolarcs sabiendo leer y escribir, conocimientos que por fa]; 

ta de apliC.1ci6n en su vida caJlf'C.Sina, llegan a olvidar hasta vol<JeE_ 

se otra vez analfabetas. 

En las actuales escuelas rurales de M!bd.co el niño sale del jacal o -

cuarto de adobe de su casa p.;U'a asistir al jacal o cuarto de adobe -

de la m1yorfa de las escuelas rurales. 

Las escuelas caJl{lCSinas deben ser substibJidas por escuelas regionales 

instaladas en edificios no:lerros, provistos de toda clase de cx:m:xlida

des y de elmentos didáctioos para poner a las gentes del canp:> en OO,!! 

tacto !mediato y directo oon los aspectos materiales de la civiliza

ci6n. Alguien ha dicoo que civilizar es crear nuevas necesidades. A

estas escuelas ooncurrir~ toOOs los nifus y jdveres de los pueblos de 

la regi6n en transportes especiales, ~cede en las grandes urbes en 

don:lc las escuelas particulares disponen de aut:.cbuses que reoogen a los 

ahumos en sus casas y los dejan en ellas al oorclu!r sus clases. 

Estas escuelas regionales estar!an rrejor capacitadas para irrpartir una 

inStrucci6n y una ooucaci6n rrás anplias que las que se ~ las

paup&r:i.rras escuelas rurales. Una :inStrucci6n unitaria en lo f~ 

tal¡ ¡:ero diversificada a la vez para adaptarla al contorno geogrtifico, 
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a los recursos y necesidades de cada regi6n a fin de que los alunnos, 

al salir de las aulas es~ capacitados para obtener el ~ altx:> prcr 

VOC'h:> de su habitat. No µJede ser la misma una escuela dorrle se vive 

de la explotaci6n de los bosques o de la ganader!a que la ubicada en-
' 

lugares desérticos o en zonas oosteras o feraces. 

Las escuelas rurales regionales, para curplir su misi6n de mantener -

el equilibrio de brazos en el canp::>, dispondrían de talleres y labor! 

torios suficientes y del profesorado indispensable coo objeto de erul! 

ñar a los al\JTl'lOO, al propio ticrrp:> que la :Lnstrucci6n primaria, artes 

y oficios de acuerdo oon su vocaci6n y sus capacidades. 

Es decir, se trata de arraigar en el cairpo a quienes sientan atrac:ci6n 

por los trabajos agr!ool.as o ganaderos o de otra fu:lole, capacit&doloa 

al efecto y de fonnar técnicos y d:>reros calificados en artes e .indus

trias necesarias a la regi6n o al pa!s y a los recursos naturales que -

explote al ejido a que perte.ne9Ca. 

En estas escuelas regionales se ratpeda el injusto c!r~icioso de -

la escuela rural en la que el all.lmO sale de ella oordenado a vivir fOE_ 

zosazrente de las labores de la tierra, (lo c.ial a la fecha ya no es lX""' 

s.ible dada la insuficiencia de las tierras y las especiales condiciones 

de ootaci6n)' sin hori2:onte alguno rtás anplio que, si tiene aptitudes -

para ello, pcxlr1an permitirle elevarse en la escala social. O:>n esta -

finalidad se llevaría una d:>servaci&l cuidadosa de los educarms para 
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escoger a los más capaces y de vocaci6n definida que dis¡:omdan -

de becas en los centros universitarios 2_tecno16;Jicos del pa!s para 

seguir sus estudios en carreras profesionales. Ya estas carreras

no ser1an, caro ahora, solarrcnte ¡::osi.bles para los hijos de perso

nas de la clase al ta o de la clase mxl.ia. la escuela rural no M 

de lograr todo esto ¡:orque parece creada especialrrente para mante

ner al proletariado rural en perpetua servidurrbrel En carrbio las

escuelas regionales pro~stas, llenar!an , adem'is de .impartir la

instrucci6n prima.ria, las siguientes funciones: 

l.- capac1taci6n agdwla destinada a los jóvenes que desearan de

dicarse a los trabajos del campo. 

2.- c.apacitaci6n en artes y oficios destinada a los j6venes que te!!_ 

gan vocaci6n para actividades artesanales o irdustriales. 

3.- Selecci6n de los más aptos a fin de propiciar ¡:or mxlio de becas 

su .ingreso a las wuversidades o institutos tecool6;Jioos del pa!s. 

Esta diversif icaci6n de la enseñanza y de las funciones de las e~ 

las rurales regionales ser!a un factor dicaz p.;U'a rranteoor el equil! 

brio de brazos en el canp:>, sin el que no es ¡:osible asegurar el &d.

to de la P.eforna Agraria. 

No bastaría, sin enbargo, Onicamente la diversificación de la educaci6n 

en las escuelas regionales para obtener el equilibrio de que haros ha

blado. Sería recesario, aderás, el establecimiento de bolsas de trah! 
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jo en puntos adecuados del país. ¿Pues de que servir!a que salieran 

de las tTCncionadas escuelas j6venes aptos en trabajos de la industria 

de la c:onst.rucci6n, o en la industria el.6ctrica, (Xlr ejE!ftFlo, si en -

lo_!!.lugares en doroe viven, general.rrente p.mblos y villas de incipien

te desarrollo no se necesitan esa clase de trabajos? (11). 

Antes quedan transcritas las palabras que expresara el Dr. LUcio ~ 

dieta y Núñez en un art!culo p..iblicack> p:>r la IEVista Juddica MESSIS, 

titulada la ~forma Jlqraria cxxro caiplejo ec:on&úc:o y social, que nos 

da el maroo ideal para nuestro estudio en relación oon el tena La ~ 

caci6n a nivel cjidal. 

QJe nuy a pesar de haberse expedido la 1.Hj de educaci6n agdoola que

fuera publicada p:>r el Diario Oficial de la Federación del 6 de julio

de 1946 y haberse plasrado en la Nueva U!y Federal de Aefoma h3raria 

a traW8 de sus art!rulos 189 y 190 respectivarrente, las bases en que

dcscansa la educación a nivel ejidal, nos encontrairos oon el hecho re

al que las menas disposiciones gubernarrentales de crear bases para -

el desarrollo para la educación de los hijos de ejidatarios y cx:mme-

ros, no deja de ser ~que un ooen propósito ya que en este aspecto -

miJy p::>O:'.l se hace al respecto para rrejorar la técnica de la enseñanza -

que en el rredio rural - caro señala el naestro Meroieta y Núñez - es -

de un carácter ll1JY especial que debe adecuarse a las c:on::liciones de C! 

da reqi6n, que esta lal:or valerativa, a su vez, tiene implicaciones s,!. 

mi.lares a aquella que realiza un serbrador técnicarrente preparado para 
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obtener el m.1s alto provecho de la invcrsi6n de sus fuerzas, ?JeSto 

que le es preciso a::>nocer la fertilidad del terrero, la calidad de-

la scrnilla, el cl.iJm, las tknicas de trabajo, las labores de cui_ 

dado y cultivo, y las folil'lils adecuadas de recolecci6n y medici6n de

la oosccha. Trasladadas a la acci6n educacional esas distintas fases 

del trabajo que, bien e1.11rplidas, harán más alta su prcductividad, -

encontrruros que la fertilidad de la tierra se harologa con las coooi

cioncs so::io-cconánicas y culturales de la canun.idad o sector en que 

funciona la escuela; la calid.:1d de la scrnilla, con el intert!s y la

capacidad de aprcrrli1.ajc de los csttrliantes; el clima, con las in-

fluencias ambiantales de todo género en que se desen¡:ieña la lalx>r de. 

cente; fos técnicas de trnbajo, con los procedimientos de enseñanza; 

las labores de cuidado y cultivo, con la atenci6n cotidiana que se -

presta a fas actividades de enseñanza 1 aprendizaje y la correcci6n 

de las desviaciones a que ¡::ucdan dar origen¡ y las formas adecuadas

de ~ecolccci6n y rredici6n de la cosecha, con las t&:nicas que se sf 

gan para dar valor a lo aprordiclo. 

Por lo expresaoo anterionrente quererros afiilMt' que la educaci6n agr.! 

cola en ~ico a la focha oo ha alcanzado el desarrollo que a la fecha 

debería tener, ¡::ero es tarros conscientes que si no ha alcanzado ese de! 

arrollo que pretcndcm::>s caro inelt.rlible para beneficio de nuestra gen

te del cant:o. ello se debe prioc:ipalmmte a el estado dado el el alto

ín:iicc derrográfioo, no dispone de los recursos rronetarios para poner-
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en práctiea ~lizar los ant>lios proyectos que en materia de F.duca

ci6n l\qr!oola se tienen, p:>r BU parte el ejido y las carunidades -

siarpre hab!an estaa:> rodeados de miseria dados los obst!culoB que -

simpre hab1a tenido pu-a alcanzar Bu iOOepende.ncia ecor6nica, pero

en la actualidad oon base en esa diversidad de ejidoa-enpresa que ~ 

tán generan:b fuentes de trabajo y en oon.sccueocia los roodios ecortS

mioos para que los ejidatarios y cxm.mcroB eleven su nivel de vida -

en tcxlos los 6rdenes, producirán sin duda alguna los roodios id6neos

pira que se lleve acabo la educaci6n agr!oola dentro de un nivel Jtás 

elevado cxm::> se tiene proyectado - el proyecto de escuela rural re

g ional que delinea el ll'aestro l:ilcio r-tm:lieta y Nt1ñez e."1 su cbra ci~ 

da, recoge lo que en s!ntesis expresa el Articulo 190 de la ley F~ 

ral de Ieforna h]raria en_lo referente a la educaci6n a nivel ejidal,

ya que la educaci6n nacional, est! vinculada a las metao del Estado -

ircxic.aoo, cuya tarea esc:erx::ial es la justicia social, que significa

la distrili.Jci6n equitativa de los bienes materiales y espirituales -

de los lrelCic:aJxls • 

"Art!culo 189.- IDs ejidos y cxxraJniclades tienen dereclx> preferente a 

· recibir los servicios de los pasantes de carreras universitarias y .tt!s, 

nicas que presten servicio social. Las instituciones de enseñanza su

perior y las de¡:errlencias oficiales que interverqan en la prestaci6n -

de dicho servicio, formarán sus res¡;:ectivos programas de acci6n tenien 
do en cuenta esta prioridad. El Departarrento de .Asuntos h)rarios y ~ 

lonizaci6n gestionará la inplantaci6n de esta preferencia ante las Un!. 
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versidades 1 Institutos T6cnol6gicos y Centros de Enseñanza superior 

del país. 

Artículo 190.- Indcpcroientrncnte de la instnlcci6n primaria que es 

obligatorio .irrpartir en las escuelas rurales, en los ejidos y ccmJ.

nidades dcberful establecer centros regionales de forrmci6n para ilTtJé1f. 

tir enseñanza sobre administraci6n rural, agropecuaria, ganader!a y 

otras t&:nicas rolnciomdas oon el carrpo: quienes cursen dicha in

strucci6n, tcrrlrán en igualdad de oordicioncs, preferencia para ser 

becados en csbJdjos agropecuarios de nivel superior • En los ejidos 

de cierta :Urportancia se establecerán escuelas prácticas de oficios 

y artesanías. La Secrctarw de F..ducacioo Pablica coordinará la r~ 

li:>..aci6n de estos programas con el De¡;artarrcnto de lisuntos J\qrarios 

y Colonizaci6n. 

En las sccumarias técnicas agropecuarias y en las escuelas oortMles 

rurales, ser!n inscritos preferenterente los hijos de canq:esinoa y -

m:iestros rurales que radiquen en las o:xrunidades agrarias". (12) 
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1.- Los ejidatarios y los prd:>lanas de su seguridad sooial. 

Probleina EroOCmico.- El seguro Social basa su financiamiento en la apor

taci6n de O.Jotas, y~ la cuantía de ellas, son las prestaciones que-

otorga; para la cxtensi6n del r~ilren del Seguro Social al carrpo W"O -

de los prd:>kmas que se presentan, es precisanente el de su financiarnien-

Gustavo Arce Cano en su d:>ra los Seguros Sociales en r-v!xico ros dice lo

siguiente: "La eft:acia del Seguro Social se debe a que descansa en c:U

culos matenáticos que valoran, con arreglo a la técnica actuaria!, las -

prd:>abilidades de los fen(ricros o hechos inciru:-t:os y futuros, creadores

de riesgos y siniestros • Esta especulaci6n 111.llTérica le da base cientí

fica s6lida, que aoogura su solvencia y 6.xito rotun1o. Sin los cálculos, 

el Seguro Social constituida un verdadero juego de azar". (1) 

El nivel eo:m6nico de la p:Dlaci6n es el factor fW'dairental que decide -

la aplicaci6n del Seguro Social, ya que es una de sus caracter!sticas la 

aportaci6n directa o indirecta de la ¡xi>laci6n anparada, lo que lo dis-

tirx,Jue de los servicios asisterx=iales o de beneficencia, orientárx:lola -

hacia el disfrute de prestaciones por derecho y responsabilizando a los

miarbros que la constituyen. 

La penuria de la p::iblaci6n canpesina es el principal oostáculo para la -



168 

ilrplantaci6n total del Seguro Social en el CaJti'O. 

El campesino se encuentra en desvcntllja con el trabcijador de la ciu

dad, r-or teoor estos ros protección rrediante diversos sisterMs fuera 

del seguro Social; por tener ingresos mayores que los que perciben

los carrpesioos, y por tener a su alcance noilos de diversi6n y <Xll'O"' 

didadcs de vid..1 que oo cst:.1n al alcance de los campe.siros • Genera!, 

mente el salario del C'lll'q)eSino es el m!núro establecido por los 6rg~ 

ros gubernarrcntalcs o por la oosturrbrc en det.ei:minada regi6n. Indl.kl!, 

bleicnte esto nos lleva a coocluir, que el campesino se mantiene en

un nive.l de vida inferior al trabajador de las ciudades. 

lldeJTás, existen en el m:.dio rural, C<lltpCSioos, que ro perciben sala

rio y están a expensas de la producción que ooten;¡an de las tierras

que laboran, lo cual gencralJrente no les alcanza ni para sus m4s el~ 

rrentales necesidades de vida y subsistencia. 

Eltisten varias razones de la penuria del canpesino, entre ellas su -

bajo nivel de preparaci6n, que adan'1s de se.r un lastre para nuestro

p.ieblo, Ílll:'Íde el adelanto emránico-social doi pa!s. Por ello el -

gobierno, ha cx;crprenlido que en nuestra patria no debe quedar nadie

sin saber leer ni escribir y es notivo de gran preocupaci6n la crea

ción de sist.cm:i.s terdientes a erradicar la ignorancia de tuJeS~ 

lo patrio. 
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otra de ellas éS el ~ de c.<lllpCSinos a las ciu::lades y a los Esta

dos Unidos de Nortearr6rica, tratardo de buscar um rrojor remuneraci6n, 

garantras 1A3ra su familia, su propiedad y su vida; lihrárdosc de cae_!. 

ca7.g0s en SUlT\l un rrojor nivel de vida, lo que trae roro oonsecue.ooia

una precaria producci6n agdoola. En este ¡mito es necesario que el

Estado tcrro rocdidas drásticas oon el fin de acabar oon este fe?ñrero. 

l.Ds sisteins de cxplotaci6n, constituyen otra causa de la baja condi

ci6n eoonánica de los carrpesiros, debido al CCIT¡:>lcto atraso en los -

sistatas arq:iloodos, que curcntes de toda tknica, no dan t:.ocb el ren

dimiento p::>sible y ¡:or cl oontrario originan un gran desgaste de CJ1e!. 

gtas de los trabajadores, qoo reduroa en su perjuicio y afecta di~ 

m:mtc el volíiren de la pi.-oducci6n, y cx:rro consecuercia 16gica disninu

ye el nivel de oonsU!ro, aparecieni? as~ la miseria, que hace irr¡x>sible 

el financiamiento del Seguro Social y a\JOOnta considerablcmmte las -

eroqacíooos que tcn:lr:ta que realizar p::>r roncept.o de prestaciones. 

La falta de vías de cammicacilin, de m3dios d!:.transporte y el problE:JM 

de la viviema, indudablenentc que taJli>ién intcrnienen para la p:1UJ?&r!, 

ma situaci6n en que se ercuentran nuestros campesioos. 

No obstante, estos cbst:iculos, se deben superar, y el régliren del Se

guro Social debe seguir adelante; sierxlo la forna de lograrlo, en rela-
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ci6n a su financiamiento, en señalar cuotas bajas para los canpesinos 

oontribuyerdo el Estado (caro se señalar! mll.s adelante) oon aportaciones 

un poco tMyores que las de 6.stos. 

Por otra parte, el Insti tute M!xicano del Se;Uro Social debe ayu:iar a 

resolver los problerMs socio-eoor6nicoo de los cmipesioos tratarrlo de 

elevar su nivel de vida; pWierdo consistir esa ayuda en la .inversi6n 

de parte de las reservas en rrojorar los medios de explotaci6n de la -

tierra1 y tant>i&I capacit.a.ró:> !las familias can'{JeSinas para que p.iedan 

crear pequeñas irdustrias familiares dentro del txigar para as! elevar

su nivel eooránioo, haci6moles llegar loe oooocimientoo necesarios por 

nedio de clases .1.nplrt:ida& en centros parecidos a loa que ya existen -

en las ciudades, y que se pueden crear en el cairpo: estas ayudas claro 

est&, son~ de las prestaciooos que les otorga la ley del Seguro-

Social y que 1.ml.dahlemente tanbi&1 cxmtribuyen a su rrejoramiento de vf 

da. 

caro ya señalall'os antes, el principal recurso eo:m6nico del Seguro So-

cia.l es la aportac:l.6n de cuotas. 

Para esta a¡::ortaci6n de cuotas, se siguen dos sist:erMs: el tripartita, 

que ae constituye oon aportaciones del Estado, los patrones y los tra

bajadores y el bipartita que se cxmstituye oon las aportaciones del e! 

tado y de los asegurados. 
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En el sistma bipartitll, caro veros, solo hay: Estado y asegurados 

excluye.OOo a los patrooos1 de donde se deriva que c:uaróJ ae utilice 

este sist:esro. es debido a que los llSO:jUrados carecen de patr6n. 

En la p::lblaci6n rroxícana carrq:esina, hay una varit,:dad de clases de -

campesinos: ejidatarios, pequeños propietarios, peones acasillados, 

tsrq:orales, aparceros, etc. 

caro VE!l\'OS estas clases de ~inos son ITllY variadas y algunas car~ 

cen de patr6n, y s6lo viven de lo que obtergan de su propia producción. 

Al.guros de ellos ll'Alchas voces lobaran caro asalariados y otras por su

propia cuenta, sierrlo el caso por ejarplo de los ejidatarios, que al<)!! 

nas ve::es aparte de laborar en su ejido, lo hacen en otras propiedades 

u obras de irrigaci6n por un sueló::>. 

u:> anterior nos illplica la oocesidad de dividir a la poblaci6n del Cél!!! 

po en dos sectores: los que ~salariados y los q.ie ro lo son, talla!! 

do en cuenta que puede suceder que alguoos catqlCSinos se encuentren en 

arrbas oorrliciones. 

Para los asalariados se debe establncer un sistsm tripartita de cuo

tas aportando el estado, el patr6n y el trabajador carrpesino, entrando 

en este sist:em los trabajadores del canpo pennanentes y los estaciona.;. 

les. 
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Pero por lo q.ie respecta a los CLllllf.CSinos que carecen de salario y 

por oonsiguiente de ¡;atr6n, es ilrp:)siblo aplicar el sistema tripaf 

tita, por lo que es necesario adoptar en estos casos el bipartita, 

quedando dentro de este sistana los ojidatarios y los pequeños ~ 

pietarios, seap~ mirnbros de socio::lades locales de cr6:Uto y en 

general todos aquellos carrq:xisinos que carezcan de ¡;atr6n y laboren 

por su OJenta. 

Por lo que respecta a los cmtpeSiros que son asalariados y aparte-

1.aboran por su cuenta, pooden adoptar cualquiera de los dos sis~ 

mas, debierdo aplicar el Instituto el que irás le convenga al cam 
pesino. 

Problem Jur!dico.- Heros considerado interesante tratar en esta

parte de nuestro trabajo, la nala dencminaci6n que se les di6 a -

los canpesinos, ~jetos al regirren del Seguro Sooial en la pr:Urera 

leg'islaci6n que se dict6 al respecto, al ronsiclerarlos en general

dentro del ccricepto trabajador, p.ies el pr.1Ircr reglarronto que ~ 

16 el Seguro Sooial, en el camp::>, habl6 de trabajadores del can\X), 

cx:rcpreOO.ieroo en este ooncepto a todos los canpesinos sujetos al -

r&}imen obligatorio del Seguro Social, lo que ya ha rorregido en -

parte la legislaci6n actual, existierm todavía el error en el ~ 

glarrento para el Se:juro Social Cbligatorio de los trabajadores del 

CarntX>, ya que carprcnde a los micsrbros de las sociedades locales -

de cr6:Uto ejidal y ele crédito agr!cola (ahora fusionados en el --
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Banoo de Cr6iito Rural}, que no son trabajadores. 

A continuaci6n transcril:o tres definiciones del oorcepto trabajo, 

visto desde un pmto de vista ecorfinico: 

Albert Cmw dice que el tra00jo es "un esfuerzo huirono o uro pre!!_ 

taci6n de servicies, ya de carácter f!siro o nen tal, activo o pa

sivo dedicado a la producci6n. (2) 

Carlos !".a.ne, considera que el trahljo es: "el trabajo es un proce-

so entre la naturaleza y el hcrrbre, proceso en que este realiza, ~ 

gula y controla iroiiantc su propia acci6n su intercanbio de rraterias 

oon la nab.lraleza. En este proceso, el harbro se enfrenta caro un -

p:xler natural ron la 1tatcria de la naturaleza. Pone en acci~n las

fuerzas naturales que form:m su corporeidad, los brazos y lclS pier

nas, la cabeza y la mm:>, para de este m:xX> asimilarse, bajo una foE. 

m. <itil para su propia vida, las sraterias que la naturaleza le brin

da. Y a la par que de este no:lo actaa scber la naturaleza desarrolla!! 

do las [Xltencias que dotmitan en 61 y sarotierd:> el juego de sus fuer

zas a su propia disciplina". (3) 

La llc.ldemi.a de Ciencias de la U.R.S.S., en una de sus obras titulada 

"Manual de Eoonan!a PoHtica", dice que: "el trabajo es la actividad

del 1-d:rnre encaminada a un fin, !rediante la cual transforrra y adapta

los objetos de la naturaleza para la satisfacci6n de sus necesidades". 

(4) 
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Ahora bien, desde ese liÚSl'l() p.mto de vista econ'.'i:nico, la persona que 

realiza el trabajo es un trllDajador. 

Entonces si vmos a la ¡:oblación canp;isina que trabaja para c:btener

su sustento, ya se trate de peones, ejidatatios, pequeños propieta-

rios, etc., desde este p.mto de vista, ero::intrruros que al referirse

ª ellos caro trabajadores no hay objeción alguna. 

Pe.ro si los oonsidl.>.rruros desde un p.mto de vista estrict:D.rronte jur.f. 

dico, es un error el dar el oorbre de trabajador a todos los campe

sioos, ¡:or las consideracio~ que a continuüci6n se exponen: 

Nuestra ley federal del trabajo define al trabajador cx:nn "toda per

sona que preste a otra un servicio material, intelectual o de antx>s

géneros, C:."l virtu:i de un contrato de trabajo". 

El cxmtrato de trabajo queda definido caro sigue: "Contrato de trah! 

jo es aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra, 

bajo su dirección y depeniencia, un servicio personal ioodiante uan ?:! 

trib.lci6n convenida". 

De las definiciones anteriores que ros da la ley federal del trabajo, 

p:xlatos <X>JY::luir que para ser oonsiderado trabajador son necesarios 

tres elerentos: 
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a) prestación de w1 servicio personal 

b) subordinaci6n a otra persooa 

c) una retribuci6n ¡:or el servicio. 

llplicaroo estos cxm::eptos a los caJllleSinos, vmos que aquellos que pres

tan sus servicios a un patron rrcdiante un salario, oaro es el caso de -

los peones acasillados y de los eventuales, si reCincn los requisitos para 

ser considerados oaro trabajadores. 

Por lo que respecta a los ejidatarios, son sujetos especiales de derecho, 

que ncdiantc un certificado de derechos agrarios, el estado les da la ~ 

piedad y posesión de una parte ele las tierras destinadas al ejido, para

que la trabajen en bereficio perrona! y de &"U familia. 

Se entiende qw el ejiilatario, no tr:abajar.1 su propiedad para nadie sioo 

para ~l y su fanilia y no habierrlo subordinaci6n, no existe cxmtrato de

trabajo y ccm:> consecuencia t.anµxx> existe retribución, sin cuyos elere:l 

tos no se fWde a:msidcrar al ejidatario oaro trabajooor desde el punto

de vista jur!dioo. 

Claro que el ejidatario, por excepción, puede utilizar a trabajadores ,!!. 

salariados, aGn de los mimos ejidatarios, pero en este caso, los eji~ 

tarios asalariados oo estM en su carácter de ejidatarios, sino de sim

ples trabajadores subordira1os y percibiencb W1'l retribuci6n por su s~ 

visio peroonal. 
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Problema Administrativo.- Iriludablerent.e que ~en 11Uchas dificulta

des para la inscripci6n de los campesinos al r~:úre1n del Se:juro Social. 

Entre las dificultades que surgen está la ignorarcia de i"l mayor!a de

los miesrbros de la p::iblaci6n carrq::esina, que ro saben los ber .. ~ficios que 

les traerá el Seguro Social, y no le taran .úr{:ortancia al insc:dbirse;

para evitarlo deben hacer cairpañas en favor de la ÍJTf.>lantaci6n clel mis

no, consistente en hacerles saber a los C<llT{leSinos mediant.e fonnas fá

ciles de enteroer, de los beneficios que terilr~ ellos y sus familias,

al convertirse en derechohabientes. 

Al igual que en la ciudad, los patrones del c:an¡;o, tratan de evitar el 

afiliarse al Seguro Social o p:ir lo meros no afiliar a todos sus tr~ 

jadores. 

Para lcx;;rar afiliar a los ~:!.nos de una zona se debe pedir ayuda a

las autoridades lcx::ales y federales, a las agencias del Banoo de Cr&li

to Rtral, a las agrupaciones canpesinas, etc., y elaborar plaoos de la 

:roo.a, respecto a las propiedades que e11istan en ella, e ir de propiedad 

en propiedad revisarm si han cunplick> oon la ley del Se:juro Social y -

sus regl.anentos. Indudablare.nte que esto saldrá oostoso :¿lento, pero -

px:o a pooo se irá normalizancb y se terdrá un resultado cierto. 

Claro está que respecto a los can¡:ies:iros permmmtes no habrá nucho pr_2 

blena, pero oon los eventuales o estacionales si, ya que ~stos solruren-
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te laboran en ciertas 4Spocas del año, pero esto tarrbién se podrá sub

sanar en parte, ya que totalnente es muy difkil, tarando en cuenta -

la clase de explotaci6n de la tierra que exista en cada propiedad y -

calQ.llaró:> cuan1o se requerid de esos trabajadores y de cuantos, --

para en esa 4S~ revisar si loe trabajadores IMnifest:Adoe por loe -

patrones se aprox:iJl1an a loe que se calcul6 que se necesita.r!an. 

"La inseguridad social es oonsecucooia de la estructuraci6n de la so-

cicdad. los riesgos a que est& expuesto el Wividuo soo de diversc:r

orden, uros inputables a la calidad hl.IMilll miEIM y otros derivadoe de 

la estru::tura eoon6:nico-eocial". (5) 

En létioo la ¡:x>bl.aci6n canp!Sina, subsiste sin siquiera satisfacer -

sus neoesidades m!n.imas 1 por lo quo, a vestido, al.únentaci6n o vivien, 

da se refiere; generalnente cuamo se enfeman se alivian sin el au

xilio rrlidico; forman nt!cleoa de ¡:x>blaci&l dorxle se m.mifiestan las -

caracter!stic11S, de que carecen en general de técnica para el cultivo, 

son analfabetas en su mayor1a, descxmfiAclos por experiencia, sin est!

mulos que provoquen su progreso. En general esta es la situaci6n de -

esa¡:oblaci6n, p::>r lo que es necesario protegerla da los riesgos a que 

·est! e.xpJeata. 

Es decir cua.OOo el canpesiro se ve privado de su capacidad ya sea en -

forma total o parcial, t:eqioral o definitiva, para labrar su tierra y-
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oon ello cubrir gast.os indispensables de él y de su familia, se ve to

tallrente desarrparado. 

Los principales riesgos a que cstti e.xpJCSt.o la p:i>laci6n can¡iesina son 

las enfenre:!ades ya sean profesionales o rx>, la invalidez, la vejez,la 

maternidad, la cesantía y la nuerte; los que al realizarse traen 0000 

princi¡:nl consec:ucncia la disn.inuci6n o p&-dida ele su salario si St? -

trata de trabajédores y de su ganancia si rx> se trata de ellos. 

Ll cbra presentada caro rx:>nencia en la DI Peuni6n de la Confe.remia In

terarrer icana de Seguridad SOcial que se celeb1'6 en el año de 1952, por

M6xico y den:rni.nada "La extensi6n del Seguro Social al canp>"dice: -

"Para aum:mt:ar la producci6n y hacer una agricultura ro basta oon aten

der s6lo al factor tierra, al factor capital y al factor organ1zaci6n -

es Wispensable dar la aterc.i6n debida a otro ele los fact.ores, el de -

mayor lnp:>rtan::l.a que interviene en el proceso productivo; el l'arbre". 

(6) 

Por t.odo lo expuesto cxmcluinos afirmm:lo que los ejidatarios de todo -

el pds hasta el nmento tienen inrn.trerables problemas para poder alC<l!l 

zar en forma total los beneficios pleros de la seguridad social, en CO!! 

secuencia estirnam:ls que toca al seguro social el colaborar en fama de

cidida a resolver los probleras socio-eQ:Jronicos de los campesiros, -

creanck> Centros de Bienestar Social y Familiar ~ales y en ccordinaci~ 
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can la Secretada de la Peforrra Jlqraria, J\gricultura y Ganader!á,--

Recursos Hidráulioos y todas aquellas dependerx:ias que tengan alcm_ -

na ID3erencia oon la producción de la tierra ejidal, fonnular planes

realistas de produoci6n y desarrollo agr1rola- ejidal, a~ecto de -

que nuestro ejidatario lle;ua a tener la in:lependencia econlnica que

tanta falta le hace pa.ra elevar su nivel de vi.da en todos los 6rdenes 

no olvidaOOo q.ie la conlici6n del caupesiro oo p..iede equipararse con

la del trabajador ir.dustrial, urbaoo o asalariado. 

Crecfros que la inclusi6n del caJTP3SÚ10 eji.datario dentro del r6;J:irren 

del Seguro Social oo debe entenderse ooro la .inqJlantaci6n total de la 

Seguridad Social en el cmnpo, ya que la seguridad social caro la en

termooa es ~ arrplia, ya que abarca a todas aquellas Iredidas que -

tieOOan a elevar en todos los 81"..ntidos el nivel de vida de la gente -

que vive en el carrpo, p:>r lo cual el Seguro Social, es solarrente un -

objetivo parcial de lo que es en s1 la Seguridad Social, en consecue,u 

cia creeros que para la extensi6n de la seguridad social al ~ito r:!:!. 

ral, es recesario por lo tanto rontar con la acci6n, claro está, del

Insti tum l>Eldcano del Seguro Social ello en fonna ~ directa, m1s d.!:!, 

'dicada, pero tanbi6n auxiliarse de la acci61 conjunta y coordinada de 

todas aquellas instituciores y deperrlencias que ~an ingerencia di

recta o irdirecta en la resoluci6n de esa .inllmera serie de problanas 

cpe ro han permitido que la gente del cmq;o disfrute hasta ahora de

lo que es la segur id.ad social. 
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"Articulo 187.- Los ejidatarios y a:m.meros, as! caro los pequefus 

propietarios, gozar4n de los beneficios del r~ilren del Seguro So

cial en los t:&minos disp.iestos por la ley de la materia" . (7) 

Congruente oon la reforma /\gr aria Into;Jral, la ley federal de RefOE, 

ma 1\graria debed.a contener un miplio cap!tulo al desarrollo y re

glarrentaci6n de los principios constitucionales, para estableoer las 

bases rood.iante las cuales debe desarrollarse la seguridad social en

el camp::¡. 

Q.Je es de ürqent.e necesidad rrejorar la existencia flllliliar cam¡:esina 

y de l.a cxmmidad rural y lgrar 11\!s reniimiento de las lalx>res agr!

oolas es algo adealado de las prestaciooos sociales rrediante sus dos 

oorrluctos de atr.ibuci6n en que actaan, el educativo y el waterial. 

En cuanto, a las prarociones educativas .inparticroo conocimientos -

y prScti.cas ercaminadas a: oarbatir la enfenoodad del irdividuo y l.a 

insalubridad del rredio, mejorar la alirrent.aci6n, perfeccioJ1a!'_Ol ves

ti<b, hacer nás higifuú.ca y confortable la hahitaci6n, elevar los ~ 

dices de alfabetizaci6n, E!lplear rn.'is convenientarente los per!odos de 

descanso y los roodios de recreo, as! ccm::> enseñar a explotar m4s efE?.S 

tiva:rente la dotaci6n rural, lll!diant.e los corocl'.mientos de arpleo de

los !ltiles zrr:xlerna.; de trabajo que supone l.a roocanizaci6n; preparar-
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cxmvenientaoonte la tierra p!lX'a su rrejor cultivo ned.iante abooos y 

senillas apropiadas, el uso de fertilizantes, etc. 

2.- Cbberturas del Seguro Social Ejidal. 

I4 CXlbertura del Seguro Social en el medio rural, se ha aplicado -

prin::ipalmente a loa trabajadores asalariados pexm.'Wln'°M y en me

nor prop:>rc16n a loa trabajadores Wepeniient:es y a loa estacio

nales del CllllX>· 

La escasa 1.noorp:>rac16n de trabajadores :in:1epen:lientea a los ~i

manes de aeql'II'idad social, se deriva prin::ipalrlente de los bajoe y 

fluctuantes ingreSOB que 0:.1 general OOt1enen ya que 4-toa provisien 

direc:tarrente de la venta de loa prodlctoa aqropewarioe, .in;>idi~ 

les cubrir llla aportaciones suficientes p!lX'a la albertura de lu -

prest&c.iones en especie y en dinero del r6qimen u:rba."l.), situacidn -

que se agrava ante la ausemia de un patrón que oontrihtya a tal 02, 

bert:ura. 

· Deme el punto de vista de los problanaa administrativos, la ausen

cia de la relac16n de deperxJencia de un patr6n dificulta la exist8!! 

cia de registros de control :iniividlales, la rete.nc16n y entero de

cuotas, as1 caro la c:ertificaci6n de derechos para la prestaci6n de 

los sexvicios y e.'l t:hminos generales el oontrol de este tipo de -
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trabajadores tu.ralea. 

Id dispersión de la p::blaci6n rural y los pocos rredios de o:rrunicaci6n 

aum:mtan las dificultades para la operaci6n de aceptables registros de 

control; se estima que en la int:egraci6n de las canunidades rurales -

a los planos de desarrollo ecorlrnico-social, habrli de oonsiderarse la

j.nplantaci6n de censos de las a::munidooes, incluyerd:l los registros <le 

las fiocas o e.xplotaciores .rurales y de tedas las actividades en gene

ral que plerlen servir CXIro refc.ren:::ia ¡:ara el oontrol de los trabaja

dores iOOepelrlientes. (8) 

Al.guros pa!ses que, cxm:> z.rixí.oo, han extendido el Seguro Social a al

gunos grup:>s de los mimbres de aociedades de crodi to agríoola (~~ 

ños propietarios) y de crédito rural {ejidatarios), dentro de la ca~ 

gor!a de trabajadores ildeperdientes del canpo, han o:mtad:> con la -

o:m:lici6n favorable de que estos trabc:1jacbrcs, están controla00s por• 

las 1.nstituc.iones qun pro¡:orcionan al carrpesino cr&Utos re.facciona

rios y de habilitaci6n o avfo y que sirven al miSTl'.l tiempo, caro "r~ 

tenedores" de las cotizaciones que en form:i práctica se establecen -

con base en un salario de "referencia", pro¡:orcionan:lo al mimo t.iCI! 

¡x>,en la o¡:orb.lnidad del pago de las o:>tizaciones (que se descuenten 

de los cr€ditos otorgados), la docunentaci6n que peonite la ce.rtifi~ 

ci6n del derecho ... 1 uso de las prestaciones a oorto y largo plazo. 

La experiencia ha darostrado que a p:sar de la bordad de este sist~ 



183 

rra, la incor¡x;iraci6n y rontrol de trabajadores i.Mepentientes rurales, 

ha sido muy :roducida ya que s6lo un bajo ¡:orccntaje de estos trabaja-

dores opera hasta la fech c:o~tiwcioncs de cr6:;Uto cosa que 110tiva

el hecho de que Tf'l!rhos ejidatatios y ccmuneros tienen la 1,XJsesi6n y USE_ 

fructo de la tierra, pero no tienen el Certificado o T!tulo de Propie

dad que los amp¡lro en la ¡:osesi6n de la tierra de que vienen disfrutan 

do, requisito 6ste Wis¡xmsable para ¡xxlar operar con el Ban::o de -

CrMi.to rural. 

L!l ley del Seguro Social de 1973 en su Articulo 23 nos di~lo siguicn:

te: 

"Para la inscripci6n y datás operaciones concernientes a los sujetos -

cx:rrprenlidos en la fracci6n Ill del articulo 12, es estará en lo si

guiente: 

I.- Las instituciores ro::ionales de cr&lito ejidal y agdcola y los baa 

cos regionales a que se refiere la ley de cr&lit.o agr1c:ola , tieren la -

obliqaci6n de inscribir a los ejidatarios, cx:mmeros, c:oloros o pequeños 

propietarios con lso que operen, cr::mcedierrlo cr&lit.os in:lepen:lientes a -

los de avío o refacción ¡::or las cantidades oocesarias para satisfacer -

las cuotas del Seguro SOcial, en las zoras en que se haya extendido el -

reqilren de can¡::c e iniciaoo los servicios correpoDiientes. Dichas inst!_ 

tuciones de.berlin incluir en sus planes de operaci6n las partidas corres-
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pondientes y cubrirfui las C'UOtas respectivas al Instituto, dentro de 

los 15 dtas siguientes a la concooi6n de los créditos; y 

II.- Ll misma obligaci6n se establece para el Forrlo Nacicml de Fo

mento Ejidal y otros organisiros de naturaleza i' finalidades simila

res". (9) 

Respecto a otras ooberturns del 5eguro Social Ejidal pcxlmos decir que 

se han aplicado t:ambi~ en C"Uanto toca a los seguros de enf enredad y -

!Mternidad, pe.nsi6n de vejez, viudez, orfandad y de ascendientes en C! 

so de llOOl'i:.e y oon respecto a la atenci6n nlrlica en el caso de los rie!!_ 

gos del trabajo. 

El Seguro Social cubre hoy por hoy todos aquellos problanas relaciona

dos ron la rre:iicina preventiva, hospitaler.1a y de rehabilitaci6n; asi

caro lo tocante a prestaciores sociales, pero sin anbarip b:ldDs estos

beneficios hasta el norento no los disfruta la gente del canpo ¡::or rro

tivos ncy diversos y que ya hem:>s mencionado a trav~s de nuestro tr~ 

jo. 

Para lograr la extensi6n efectiva de la Se;JUridad social al canp:>, ~ 

nos que es in:.lispensable el corx:x::.imiento del rredioy de toda una serie -

de factores socio-eoorónicos, tales caro pro::lu:tividad, tenencia de la

tierra, credito, salario e ingresos, so;¡uridad , precios, y precios de

garantl'.a, higiene y salud, niveles culturales, cam.micaciones, localiza

ci6n, novilidad, cuantificación de la ¡;dllaci6n, recursos hl.Jl\lnos y ma-
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teriales, y en fin todo ac;p.lello qua nos p.iede pro¡:orcionar eleirentos 

para realizar un estudio previo, a fin de anq:>liar el procedimiento ~ 

reo:::meWable en la zona de qUe se trate, p.ies no todas la~eas ~ 

teoor el m.isro trato, adclnSB de.be efecb.larse una necesar1'.s.ima e 11Tpres

cind:ihle coordinaci6n oon las otras instituciones, tanto de carácter ~ 

blico, privado, caro social, que ticroan en conjunto, a elevar el nivel 

de vida del canpsino por tredio de la sequridad social aoorde a la ~O! 

ma Agraria Integral. 

3.- Finan::.t.amiento de la Seguridad Social aten:Uendo a la integraci6n 

de la Jefonna Agraria. 

Respectx> a las fuentes de financiamiento o las formas del c6Tp.lto de -

las ootizaciooos o aportaciones a los reg1Jrenes de seguridad social -

para la pd:>laci6n rural, se observa que el sist:am. m4s extendido y ro

mln es la det.ernú.naci6n de las cuotas o ai:xrtaciones con bue en loa -

salarios devet'C}Gl:ios por los trabajadores. Un an!l.iais m!.e a faido de 

las ca.racter1'..sticas de e.ste sist:am., indica que es de JMyor aplicabil.! 

dad en el caso de trabajaó:>res aqr!colas o aqropecuarios de car4cter

pennanente o semi.fijo y nuy especialltente oonstituye una forfl1!l adecua

da del c:órp.¡to de ootizaciones en el caso de explotaciones agdoolas -

estructuradas en form:i de plantaciones o en general, para aquellas ~ 

plotaciores agropecuarias mb organizadas que llevan un cxmtrol indi

vidua.! de sus trabajaó:>res y de los salarios pagados, (10) 
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Este rrétodo tiene particulares ventajas en el caso citado anteriomen

te, r:ero ror el contrario presenta rrúltiples e irrq:ortantes prd:ilanas -

cuaroo se trata de trabajadores eventuales o estacionales y tmrbi~ -

cuando se trata de explotaciones agro[X!Cual"ias, en clonde oo existe pr2_ 

pianente un control individual de los trabajacbres. 

Un xmtodo de detm:minaci6n de aportaciones o cotizaciones t:arrbi!ID bas

tante difundido, consiste en la fijaci6n dentro de las zonas rurales -

de un salario ~co que se determina en raz6n al ingreso praoodio

anual. Este sis~ se aplica fW'darrentalrrente en el caso de los tra

baja.OOres agr!colas inde¡:endientes que se encuentran carprerxlidos en el 

art!culo 12 de la ley del Seguro Social. 

Para los trabajadores estacionales y eventuales del cmipo las cuotas -

se cubren con base a un sistema mixto de acuercb con el área de culti

vo y las tareas que son recesarias, oon las que se determina el neitero 

de jornadas requeridas para cada cultivo y cada explotaci6n. 

Para los trabajadores cañeros , CUD.lquiera que sea su naturaleza, las-

010tas o aportaciones se cubren oon base en el valor de la producci6n, 

excepto en lo que se refiere a los trabajadores aóalariados ~ 

tes al servicio de los productores de caña y de los ingenios , los que 

OJbren sus cuotas de acuerdo oon sus salarios. 
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Ios forrlos rtás .llrportantes del Instituto ~icano del seguro Social pa

ra extender sus servicios a la poblaci6n c81T¡Je8ina, provienen de la a~ 

mulaci6n de las reseIVas tknicas de loa seguros de pensiones, tanto de 

origen profesional caro no profesional. 

La inversi6n de estos fordos se canaliza en orden de .llrportancia, en pr.!_ 

ner tármino, hacia la oonstrucci6n de unidades mMioo hospitalarias, que 

son reoosarias para el otorgamiento de loa servicios de los seguros de -

enfe.rnedad y accidentes¡ en segurxkl tétmino, casi caro regla general ha

cia la inversi6n en valores guhernane.ntales, y en tercer lugar en otras -

obras de in~s social caro la construcci6n de unidades habitacionales,

que signi.f ican 11 la vez fUcntes que reditllan eoor6nicanente las tasas -

establiec.:í&J;, cxxro niveles de rendimiento, dentro de las iidecuadas coiñi

ciones de seguridad y liquidez. (11) 

En lo que se refiere a los porcientos y al inp:>rte miSl!O de las cotizacio 

oos por ranas de seguro, existe r:aturalmente una deperdencia directa de -

dichos i.n¡x>rt.es oon el conjunto de prestaciones o beneficios que propor

cionen un sistera de seguridad social y tarrbi~ el importe de las cotiza

ciones est! deteITni.n\do, especial.mente en el rarro de los seguros de inVa

lidez, vejez y muerte, por el propio sistm.a de finan::iamiento. 

En la rama de enferroodades generales y maternidad, los porcientos de coti

zaci6n referidos al salario oscilan entre el 9 y el 10% coro en el caso de 

~co, pa!s que ~a un sistema CC11pUlsivo de seguridad social en el rre-
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dio rural. 

En l·~ico la perioricidad del pago de las ap:>rtaciones es b.1.mestralT 

El control de :J.nspccci6n de las rccau:laciones se realiza a base del

sistem:i de insp:x:ci6n directa de lo.<> cent.ros de trabajo , con el fin 

de corn:borar los datos rcp:>rtados ¡::or las anpresas. 

I:X!l ~n de la situación e.le la cxtensi6n de la seguridad social al 

rrodio rural qoo debe cali.ficarse roro incipiente en nuestro pa!s, a

s! caio del ex.áiron de los diferentes sistemas o rrecanis:roe de finan

ciamiento existente, se px.'de concluir , roro un solo p:>stulado el ~ 

cho de que, salvo aplicaciones esr..e:::!ficas a sectores m.!s organizados 

de la ¡:d:ll.uciái rural, en t6rmi.ros generales, los recursos y la capa

cidad contributiva de dicha p:iblaci6n tanto en lo que se refiere a -

loo productos de trabajo OJrrO a los productos de las explotaciones a

grcp:cuarias, hasta el rrarento, son inSUficientes para satisfacer p:>r 

s! misims las necesidades de financiamiento, por lo que ser!a reco-

rrendable que el Instituto !·~caro del Seguro SXial con bases en lo

prescrito en el Artículo 237 de la ley de la materia en coordinaci6n

dirccta con el Ejec.utivo Federal y previos los estudios minuciosos de 

los casos es¡:;ecíficos, (zonas rurales determinadas) se les declarasen 

sujetos de solidaridad social lo cual vendría a resolver en nu:ho el

proolem:i del financiamiento de la seguridad social en el canp:i. 
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El esquana general de la oc:onanfo de la p:i>laci6n rural, implica que 

por su bajo nivel de irqreso, por los bajos precios que se obtieoon

en los nnrcados de las materias pril1\'ls agropecuarias, (X)t' la ~cnica 

deficiente de explotaci6n y por la falta de capacidad de ronsurro de

la propia poblaci6n, as! caro otros problams cx:m.ines caro lo son la 

falta de vías de cx:mmicaci6n para el acceso de prodoctos agropecua

rios a centros de rons\JlO, la ecoronfa del trabajador agrfrola y de

las explotaciones agrq.iecuarias en general, todo ello los incapacita 

para proveer los recursos que se requerirían para el sosl:enimiento,

aún, en alguros caoos del nás clmental esquem:i de prestaciones de -

seguridad social. A pesar de que la ley del 15 de diciarbre 1965 -

carga a la anprcsa uri:xul.1 la oontri00ci6n estatal a efectos de ªUll'e:l2 

tar los recursos del GOOieroo para dedicarlos al increrrcnto del Se

guro Social rural, en aianto a trabajudores por cuenta propia, hasta 

el nnronto, sigue sieroo para el Estado una carga ncy pesada el se

guir sosteniendo casi en su totalidad las prestaciones del Seguro 52 

cial para lo ¡:d:ilaci6n campesina si debe pensarse seriarrente en ~ 

car la fornu ros édecuada de que se implante el sistema de solidari

dad nacional, rrcd:iante el cual se logren las transferencias que per

mitan el sostenimiento de los existes de las prestaciones de seguridad 

social al sector rural,canal:izfuxlolo hacia otros sectores de la ¡::d;>l! 

ci6n y de las actividades ero.rñnicas de nayor ingreso. 
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4.- la realidad del Seguro Social Ejidal en la ley de 1973. 

las prestacionc!sociales que otorga el r6g:Lrren del Seguro Social a sus 

derochohabientes son los siguientes: 

l. Imparte prarocioncs de orientaci6n ocupacional para j6vems y adul

tos (tx:mbres y mujeres), tanto a derechohabientes oaro a ¡x:iblaci6n no 

anparada a fin de incxlrp:irarlos de irojor forrM a la actividad product;!_ 

va. 

2. Se inparten cursos toorico-pr<ictioos a los derecrohabientes y po-

blaci6n é.llp:'U"ada en cuanto a los siguientes oficios, artes y cx:inocimien, 

tos; técnico irrlustrial, (rrodinica, electricidad, dibujo 1.rrlustrial, so!_ 

dadura, carpinteda , tapicerfo, pintura y acabados Wustriales, rrecArl! 
ca aut:arovil!stic.a), arteSill11as (cerlimica, vj.drio, rrosaico, mlldera, rre

tal etc.); clarestica (oocina, dietética, corte y confccci6n , tejidos,

bordados , dea:1raci6n); est6ticas (danza, mlsica, pintura, escultura,

teatro, etc.) Se otorga ca¡:ucitaci6n rr&tica y pararrédica en distintas -

especialidndes de la rredicina, as! caro se ilrparten corocirnientos sobre

se;¡uridad social, al igual que se oooceden becas para servidores del In

stitut.o. Se coonta oon una escuela de enfenreras para forrrar esta espe

cialización en la necesidoo institucional. Dentro de las diversas uni

dOOes de Bienestar Social Fooliar y habitacionales funcionan escuelas -

de enseñanza primaria en coordi.naci6n con la Secretada de E.ducaci6n P!1 
blica., para los hijos de los asegurados y para la alfabetizaci6n de".. a

dultos. 
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J. En determ:i.nados Centros de J'odiestrill'l\iento y Capacitaci6n, funcio

nan bolsas de trabajo ron el fin de coadyuvar a resolver el prcblctM

del desenpleo. 

4. Se realizan prarocioncs de carácter m_ático-social ~anto a pri

iooros auxilios, educaci6n materno-infantil, higiene y S6]Uridad en el

trabajo, y se farent.a el trabajo so:::ial voluntario para labores espe

cificas en campañas y misiones da saneamiento del iredio y rrejoramiento 

de las cxm.midades. El redioo familiar tiende a mantener la salu:l de

los asegurados y beneficiarios que se le han asignacb. Se :imparten -

cursos de prcvensi6n a los accidentes y enfenoodades profesionales de

las can1.Siones que este respecto acttian en el centro del trabajo • -

Se llevan CllllP<"lñas de prevensi.6n pen1ientes al diagn&:tioo precoz de -

determinadas enferncdadcs, y pira asegurar la profilaxis de las enfer

rredades transmisibles, as1 caro para cx:rrbatir o erradicar enfenreda

des endl'micas y epidtmicas. A estos efectos existe un departanento de 

rredicina preventiva que colabora ron la Secretaria de Salubridad. Se -

editan folletos de 11~iclas preventivas en determinadas actividades Lr 

borales. 

5. El Departmtento de Riesgos Profesionales e Invalidez, realiza Pl.'E 

rrociones de rehabilitación profesional y f1sica y dota a los in:lividoos 

de aparatos de pr6tesis y ortopedia. 
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G. Las varias Unidades de servicios sociales ¡:oseen inStalaciones 

para el rrejor aprovechamiento del tierr(X) libre del trabajador, ta-

les caro carrpos deportivos, piscinas, gimnasios, pnrques para jU&- -

gos infantiles, salas de teatro y cine, bibliotecas, salones de jtl!! -

tas ¡:ura actos c1vioos y culturales. El :r.nstituto cuenta oon un --

centro vacacional (üaxtepec), para prestar servicios de recreo, di! -

tracx::i6n y descanso, de que pueden hacer uso no s6lo los asegurados -

y sus familiares, sino el µlblioo en general, oonstru!do en una arrplla 

~ canpastre, que cuenta oon alojami.ento y restaurante y varios rre

dios de recreo, Cdlr(X>S de de¡:ort.c, albercas, etc. 

7. El Instituto est.1 obligacb a otorgar los servicios psiqui4t..ricos y 

psiool6gioos necesarios a los hijos ele los asegurados, lo cual aatisl! 

ce inicialJrent.e en sus unidades clínicas en cuanto a exploraci6n y dias_ 

oostioo y o..iaOOo el caso lo requiere paga su roepitalizac16n en unida-

des S\lbrogadas. 

a. Se cuenta oon guarder!as Wantiles en las que se atiende, almienta 

educa y se da asistencia náiica y dental a los hijos de las madres a~ 

radas. Las ma~s que asisten a los Centros de Bienestar Scx::ial y Serv! 
cios Sociales.pueden hacer u.so del local de estancia infantil. 

9. En los distintos cen~s de Blerestar SOcial y Unidades Habitaciona

les se dictan cursos de civisro y de conocirrJ.e.nto de la ley del Seguro 

Social. 
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En las oficinas de la InsUtuci6n acta.a un Servicio de !Elaciones P11 

blicas que orienta a los derechohabientes en el rrejor uso de la tra

mitaci6n de sus derechos y obligaciones. El Instituto ha editack:> un 

folleto de ilustraciones 1\:iraninado "Las Prestaciones Sociales en la 

5eguridad Social Integral" • 

10. El Instituto ¡:or nniio de la i.nversi6n de parte de sus capitales 

de reserva, construye unidades de habitaci6n y servicios sociales pa

ra sus aseguracbs, en los que ae disfruta ro s61o de las ventajas ha

bitacionales de vivieroa c6roda sana y ecorlm1ca sino de los servicios 

sociales oonplemmtarios. 

11. El Instituto cuenta oon un nareroso grup:> de trabajadores socia

les debid.anente capacitados en la funci6n de la seguridad social, el

cual intervieoo en nuchos de los servicios sociales antes enunciados. 

(12). 

Las prestaciores sociales antes ennurreradas que no son todas las que 2. 

torga el INstituto l>t!xicano del Seguro Social de acuerdo a los progra

·mas elaborados en el maroo de la ley del Seguro Social de 1973, son és-

tas las que disfruta plenanente el trabajador urbaoo, ya que ¡:or lo que 

ooncierne al trabajack:>r del C<IT\X>• prilrerairente en las !reas rurales oo 

se han instalado los Centros de Bienestar Social Rural ni otros ssnej"!! 

t.es, en segundo lugar la población carrpesina que a la fecha esU :in:or

p:>rada al Pl'igim:m del Sa;lW."O &>cial debido a que su labor habitual es de 
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las 6 de la nafuma a 6 de la tarde, no tiene timq:>o materialrrente

para dedicarse a esas actividades sociales de bienestar y se;¡uridad, 

en tercer lugar el grado de incultura que por lo general tiene la -

clase cantiesina, lo hace que ignore que tiene derecro a esas presta

ciones so:::ialcs. 

Por lo que se refic.re a los servicios OOdicos asistenciales en efecto 

el Institllto l-bdcano del Seguro Scx::.ial en las ci\XUw:les de mayor dens.!_ 

dad de p::hlacioo ha instalado flamantes cl1nicas y hospitales, a las -

que dificilJrente llega la poblacioo rural, tanto ~ la lejan1a del -

lugar en que vive, caro (Xlr el desconocimiento de sus derechos y m..tY -

¡;rincipalnente al hecho de que todos ellos en gran nr.iero siguen la -

oostllttbre de sus ancestros de curarse tor a1 solos a base de curas ca

seras cxm hier:ba.s y dErl\is irqredientes a su alcance. 

Visto lo anterior podBTOS afirnar que los bereficios del Seguro Social 

hao.ta la <Jente del camp::> son ncy relativos en virtud de las causas an

tes aootadas, lXll' lo tanto insisti.tros en q.le tanto el Instituto l-ÉXiC! 

oo del Seguro Social a:m:> preferenterente la Secretada de la ~onna

Jqraria deberán intensificar ~s para orientar a nuestra gente del 

canpo acerca de la ronveniencia de estar dentro de los beneficios del -

Seguro Social. 

Ia ley del Seguro Social 1973 con respecto a las oorrliciones y rrodalida

des de aseguramiento e ejidatarios, caruneros y pe:peños propietarios en 
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su Artlculo 211 dice lo,!i.guiente: " Las corrliciones y nodalidades de 

aseguramiento de los sujetos a que se refiere esta secci6n, en los l.!:!, 

gares dorrle opera el ~:irnen chligat.orio para los trabajadores del -

eanp:> , ser!n los siguientes: 

I. El ¡ngo de las cuotas ser! por bitoo.stre o siclos aqr!oolas ldela!! 

• II. El seguro de enfetnedades y maternidad e6lo oc:ritnnded las pres-

taciooes en especie, di~ la parte proporcional a subaidioa 

de las cootas oorrespondientes1 

III.La pensioo de vejez, ast caro la de v100ez, orfandad y de asoenli8!! 

tes en caso de lltJerte del asegurado, se ot.orqar4n en los ~ esta

blecicbs en el capitulo oorreflEX)lldiente de esta ley. 

IV. En ca.so de nuerte de los asegura&:>s, se pagar& preferentesoonte a sus 

familiares derecOOhabientes, o bien a la persona que elCh:1ba el acta de -

defun::i.6n y los originales de los docunent.os que acreditan los qastoe -

de f~al, una cantidad ro neoor de $ 1,000.- (tN Mn. PF.500), si se re~ 

nen los requisit.os establecicbs para el disfrute de esta pensi6n, en los 

t&minos oons.iqn!d)s en el capitulo oarrespon!iente al seguro de enf~ 

· dades y maternidad. 

v. Tendd.n derecoo a la aten:i6.n n6:lica en caso de riesqos de trabajo. 

(13) 
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1.- La evoluci6n del prcblerra de la tierra desde los aztecas has

ta la fecha, a trav~s del estudio de la leqislaci6n vigente en di-

ferentes perto:los hist6rioos , nos lleva a una oonclusi6n: la p~ 

piedad agraria evolocion6 sdJre las bases de una desigualdad absol~ 

ta. Es irdldable que el problma agrario se desarrolla en foona -

clara durante la U:>lonia, y por tanto al con.surro.rse la irrleperoen

cia ~ste se encontraba perfectarrente definido. 

2.- Cl::rm resultado de la Inlepen1encia , les fUe otorgado a los f!! 

dios la igualdad ante la ley, igualdad que oo lo!!!:benef ici6 de in

tmdiato p:irque los ci>lig6 a participar cmo individuos, en una lucha 

para la cual oo estaban prep:i.rados. Pero el carrpesi.ro se refu:;i6 -

tds de su carunidad trldicional, para elloo .indestructible, en cua:l 

to ten!a cx:m base la propiOOad ook.>ctiva de la tierra. Desgraci~ 

riente, al darsele a las leyes de de.sisrortizaci6n un carácter general, 

para lograr la circulaci6n y fraccionamiento de la iglesia, se hizo-

extensiva a las propiedades de loa txieblos .ind!genas. 

3.- La organizaci6n agrtcola predaninante en ~oo en el año de 1910 

no era el pequeño p.ieblo sioo la gran propiedad: la hacieri!a. Esta -

gran unidad agr1oola ha dado al pa!s una de 8us rrás peculiares cara~ 

r1sticas ;(ha creado alguros prci>lemlS que son fumanentales. Las ~ 

cierdas con sus vastas superficies, administraci6n centralizada, su '12, 

minio p:ilttioo y social, oonvirti6 a ~ioo en un país de oontraste: -

el hacendado y el pe6n. 
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4.- En el irov:l.miento a.tnBdo de 1910 , Emiliaoo Zapata surge caro a· 

pSstol insd:xlrnable de las loohas agrarias, d&ndole as! a la Psvolu

ci6n el oontenido que la caracteriza y la eicpresi6n de libertad eco

n&ú.ca que necesitaba para superar el estadio del rrovjmierito nermen 
te pol!tioo. 

5.- La estructura de la tenencia de la tierra creada hasta hoy por -

la refotma agraria ro es totahnente satisfactoria. En nuestro oorr::ee 
to no esta aGn cx:n:::lu!da1 falta t:odav1A un gran tnlC:h:> ¡;or andar, -

por rr&s que se haya avanzado m.x:ho en au aapecto mfa viable que es el 

reparto de la.a tierras, nuy pooo se ha hecOO por lograr la ~ 

cia eoor6nica de nuestra gente de C51ll0• Eat:& sique CXl'l'O hace 30 años 

atr&a en su aspecto cultural y t.aén.íco. 

6.- Para hacer rea.lid.ad la Aefomia lv]rar1A Integral cxrro aupcnlll'OS d! 

be ser , crearos que es ne::iesario que se debe 1:rpllsar la creaci&i de

ejidos aqr!cola :trdustriales, ganaderos forestales , pesqueros , tur!!_ 

ticoa y la creaci6n de otras irdustriaa ejidales, ya que oon ello se -

generan recursos eccdrnicos a los ejidos lo que es oonaecuencia de que 

·eleven su nivel eoon&nioo, eocial y cultural. 

7.- Se establece en !étiex> el Instituto Mexic&X> del Seguro Social, -

caio Wla verdadera oorq.ú.sta d!la IeJoluci6n Mexicana, que tiene catO

f.1.nalidad la de hacer lleqar la seguridad social a todos los sectores

incluy6ilose claro est:! el ~.ino que es el mis desmrptrado. 
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a.- El Derecho del Trabajo y el Derecho Agrario, la asistencia, pre

vensi6n general y el Seguro Social, surgen unidos , tendientes a X'll!, 

lizar caro único objetivo, el roojoramiento y el progreso de ?6<1oo, 

9. - En nuestros timp:>s el Seguro Sccial es la forma ~ adelantada 

y sistemtizada para alcanzar el ideal de la SEgUridad social, sin -

anbargo no delxm:>s olvidar a todas las series de actividades di.recta 

o irdirectarrente interesadas a lograrlas. 

10.- El ser hunano , desde que existe, ha iniciado una lucha consta:!!, 

te centra la naturaleza para danirorla, ast ocrro contra sus sanejan

tes y contra el mimo para valerse. Medio .100.im..""Utible para loqrar

estos fines, lo constituye la seguridad social. 

11.- I.é1 neforma Agraria debe ateroer totalidad de los prd>lemas y ~ 

lucieres que afectan a los irdividu:>s que habitan en el agro, adn a -

pesar de los intrincaó:>s que resulten. De ah1 la inp)rt.ancia de ocu

parse de los problenas. de la seguridad social. 

u.- La extensión de la seguridad s:x:ial al &!bito rural crea prcbl!_ 

mas especiales, a los que se deben aplicarse soluciores especiales. 

Las que oo se p..iecierl intentar irdependienterrente pero siar(lre de ªelle! 

do a cada problma y relacionárilolo con el desarrollo del pa!s. 



., .• 

201 

13.- Los problanas de financiamiento que presenta la ext:ensi6n del 

Sequro Social ~lio rural, ponen a prueba para todos los BSWltos

la solidaridad nacion.-11 y la agilidad de la adninistrac16n ~lica. 

14.- ~ protegerse al catqJesiro, prop:>rcion.IDiole los seguros -

que efectivaroonte le son de utilidad y más re::esarios. 

15.- Cbnsidero que hacen falta disposiciooos legales nás espec!ficas, 

m!s cx:rrpletas, para lograr una rrejor extensi6n del seguro social al

carlp) y esperar ncjorcs resultados de la miSM, ya que los actuales

dej an nu::ho que desear. 

16.- Para el rrejor fWlcionaliiento~:~!al Seguro Social en el ccrrp:>,la -

aportaci6n del Estado, debe ser un poco rrayor que la aportaci6n de -

los e<cnpesiros e irla dianinuyen:b poco a poco, segful se vaya ele-

van:h el nivel ec:on6nioo de 4!stos, pero sin dejar que se dejen de ! 

portar aunque ooa una rn!rúm:l parte, a fin de que el sistana los pro

teja, lo sienten suyo. 
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