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11 INTRODL.CCTUN " 

La cxpanf_-. ir5n dcmoqn5Sicu 8n nu(~tro pais ha traído 

consir,jo unu cimpliu ~¡arna du prnblrn1u:,;: conlrovorsl.as en la t~ 

noncie de le t.lnrra, pm;;o!:..iunc!.i al rnt1r')un clü la ley, vivien
dus 8!:,co:>a!:-, y en rento:> ele co1HJ.Lc:Lnnc~;, mínimos do decoro 1 cr~ 

ciente m~peculación do la l:ierra, de:;tmrdamü!nto incontrola
do do la poblacir5i1 y cncorecimJcnl:o u inc:;ufü:iencia de serv.!_ 
cios pLílJlicos, condicione::.; que atribuyan el camino a nur;:stro 

pueblo, en ::;u do~.;ou el:.::· alcanzar la justicia social. 

Todos loE~ pro!J) a1:a::-; anteriores son el resultado 

del abamiono en que '.>O ho mantenido el campo en México, pues 
los n:::cursas Bcont~rn:icrn3 qul! en mucho~; casos debieran desti-
narse al agro, Sfl han uti 1izado para re~>0lver problemas de -

la~¡ !Jtt:l.ndl:-:?5 urbe~"', 

Es inju~1to e inhumano que lo pBrsona que ha consa
grado toda su vida al trabajo, a prestar un servicio ele uti
lidBtl general, se r::ncw:mtre en los postreros años de su vida 
en situación ele tener quo i.mplorar la caridad pública para -
podEw subsistir, Pero no FY> solo la vejez la única situación 
que puc.>de aquejar al campesino, ~3ino que (;n plena juventud -
puede quedar privado de enorqías para laborar y, por lo tan
to, no poder proporcionar a los hijos, esposa o padres lo n!::. 
cesaría par'a hacer frente a las Pxigencifü; Lle la vida, deja~ 
do a aquellos sere!:> queridos en la indigencia a.bso luta. 

Estudiar los medios para evitar y en su caso reso_± 
ver estas si tuacíon~ lamentub1 es en que el campesino fre- -
cuentemente se encuertra, es uno de los principales objeti
vos de Ja seguridad social. 

El papel de la seguriciad social radica fundamental 



X 

mente en protegor, ganrntizar y acrecentar la capacidad de -
ganancia del t:rubajwJor mE~diante disposicioneg legales que -
amparan ~:;u cstc1b1.1Jcjad económico., social y lo concerniente a 
ln prot:c3cción dF.J su salud. 

En el usrrncto económico, a la población asegurada

s e le conceden prestaciones en especie y en dinero, as! como 
también se le conceden a lo~> benoficiarios. Estas prestar.:io 
nes dentro de la tócnica actuarial y financiera se hallan 
condicionadas u las rcmunen:1ciones de los trabajadores, sea
cual fuere su denominoción. 

La función do la ugricul tura dentro ele la economía 

do un pais va adquiriendo un inusitado interés, debido a que 
la economía se va planificando, dando lugar al desarrollo 

econ6mico, en el cual la agricultura cumple un papel muy im
portante, pormi tiendo du esto manera que la pol1tica vuelque 
todos sus esfuerzos en proteger a esta rama de la economía -

y, por lo tanta, lo poli ti ca socia 1 y la seguridad social no 
pueden quedar relegados a un plan secundario. 

Todos lo;; inte9rantes de la familia pasan a ~>er s~ 

jetos de los prog:rarnas y beneficios de la seguridad social,
fortaleciéndose con ello la unidad fami1.ifü· y la confianza -

que debe privar en este núcleo en relaciór1 con la vida de la 
sociedad, pues la salud, el bienes ta!' y la seguridad se con
vierten en poderoso e~; tírnulo r;En'a la acción creadora de esta 

comunidad, que constituye e] factor básico de la conforma- -
ci6n nacional. 

La prevención es otro factor rnuy interesante, pue~ 
to que repre'.:1enta el esfuerzo a rE:.>alizar pera prepararse con 
tra Ias adversidades de la vida. 
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La itlea de lu senuridad ~;uciaJ al cmnpesino, no es 
un acta ele cHridad pri veda, ni de bcnoficioncia pública, si
no tie justicia social, cfo ahí ln prütoccirjn de las clamn 
r~conóndcanH.'inl:o débiles, la~> qur: !30lamenb~ t:lcnon como rnedio
de Guhnistcncia el esci:wo producto cJu :.;u trabajo. 

En ol presente trabajo nos ocuparnos do los probJc
mas que aquejan a los cwnpe3j nos y sw; rami lias como son: la 
educación, salud, crédito, vivienda, alimentación, tiendas,
etc. 

Todos os tw.; pn:Jbl ttnas deben e~1 tudiar<3e y, para co:::i. 

tru:rrestarlos, realL~ar pro9remas de trabajo, ya sea por mo
dio del Instituto Mexicano del Seguro Social o logrando que
se realicen, un forma coordinada con el Instituto, por otros 
organismo~; de cartfotor púUico o privado, pero unidos con el 
mismo fin: el bienestar du1 campe:üno y ~;u familia. 

La inquü3tud !:;abre estm'; graves problemas dan paso 

al estudio que presentamos a ccntinuaci6n, 

• 



CAPITULO I 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 

a) . - aJf\CEF' TO DE SEGURIDAD SOCIAL • 

Históricamente, ol dBrecho social surge en una et!! 
pa de la cívi1:ización, condtcionoda por la industria e impu.!_ 
sada por la ciencia rnoclerna y los urandos descubrimientos de 
nuestro siglo. 

El derecho social no conoce individuos, por~>onas -
particularmente consideradfü>, sino grupmi: putrones y traba
jadores, obrero;:> y empleac1os, campesinos, j6venes o adultos, 
necm.dtados, anciano~;; y Emformos. E'.> un dere:::ho igualador de 

las naturales rlesigualdade:> y nivelador de las desproporcio
nes que exísb}n entre la~> personas, Ein dorde la igualdad de
ja de ser un punto de partí.da del derecho, para convertirse
en meta o aspiración del onJen juricl:lco. Casi siempre, de- -
trtfo cfo cada relación jurídica privada, ;Jsoma en el derecho
social un interesado: la colectividad. 

Debe :;cñalf.lr~;o también la tendencia o la publici-
dad './ univer!?:;cüidéld y, muchos veces, corre~:;pondc a movimien
tos sociales pm·fc:ctarncn te caracterizados. 

Este derecho tiene como fundamentos rectores al 
hombre, la inl:egración social y la justicia social, aplica-
bles tanto nacional, como ::iupranacionalmonte. 

cmJCEF'TO DE OEnECHO SOCIAL: 

"E1 derecho social es una ordenación de la sacie-
dad en función de una inte~1raci6n dinámica, teológicamente -
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dirigida a la obtención del mayor bienr~é:1 tEir' soc:lal 1 do las -
personas y do los pueblos, nwdianto J.a justici11 '.30cial 11 • ( 1) 

F:'.l ~~urgirniento de un der1;Jcho socia 1, coloca a la -

comun:idod C'll posibilidad octiva de obl:onor una convivencia -
armónica y nient:a la~3 base~¡ definitiva~> paro su pmyecci6n 
en fÜ ámbito de un porvenir pr~rmanenl:!~ de paz y de concordia, 
pilares esencialco; de 1a seuuridl.111 ~rncial. 

COf\JCEPTrf> DE SEfJURIOAD SDCI/\L: 

La Tercero Conferencia Inturemericana de Seguridad 
Social, en marzo fü~ 1951, señaló: 

11 la se~¡uridad social nace de realidades sociales y 

de necesidades económicas del individuo y se traduce en una

unidad universal de protección bio-'.Jocio-econ6mica 11 • 

El doctor Francisco José Martoni dice: 

11 la se~Juridad social es ~Jinónirno de bienestar, de
salud, de ocupación adecuada y segura, de amparo contra to-
dos los infortunios y prevención 1'. ( 2) 

Allen nos dice: 

"la acción del estudio dirigido a garantizar a las 

( 1) El Derecho Social y lo Seguridad Social Integral. De Feo. 

González Díaz Lombardo. Textos Universitarios. México. -
1973. Págs: 49t 50, 51. 

(2) Francisco José Martord., Seguro Social obligatorio, Bue-

nos Aires, 1951, p. 17 
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clesos ccon6micaniento débiles o socialmente necesitadas a un 
ni vcl cln v:l.da oclccundo y dt)cormm, en liberación de la mise

ria, Ja "in:rnhibridad, la enf'ermodad, el desamparo, la igno-
ranc;io y !n inr2quitativa distribución dol ingreso nacional". 
( :3) 

PE!rez Laríero nas señala: 

"la seguridad social eE;, la decisión ciGI la socie-
cjad por alcanzar en cada pur~blo, una vida digna, libre, sob~ 
rana, una p1:1z ~H:igura, croada y fortalecida por el va lar del
propio esfuerzo en cada hombre, dentro de la Justicia social, 
que asegure una 8fectiva distribución do los bienes materia
les y cu] tura le:.>, que en oiU bermficio ha croado la humani- -
dad".(4) 

Jellinck on su Teoría General del Estado la conci-
be como: 

"la asociución de un pueblo, poseedora de una per
sonalidad juridi.ca ~3obcrano. que de un modCJ sistemt1tico y Ce!2_ 
tralizadcir, val) énclo~;e de rnedios exteriores, favorece los i!2_ 
tereses solidarios, inclividuale:;, nacionales )l humanos, en -
la dirección cl1;i uno evolución prosp~enivo y com'L:in". (5) 

El doctor Julio Flu~il:os, experto c'!n esta materia ex 

presa: 

( 3) Allen E. , Principios Generales de Seguros, Fondo de Cul

tura Económica, México, 19::i5. 

( L1) Pérez Lañero J. , Socic>dad y Seguridad Social, Madrid, Re
vista Iberoamericana de Seguro Social, 19~:i4. 

(5) ,Jellinek J., Teoría General del Estado, p., 38. 
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"la seguridad sociEü presenta dos caracter!sticas
fundamentalro 1 una en extonsión nn el sentido clo qu€-~ debe 
abarcar B 1a totalidad de la población y otra de mejoramien
to, on ol :::;ontido do cubrir todo~• los riesgo:> y proporcionar 
prr~stacionoD sub~;tanciales, E~ficeces y :;uficientes para el -

mantenimi.rn1to clel nivel de vicia, alcanzado durante el perio
do ;, acti vidad 11 , 

Lucio Mendieta y Núr'i1::z opina: 

"la seguridod ~;ocial e.5 una empresa aún no defini
tivamente lograda, está en comJtante evolución. El sociólogo 
tiene que ajustarse al ritmo de su desenvolvimiento estudian 
do sus nuevos aspectos, sus nuEruas instituciones".(6) 

El doctor Francisco Gonzált:z D:Iaz. Lomban1o nos di-
ce: 

ºla Sl;)!juridad sod.al e~¡ una clisciplina autónoma 
del derecho social, Bn ciorde 5H integran los esfuerzos del -
Estado, el de los particulares y el de lm> E~d:ados entre ~•í, 
a fin ele orgmd.ZB.r óiU actuación panJ la m.'ll;isfacción plena -

de las necesidades y el 1ogro del mayor bienestar social in
tegral y la felic:í.cjac] de~ uno~> y d1.; otro~; 1 en un arden de ju;! 

ticia social y diunidacl humana". (7) 

La Segudclad Social nn la Decla1,1ción Universal de 

( 6) Mendi eta y l'Júr1 ez Lucio 1 In traducción a la Sociología de

la SefJUridad Social, p. 48. 

(7) Feo. Gonzélez Díaz Lombardo, El Derecho Social y la Seg~ 
d.dad Social. Integral, Textos Univers1.tarios, México, --
19?3, p. 132. 
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los Dl"3rechos del Hombre, elé.-tborada por la UNESCD y aprobada
el 1o. de d:iciembro do 19''10 en el Pa1ois Chaillot de Paris,
en :Ju~> articulo~• ::i~~ y ;>:i dm~Jm'a: 

roda persona corno inicml:.iro de lo :mciedacl, tiene d~ 
recho a la ~cuuritJnd :mcia1, 11 tono:--' mediante el esfuerzo na 
cional y la coopcrac:i.l5n internacional, habida cuenta entre -· 
la oruanizaci6n y los rr;CLJr~;o: .• tfo coda E~5b:ldo, la <Jatisfac-

ción de los d oroclm'..>, económico'.;, !mci.al e:> y cultura le~:;, in
disp ensabl e~3 en el cli:,:·.nrrollo du su personalidad. 

E~;tn duclaracü'ln r>c: complemnnh1 con el articulo 25 
quo t1ice: 

Toda pm':mno tiene derecho a un nivel de vida ade

cuado que lo a~.;egure, trnl como a su ramilia, la salud y bie
nes ter y en especia1 la alimentación, el vestido, la vivien
da, la osistmicia médica y los servicios sociales necesarios, 
Tiene derecho asi mismo a los seguros en el caso de desem- -
pleo, enfermedad, invalirlez, viudez, vejez y otros casos de
pérd:l.da de medios do subsistencia por circunstancias indepe.c!_ 
dientes de su voluntad. La maternidad y la infancia, tienen 
derc-cho a los culdados y asistencia especial. Todos los ni
ños nacidos de rmitrimonio o fuera de matrimonio tienen dere 
cho a igual protección social. (o) 

En resumen, podemos decir que la seguridad social, 
a lo menos en la fa~ie actual comprende en su contenido múl-
tiples si uní ficados, según criterios o puntos de vista, como 
una acción o función principal del Estado, como una garantía 
social, como un principio pol:!tico y corno un principio econ6 
mico. 

( 8) Ob • cit. p • 125. 
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b) . - ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

El protüorna de lo inseguridad De ha tratado de re
solver dL"?Scle tiempoG muy romot:ot>, con J Oó> medios y en la me
dida correspondiente a la evolución ~rncial do cada época. 

En el siglo XIX la ponnanente u inso.Lisfecha noce
sidad de seguridad s>e hizo 1n¡j~; upremianto nl i.nven tar:.lo 1a -
máquina de vapor y aplicarse a le. industriu -1705- inicidnd!:! 
se asi lo que se ha llamado la ore de 1a "rnnquinización". 
Aparecen l~ntonces la~; urandcs concentracione~; humanas en po

blacionet> y ciudadc~!J, ~>Urgienr.lo lo~:; centros fabriles con las 
siguientes con!1ecuencias !:mcinlro: por una parte, las conti_!2 
gencias que ~'º encuentra :>ujoto el Lrauajndor con mot:ivo de
sus labore~1 son cada dio rnás gro.ves, ya que Bl manojo de las 
grandes máquinas lo colocan ante una situación clo constani:e
peJ.igro de accidentes¡ por la otra, las aglomeraciones de -
grandes núclBo:c; t :umanos fJn zonfü> reducidas e insalubres au-
mentan los indicf:S cfo morbilidad, ueneralizándose la~; enfer
medades y propiciánt.losf3 la~> nrondm:; 1?p:idernins; por úl\.:irno, -
el mayor conocimiento y el trato cun~;i;ant8 cJc los trabajado

res entro sí., 1us muove a unlficarsB y orf)anizarse para exi
gir mejores condiciones laborale::-J y unn mci~; eficaz protec- -
ción contra ln inseguridad. Así, en e~> ta etapa histórica, -
la urgencia de ~:;atisfacer la necosidad tfo E:ií3FJUridad se acrB
cienta y surgen por primera vez on Alnmania los sistemas de

segums sociales, en 10B2. ( 9) 

En México 1 la necesidad de implantar lo~; seguros -
sociales, se expresaba ya en los programfü.> de los precurso-

res de la Revolución Mexicana, aún cuando la concepción de -

(9) Boletín de Información cluridica, I.M.S. S., Marzo-Abril -· 
1974, No. 6, México, p. 10. CIESS 
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los seguros f:iocinlos no tuv:tera una configuración preci:".;a on 
las masas populurc:J tlu aquello::> d1a~;, y s.ln umbarno, ni pod~ 
mos ofinnrtl' quu 1a InsLitud.ón cnnsi:->tía ya una o:::>pin:ición -

y auténtico anhelo de le población trabajadora. 

Tan es así, que el Const:i tuyonto de Querótaro en -
1916 y 191'7, c1ió forma leoal o e~;as a~ipiraciones, en la frac 

ción XXIX del Artículo 1~23 de la Corn:;titucit~n, quu a la le-
tra decía: "Se con~>idt;,ra de utilidud social ol establecimien 
to dF: cajEL> de seguros popularcc;, ele invi:üidez, de vida 1 de

ceseción involuntario dd t~rabajo, dt:: accidentes y de otroG
con firiu:~ análogos, por lo cua1, tanto el gobierno Federal -
como el de cBCJa estado, cJoberán fomentar la organización de
instituciones de c'.;ta ínc1ole, pera definir e inculcar la pr~ 
visión social". 

nesul ta cur.io:.w ,;eí'ialar en esa redacción del texto 
Com->ti tucional, no permitía la formación de una ley que fue
ra eficaz y práctica, ya que limitaba la acción, tanto del -
gobierno federal corno la tje los diferentes estados de la fe
deraci6n, dedi.cánclolos a fomE::ntar la organización de las 11~ 
madas ca jos de seguros populares, y quizás ésta sea la expl! 
cación del porqué durante lm; uobiernos del General Alvaro -
Obregón y después del General Plutarco E1ias Calle~i, se rea
lizaron, sin éxito, diversos estudios, y se rorrnularon va- -
rios anteproyl:ctos de iniciativas de ley, para crear el seg~ 
ro social r~n México. 

Pero esos anteproyectos se toparon con esa limita
ci6n constitucional y, evidentemente, el obstáculo que plan
teaba el texto original resultó,· insalvable, corno para supe
rarlo a través de la redacción de una ley. Sin embargo sub
sistía la necesidad imperiosa de que se hiciera realidad la
aspireci6n consagrada en la Constitución, y por esta razón,-
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durante el gobierno del Licr3nciutio Emíl:lo Portes Gil, el Co!2 
greso do la Unión considoró y aprobó la reforma a le ci l:ada
f:raccir5n XXIX dol /\rticu1o 1;.1J Consti tucianal, reforma que -

fue pu!Jl:i.cacla nn el Ditirio Oficial el 6 de !'..H~ptiembro tin - -
1929. El texto de esi:a n:ifonna decía lo !3ÍfJLiiente: "Se con 
sidera dr:? utilidad pública la expcrJición de la ley del ~Jegu
ro social y ella cornprerx:lenl lo.s m~guros do invalidez, de vi 
da, de cesación involuntario del trabajo, de enfermedadt)S y
accidcntes, y otras con finm> análogos". 

El texto de es La reforma mostraba dos ventajas es
peciales sobre el texto rcdactéldo por el Constituyente de 
Qucrétaro. Una de o::>af:> vFJnt:ajas, radicaba en que con la re
forma realizada, ~><:~ penni tfo así la redacción de una ley que 
respondiera a un auténtico concr:;pto de 5e9uridad social, o -
sea, que quedaba ya descartada la idea anacrónica ele las mu
tuE.Jlidadc:s y de las pequuríns cajas de~ prevención, que fue un 
hecf 10 histórico nacido en las propias agrupaciones de traba
jadores, pero que ev'idunl:emonte tenían un radio de acción 
muy límitedo. la segunda ventaja de esta reForma Constituci~ 
nal, radicó en la federalización de 1.a legislación sobre los 
seguros sociales, o se:.Y:t, que permite e:..itablecer el seguro so 
cii'tl con e1 carácter de obligatorio. 

En 193El, el Presidente dEl la Flepúbli.ca, Lázaro Car 
denas envió a lar:; Cámaras un proyecto de Ley de Seguros So-
ciales, que aprobaban los riesgos de enfonnedades no profe-
sionales, accidentes de trabajo, maternidad, vejez e invali
dez y desocupación involunt:aria. Se proponía la creación del 
Instituto Nacional de Soguros SocialerJ, en el cual estarían
representados los trabajadores con los patrones y el Estado. 
Las cuotas para el sostenfr1irmlo do la institución serian 
aportados por los patronos y el Poder Ejocutivo Federal. ( 10) 

( 10) Boleti.n de Información Jurídica, I.M.S.S., Julio-Agosto 
1973 México, No.2. ps. 19 y siguientes. CIESS. 
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Siendo ministro del Trabajo y Provisión Social, el 

Licenciado Ignacio García Tollez, en ol oobinrno del General 
Manuel Avila Camacho, se crl~Ó en die! 1a SccrGtaría el Oepart~ 
rnento de Suuur'O!:l Sociales y '.>e proscnt:ó ante la ofictna In-

ternu.ciono1 del Trabajo y ante la Conrurencü.1 Inturamericona 
de Seuuriclad Social celebrada c::in Santiaqo do Chilo en 1942,
un proyecto do Ley llamarlo Carcfo Tóllez, que fuo calificado 
de completo, extenso y moderado por las concepcione:3 en que
St?- basó y porque !:;u campo tln spll.cacü5n se extendía particu
lannentf~ al conjunto tlr3 loG tratJajador~J económiL:amente inde 
pendientes '.:1in mirnr n la profesión y al salario. 

Esle proyecto fue sancionado por las Cámaras y - -

transformado en Ley el 19 de enero de 194:1, fecha de su pu-
blicación en el Diorio Ofü.:ial dn Ju Federación. En curnpli-
miento del Artículo 1~1 Transitorio c!e la Ley, el 15 de Mayo
del mismo aílo se publicó el Decreto del Poder Ejecutivo de -
la Federación, irnplantando los Seuuros Obligatorios previsto 
en el Distrito Federal, a parl:ir del 1o. de Enero de 1944 
Se procedió dr::é:;de luego a la primera afiliación de las empr!::_ 

sas y de los trabajadores sujetos a la obligación del asegu
ramiento, con Hjusb: a las prescripcione:; del reglamento de
inscripción. 

Importantes han sido las reformas a, la Ley, segdn
Oecreto publicado en el Diario Oficial con fecha 31 de di- -
ciembre de 1947, 28 de febrero de 1949, 31 de diciembre de -
1956, 31 de diciembre de 19'.:.19, 29 de diciembre de 1965 y 31-
de diciembre de 1971 a iniciativa del Presidente Luis Echev~ 
rria. Una radical y substancial reforma, a iniciativa del 
propio Presidente, es la del 26 de febrero de 19'73 (Diario -
Oficial del 12 de marzo del mismo arío) que entrñ en vigor el 
10. de abril. ( 11) 

( 11) DL cit. p. 150. 
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En términos generales, tales reformas han consist.!_ 
do en un aumento cualitativo y cuantitativo de las prestaci~ 
nes otonmc1as a los beneficiarios, así como mnjor redacción
en el articulac1o y la oxtons:ir5n del ::;erJuro social al campm.>i 
nado. ( 1:!) 

e) . - LA SEGUHIOl\0 SOCIAL COMO ur·~ DEflECHO DE CLASE CAMPE 

SINA. 

La seguridad social, parte de la baso base corno 
una garantía social, y as en esto aspecto la decisión de la
sociudad para alcanzur c"n cada pueblo, una vida diqna, libre 
y ~:;oberana ¡ una paz sugura, creada y fortalecida por el va-
lar del Dropio esfuerzo en cada hombre dentro de una justi-
cia f:;ocial, que a::.;egure una erect:lva dü5tribución de bienes
matPriales y culturales, que en su Lloneficio ha creado la hu 
manidac~. ( í3) 

En la lucha que ha sosi;c3niclo la institución de la.
seguridad social, para arraigarse, desarrollarse, conservar
se y preservar~;e, en ~'u tarea de alcanzar lo'.3 rná~> altm1 niv~ 
les de metas de la justicia social, estos objetivos no pue-
den encontrar, ni pueden pla~3ma1·sc con mayor ve:n::lad en la 
realidad social, que a través du la extensión de los benefi
cios de la institución en ravor ele la [)oblación curnpesina, -
que es la que más requiere y rnás necesita cii:3 ésta para el 
mantenimiento de la paz social y d arraiuo de la~, insti tu--

( 12) Olivera Taro J., Manual de Derecho Administrativo, Edi 
torial Porrúa, S. A. , M~xico 1967, p. 247 y sigui en-
tes. 

( 13) Gaona J., Introducción al Fstudio del Derecho Social, -
Editorial Cultura, México 1951 p, 15. 
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ciones democráticas. (14) 

Protouienciu a 1os l:rabajadores del campo, es como
rcu.ln11'rlh_· ·;e co11:.:;q¡uirá dar impuh.>o y expansión a la agricu,1 

turn. [•: pdr¿1 o~; tos grupos eviclentemunte dt1siguales que se

plantea el problema del desart'ollo, cnn un impnrativo a re-
solver t5in demora, porque loG ~Jrupos nwrginnlc~; (+) no ~e r~ 
signan ya a la espero indefinida y hon inuresaclo al campo de 
la acción, conscianto de su fuerza y do la justicia de su 
cau~;;a. Y puu<s t:o que son loG Lrahujadorus clel f\gro 1os que 

consti tuyr:n p:recü;amonto eG \:os nrupo~; maruinales re~HJlta ev~ 
dent:o que hay que comenzar con Elllos, la uran obra ele reden
ción social que se propone. 

F'or ello, un mayor conocirniunto de los problemas -
vinculados en el trabajo aorícola adquiere hoy primerisima -
importancia 110 :>o lo en México, s:t no también en América Lati
na, porque 1e aqri cul t:ura es ln base de sustentación econ6m1-_ 

ca de muchos paf se~ y porque su incipiente desarrollo en los 
demás e~; causa de atra~m, rnlsm·:ia y hondo malestar quB se 
traduce, en graves pr'1ri:urllacione~i sociol0.~. De ahí la urge!:! 
cía do buscar lu~• rnec.iios canduncentes a ustimular el mejor -
aprovr3chamiento del :;uelo a travé'..i do las modernas técnicas

agropecuarins; 1.a niecanización de los cu1tivos1 la protec- -
ción biológica y (~conórnica de lar:> trabajadores del campo y -
la elevación cJe su nivel de cultura, procurando a la vez re
sol.vor el gravo problt~a de la propiedad y tenencia de la 

( 14) f3oletfn ele Infonnación Juridica, I.M.S.S. LJulio-Agosto-

1973, No.2 c.r.E.s.s., ps. 21 y 22. 

( +) "Crup0!3 Marginales: ílr. Mendieta y Nuñez, los define -
como aquellos de inferior cultura, sumidos en la pobre
za y en la rutina de los trabajos agotantes 11 • 
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t1erra que es, con frccui:~rx:;:ia lu verdadera raíz del atraso -

¡jp su agricul hn-~\ ~l de 1ns 1monne"' diferencia::; económicas Y
soc1Alos entra las clases. 

Fn el concE:pto de riosgos profesionales, es evide~ 
te que ellos son tan nL11nrffosm> en la aqricul tur-a corno en la
indusi:ria, f'Ol' lo que no es razonable evaluarlos de manm'a -
diferente. La incidencia de 10~1 dr-;más riesgos en la capad-
dad de trabajo y en la economía de lon trabajadores rurales, 
no es mu1ur que entre los ocupante~> de la industria. Así el
de la vejez, con sus dolorosas consecuencias de abandono y -
mh"F!:'Ül, c>e anticipa •::~n 1 o:s medio~;; rLffales por cuanto las 
faenas a9ricr~::!..::::' <:cm más rudas y agotadoras y la vida que ª.:! 
tos l lnvan, e~' por si llena de privaciones. Entro los viejos 
desvalidos finurun lar; pm>ocdores de pequerías parcelas, ins!:!. 
ficir~ril:eó> para alimentar 8 ~•u familia. Los riesgos de enfe!:, 
medad t:.an a~Jravados por lu aparición de la~> P,pidemias debi-
das a las condicione'..> dol medio natural y la falta casi abs~ 
luh-t de auxilios l:erapéuticos 1 por la que la mortalidad es -
allf mayor que en las ciudades. En cuanto al riesgo de deso
cupación, e:-1 innegable que un alto porccmtaje de trabajado-
res sufre do él, si ~-;on asulariados en trabajos de temporada, 
que por su misma naturaleza tiene cortos periodos de dure.--
ci6n, o si son paseadores de pequeílas parcelas (minifundios) 
que demandan pocos días de labor, o carecen por completo de
tierra. 

El campesino sin tierra, el arrendatario o el apar_ 
cero ven agravada su situación con las llame.das "cargas fam!_ 
liares" (nacimiento de hijos, su educación y sostenimiento -
hasta que alcancen la odud de trabaja-:~ y producir), que exc~ 
den casi siempre su capacidad económica y pueden sumirlo en
la miseria si no cuenta con la regularidad de un ingresa se-
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ouro. ( 15) 

Así se llei:Ja a la conclusión de que las fronteras
entr~1 la acti viciad de los agricul tares o campesinos y la de
los obreros del.ion desaparecer, ya que una y otra actividad-
requiero de una protecci6n similar y, en todo caso, eficaz -
para alcanzar el objetivo común de una elevación sustancial
en los niveles de vida de la población trabajadora. Y por-
que no hay ni puede haber sistema que garantice verdadero 
progreso, ~d no proporciona las oportunidades para que se 
afirme la d1.gnidad de la persona, que es fundamento de nues
tra civilización. 

(15) Revista de Estudios Agrarios: Tomo VI, ps., 81 y si- -
guientes, Ed. Centro de Investigaciones Agrarias, Méxi
co 1963. 
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CAl:iITULD II 

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUAJ SOCIAL. 

E1 Seouro Social en México 1 !:rn estab1ece como una
verdade:ra ccinquista de la Revolución Mnxicnna y fundamental
mente como un medio do ayuda n la cla::>o trabajadora, la qwD-

para vivh· solo cuenta con su f:!sfuerzo personal, y 
t-:;u condición, no puede proporcior1an>e lo necesario 
rar '.:iu ~-.ituación económica, soc:Lal y cultur·al. 

que por -
Para meio 

'-'-

Con funda01p11 to en lo dispuesto por la Cons ti tuci6n, 
t:Ü ar!:íc:ulo octavo l:ranf1itorio dn la Ley General de Socieda
des de fJO¡JUrtJS, 81 ~\1~) de la Luy rederal del Trabajo y el 22 
del cap:rtulo uel t:rabajo y prrNisir5n !:>acial del Segundo Plan 

Sexenal, el Poder Ejecu 1'.ivo cre6 la Ley del Seuuro Social~ 1) 

La fracción XX IX cle1 ar'ticulo 1~!3 Constitucional, -
afirma cete~;_iór::.carnlmte, la expedición de la Ley del Seguro -
Social se considora do ut1Udad p(iblica. 

La iniciativa do Loy del Senuro Social de 1942, 
fue duramonte combatida por inhJ:r·uses po1iticos y econ6micas 
tanto durante la uLapa de estudios qua precodi6 a su envío -
al CongreGo de la Unión, como aún después r..Je que fue promul
gada y ordi:mada su publicación por el Poder Ejecutivo Fede-

ral. Pero lo interesante eé:> señalar, que la lns titución en -
México, nació en medio de restiscencias e incompresiones, Y
que la vida de la institución ha re~rnntido constantemente 
los embates originados por intere:ies económicos equivocados, 

( 1) Francisco Gonzá1oz Oiaz Lombardo 1 El Derecho Social y la 
Seguridad Social Integral, Textos Universitarios, México 

1973, p. 149. 
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1 por mera ignorancia, pero que afortunadamente, la bondad -
.:lel mismo sis terna, la generosa doctrinu humanista en que se
inspi:ra, '.3U valor como instrumento dr: ju.sl;lcia .'3ocial, su v:;: 
lidez como arma para lograr una mnjor distribución del ingre . -
so, la uti lided que n.ipre~ienta para conrigurar y estructurar 
un orden 5Dcial rn1:.fr; equilibrado así como 10~3 servicios y - -

pres tacionE?s que proporciona a los soc toros ma yori tario::i de
la pablnci6n, ha hecho po~dtJlt:'? quo el Seguro Social se comE!_ 
lide y extienda cada vez máb, en toda la gama do ::>u acción -
benéf:i..cE1 y protcc tora, ha;_; te alcanzar a los ::;ectores econ6rn! 
cemente má:; débiles, y que tal extensión no ~;n he rJe inte- -
l"!'Umpi:r, ~•ir·CJ l1aste lourar la total protección por parl;e cie
esta institución a toda la población do México. 

La Institución ele Se9u:ridad Social satisface nece
sidades apremian l:e::; de las clasen económicamente más débiles, 
que forman la mayoría de la población clel país 1 así como el
hecho de qun c~;ta instil:ución e:~ factor preponderante y dec!_ 
sivo en el crecimi.ent:o econt'.irnico de México, tanto para dar -
satis facción a eses nocc:':,idades, como d. hecho de que al C0!2 

tribuir a la elevación de los nivele::> clEJ vida de la pobla- -
ción crea nuev!;l:; necm>idades y ésta l:rasc:i.enden en el desa 
rro1lo del país. 

Lo!> Seguros Sociales son medios ele protecci6n con
tra la inseguridad social, es decir, son medios para prote-
ger la salud dü los trabajadores y paro remediar o compensar 
lo~:; nocivos efc~ctos económicos derivados de la enfermedad, -
del accidente de trabajo de la invalidez, de la cesantía y -

de la muerte. 

El Sequro Social, es un sistema técnico ya que se
sustenta en principios matemáticos y en conocimientos esta-
dísticos, esto permite establecer lo frecuencia con que se -
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realizan los riesuo1,; qLJe so deben rernedi<ir o compensar y 1 
por lo tanto, lo:; rocurso~• de que SE! dobe disponer para sa-
tis facer lo~::,. 

Su financ:i.amiC?nto se obtiene a través de las apor
tac:lonss r1e 1m; mbmo~3 ~}ectorcs internsados on la protección 
del individuo: el trabajador bcnoficiario del servicio, el -
empl"i~sarío y el Estado. P01° e1J o, tü seguro social es una -
expresión de solirla:ridad coluc ti va y se convierte on un ef·'i
caz mecanismo do i.:ran:3 fn'enciu. de recursos, ya que los bene
ficiarios ¡;¡portan clu acunnJb con sus inorc:;os y rocibHn con.
form8 n ~oU!~ nc>ce~3iliorle: .. 

Pm' :.:;u or·iJcn histórico, por las nDcesidades que -
han prr,~:¡3ndido sat:i.~:;facer y por la obl:i.nada contribución de
lo~; beneficiarios al sh1l:erna, lo~; sanuro'> ~;ociale~.1 son esqu!::_ 
rna'.~ de protección func!omcrd'.almentu lf:Lc:;r:ñados y conceb:!.das en 

beneficio de Jo~; tra!Jajadore~; e,nalariados. (2) 

E1 Jn'.:>t:i tu1;o ti e.ne como características prlmordia-
1f:is: r:;er un oruan1 rnr10 dc5ccc:ntralizado, creado con personali
dad jut'idica, propia, con domicilio en la ciudad de México -
y patrimonio propio oara la prest:ac.ión de un servicio públi
co de carácter nuciunal en lo~> l:érminos que establece la - -

ley. 

El articulo 2o. de la nueva Ley de 1973, tiene por 
finalidad qa ran tizar 11 e1 ders>eho humano a la salud, la asis
tencia médica, la protección de los medio:> de subsistencia y 

los servicios sociale~.'i necesario'; para el bienestar indivi-
dual y colee ti vo11 • 

(2) Boletín de Infonnación <Jurídica, IMSS, Marzo-Abril 1974, 
No. 6, México, p. 11, C.I.E.S.S. 



En cuanto a esta Lay, vigente u partir del 1o. de
Jril de 19?3, U.enu como objetivo[.; fumfamt~nta1es los de: 

a. - Ampl:ior 10~1 nonnc.1'.i de mrnuuremionto prlra prot~ 

ger e un mayor númt::JrD de mexicanos¡ 

b. - Abrir las posi.LiiJ.idadm1 para que nuevos secto
res do la población so incorporen, por la vía voluntaria, al 
ré9imen del So9urn Socia1 Ob1iqatorlo; 

e. - Mejorar las pros tacionos axis tenl::es e introdu-
cir otras¡ 

d.- Crf:ar un cuarto ramo del Snuuro Obligatorio, -
el de Guardm-.Ias Infantiles para hijo:3 de asogurndas, y¡ 

e. - tJl.:oruar !>ervicios médicos a grupos profundame.:::;. 
te marginado~>, H 1:rav6~; de la.s servicios de solidaridad so-
cial. 

ORGANISMO DESCCf'i f PALIZADO. 

El Iri:.:d;i tuto Mexicano del Seguro Social, como ya -
maní fes tamos ard::nrionnfmte, es un organismo descontralizado
porque ofrece al re~5pecto ventajas considffcables, entre las
que se encuentran: 

a) . - Una mayor pn.:>paraci6n técnica en sus elemen-

tos directivos surgida de la especialización. 

b) .- Os.>fTlocracia efectiva en la organización del 
mismo, pues permite directs.men te a los intere 

sados en su funcionamiento, intervenir en su
manejo, 
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e).- A1:rae donativos de los particulares que, est! 
rán seguros de quo con los mismos, se incre-
mentará ol servicio al que los destinan, sin
peligro de confundirse con los fondos públi--
cos. 

d).- C inspira una mayor confianza a los indivi- -
duos, objeto del servicio. 

PATRIMONIO PnDPIO. 

El Instituto Mexicano del SDguro Social tiene pa-
trirnonio propio, constituido ~:;egún el artículo 242 de la Ley 
por: 

I.- Las cuoto~• !::! cargo ffo los patrones, trabajado
res y demáB sujetos qw! ~,.cñala la ley, asi co
mo la contribución clel Es l:ado, 

II.- Los intereses, alquileres, rentas, rendimien
tos, utilidades y fruto~:; de cualquier clase, -
que produzcan su~; bic:ne~1; 

III. - Las donacioneD, hers:ncias, legados, m1bsidios
y adjudicaciones que se hagan a su favor¡ y 

IV. - Cualesquiera otros ingresos que le señalen las 
leyes y reglamentos. 

Las cuotas deben pagar:::;e semanalmente y tienen ca
rácter fiscal. La Ley estable 1a preferencia del crédito del 
Instituto sobre cualquier otro, a excepción hecha del fiscal 
y del trabajador. ( 3) 

(3) Ob. cit. p. 153. 
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INVERSION DE RESERVAS. 

El Artículo 259 de la Ley, deja establecido que 
las rt1sm'vas .so invert:h~n cm las mejores condiciones de se
guridar!, renclimi.ento y 1iquicloz, 

El Articulo 263 nos dice: 

Las reservas '..:;e :invo:rt:irán: 

I..- Hasta un ochenta y cinca por ciento en la ad-
qulsici6n, con:..>trucción o financiamiento de 
hm>pitales 1 sanatorios, clínicas 1 guarderías -
infanti le:-;, almacenrn;, farmacias, laboratorios, 
centro~;> t1o convalm:;com::la, centros de seguri-
dad social y demás muobles t:-J inmuebles para 
los fines de la ir1r:>t:l tución; 

II.- Hasta un diez por ciento en bonos o titulas 
emitidos por el Gobierno r· edm·al, Estados 1 Di:!_ 

tritu Federal, Municipio·:., i:cLituciones naci:?_ 

nale3 de crédito o entidades encargadas del m~ 
nejo dt~ servicios público'.:;, siempre que se su
jete a lo dispuesto en eJ. arf;iculo siguiente. 

Los remanentes disponibles paru inversión, podrán
destinarse a préstamos hipot:ecarios, en anticipos de pensio
nes y en accidentes, bonos o títulos de instituciones nacio
nales de crédito o sociedades mexicanas, y sin que en ningún 
caso esta última inversión exceda del cinco por ciento total 
de las reservas. 

El Articulo 264 nos dice: 
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Los bonos o titulas a que '.38 refiere el articulo -
anterior, deberán estar garantizados con la afectación del -
fideicoml'.Jo Lle alguna contribución suficiente para el servi
cio de :,;us intereses y amortización o por participación de -
impuestos federales. En los emitidos por el Gobierno Federal 
o por instituciones nacionales ele crédito, bastará con que -
se hall1~n al corriente t=on sus servicio5, 

PEliSDr'IY\LIDAD JUílIOICA rmr:rA. 

El ordenamionto legal de referencia, da personali
dad jurídica propia al organismo de que se trota, esto es, -
tiene facultades paro contratar y celebrar toda clase de ac
tos jur:i'.dicoo_;. 

Ahora bien, comu organi:Jrno descentralizado, la in~ 
titución es una persona moral, dentro de las que señala el -
articLJlo 25 fracción II del Código Civil para el Distrito y
Terri torios federales que dice: "son personaói morales: las -
demás corporaciones de carácter público reconocidas por la -
ley". El Código Civil en su articLÜO 26 e;:;tablece: "Las per
sonas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean -
necesarios para realizar el objeto de su institución11 • Por
último el articulo 27 deJ. Código mencionado deja asentado, -
"que las personas morale<; obran y se obligan por medio de 6r 
ganas que las :representan". 

Fif\~NCIAMIENTO. 

El financiamiento general o la magnitud de las 
fuentes de lo~:. recurso~:; totales canalizados a las Institucio 
nes de Seguridad Social depende de factm,es, tanto de tipo -
interno, corno externo. 
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Los de orden interno se refieren en primer lugar a 
la o:q_1anización de lo~> sistanas cie :l~ c;cguridad ~:;acial, en -
cuanto a 1as relaciones exi~>tentes entro la fl~>tructura y sus 
funciones jurídicas, administrativas, o bien, al arado de 
coordinación entro Jan diversas instituciones o regímenes 
que PlJedfm coexistir en un paí~L En la medida en que se lo-
gran relacione~• má~i adocuadas, ~>e obsm·van mayores realize-
ciones a nivel operativo en lfü1 finanzas de la seguridad ~m
cia l. También se consideran facLon~;:; do tipo interno, el mé 

todo de cobertura (se comprc11do total o parcialmente la!::; ca~ 
t:inoencias que afecb:in al aseuurado y su.s dependientes), y : 

de las políticas adoptado:; en cuanto a la ex tensión geográfi 
ca (sectores predominante~:; urbanos y la proporción ele su pr~ 
tecci.ón a poblaciones rurales) . Las rJOlHicas adoptadas en: 
cuanto a cotrnr\:ura y expan:Jión oeonráfica indudablc--n1ente es
tarían basadw:; en lo:; conceptos, lllE!toclolonia y programas es
pecificas adoptmJry; pFJra los si~;ternas de seguridad social, -
de acuerdo con el grado de desarrollo alcanzado por los mis
mos, 

Entre los factores que e~.;tán on rBlación al gn.1do

de desarrollo que EiO encuentra cada país, 10~1 méls significa
tivos son los que se derivan de la estructura de los proce-
sos productivos, rm la intensidad de utilización ele mano de
obra en los mismos y en 1os niveles de retribución estableci 
dos por rama de actividad económica amparada. 

METOOOS DE Fil~ANCJN,mJJTO. 

El\JFEF!MEDAOES Y MATERl\JIOAO: 

En la cobertura del seguro de enfermedades, las 
primas se estiman de manera que cubran los gastas de las - -
prestaciones durante un año, así como los costos administra
tivos y las erogaciones destinadas a compensar el curso des-



favorable del rJrnwrrnllo de ciertos fenómeno~; (epidemias, 
crfrds t:;conóm:iccr;, etc.) . 
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La Exposición de Motivo~; de la Ley del Seguro So-
cial de YJ'73 no~> dice "c)n cuanto a lBfl pre:d:acione.s económi
cas ele~ este ramo, ln iniciativa reduce a cLratro el número do 
semanas cotizadas que ~38 requieran para obtonor los sub~>i--
dioo por incapacidad temporal para el trabajo. Para los ase
gurados temporalo::1 o evrml:ualu~> '.HJ establece un período de -
espera do ~;;eis cot:izac:ionm.i ~rnrnonal8'J dentro de los cuatro -
mesc~s anted.ores a la unfermedad. 

Se extiGntle a ~)~! semana$, en lugar de 26, la pró-
rroga al asegurado que continúe enfomo después de un año de 
tratamiento para ~H3gLdr rocibiendo servicios médicos. Esta -
disposición favorece a los asor1urado~; que no cumplen el pe-
ríodo de espera roquorido para tener derecho a la pensi6n de 
invalidoz y se amplía al enfermo la posibilidad de recuperar 
la. sa1ud y la capacidad do trabajo. 

La cuantía del sub~:ddio al asegurado hospitaliza-
do que no tiene beneficiar::i.os se eleva en la iniciativa del-
50 al 100%. De e:.;ta manera el asugurado recibirá integro el
subsidio en todm; lo[> casos". 

El Artículo 113 rle la Ley expresa: 

Los recursos necesarios para cuL1rir las prestacio
nes y lo'.:i gastos adrninistrati vos del seguro de enfemedades
Y maternidad, se obtendrán de lm; cuotas que estén obligados 
a cubrir los patrones y los trabajadores o demás sujetos y -

de la contribución que corresponda al Estado". 

Se elimina la obligación de lof; pensionados de pa-
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uar la cuota del ~.iegum de Enfermedades y maternidad para ·-
r.lisfrul;ar de lo~; prostacionns rolat:i.va::¡. 

r~on lÜ propó~3i to r.lc proteger adocunciarnonte a la ma 
dro h'EltJajadara, so tiüJparm que cuando no puoda otorgarse -
el subsidio por maternidad, por no llenar~.; e 10~3 requisitos, -
quedará a cargo del patrón el pago del ~cialario integro. 

Cuando la l'ccha ri. joda por lo~:. médicos de1 Insti t!::_ 
ta no concuc.irde con ol porto, ~:>o cubdrán inb:igramente los -
subsidios cmTesponcU.ontes a lo::> 42 días po!-"Jteriores, desta
cando e la vez que la prolongación d1Jl período de 42 días se 
pauará corno continuación de incapacidad oriuinada por enfer
medad. 

ACCIDENTES Y ENFEFlMEOADES PROFESIONALES: 

Las primas Sl~ calculan de manera que cubran las 

prestaciones a corto plazo, lo que incluye servicio médico,
medicamentos, servicio de hospitalización y rentas por inca
pacidad temporal. Las rentas por incapacidad permanente - -
(parcial o total) y las rentas viudez y orfandad, deben ser
cubiertas por capitales constitutivos, 

La exposición de motivos de la Ley del Seguro So-
cial nos dice: "eliminación del plazo máximo de ?2 semanas-
que señala la Ley actual para disfrutar del subsidio en dine 
ro, el cual se otor-gard al asegurado en tanto no sea dado de 
alta o ;-1e declare su incapacidad permanente, parcial o to- -
tal. 

Aumento en la cuantía de las pensiones por incapa
cidad permanente total. Se mantiene el principio de otorgar 
mayor cuantía a los asegurados de bajo salario, pero se bene 
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ficia también o le~; crrupO'.> ~.>ur orlore~>. Aumento proporcional
en las cuant:ras de las pen:.Jionez:; por ircapHcidad perm11nente
parciol. 

Mejoramiento en la pensión de viudez, elevándose -
del 35 al llCJJ(,. Aplicación cjel dfofrute de la pensión de los 
huérfanos que sr:' encuentran t0Lalmrn1te incapacitados, hasta

su recuperación eliminándmrn el l:tmit:e de vtünticinco años -
que como ndad mt1x:Lma ::.oñala la lny viorn1te. Se instituye, al 
término de la pensión de orfandad, un pago adicional de tres 

mens11tilidmJes de lo fH~rwdt)n correspond:ionte. Arnplic1ci6n de -

los gacd;os de funeral, ytt que en ningún caso la prestación -
~•erá inforior a $ 1,~JCJO.CJO ni cxcf.'3dnrá Lie $ 12,000,00 

/\demá:c> se di:,1prn10 que lo;; pon~.iiones por incapaci-
dad prmnanente, parcial o total con un mínimo del 50'/a de la
incapacicjsd serán aumentadas cada cinco ai'íos para compensar

el deterioro do su poder de compra. El mismo beneficio reci 
ben los t3upervivientes clE~l ao.>egurado. Asimismo consigna el 

sistema en que habrá de apoyarse el cálculo definí tivo para
la d10)tenninación de la prima respectiva, lo que permitirá 
que en relación con e1 rápido de:;;arrollo de la técnica de 
producción, el Instituto, dentro de un equilibrio financiero 
y una distribución justa d(~ pr:i.rnas entre las empresas, cu- -
bran las prestaciones de r~ste segurn". 

El Articulo 77 declara: 

Las prestaciones del Seguro de FUesgos de Trabajo, 

inclusive los capitales constitutivos do las rentas liqui-
das al fin del año y los gastos administrativos, serán cu-
biertos íntegramente por las cuotas que para éste efecto 
aporten los patrones y demás sujetos obligados. 
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El Artículo ?8 dice: 

Las cuotas quo por Seguro de lliesgm1 de Trabajo de 

ban pagar las patrones, ::.c1 determinarán on relación de la 
cuan~ia cfr> la cuota obrero-patronal que la propia empresa en 
tere por el mismo periodo, en f.31 ramo de Invalidoz, vojcz, -
cesantía en edad avanzada y muorte, y con los riesgos inhe-
rentes a la ad:ividad de le ner¡ociación clo que !:W trato, en
los t6rminor:; que establGzca EÜ reglamenl:o rulaLivo, 

El Artíc;ulo 06 nos señala: 

Los capitalern consti l:l1tivos Ge integran con el im
porte de alguna o aJ.gunas ele las !.';iguümtes prestaciones: 

I . - Asistencia médica¡ 

II.- Hospitalización; 

III.- Medicarnento3 y material de curación; 

IV.- Servicios auxiliares de diagnóstico y de trata 
miento; 

V. - Intervenciones quirúrgica:1; 

VI.- í\perato~; de próte::;i'.:, y ortopedias; 

VII.- Gastos de traslado del trabajador accidentado
y pago de viáticos en su caso¡ 

VIII.- Subsidios pagados¡ 

IX.- En su caso, gastos de funeral; 

X. - Indemnizaciones qlobales en susti tuci6n de la
pensi6n, en los términos de la última parte de 
la fracción III del articulo 65 de esta Ley; -
(Artículo 6C:i Fracción III.- Si la valuación d~ 
finitiva de la incapacidad fuese de hasta el -
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15%, se pagará al ascourado, en su.s ti tución ds 
la pensión una indemnización global equivalen
te a cinco anualidades de la pensión que le hu 
biase corrcspont:licio) >' 

XI.- Valor actual de la pensión, que es la cantidad 
calculada a la focha del siniestro y que, in-
vertida en una tasa anual dE:: interés compuesto 
del cinco por cfonto, sea ;,;uficienl:e 1 la can"!::~ 

dad pagada y ::.w~; inturer.>es, para que el benef'! 
ciario di'.;;frute la pensión durante el tienpo -
que tenna derecho a n1la, on la cuantía y con
dicionos aplicables que determina esta Ley, t!?_ 

mando en cuenta las probabilidades de :reactiv!_ 
dad, de muerte y de reingreso al trabajo, asi
corno la edad y Sl?xo dnl pensionado. 

INVALIDEZ Y VEclL1-: 

El Seguro de Inval.idez y Vejez, so basa en el sis
tema de las prima~:; calculadas, :;obre la base de que los ase

gurados aporten a lo!:; sistema~; cJe seguridad social, determi
nadas cantidades, que otorgan el derecho de prestaciones di
feridas a largo plazo y que roquiorrn1 el cumplí.miento de de
terminado requisito de acuerdo con cada legi'.31.ación. 

En esto ramo so introduce un si~>terna de redístribu 
ci6n del inureso, al otornar importantes incrementos en las

pensione'.3 derivadas de salarios bajos y aumentos moderados -
para las que provengan de salario:; más al to::.;. 

Para efecto de la elovación cto la cuantía básica -
de las pensiones y del mejon:rn1ionto de los incrementos anua
les, los asegurados de más bajo'.:> ~:;a.lario:~ con ~{) años de ser 
vicios, alcanzarán a los sesenta y cinco años de edad pensi~ 
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not; equ:ivalentes al 75'/{, rfol ~inlario bfürn do cfHculo, supera!2_ 
do en rorrna substancial ol [J4rfi que, en 10~1 mismas condicio-
nes, obtienen actualmente. 

Para mejorar lo ~>i tuacitSn cconóm:i.ca de los pensio
nados !:.iC introducen nuuva'; wJinnacionL~3 famili<.lros. Una de -
ellas os on favor do la nsposn o concutüna, equivalente al -
1~'iifo de la cuantía dri la pen~;ü'in ¡ otra es lo que con irnporte
igual al 1Cl')~, sn ostallluce on favor dnl pod:rn y ciD la macJre -
del pensionado si depr:"!r1dcn cconcimicarnc;nl;e rJe 61 y 110 t:uviese 

esposa o concubina, ni hijo'.:; con c\crecho o recibirla. 

Asi mismo se otoron ol pl:]n~;ionadu por invalidez, 

VFJjez o cesantía (:n i:~daci cJ.vanzurfo., uno ayuda a~:d.stencial - -
igual al 1~)';ii r.fo 1a pen::.;ió11, cuando 11u Lenua esposa o concu-
bina, ni hijo~j o fü>ccmiientes con derecho. Esta ayuda asis

tencial se reducr.:! a] 10°/u cuando l;unga un a.~3cendiento con de

recho a recibir ac.üunación. 

Estas ayudas y wd.~¡nucione'.:; tiendan a la protec- -
ción del núclE;o famil:L:H' del pen:~ionado, ya que su cuantía -
es proporcional al número de famll io.res a c;u cargo, y repre

~3enta una significativd rnejoria, en vi[;l;a de que una alta 
proporción de los ac;e~1uredor; que las reciben tienen esposa -
e hijos con derecho a las a~ügnaciones. t.'ió.~' aún si no tuvie 
re familiares a su cargo, l:ambión recibirú una ayuda fü>isten 
cial. 

Se dispone que las pensionos serán revisadas cada
cinco años a par tir de su otoq1amie-1to, para incrornon l:arse
en un 1cr}i si su monto fuese inferior al ~_;alario mínimo gene
rel que rija en el Distrito· Federal y un ::,°/a ~>i n~sultara su

perior. 

Dentro de las innovacione::> de la L.ey del Segura So 
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cial penni tiró. qua, en la casi totalidad de lm; casos, el 
asegurado qun ha :C'ufrido un riesgo de trabajo percibirá pen
sión por incapacidad pomanontB quo tuviere o íntegramente -
también 1a que le corr(~sponda por invalidez, vejez o cesan-
tia en eclad avanzada . 

E1 Articulo 137 declara: 

La vejez da derecho al asegurado al otorgamiento -
de las siguientes prestacionm:;: 

I.- Pensión; 

II.- Asistencia médica; 

III.- AsignacionP..s familiares; y 

IV. - Ayuda a~ü ~iturcial. 

El Articulo 120 nrn;; dice que para que la invalidez 
se debe reunir las sirJUiuntm:J condiciones: 

I.- Que el asegurado se hallo irnponibilitado para
procurarse, median!:e un trabajo proporcionada a su capacidad, 
formación profe: . .iional y ocupación anterior, una remuneración 
al cincuenta por ciento de la remuneración habi t;ual que en -
la misma región reciba un l:rrJbajador sano, do semejante cap! 
cidad, categoría y formación profesional. 

II. ·- Que sea derivada cki una enfermedad o acciden
te no prufecd.onales, o por deft.:.cto::i o agotamiento físico o -
mental, o bien cuando padezca una afección o ~>e encuentre en 
un estado de naturaleza perrnanenl~e quE? le impida trabajar. 

El Articulo 129 nos dice que e1 estado de invali-
dez da derecho al aHegu:rado, al otorgamiento de las siguien-
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tes prentaciones: 

I.- Pen~>ión tomporal o definitiva¡ 

II. - Asistencia médica; 

III. - AsionacioneL3 fami liarn'.::i; y 

DJ. - Ayuda A~>istenciu. 

Artículo 130: Pe~1sión temporal eE:. la que se otorga 
por periodo~; renovable:; al a~Jegurodo, en lm~ casos de exis-
tir posibilirlad de recLperadón para el trabajo, o por cuan
do la continuación de una enfermedad no profesional se date!: 
mine el disfrutn del 5Ubbidio y la enformndad persista. 

Es pr:insi6n definitiva la qua corresponde al estado 

de invalidez que se e~:Jtirna de naturaleza permanente. 

El seguro de cesant:ta en edad avanzada, despué..s de 
haber cumplido 60 años; queda privado de trabajos remunera-
dos, tiene derecho sin que tenga que probar la invalidez, a
una pensión rJc-) vnjez, debiendo justificar ~)00 cotizaciones. 

Tiene derecha al otorgamiento de las siguientes 
prestaciones de acuerdo con el artículo 14/l a: 

I.- Pensión; 

II.- Asistencia médica; 

III. - Asigmciones familiares¡ y 

DJ .- Ayuda esfotencial. 

Articulo 149 dice: 

Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensi.!?_ 
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nado po:r invalidez, vejez o crn:ientía en edad avanzada, el 
Instituto o tornará o ~~w> benGficiat·:los, conforme a lo dis- -
puesto en el presento capHulo la!.'> siguientes prestaciones: 

I.- Pensión de viudez; 

II.- Pensión de orfandad¡ 

III.- Pensión dr~ ascendientes; 

IV. - Ayuda a~'>:l éltenc:ial a la pensionada por viudez, -
en los r::a!•D~.> que lo requiera, de acuerdo con -
el dictamr~n rnMico que al efecto se formule¡ y 

V.- Asistencia médica. 

GUAFUERIAS INFN·ffILES. 

Debido a la creciente participación de la mujer en 
las actividades productivas, resulta irdispensable facilita::: 
le los medios adecuados qLie lo permitan cumplir con su fun-
ci6n laboral sin desatender sus obligaciones maternas. De 
aquí que la i.niciativa agreoue a los ramos tradicionales del
segmu obligatorio el ramo do Guardería!:; para llijos de aseg;: 
radas. 

La prott-:.cción al menor exige que los servicios in
cluyen alimentación, a~rno, cuidado de la salud y educación -
de los hijos de les trabajadoras. 

El establecimiento de gua:rde:rfos para hijos de as!:. 
gun:i.das en todos los municipio•3 dn la Rep1:iblica en los que -
opera el flégímen Obligatorio Urbano. 

Estos servicios no SG encontraban regulados en la
Ley del Seguro Social, por m;te motivo el Instituto Mexicano 
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del Seguro Social, no estaba en condiciones de hacerse cargo 
dn e:3t:a prestación además de que no r.;e contaba con el ingre
so correspondiente para tal fin. 

Con ba:3e en e~>tos antecedentes, el lngislador seg.\: 
ramente estimó necesario incluir los ::..ervicio~; de uuarderías 
infantiles, con un ramo do ~rnriuro, que cubriera el riesgo de 
la mujer trabajadora de no pade:r proporcionar cuidados mater_ 
nalen a sus hijm> en la primerH inferncia, durantu ~>u jornada 
de trabajo y permitiera al In::;ti tuto allegarso a los fordos
para cubrir 1.as on:.igaciones por rmto concl~pto. 

No obstan \;o que on 02. trie to cJenicho, nl servicio -
de gunrderias no corre~:;poritle o la naturaleza jurídica de un 
contrato de ~•cnun.:i, se ha elevado a la cate9oría do éste, -
por disposición de la Ley, en virtud de que la realidad ha -
demostraclo que mucha~> madrm> rnE!Xicanas necesitan trabajar 
para cubrir total o parcialmente los gast;os de alimentación
de sus hijos. nor t!llo era conveniente establecer los me- -
dios que le pennitíera ~5eguir trabajando, sin desatender el
cuidado de sus hijos. 

LaE pre~~ taciones encomendadas ¿1 cuidar y fortale-
cer la salud del nirio, ~;erán proporcionados de conformidad -
con las dispo~üciones que al efecto expida el Consejo Técni
co. 

Estos serv1c:i.o~~ se establecerán en zonas convenien 
tes localizados en relación a los centros de trabajo y de h~ 
bi tación, y funcionarán durante las horas de la jornada de -

trabajo de las madres aseguradas. 

Tendrán derecho a recibir los servicios de guarde
rías los hijos de las trabajadoras, desde la edad de 43 días 



hasta que cumplan C1..'atro años, la prima para su financiamie:::_ 
to será cubierta íntegrarnen to por los patrone~;, correspon- -
diendo al 1ifo dn la cantidad que por salario paguen a todos -
sus trabajadores en efectivo o cuota diaria, con un límite -
superior de diez veces al :;a)ario mínimo general vigente en
el Distrito r:·edPral. 

En éub~ l"'Elmo se eshüili:..><:::e una cort:;c,n·vación de dere 

chas por cuatro ~;Lmiena~; pmd.:oriore:c1 a la fecha en que la ma
dre asegurada hoya sido dada de baja. 

La prima dn1 ·1']~> e.e r::~>tableció un forma general a -
cargo de los patronos, ten~~an o no rnaclreri trabajadoras a su
servicio, en rs.zón, de que ~ü solo cubriera 1<..t prima aque- -
llas quo la errplearan seguramento provocarlan a largo plazo
la desocupación y la no contratac:lón ele estas trabajadoras y 

aquellas mpresas que actualmente las tuvieran, se enco11tra
rian en una situación de dm.wontaja. 

La prima correspondiente a este seguro, será exigi 
da en forma graudal, 3J')~ durante el arío do 1974, 6íJ)~ en 19'7S 
y 100Jb en 19?6, para alcanzar el 1°/o citado. ( 4) 

BASE FINAt'.CIEAA TRIPARTITA: 

La mayoría de lo:; si:'>temas rje ~;eguridad social na

cionales, estatales, o provinciales que tienen una base t::ri
parti ta, son de naturaleza compul'.'.dva, en cumplimiento de la 

( 4) Boletín de Información .JurILlica, LJulio-Agosto de 19731 -

México, No. 2, I.M.S.S., ps. 8,9 y 10. Centro Interameri 
cano de Estudios de Seguridad Social. 
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legislación corruf;pondh1nte. Lo!> variacionB'.3 en la propor-
ción de lon contribuciones tripartí ta~i pueden atribuirse a -
diforente~; :razones; mitre una~; ~;e pueden citar: la diferen
cia de! ;::onas urbanes y rurales, la clar;e d(~ rie~;gos involu-
crados, 1a protección a buneficiurio~'; y algunas otras. 

BASE FillJl\NCIEPA DIP/\RTIT A: 

También pueden ser de lJase financiera bipartita, -
las empresas esta talos o paraestatales y organismos descen-
treJizacios. Lm; sistema:; b:Lpertitas se han inntitui to en ba
se e una contratad.6n colectiva, que establece un régimen de 

seguridad social por un acuerdo sindical con la empresa, o -
la emprü'3a con los trabajadores. 

Una romn especiíica de ct;te :Jistema de financia-
miento t:1::; eJ. caso dE~ lo¡> l::rabajaclon·?'.3 organizaclos en cooper~ 
ti vas o comunalmente con lfü> sociedades de crédito agrícola
y ejidal que, en México, se lia::;a er1 una contribución bipart! 
ta a canJO del E!:;t;ado y do lw:> cooperativas en cuestión. 

CONTl-UEJU:~IIJi~ ESTATAL: 

En México la contribuciún del Estado en el régimen 
tripartita r!.'..'fJresenta la séptima parte de las cuotas obrero
patrona1e~> y en la bipartita el cincuenta por ciento en coo
perativas, veinticinco por ciento en el réuimen cañero y el
doce punto cinco por ciento en el seguro voluntario. 

En los regímenes e lá~iicos del seguro social, el f!_ 
nanciamiento se realiza a trav¡fa do un procedimiento que gra 
va al salario sogún dié;tintos procedimientos (determinando : 
una suma máxima de p en:;epción del salario, que puede ocasio-



na:r que los trabajadores de salarios rn:.fa elnvedos solo coti
cen conformo a deh~rrninado lími le máx_ima) . Uno do las l:en-
drn1cias más reconocidar,; paro ol cumplimiento cio los fimis rE'_ 
distributivos de los '.Jbtrnno.s do :.>oouridad social, es la cie
no fijar un tope máximo al salario qravable. (5) 

SERVICIOS MEDICOS. 

Es evidente que uno dEi los ternas centrales y más -
complejoé; de J.a poli f:ica y la admin:l5 tración de la seguridad 
social es lo relativo a 1.os ~Jerviclo:.; médico~;. Las prestaci2_ 
nes que otorga el .Ir1~.:;ti tul:o Mexicano cJel Sl~guro Social se 
puedo clasificar en dof> hJrandes urupo'.j: 

1. - PHFSTACiíJrJES EN ESPFCTE, en les que queda in-
cluido -l::m1o ol '.';ervicio médico, hn·>roii tal.ario, farmacéutico, -
el:cé+:ura que, por cierto, se otor~1ar1 a todo a~·wgurado o der~ 
chohabientr~, sin considnraci6n cln la cantidad con la que co~ 
trilluya al '...;i:.:;~ma, y 

2.- F'HESTACICJNES EN D:UJEHD, que se otorgan confor
me a grupo du ";eüario a que perl:enezca y, por lo tanto se co 

ti ce. ( 6) 

(5) Organización Iberoamericana de Seguridad Social, V Con-
greso Iberoamericano de Seguridad Social. Mecanismos a~
tualc~> de financiamiento pnra la seguridad social y apli-_ 
cación de los recursos di::.;poni!Jles. Comí t~ F>ermanente I!:!, 

teramericano de Senuridad Social. l3uenos AirBs, Argenti
na. Del 24 al 20 ele Abril de 19?2. Revista I.M.S.S, mayo 

19'72. 
(6) Ob. cit. p. 153. 



Dentro de 1a5 prestaciones m1 dinero tenemos los -
que ~-:;on llamacJos a corto plazo y que Emn los subsidios por:
enfen11edacl1 accidentes dn trabajo, funoralos, matrimonio y -
lactancia. 

Las prestaciones en dinero a largo plazo son las -
pemdone~;; por: VE~jez, cm.>t1ntie en edad avanzeda, invalidez y 

muerte. 

PttYil ampliar y mejorar la calidad de los servicios 
médicos quu utorQan a le población derechohabh:nte, ~>e real?:_ 
zan acl:iv:~dades numi:iroses, dentro do lfü> LlUl3 podemos Geñalar: 

e). - Penetración a la comu11idoc-1 a t:·ravés de progra 
mas b~sic:os de ~rn1ud, con el f:ln de proyecl;ar al hogar los -
benefit:·im-; de la ah:nción médica inteural. 

b).- Las actividades de medicine preventiva se au
menten a fin tie mejorar lE:t salud füdcéi, mental y social de
la población, por mG'C.lio de pre1Jención y tk:!:ección oportuna -
de enfermedacle~;, realiz.anro pro~1r-amas de irHnunL:ación contra 
padecimientos infectocontagiosos tle amplia cobertura nacio-
nal como poliomiell t:Ls, sarampión, ti faldea, tuberculosis, -
tétanos y tasferine. que: ~3e aplican en la presente administra 
ción. 

e). - El programa dt~ plani f'icación familiar volunt! 
ria el cual se extenderá a población abierta, previo dese~ 
llo de 105 planes de capacitación para el personal que mane
jará tan importante prourama. 

d) .- Se da ospecial inte.rés a la enseñanza e inves 
tigación médica, desarrollándose cursos para formación de 



directivo~; de unidades médica~>¡ especia lis tas en medicina f~ 
miliar con prácticas en servicio social suburbano y rural¡ -
cun1os tie actualización para módicos familiares y no familia . -
res dol sbb:ma. En materia de :invrotioación, ésta se reali
za en ni v·~le5 básicos, clínicos, de salud pública y operaciE!_ 
nales. 

A nivel interinsti tucianal se coordinan las accio
nes a través do la Comisión Mixta Coordinadora. 

n). - Se han fortalecido las p.squEJ11as internas de -

las unidadee:. médicas, median te la dos.ignaci6n de coordinado
res do médicou familiarm,, a efeclo dD propiciar una mejor -
comunicación entre la::; aul:oridedHs de las unidades y ol médi 
ca familiar, además de servir de apoyo para mejorar la cali
dad del servicio. 

Se implantó la supBrvisi6n y evaluación médica, c2 
mo elemento du perfeccionamiento de la actividad médica. Se
cre6 el Cuadro D11sico de Equipo Médico y Materiales de Cura
ción como elemc,ni:o nonnativo d€; los equipo~:; que el Instituto 
realiza. ( 7) 

la prestación de los servicios médicos a los dere
chohabientes se realizan a través ele ~ius Clínicas y Hospi ta
les que tiene el Insl:i tuto en toda la nepública y qu8 se cla 
sifican de l.a manera !:dquientH: 

( ... ' l) 

1. - Clinica Hospital Tipo 3. - Se ubican en zonas -

Flevista del Instituto Mexicano del Seguro Social, Julio
de 19?3. ArUculo: Transformación del Seguro Social en -

M~xico, Por el L IC . Carlos Gal voz Betancurt;, 
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que abarcan mG'f10!:l de 25, !.JOO dcrechohabien tes, y comprenden -
medicina rJener'tll, c:trunia dn urgencia, ob~1tetricia y pedia-
tria. 

2.- Clínica Hospital Hpo ~~.-Se ubican en zonas -
que comprendnn de ;?b,000 a tE),000 derechohabientos y abarcan 
cuatro rama!.::; de la medicina: medicina intorna, cirugía, pc-
diatrí.a, gineco-obstetricia y elounas e~>P ccialidatie~~ rnédico
quirúrgicas. 

J. - Clinica Hos[Jital Tipo 1. - Se ubican en zonas -
quH comprenden de /l'.) 1 000 a 1íl0,00D cJerechohubientes y atien
den CLietro rama'.3 de la rnPdicina, aumentando el número de es
pecialidades quirúr~Jicas y quo 9eneralnwnte son más de cin-
co. 

4. - Dentro do lo:. último:; lo uros importantes de t!_ 
po médico cabe snñalur, lo~; lfnsp:i.tole:::, Generales, los Hospi
tales ele E~>pn.::ialidad o E:.>pociaJ.idades, Principales Unidades 
M~dicas, el establecimiento del Hospital de Convalecencia -
del Centro Médica Nacional, así corno la reestructuración de
los Flancos rJe Sangre del Ccintro l.1édico Macional y del Hospi

taJ de la naza. 

Constantemcnto el In:3ti tu to difunde publicaciones
especíalizadas sobre medicina, alguna~) de las cuales sirven
como instructivo. Para mejor conocimiento del especialista -
se cuenta con un boletín médico y con una n~visca médica del 
Instituto. (ti) 

SEFNICIOS SOCIALES. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, además de 

(8) Ob, cit. p. 154. 
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oto:ryar las prn~3tacioncs inherentes a los st1r1urm~ de riesgos 
de trabajo, enfermec1ades, maternidad 1 invalidez, vejez, ce-
santia en edad avanzado, muerte y guarderías paro hijw:; do -
aseguradU!:i, proporciona Servicios Sociales de beneficio ca-
lectivo, que incluye prestaciones y Sl~rvicio~:; de solidaridad 
nacional, encaminados a fomentar la salud y prevenir enferme 
dades y accidentes. 

Estos servicios son de carácter económico porque -
vienen a proporcionar la redbtribuci6n de la riqueza y a 
contribuir a la expansión económica, mediante el mejoramien
to y lfü> condiciones de vida cld trabajador. (9) 

PRESTACIONES SOCIALES. 

la sc!gur'idad '.mcial, como tocia otra política de i.c! 
cremento de la producción y de ln renta nacional que, distr?.:_ 
bu:!da equitativamente, permite rnejorar las condiciones gene
rales de vida, aumentar laf!i oportunidades dB empleo y garan
tizar la obt:onc:ión de mayores ingresoD, bienes y servicios.
La seguridad social debo ser condicionada y aplicada de manE_ 
re. tal, que contribuya al logro de estos fines )' solo alcan
zará pleno éxito cuando dicha política coincida con progra-
mas paralelos de dm»arrollo económico, de suficiente produc
ción de bienes y servicios y de equ:i.libr:l.o en las relaciones 

entre el capital y el trabajo. 

Dentro de los objet:i.vo~'> especificas tenemos: 

1. - A 1a elevación del nivel económico y social de 

( 9) Ooletin de Información ,Jurídica, ,Julio-Agosto ele 1973, -
México ¡,Jo. 2, I.M.S.S., p. 7. Centro Interamericano de -
Estudios de Seguridad Social. 
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la población mexicana concurrc~n diversos y complejos facto-
res. El Gobierno de la flevolución pretende olcnnzn:r para - -
aquulla un mejor nivel de vida a través de una acción conju!:2_ 
ta interin~;titutional, do la que el In~1tituto Mexicano del -
Seguro Social c~1 el principal instr•umGnto. 

;~.-La in\;roducción del renglón de las prestacio-
nes sociales dentro dol régimen de seguridad social mexicano, 
corresponde al roquerirnionl:o de esa poli tica social que tie
ne a contribuir al incremento de los niveles aenerales de vi 
rJa. 

Dentro de los objotivmi generele~; tenemos: 

1. - Contribuir y fomm l:ar lo práctica de normas de 
previsión, prevención y la educación social de los sujetos,
atención ele las prestaciones sociales, pare evitar la ocu- -

rrencia de los rie~;gos que la seguridad social protege. 

2.- Conlribuir a la elevación integral de los nive 
les de vida para r~l bienestar general tle la población nacio
nal, mediante (:?1 otorgamiento de prestaciones sociales indi
viduales, familiare~• o colectiva~1, en área'> urbanas y rura-
les. 

3.- Lograr mediante la educación el mayor aprove-
chamíento y consolidación de los beneficim> y pre~;taciones -
que otorga el Instituto Mexicano rJel Seguro Social, promo'--
viendo el desarrollo de la sE.>guritlad corno medio de bimestar 
colectivo y prosperidad general. 

4.- Abatir directa e indirectarnt:!nte, mediante las
prestaciones sociales, los co:;tos derivado~, de las prestacio 
nes médicas y económicas que proporciona el Instituto Mexica 



40 

no del Seguro Social. (10) 

Laé; prestacionm.:> ~iOCialns, sGrán propor'Cionadas 

por el T<' 1l:ituto mecliant:o prograrnaé; de promoción de salud, -

educación :üniénica, mujoramiento cfo la alimentación, de la
vivienda, irnpuL,o de actividadic:~> cu11.:urale~3, deportiva':>, re
gula:rizac:ión dol estado civil, cun!:ro!; vacacionales y do 
readeptac:i.cín para ol trabajo, md:al•lecimienLo y administra-
ción d<:~ v•.ücttoricE;, y ol:ro:; má'>, ::;iempre que no comprometan
la et icac:in cfo lo'.:.; ':3(;'.l'Vic:io:_; cJo nt'.°?qiml'lll Obli~;ato1··io ni su 
equil:U.Jrio financiero. 

El artículo ;:::6 no~; dico: 11 las prestaciones socia
le~:; '.;un cJe ojorc:LciD discrecional para ul Instituto Mexicano 

del Sequ!-·o Social, t!~ndrt1 corno fuon ':e de financiamiento los

recu:'~m~.3 del ramo de Invdlil!n? 1 vcjtJ::, cesant:Ia en edad ava~ 
zsda y rnLmrte. La asamblea Cr:míJY'a:: •1n~.1almenl:o dC:?terminará -

la es ntidad qut': cieba de~, t:Lriar::;u a cl:i.chas pres l:aciones". 

SEHVJCIUS DE SUL.IDAFlIDAD SOCIAL. 

Los ser\/icios de sol:LdariUad social se proporcion.!! 
rán a los núcleo~, de población, que por su condición económ!_ 
ca, constil:uyan polo'> de mar·s¡inación ru-.cal, sub-urbana y ur
bana, y a los qw! el Ejecutivo Federal determine como suje-
tos similares. 

Cl r,rticulo 235 nos dice: "que los servicios de se, 
lidaridad social corrprenden asistencia médica, farmacéutica-

( 10) Aurora Arrayales, Manual de Pre:'j\:ac:Loncs Sociales, p.4?. 

Centro Interame?~icano de Estudio~> de Seguridad So-

cial. 
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e inclu5:m ha ::;pi talaria" . 

El Instituto e;:;tó facultado p1:tra dictar las bases
e in~;-l:ruc1.:ivos para 11 evnr a cabo éstos servicios, pero en -
todo cww ~;e coordinará con lo Se\~retélrla de Salubridad y 

Ash1tencia y dcrná~; instituciones de ;;alud, para c.;omplementar 
y arnn liar r!~í te servicio. 

Lci expo'.:.iición ¡fo Mo l:i vc1 :5 do la 1 cy del SeoL1ro So-
cial Dn 1o r8l'erento al flnnncium:lento nm:; dice: 11 para que -

el oh:.n'lc1arnierd:o dc;i et:>to::; ~mrvicio~> no vulnm·c el equilibrio
econónd.co clu1 Instituto en dP.trimento de ;;us finalidadr.:5 pr!_ 

mordial(~t:>, se precise que sean rinanc:iadm; por lu Feder'Bc:lón, 
por la propia Insti tucit5r y por 1.os uencf'iciurio;} y que la -
Asamblea Coneral doterminu anualmcnb,~ ul volumen de recurt>as 
que de:.;tinará para t:a1 erccl:o, tomt:indo en cuenta la;:; aporta
cj.one•, que haqa el qolJ:i.erno fetforal. 

Dada la precaria ~::,i l:uacü'1n económica de los su je-
tos a quienes (~'.::.tán do'.:.U.1mcla~.:. e:::d:a'.:; !Yr·esi.:nciones 1 los bene
ficiario::.> podrán contribuir cun apori;acion~)c,, m ofec tivo o -
bien mediante trabajD!3 pt.~r:wnales que pi-esentun en benefic:i.o 
de las comunidadm; en qua tiabi ten". 

Lo referente a las aporb:icione~; de trabajo person~ 
les, tiene una gran importancia porque ostablece una comuni
cación y coo:rdi nación ontre los hatJ:L tan tes de 1.a~'; comunida-
des beneficiadas del ser·vicio, mejorando el nivel de vida "' 
económica. 

LOS SEGUROS SOCIALES. 

SEGURO SOCIAL OBLIGATilRIO: 

De acuerdo con la ley dt:ü Seguro Social obligato--



ria comprende los seguros de: I.- F1ie~>uo'.; de rr'f:ltJajo; II. -E!.2, 
fermedades y Maternidad¡ :CU. - Invalidez, vr~Je,é, cesantía en 
edad avanzada; y IV. -- Guo1·derím1 para hijos dn a•,;c:>ouracia~J. 

n Artículo 1:::: ele! la h~y dice que son SUJETOS de -

aseguramiento clel rénírnen obl:tga torio las ~" :lgulcnt:B'.éi: 

I.- Las personas q:.m '.;n icJrlGu(.mtn.in vinculadas a 
otras por una rclacir)n lie trabajo, cualquiera que sea el ac

to que 11: du oriuen y cualqulora que ~>ca· la rrnrsonalidad jur·f 
dica o la naturaleza económJ.cf;i clol patrón y aún cuando éste, 
en virtud de alnuna lDy Lr:>pocia1, rnj té r2xen lo del pago de im 
puestos o derecho~:;; 

TI, ... L.or.> mianbrus de socicdEidcs cooperativa~• de 

producc.:i6n y de administ::·aci.onc'..J obrmu~; o mixta::•¡ y 

III. - Los ejida tarios, cornuriu1u~::;, colones y peque
ños propietario:~ organizado~:; en grupo solidario, sociedad lo 
cal o unión de crédito, comprendidos en la ley General de 
Crédito Rural. 

TamL1iér1 :mn sujetos de asenurarniento del régimen -
obligatorio, los trabajadores independientes urbanos y rura
les, como artesano~.3, pequefíos propietarios, comel'ciantes, -
profesioni stas libre~:; y similares. El Ejecutivo Federal, a -
propuesta del Instituto, determinará, por decreto, las moda
lidades y fecha de implantación dol Seguro Social en favor -
de los !JU jetos de asenuramíento, m>í como de los trabajado-
res domé.stícor;. (Artículo 13 de la Ley). 

El régirnen d1:;l Se9um Social obligatorio se impla!! 
ta en toda 1a República, a~1í cu:no extender el :::'égimen y ser
vicios en los rnunicíploc.> en c¡uo aún no opera, conforme a las 
condiciones sociales y económica~:; de la~; distintas regiones. 
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SEGURO SOCJAL VCl_UNTAnIO: 

La Exposición clu Motivo~> do la Ley, al referirse a 
la lN(.,LJFPr:JHACION VOl..UNTAllII\ /\L RLGIMEN OD_IGATDllIO dice: 

"constituye una signi ficr.J.tiva innovación, ya que viene a 
croar e1 ma:rco lO(lEl1 necesario p11ra incorporar a1 Sequro So
cial a nurncrosos urupo::.; y persono:"' que ha~;ta la fochn, no 
han podido disfrutar de loo. tJenuficio:.> que ofrece ol sbte-

ma". 

[si:os .·;ujetoD :>cm los que e::¡tán cornprenclidos en ol 

articulo 1e, 219 y 2~~~J do la Ley. 

Artículo 1B.- "Cr1 tanto no ~:ie expidan las decretos 
a que se refiere el articulo 13, los sujetos de aseguramien
to en él c.;omprendidos podrán ser incorporados al régimen". 

ArUculo 219, - "Las per~ioria~:> qun errploan las enti
dades Federa.le'.:;, E:>tatalus o Munícipele.s o lrnJ organismos o
insti i.:uciones descentrulizado~;, que e;3bfo excluidas o no com 
prendidas en o tras leye'.3 o decrobJ~> como ':>u jetos de seguri-

dad social ni •::n loe; a~·l:ículo:; 12 y 13 de u:i\:a ley, pod1·án -
ser incorporada~ vol.un tariarnentn al r·égim1;:r1 obligatorio". 

Articulo é'Z!J, - "Iqualmenle podrán incorporarse vo
luntariamente al régimen obligatorio, en los términos esta-
blecidos por' este capitulo, laé> personas que residan en rnuni 
cipios a los cuales no se l 1ubiesen extendido aún dicho r~gi
m0111. 

Artículo 20~~.- "~'Jo procederá eJ. aseguramiento vo-
luntario, cuando de manera previsible éste pueda comprometer 
la eficacia de los servicios que el Instituto proporciona a
las a¡;,egurados en el régimen obligatorio". 
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De no r-csürvarse el InsUtuLo la f'Hcul':ad de limi
tar o no acepta!• la incorporación voluntaria, !'ista poclrfa 
comprometer, (?1·1 un morncnto dado, ln Dficacia do lo:; :oe1~v:L- -

cios qua nroporciona a 1o~:; aseguradm> en ol régimen obligat~ 
ria. ( 11) 

Con el f'i n de focil i '.:'1r la i>Jt JTWL\i\C TUIJ VUUJ!fr !\! lTA 
Eí'J El. ff.:Gir.iEN OOLmATORifJ, ::,e clbpunn quD quie11D~; citJjsn de -

pfü•t:enr.~ce:·' a dicho ~··épinmn pcru dcscu:i ~;c1¡u:'..:· p1·ol;q:¡ichJ,, por· 

él, pad1·6·• hacerlo !.;:i.c:npre y cuanúo hayan c•-::i tL'.ado du;·an !;8 -

c:incuen·~a y dm; scwsns·,, y se acrtm~:iza la .in~~c::.·ipción en Ell
rn:i.smo LJl'dpCJ de sala:do a que perl:enccla el a'.1e9urado en el -

momento de 1a baja o en el LJ!'upo inmediato infm··ior o mipe-

rior 1 con lo que su'.:. pre:o;·~ac:l.onos económica c.; '.;1erán do rna)'Or

cuantia. 

Si;i admite, la continua;..;'.Lcír, voluntaria en el ramo -
de Eni'ermedadB::> y rnal:t~rnidad y de I:iva1idez, vejez, ce~~antia 

en edad avanzada y mu8rte, o biun cua1quiora de ambas a elec 
ción del ase~1urado. La Ley actual no aprueba se opte por la
continuación vo1unl:a~'ic3 únicamente en el ca:;o do Enl'Pnneda-

drn.:; y matnrrüdacl. 

Por o1~ro lado :.:.l:!ríala 1.e Ley de la rna-tm'b, que el
Insti tuto Mex:í.cano del Seguro Social pod1•ó conl~'al:ar Seguros 
Facultativos y Seguro:; Adicionales, los cuales Eiü organiza-
rán en secc:l.ón especial, con conta!Jil:ida1j y admlni!3traci6n -
de fondo::. E:eparados de la corresponrti.cnto a los Seguros Obli 

( 11) Boletín de Info1·mación ,jurídica, Mayo-Junio 1973, I.M. -
S.S. , No. I México, p. 11 y siguientes. Centro Interame 
ricano de Estudios de Seguridad Social. 
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gal:oriaa. ( 12) 

SEGUHJ FACL.n_ TA TIVO: 

Dpera cuando no se !:ienn derecho obligatoriamenL::i
al sistema, ~3e conf.;rata con la rn~~titución, de protección ya 

sea tob::tl o pf:1rcial. ( 13) 

Articu1o ~?24. - "El Instituto podrd: conb·atar indi
vidual o co1ect:l vamord:8 ~;euuros facul tativo~1, para proporci_e. 
na:r pz-'n~d:ac:l.oncs en e';p ecie dol romo del seguro de Enfermeda 

des y rnatc!.!·:i:tdad e ffünilim·c:; del a'.:>eourado que no estén pr.:;:_ 

tegidos por EJsta Lr:!y'', 

Ar':i.culo 22!). - "Le~; cuo'.:as relativas se reducirán
en un cir>cursi t:a po~ cien':o cuando se trate de hijos de aseg!:! 
rados •.?n el réuimen obLi.c.¡a !:orlo, mayores de dieciséis y men9. 
res de vein!:i.L1'i of'io:_,, que no :realicen estudios en planteles
del !3:i.stema oducat:'.1;0 nacional". 

SECUHJ ADICIONAL: 

E~ite :;~~.iuco pc:nnite mejorar las prestaciones y 

cuan Has del mínlmo ro! ,t;abl ecido e:-1 la Ley cuando, a través -

de la contratación coJr:cl:iva, logran superarla, apo!tando na 
turalmente, una mayor GOtización, y recibiendo también un ma 
yo:r beneficio. ( 14) 

( 12) Francisco González Oiaz Lombardo, Proyeccione..s y Ensa-
yos Sociopolí tico'::: de México, Ediciones Botas, México -
1963, p. ::-:11. 

( 13) Ob. Cit. p, 1b1. 

(1'1) ,.l'I, Cit. p, 151. 
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/\!'tículo 22fl. - "La prima, cuota, periodo!:; de pago 
y demás modalidedo'., en lo con~:ra !::ación dEl lo'.', '.30'.JU!'m; adici~ 

nale.~;, ~.Jt:':'cÍn convenicJos por ul In~; L:U:uto con base: en la~; ca-
7.'ac '.:mpL, '· ica'.:.; de los ·de:;go~; y do las prosb:iciones prob;gi-
da::;, a.!:~1 co•no l?n las valuac :i.one:,_; ac !.:uarialr3<;¡ de los contra-

to:> corrc:c:;¡_-.ondiente~J", 

OFH?ArHZACTrn·J DFL INSTITUTO riCXICAf\J!) DEL SEbUFKl SOCil\L. 

Como pe::"!:mna m;Jral, [l In•;tit;uto 1:1e)<Lc;rno del SB1JU --
1'0 SociEü, acb:ía por ~:,Pdiación du ~>us órgeno3 que son: 

LA f\:3AMU'SA r;~;¡ lLT/\L, qLm Q'.; la au t:oridad ~;uprerna, -

integ~·arJa por treinta micmi.:1rDf,, de lo~; cuale'.:; B1 Ejecutivo -
FHÍl?:''EÜ dr·~:3ir;na diez, 1a~; nr~1enizacione~:; pat;:conalfJs igual n~ 
me:·o, y otro +:anl:o 1au urqC.t:d.zacinnu-;:; de lü'.J t:rabajadores. -
Duran eori el eJercic:Lo du '.:;1.1 cargo sei:~ afio:; y pueden ser 
reelecto:;:, • 

EL CONSEJO TECNICD, tiene la repre>3entación 1egal
y la administración del Instituto, estd constituido por doce 
miembros designadas proporeionaJ.mento por los sectores obre
ro, patronal y E:btatal, Duran en f.Ü desempeño de su cargo 
seis años y se permito la rerüccción. 

LA COMISION DE VIGILJ\NCIA, sB integra por seis 
miombros, designados dos por cada sector. Tiene a su cargo -
la tarea de cuidar las inversiones que deberán rlacerse de 
acuerdo con la ley, practicar auditorias y seguir medidas p~ 
ra el mejor funcionamiento de la insti tuc:Lón. 

EL DHiECTOFl CEhlEFV\l., debo t;er mexicano por naci
miento 1 de reconocida honorabilidad y capacidad técnica, Su

f unción consiste 811 ojcL:utar la~> resoluciones del Consejo, -
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repre:,>enbr al Imd::ituto anl:e las autoridades adrninistrati-
vas y judiciales, infol"mer al propio Consejo del astado fi-

nanciero y contable, nombrar y removm· empleado!:> subalternos. 

Ticme adrnnás rJerecho de veto para las r·e.sioluciones 
del Comejo. 

LA SECRETARIA GENEFlAL, o!:; un organismo auxiliar en 
las labores dl:! la Dirección Cnneral, su til:ulor· es Secreta-
río del Con::.;ejo y de le. A'.:;ainblea General. 

DHGl\NIZAC ION HJTEF\NA, el Ins t;ituto es ta cons ti tui
do por tres r.;ubdirncciones, departamentos aub5nomos y ofici
nas. 

Lats SubdirocciorH~:;; ~;on: I. -- La Subdirección Gene-
rel Médica¡ IL- La SubcJ:Lrecc::lón Genoral /\dministrativa, y -
III.- La SuLdl "l~cc:i.t~ n Genera 1 cluddica. 

Por ot~'ª por!~e 1 para n;a1J.ztrc la politica ck :;;egu
ridad socia] y curnpl:i.r con 1o:o po~;tu1ado:. ele la ley ~>e han -
establecido de] •;.:0.cior1c:, !'8\jionalo~:; 1 l:'~ l:a 1:El.°!.Cc) y locales Orl

toda la flepúL:licE.l. ( r)) 

PAJCEDIMIENTDS l 'AP,n. EL. CASO DE CON :·11D\iFf1SIA. 

f1ecurso de Incon t onnicl.:1d. [n caso de lnconformi-
dad de lo!::> patrones, los ose~1u1·ados o ::iu;, familiares - según 

disposiciones del Instituto - l;ir:inen el rE'Curt10 administrat~ 

vo para que el Instituto revj.se su propia resolución, a tra
vés del Consejo Técnico, antes de recurrir a un procedimien
to contecioso. ( 16) 

( 15) Ob. ci l;, p. ·153. 

(16) u.-.. cit. p. 1!35, 
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El Artículo 275 dice: 11Lfü> controversias Gntre los 
asegurados o sus beneficiario::; y ol Jr.sl;Uutn, f.>Obro las 

prestacionp,s que E~::; ta ley ol:orua, podrán ventilarse an~e la
.Junta Fedrcal de Conciliación y Art:d.l:raje, sin necesidad de
a~~otar prHJ.Í.Amento el recurso cü:e lnconfonniúad". 

El procodirnlcnto acJrninislrat:ivo de ejecución de -·
les liqu:idad.onG'.> quo no hubie~>cn ~;;iclo cutiiertes dirocl::arnen
te al In~º·'~i l:ui:o, ~sL~ roa1i2ar11 por ccinducto du la Oficina ~7e

dl::ira1 dt 'lacJencla que cm·~·u:.;ponda, con sujc~ción a los normas 
del Códic;o r:iscal de Ja r.·aderacidn. D:ichac> oficinas procode
rár, de inmodiato al n~querirnienLo y cobro dt:J lo~; e.réditos, -
aju~;t6nrlo•.>i:-~ a las t1a::a'.)s scí'íaladCH.:; pnr el Ins ti tu to. Obtenien 
do e1 pa.~10 1 los jeto:; de 1a::; Oficinas Ejecut:oras bajo su re~ 
ponsabilidad, entregarán al Instituto las sumas recaudadas.
( Artículo 271) 

PRESCfUPGIOl'J. 

Pre~:;cr:i.be a los cinco años: a).- El derecho del 
Instituto a fijar en cantidad líquida los créditos a su fa-
vor; lJ). - La obligación de enterar las cuotas vencidas y los 

, capitales constitut:ivo!.:>; e). - Las cuotas enteradas sin just!_ 
ficaci6n legal s13rrjn devuelta~-, por el In<;:; ti tuto sin causar -
intereses, siendo reclamadas d8ntro del tiempo mencionado. 

El Articulo 279. - Prescribe en un año la obliga- -
ción del In!;tituto de pagar a los interesados: 

I.- Cualquier mensualidad de una pensión, asigna-

ci6n familiar o ayuda asistencial; 

II. - Los subsidio~; por inct:1pacidad pa!."B. el trabajo
y par maternidad; 
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III.- La ayuda para gastos de funeral; y 

IV. - Los riniqui tos qua ostablec:e la Ley, 

La dale matrimonial p1~scribe la obligación de pa
garla a 10:3 sel::; mesB~>, contado~; a part:ir do la fecha de la
celebración dol rna L:rimonio. 

Es inexl:inuuiblo el derecho al otorgamiento de una 
pensión, ayuda asi.stoncie.1 o asignación familiar. (Art:!'.culo-
208), 

SEGURO SOCIAL PARJ\ EL CA~PESrno. 

E1 lnstHuto Mexicano del Segura Social, además de 
cumplir cun :_;LI función en la seguridad 5ocial con la aplica
ción d1ü rérJimer1 ordinario y sus moLL:llidades, ha establecido 
y re9lüment:ndn reuímenc~:; e~;pccinles, complementando al régi
men prJ.morarnentc c'i l:acio y arnpliandn los beneficios de la se
guridad socia1 a otro~, secl:oreé; de la población, principal-

mente a lot--:i trabe jador·e~; cfol campo. 

La r_:~l:um:;ión de la !:>o[Juridaci social a los trabaja

dores del campo, !.>e proyr~ci:ó siguit?.ndo el. camino trazado por 
nuestros ~iobernar 1 lf~:::~, a partir del tri un f'o de la flevolución, 
que han tn:1-~;ado de e~d::ablecer el desarroJ 1o económico y 50-

cial dGl país, rni:::dionl:e un equ:ilibrio que ,;e trata de conse
guir, entre los sectoro~3 urbancu y rurales, ya que el mismo
es vi tal pare el proq?Y~!:;o del paí~,. 

~~uEistro paí~;:, ha tonido un desarrollo desequilibra
do, si \;uación qw:i fie traduce en problemas do marginación que 
nos obliga a reconocer la existencia del México urbano con -
fuertes tasas de crecimiento económico y la del México rural 
con i~llHcadores bien definidos del estancamiento secular que 

-._ .. ,-e·:· 1 ':.i' . ·~· 
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prevalece en muchas zonas di:Jl rnismo. ( 17) 

La consecuencia de lo anterior, os el éxodo rJe los 
campesinos a las ciudades, en bu::>ca cie una mayor remunera- -
ción, qmYrntías para su familia, su propiedad y su vida, en
suma un rnejor nivel de vicia. A ~;u vez, f~l éxodo rural agrava 
el de~>ernpleo urbano y da lugar a una urbanización acelerada
e incoherente ya que el dosorrollo industrial es .insuf:l.cien
te. (18) 

Esta ~ .. íituación ha determinado que la planeación 
del LiolJierno de la Flepública olabore vigorosos programas te_!2 
di en l:m:i a incorporar a r1ut~~.1tro medio rural el desenvolvimien 
to dd medio urbano, o fin de asegurar un desarrollo equili
brado. ( 19) 

Los principale~:; fH'Oblema~:; que plantea la extensión 
de la seguridad social al ámbito rural, podrían resumirse en 
las siguiontrn;: 

Dispersión de la población. 

2 Deficientes medios de comunicación, 

3 Bajo nivel de vida. 

Ll l3ajo nivel cultural. 

5 Ausencia o funcionamiento rudimentario de servi 

( 17) Boletín de Información Jurídica, Enero-Febrero 1974, 
I.M.S.S., No.5 P.23. C.I.E.S.S, 

(18) Robert Savy, La Seguridad Social en el Agro, Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra 19'72, p. 7 y siguie~ 

tes. 

(19) Ob. cit. p. 23. 
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cios públicos auxiliares de la gestión adminis
trativa. 

6 Variedad en los regímenes de tenencia de la tie 

rra. 

7 Inestabilidad ele precios en la producción. 

B Bajo ínclice de productividad en los procesos 
agri.colt:i.s. 

9 Problernas de construcción, funcionamiento y - -

aprovechamiento ele 1as instalaciones médicas. 

10 Problema~:> ele adiestrarrriento y contratación de -
personal médico y paramédico. 

11 Coordinación incipiente de instituciones respo!l 
sables de la salud, 

12 Comp1 ejidad administrativa y costos de opera- -
ción olevado~;. (20) 

Lo anterior determina la nocc::>idad de una estrate
gia que lo vfoua1tce 9lolJalmento, concibionrlo a la extensión 
como un proceso 9radual en cuantía, tiempu y en espacio. - -
Cuantía en relación al monto de prestaciones, con programas
mediatos e inmediato~; en función del !:lempo y cubriendo cada 
vez mfiyor espacio dol h::irri torio nacional. 

Es con este ple.nteamient:o cuando la dispersión de
la población, mani fm.;tada por el aJ.to número de localidades
con pocos habitan tes, exige la elaboración de indicm:; que c~ 

(2D) Boletín de la Sociedaci Mexicana de Geografía y Estadis

tica, Tomo CXLX, México, O. F. 19'74, p. 144 y 145. , Cen
tro Interamericano de Seguridad Social. 
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li fiquen en escala nncional a todas las comunidades, determ.!_ 
nando la posible elección a lt1 eliminación temporal de cada
una de ellas en fu\:uro~, planu'.i di:.: extensión. 

~1ara la Sl'ÜCCCión de rooione~; 1 SO conjugan los fac 
tares uoterrninanb}~> de ln potonciulidad económica, las tie-
r:ras, cu1tivos 1 procjucto'.1 agroµecuarios, valor de la produc
ción cln los bienes primarios obtenidm; y fuerza ds trabajo -

aplicada, g1·ado de mecanización, t:écni.ca do cultivo, empleo
de fortilizantos y murcado, con lo quo se determina el promE_ 
dio mensual farni liHr o por per-:;ona, r-epresental:ivu del monto 
de cu¡Jo.citjf.i¡j pai·a arJquirü· :;;,¡ l:is fac toros do toda índole, la
que a su vez refleja 1.ü nrudo de nivol do vida o bienestar. 

Ideriti f'icada~,, las reglones 1 ~•e seleccionan las co
munidadr?s comprend:ldes en :;,u jt...rimli .. cción territorial con b~ 
se en los análisis de div1;r::;os indicacloros, entro otros pue
den f.ipuntarse los q1.1e :üuucn: demouráf:Lcos, presencia de in2_ 
talacione~; médicas, las vfos de cornunicac:i.ón, el tipo de l::i.!:_ 
r:ras, a~d corno la operación do ins\:ituciones de crédito; la

valoración ade>cuada de lo anterior converge al establecimie~ 
to de bases séJlicJas en finonciarnil:!nlo y en coordinación in-
ter-institucional, aprovechando 1a pre'.:.a~ncia do recursos ma
terial e!; y humanen.:. ya exü,tonte·, 1.5~ la reDión. 

E1 bajo nivel do vida, la presencia de servicios -
públícos 1 lo5> prnlilema~; de tenencia de la ~ierra y los rela
tivos a la producción, repre.::;entan esferas de acción inte- -
gral del gobierno, en los cualt!s, las ins\:ituciones de segu
ridad social deben part:i.cipar, cJ¡;; acuerdo con lo previsto en 
la planeación nacional. En aquollm:. scc tares de actividades
las que no existe una l1Rfinición precisa, se rrelizan las l~ 
bores de la in~; ti tucitJfi, meclittn l;e convenfos de coordinación
o integración que permitan la convergm1cia de esfuerzos y re 
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cursos de una tarea cornún. 

La cul.il!oci do las atenciones módicas, queda esegu
recla. con 1n cuncqJc:Lón dü un sisterrl<:"l nacional, que lo mismo
da el cJu1't.'Cht1 de asi~;tir a un consultorio, quo a sus unida-
de~; (Ju cu11ct~ntración, un fw1ción exc1un:lvamentrJ de las nece
f.;idadc.'; cinl beneficiario. 

otr~o factor que parl:icipu on el problema del fun-
cionamim1to adocuado de lmi inGlalacionU'..:1, lo rt.>presenta sin 
duda le di~1poni1JilidacJ y ad1e~r\:remicnto y contratación del -
personal rnl'!riico y paramédico. México so urcucnt:ra aún muy -

lejo~> de contar con rclociones médico-habitantes satisfacto
l"ias' rrlncipalnmnte por la fannación limi t:ada d(J profesio-
nistas y pur la ler1Lk.'f'1ciü a connregar.:;n en los urandes nú- -
cleos urbanos. 

El rnonto de la~> cotizaciones, abedeco al estrato -
soctal al QUE' [JClr\;enece la familia, ello es posible, porque-~ 
el Estado asume um~ mayor rwponsabilidad en el sistema ru-
ra1 que en al st~;tema urb¡:.mo, respecto al pago del costo de

los 8ervicios, ya quo la aportación es bipartita: Estado y -

Campesinos. 

La capacidacJ real de extensión do los servicios de 
solidaridad socia1 corresponde a la capacidad de recursos 
qlm el Gobierno Federal y los esquemas redistributivos del -
Seguro Social puedan de~;tinar para este acortamiento de la -
sociedad plural mexicana, en ol logro de mejores formas de -
convivencia humana. (21) 

(21) Ob. cit. p. 25 a 33. 
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CAPITULO III 

SISTEMAS DE SECll.JFnDAD SDCIAL CAMPESif\A. 

a).- EL SEGU:1CJ SLI~IAL rJtJUGATUF!In. 

La lncorporació11 de la rmblación cornpesinn a la se 
gur1dad i:ioc:Lal, por la'.3 concJi.cionos de pobreza qul~ aún per-
sisten en dL:;tinlfü> .~ona~> B\Jrrn·ia!> 1 pre•:;enl:aba de inmo:::lia!:o
ob·c;tácu·10: .. dP carác~~l:l' cconóniicD y !3ocial qur~ ;·ue prc~ciso 

vencm· / "uporar. E·" ';o~" ob·.; l:áculoc, no ruoron ln::;alvablo'.c, y, 
esí, 1E1 J.oy qLw inccr ¡Ju:.~6 til F!óqirnen cl1ü Souum Social Obli
gatorio a lo:;:; productorr•'.:, Lll: caría de azúcar y a su.~-:; l:1'abaja

doreé'.>' tuvo r:l uran rnéri l:o cic ~;¡3fíe1m· un procedimiento para
extende:' el ~->euuro ~mcial o1 campo, 8.1 considerar, en !:IUs 

disposiciones, una serie rfo rnodaJ.iJaclíJ~> derivadas ele los cu.!_ 
tivo~; quu los campt:!Sincy_; n:alizen, y de ~;u organización eco
nómica y social, que rac:i.U tan la atilhu:;l(in masiva do los -
trabajadores y procluc-ton2~:; clel campo, y para distintas ramas 

de la producción auropr;;cuaria. 

El co:;to mi:.;rno de la incorporación ch~ los ~>ectores 

rurales a la sr~uuridad social, tenia que medirsB fundamenta.!_ 
mente por lo quu repn.!~H::nta un servicio:; y beneficios para -
el campesino, si con:é;irJeramm> que la :::.eguridacl soci:.tl es un

instrumento de excepcional importancia para lograr un desa-
rrol1o económico y social equilibrado, y que permite incre-
rnentar la capacidad de cor¡~:iurno y crear nuuvas necesidades e~ 
tre la po!.)lación rural, lo que por razone'.:> 13conóm:Lcas, soci~ 

les y cul tural(JS, ho quedado rezauada del pn:i9re~m general -
observable en los medios urbanos. 

Para el rnudi.o rural, y para que la seguridad so- -
cial alcanzara los prDpó:,Ho~> que se ria fijado, re~:;uHaba 
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tamb:Lén indi.sponsab1e considerar 8 incorporar a todos los 
campusinos 7 cual qui ora que funra el régimen de tenencia de 
la ti or1~él y la~> condiciono::; provoleciontm; en el trabajo, es 

dBcir, qw? tenia quo conpreml8r a cjillatarios, propiot.:arios, 
trabajacirn:'O~ ponnanunte::; o tcmporalc!.:i, depundientos o indG-
ponclientes, o sea, u lodo~; los tral.wja<Jorrn; dol campo. 

Es lndudah1u que uJ rnejorarnionl:o de la[> prr:!stacio
nos en osp ecie o en c1inoro, ~1 la crcociün c!o nuovas presta-
clones do carác t:er económico y social, como cunsecuoncia de
las necosiclndes aut;6nticw::, de los i:rabajadora.; on los medios 

urbanos, h¡¡Lrán de ir.:;c extendiendo, en unu uarna paralela Y
somejante de bencif:i.cio~> y servicio~~;, a la población campesi
'1a. Esta ori la único rns11ura re':ll y pm:;itiva de poner fin, -
si no a la pobreza, si por lo mer10·1 a la miseria en c¡ue aún
se dctjaton [lrandeó> sccl;orcs r:.ie Ja población carnpef.dna y es -

tambJ.ón la (inica f'onna y el mejor do lo:} instrumentos, para
que t:o(jos lo"; quu laboran en beneficio y on el enurandeci- -
miento del pal!:> p¡;n-·1.::Lcipen r~ri el pruureso económico y m1 el

proqreso social. 

El t;:, '.::lcior·:rjmh;nto dl31 campo se l:r~HJuce, no ::;olo -

en un def':lciente aprui/echamienlo de rw"ltu1·ü:1 prima para las -
distintas indw.;\:rius : iac:ionales, ~ii: '° l:mnbi{;ri en un estrecha 
miento del mercado, pm· el r11i:;mo e:;tocioriwni.nnto en el nivel 

de consumo :cural. Por lo rni~'>rnu, re;;;ul':aba claro, que el más
eficaz estímulo que el qot>ien•o podria p!•oporcionar a la - -
creación y arnpliacit5r; clol cJu:rnrrul1o industrial dol país, r~ 

dicaba p~ecisamenLs un una exposición permanente y sostenida 
del mm·:::e:do. La neces:LciacJ de acrecentar los niveles de bin-
nes"'.::a'.:'.' de la población carnped.na, equivale a expresar y con
cre"::ar la nr;cesidad de d:L'.;ponex- ele rnmHo::.i oficace~s para arnp!:.!. 

rar y proteyer a los trabajadon:b del campo y a sus familias 
de ri•::!;>;ros que acarrea la t"-nformerJad, la invalidez, la vejez 
y la mucTl:e. 



i:-ue, .por lo rni'.>mo, en cumplimiento de la t;esü; :.;o
cial cnn1:enida en la 1 racdón x;·<J:X dol ar!:-Icu1 o 12:.J Con:;tltu 
cional, CO!ílü ol f':l.n ::ic t:Clr1\/.Í.ri;i{i Bll r1unna de dr:,y·m::hn pl:íLJ.ico 1 

uno de ] u :11ús viuurw:.;o'; unhülu::> do Ja rimmluci6n Mcvicana, -

al ex¡.:.¡ cu 1.~·:·1.', C!1 194J, la l..íl'.l del füc~:cr:"D Soc:Lal, que con 'íU'.> 

posterl.orc·,, :•nforn1ci'º y ad1cior•u';, ''fl pmmit:ídCJ una mejora 
t ninl·p.,..,,, m·ri·1 da pn 1,,, .. - q.,.·oct·al·inr1f"'-. v Pn -¡ (1 ov •·pn• Lór· 1·r··-·"'·Í i- • • ,., ..., ...... l.. 1,... .... ,. \..-l•J ,... "' , __ ¡ _, ~ .... ~ .t ..... • - _,.,, t~ .• ~). 1 t. - .. l ' '~ 

r:ull a nui:!VO~:> núcleos cJE: trabajoum~(J'.l, fJu!'O f!:·1,~anchar la pr·~ 
bJcclón del Senuro Soc:Le1 en !:oclo iü paí'.>. 

El principal de::;ur:.rollo <JcJ. Sl:qurn 3m.:ia1 había si 

do en lo::i rned:ios urt1anos, ~;in ernbar::;o, la accü5n í.nicii::ü pa
ra imp1anta:r y der:>a:··}'ollar lo in~:; U tuc.:Lón deJ. campo, cuenta
entrC? é_;u~; antecederi!:es;, el decreto quci üstablocc las modali
dades rfol ró[Jirncn para los trabajaclm·(:;'.3 del campo, en los E~ 
tedo':> de Eiaja California, Sonora y Sinaloa.el 19 de Agosto -

dü ·¡g~,L1 1 publicado en el Diario Oficial el 27 de ese mismo -

mes y año, y el Heglamonto del Seguro Social Obligatorio de
los Trabajadores dcJ Campo de 10 de Agosto de 1960 y los Co!2 
venias que al amparo do la Loy y del propio decreto y regla
mento sr:i celebraron con los agricultores de los Estados de -

Baja CalHornia, r:oUrna, Chiapas, Ct·d.huahua, More los, Nuevo
León, Si na loa, Sonora y TiJ.maulipa~;. 

Estos Convenios permi tüJron incorporar al régimen
del Se9uro Social, a importantes núcleos de campesinos, par
ticularmente a los trabajadores estacionales del campo y ªº.!:! 
mular una e/.periencia que sorviria de baso para la incorpor!:!_ 
ción de riue-.1os sectores campesinos;. 

El Decreto a que hacíamos mención, del 19 de Agos
to de 1954, dispone que el seguro obligatorio para los trab~ 
jadores del campo, cornprendoria a todos aquellos que ejecut~ 
ran trabajos rurales propios y habituales de una empresa - -
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agrl.cola o ganadera, del Estado o Mixta, ya fueran peones 
acasilJ.ado~1 o no acasillaciwi, trabaJadore~> de tc'fl'lporada, - -
eventualcc;, para obra dotm·m:i.nmJn o mianbru~1 de lns socieda
des loculu~,; d8 crtJdito a[1rícola o do crédi l:o ejidaJ.. Se ex-
cluian de •3u~:; disposicionn!:i, a los f:robajadores de explota-
cior11?.!:> rura1os que ejecutaran labores t.1o oficina, de trans-
porte y de almaconam:ienl:o, a~:;í como las Lfodicada:1 a la expo
siciLSn y venta de productos. 

En ol Ar1:1culo sr:9untlo de ese irn1t:rurnenl:o, !-:Je ~:>eña 

laba que para fines del propio Dt.x::ret:o, se ontoriderie como -
patrón rural a todo el que roalizara obras d8 explotncidn 
agrícola, qanadera, fon.:'.3 tal o mixta, mediantn trabajaclores
que rcci Ld.m·an salario en din oro, w1 ospecie o remuneracio-

nes a de~, ta ju, cualquiora que fuera l'll l'undarnen bJ le9al de -
dicha explo [:ac1.ón rucal. Por tanto !:>e consideraban corno pa

trones rura1.P~; u lo<:i propietarios, ejidatarios, colonos, -
a!'r'CJrniatarios '! ar•drceros que emplearan trabajadores en la -
for~ra antes m~ncio1~da, 

La:3 1nodalidade:.> establecida~'• un ul O oc reto, para -
el pauo de la~', ~.:L,uta~::; 0L1~~c::·o-µat~·onalc'.~, cJü;ponía que cada -

6rlo 1 durante lo'.:; rt!CA:!S de enero 'j f'elJ;-cn.·o, los patronr~S pre
senb::i~·an e.l T1 1:.,U.Li; 1;u, pai·a los nr"~' mm1c:i.onados, la infor
maciéin en Ja que o3<c rna:1lfe·:•tara t~1 núrnün:i de hecr;áre'.ls, suj!:_ 

i.:fü> a) cultivo del ario a que se ruferfo, ::?xriUcando clarame!2 
te a que cultivo cJoclica~·ia ~Hi ::;u¡:H.~rf'icie y con base en esos
datos, el InsLi tu to •'ccrnulm'ia Ja liquidación, teniendo en-
cuen t::i: 

1, - El couf1ci.en1;e aprobaUo para cada municipio o
región agrícola, oxpre:;ando '-:l núnie~··o de jon1adF.:1;:; do l;ralJajo 
que pt1r hectáre-1 n;:queria ul cultivo du que ~;e tratara. 

2. - El porcie1 i!.:u do variación del mrn1cionado coefi 



ciente, por la n1:d:unüoza del rieno que se erJl)leará en el 

cultivo. 
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J. - Se sujetaría el pago de cuotas a una tabla por 
prupo~. tic ~1alarios. Esto::; ingresrn5 variabcm desde los diez
hasta lo~ veinte pesos diario3. 

En materia de serviciDs, sn disponía que ést:os se
proporcionarfon del acuerdo con el ruolarncnto B~>pecial que al 
efecto expidiera el Con"JBjo Técnico del In·é;tituto Mexicano -
del Seguro Social, teninndu en cu En ta lan circun1:>t:ancias de-
1a reuión, lnn l:o de orden tiknico como de ot>clen uconómico. 

Corno rnencionarno:; anterionncnle el 10 do Agosto dE~-
1950, apareció publicado en el Dlur1o Of'idal, el Reglamenta 
para el Senuro Social Dbligat:orio do lo~:; Trabajadores del 
Carnpo, en o~> te Flenlamunto sn ~::.ofíala on sus con~üderandos, 
que el Ejecutivo Foderal, en ';u firme propósito ele proporciE!_ 
nar y fortalncer lo~; müdios quo contribuya más eficazmente a 
olevar el nivel du vida de los trabajadores .del campo, esti
maba que había necesidad de reestructurar nl seguro Gocial -
obligatorio qLm o>e impartía a e~¡e grupo ~;ocial, y de crear -
las facilidades que requiere la continua extensión de los b~ 
neficios a los campesino~:; mexicano~;. E~> l:e roglamanto consi
dera, igualmente que los problemas t{;.>enicos, administrativos 
y financieros que se reoresent:aban en la aplicación de un s~ 
guro social en favor de lo'.:> trabajacJores del campo, habían -
constí tu ido otros tantos ob~Jtáculos para extender ele inmedia 
to y, de manera general, sus beneficios a la población camp§:_ 
sina. 

La ele.si ficación del Reglamento dr:i 1960 comprende
los siguientes grupos: 

1. - Los trabajndores asalariados del CBíllJO. 



2.- Los trabajadorc~;; e~.d:acionnles clr:ü campo. 

3.- Y lo!,; r11icml11U!.:> dr.:! las sociedades de crédito 

agrícola y de crédito ujidal. 
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E1 Seguro do lm~ Trabajar:lores Asalariados del Cam

po, de acuerdo con el nw:.>\/o reulamento, deberían regirse 

por las disposiciones generalc::> de la Ley. On esta manora, -
quedó reiterada la inLf:nción cJc incorporar ,¡ la legislación
posHive, !:odas aque11as medidas quo tondiora a mGjo:re:r la -
condición ele vida de lu población campesina y ya que se les
había incorporado a la n:;fonnn aura ria, a la atención técni
ca, al riego de 1o~; Horras, al crótü tu agrícola y al seguro 
agricol.a 1 habfa qLlc ~;umtirlm; a la seuuridad social, prol:e- -
giendo al cemposino y a su familia. 

Los frabajadorc; Cstacicmales del Campo, con el 
nuevo rc~:¡larnento, tomcitie r;n con~ddorac:téni las característi-
cas d~ las laboras quo ejecutan, dedicándoles disposiciones
especificas que le~-; otorgaba a ello!3 y a nus familiares der.!;'.. 
chohebienl:es, uervicios médicos, farmacéuticos y hospitala-
rios, asi como subsidios on dinerD, para las casos de acci-
dentes do trabajo y otros ries!JOS determinados. 

Los Mi.unb1TJ:.:. de las Sociedades de Crédito Agrícola 
y de Crálito Ejidal, eran ya ~>Ujotos del seguro social obli
gatorio, ef..lte re9lamonto dispone que Lalc;;; '~ociedades tenían 

derecho a J.e~; dbtintas prestaciones del régimen establecido 
en la propio ley, sienpre que cunplieran con las condiciones 
y con los términos para obtenerlo~:;. 

Seguro Social para 101::; Ejidatarios y Pequeños Pro
pietarios. El 1fl de junio dr~ 1964, aparece publicarlo en el -
Diario Oficial el Decreto del día 7 del mismo mes y aRo, que 
incorpora al régimen del Se~Jurn Social, a los ejidatarios y-
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pequeños propietarios na p ertonociEmtns a ~~•ocicdades locales 

de cr6dito ejidal o agrícola de los municipios de Mexicali,
Tecah:.i1 Ti.Juana, y Ensrn1ada 1fo Flé.lja California y en el Lie 

San Lufr; flío Colorado del [crtodn do Sonora, ( 1) 

Cl Art.rculo 1] nos soñaJ a: "Igualmente son sujetos 
de aseguramiento del réuimcn otJUaatorio: 

II.- Los oJidal:ariDr; y comuneros organ:i.zados para

aprovechamiento~; form;tolr!';, indu'.:;t'dn1es. o comerciales o en 
raz.ón do fideicomü,~o~;; 

III, - Lo:c; Bj:idatario::1, comuneros y pequeños propj.~ 
tarios qu1..~, para ],a explotación de cualquier tipo de :rec:ur-
sos, Q!:;t(in sujd:O'> a contrnl:o!;; de asociación, producción, fi 
nanci.arniento y otro gúnoro Girnilar a los anteriores¡ 

IV.- Lm:; pequeños propietarios con más de vointe -
heci.:árcas de rJ¡~o u ~;u nquivalento en otra clase de tierra, 
aún cuando no estén organizados crediticiamente; 

V.- Los ujidatsrios, comuneros, colonos y pequeños 
propietarios no cornp rendidos en las fracciones antf3riores. -
(2) 

La incorporación voluntaria de es tas personas, so
lo procederá en la'.;; circunscripciones en que el F!égirnen Obl_h 
gatorio :3e haya extendido al campo y su incorporación se ha-

( 1) Boletín de Infamación Jurídica, Jul:Lo-A9osto de 19?3, -
México. No.;>., ps. 24 y siguiente'.:>, C.I.E.S.S. 

( 2) Ley del Seguro Social, V l~¡u:; imaprime:rs edición, Edito- -
riel Porrúa, S.A., México i975. 
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rá mc1diante solicitud por oscri to de los intoresados t pero -
también podrá llevarse a cobo, con su conformidad, por las -
emprefüi5, instituciones de crédito, o con autoridades con 

quienu~; tonqa er.>tablecido~; rolaciomm comerciales o jurídi-
cos cir~ oh·a índole, derivados do [fü actividad. En este cano 
las ro1'c.ff':lda~> ontidade,;; quedarán obllr;adas a 11:1 retención y

entero de la::. cuotas correspondlen!;m;, on los f;érminos de 

los convi:ni:Lm> nüativos. El pago dB las cuotfü;; m~rá por bi
mestre o ciclo~; agricolm> m1e1antndon y e~1f:oé> !3Ujetos sola-
mente podrt.~n dm·se de baja, cuando dejen de e~> \::ar en el su-
puesto que! origi.nó su aseguramiento. 

El asetJurarnir:inhJ do éstas c:omprende los ramos de 
enfermedad y maternidad, puro ~:mlo por lo que ~38 refiere a -
las prr1stac:iones de~ o~;pecie, disminuyéndose la parte propo!'
cional dr: sub~üdi.o~;; de las cuotas correspondientes, así como 
atención mód:i.ca t:!n el caso do riesuos de trab!o1jo, además te!:2_ 

drán derecho a 18'; ponsiones do vejez, viudez y crfandad y -
de ascendienb~s t~n casocj de 111uorte del fü;egurado y gastos de 
funeral, en los b'.}rm:inos m,tab1ocicio~::> en el capitulo corres
pondiente de la l_ey. 

Por lo que rc.:specta a los pl1qunños propietarios 
con más de 20 hectáreas de riq~o o su equivalente en otra 
clase de tierras, cubrirán íntegramente la cuota obrero-Pa-
tronal correspondiente. 

La incorporación de las personas a que nos venimos 
refiriendo, en los lugares en los que no opere el régimen 
obligatorio de los trabajadorFJs del campo, se sujetará a las 
modalidades que establezcan los decretos du implantación res 
pectivos. 

Y para el mayor entendimiento de lo que hemos ven~ 
do 5oríalando, exponemos las definiciones más importantes y -
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son las siguientes: 

_ EJIDATAF!IO. - [s 1a persona que tiene "además de 

las tierra~; de cu1 tivo, terreno~-> ele uuostadero, de monte, 
etc., porli uso colectivo¡ uno zona do urbanización¡ árf.tls la 
borable~; para consl:i tulr parcelas escolare::>; zona~:; e::1pecia-

les que pül' ser físicamente indivisibles requieren para su -
cultivo el trabajo colectivo ... y volúmenes de agua, Dentro
de la zona de urbanización ele un ejido, se reserva una supe::;: 
flcie para lo':; :;13rvlclos pt.íb1ico:c> de la comunidad y otra en
presicín del crccimionl:o dcrnooráficD. El res to se fraccione -
en solBres que 58 entrC?Dan en usurructo H los ejidal:arios, -
con la ob1igación de con~;truir en r~llos nus casas y habitar
los¡ al cabo de cuatro añ,Jr,; reciben Hl t:ítulo de propiedad -
solar. ( 3) 

f.1Jr,iur,JERO. -- [s el carnp c:3ino que trabaja en una su-
perficie de l;:J.m·!~aE, li~borales, pueden ser de propiedad o po

sesión individucll, y los pes t:os, corros y aguaf:> de rifl!:JO con 
tinúan a c,:irDo de la comun'i dad. 

PFQl.JLfj!J PfTJPIETAflW.- [s la pnc:3ona qul"'.J posee con

ese carácter, una ex 1.:F:nsión de terreno cle'.d:inada a labores -
del carrpo, cuya cJirr;¡::.;ri:~ión ~;e encueril:ra Urnil:acla por la legi:!_ 

lación agraria. ( d ) 

Respecto a 1a ú1Lirna !'ef'ormo dn dicianbre de 19'70 1 

( 3) Poblaciones Indígenas, Organización Internacional del 

Trabajo, Ginebra 1si::;3, p. Yl9. 

(a) Boletín de Infonnaci6n Juridica, Mayo-Junio 1973 1 México, 
No. 1 p. 15 a 19. Cenb:ú Interamericano de Seguridad -
Social. 



133 

dete:rmina la t.~xtensión del Ser¡uro Social al campo, quedando
Ji stribuidos los asenurado::. en tl'es grupos y '.éion: 

1.- Trabajadores asalariados. 

2. - Lrn.J m1.(:rnbrm; de lwi ~:;ociPdacfes de crédil:o agrf 

cola y de crédito ejiclal. 

:3. - Ejidatario~; y pequeño!:.> auricul tores que no PB!:, 

tene:::can rc1 la::; soc:í.edaciQ:; rner1cior1ada'.',. 

U prirnc~r p¡·upu queda comprendido denb:'O de1. Régi
men Ordlnario drü Sl~~.1uro Social; ¡.1ara e1. ,;ecr.indo 0:;e fijan 
normas que pcnni \;ar1 r.:.nanciar y uorar;•::L2ar su aseguramiento, 
y, para el l:ercnro se prevé Lma rcu1arnwli:ación e"'pecial que

fijará las condiciones rJr; su inscripción, (moncionamos ante
riunn1':!n\:e). 

En el financiarni~3ril:o de 1as cooperativas de produ.e_ 
ción, la:;; sociedades de cródito agrícola y las de cródit;o 

ejidal, se le:s considera corno patl'onus y las mencionadas so
ciedades quedan '.Jujel:a~:; al régimen de contribución bipartita, 
cubrifmdo dichas '..;ociedadc3s el ::iCYJ~ de lr1~1 primas· totales y -

1 E t d 1 t , ... r·~if e sao e. o:;'O.:J .. 110, 

Para la rama de accidentes de trabajo y enfermeda
des profesionahis, el Cobir;rno Federal contribuirá con el 
50% de la prima respectiva, ;:dernprn que ,:;e trate de ejidata
:rios o pequei1os propietarios de no más de '10 hectáreas de 
riego o su equivalente en otra clase de tierras, sean o no -
miembros de las cooperativfü> de producción y de las socieda
des de crédito agrícola o crédito ojicJal. 

El financiamiento se determinará según ganancia 
percibida por jornada de trabajo on dol:errninada 1frea de tie-
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rra y cultivo nn conl:ribución potronal, ru>:'al y del Estado. 

Para lograr ul t i:1anciamlcr1Lo de los trabajadores
indepernlientes del cumpo cj¡~ ac:cir5n de soJ.ida:-icJad y panJ no
gravar f'JXGC!Üvamento la aportuclón ccon(miica de éstos traba
jadores y 11.1 dol Erario Fedcn'.11, se ca!'Dª a la orrpre::.;a urba
na un '1?,5'~ de la contr•:itiución o:;tat;a1, porsrn1taje que "e ele 

dicará al financiamiento dfo1 lw:; LrtJbajadore:; agricolas que -
carecr:m de patn5n. 

El ses1uro :.octal de lo~:. trabajadores dudicado~• al
cu11:ivo de ceiía tia 1Pcl::i.vado un f'inCinciomlento especial 1 en -

cuan~:o a del:ennineda 1:::1nb.dad de dinero por kilo~1rarno do az.9_ 
ca~· producida, el monto equivalente~, sr:Juún las condicione:3 -
es-!.;e.blecirJa;:; son de1 t;".JO'f,) a cargo de los proUuc !;ores del azú
cí::I:~, 2~3'/, par·a los produc':ores de J.a c111'ía y ol 25o/u restante -
a Cal"'!JO dc1l E~:;l;ac.lo, rJr:.>iiien.lo n:ivL:,ar·;c; J.a cuenta c!E:ll finan-
cianücrd;o cadu <los año:j, (~,.;) 

Dentro ele la evaluación de la extensión de la seg;: 
ridad social al campo, Ge ob~H~rva, que los asalariados se 81.!!. 
plean simultáneamente en var.ias lalJorns, y que pueden ser al 
mismo tiempo medier·os y ejirJatarfo;:; o aparceros, tal divers2:_ 
dad de categoda:c~ dn t:rabajadores agrícolas, hacen di f"ícil -
su clasificación rápida y técnica que 1:1.provechen de inmedia
to el :régimen de1 seguro social. 

Otros de los hechos que hay que considerar en la -
evaluación de la prontitud o lentitud con que se ha extendi-

(5) V Congreó>O de Seguridad Socinl, Organización Iberoameri
cana de Seguridad Soda1, El Seguro Social Campesino en 
México, C. P. I. S. S. Duenos Aires Argentina, 24-28 
Abril 1972. 
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do sJ.. rénimen dol seuuro social al campo, radica en el aisl~ 
1ní.rn1l:o ori quu t>e encuentra uran número de comunidades rura-
los, o:l.slamiento explict=ible por diversas causas, a~>Í como 
también por 1a i11~.;uficioncia de vía!:> de comunicación y me- -

dio'.:.i du trnnsporte, que acGntüan lo~• efectos de tal dü;per-
sión nnoo1'af'ica ¡;;n un tcirri torio como el de México que es ac 
cidenl:edo en t>u mayor parte y con unéi baja dE.~n~>idad ele pobl~ 
ción. 

El análisis de la t:!:¡cructura demouráf'ica on México, 
contribuyE3 h:1111Liién en parto a la oxpl:Lcaclt'Jn de1 i'enórneno 

que apuntan;o~;, y asi, en el Noveno Censo Genoral de la Pobl~ 

ción levan Letlo en 1970, ~;e observaron que hay veinte mil1o-
nes de habi t:antes en las ;'onau ruraluó> 1 lo que representa el 
tl27(1 de la población y que ele ese l:ott:ü, más dr~ diez millone~:i 

son hombres y rneno~ de diez millono~; t>on mujerEi.'.:;, y rnás nive 
lador aún, l'!S e1 hecho du quu el Ccri~,;o General de Población
captó la e:.dsl:encis 1jc; un t:ot:a1 do sitil;o millone:; sc;tecien-
tos rnil ~.;on ar1a1ft:1Loto~0;, y que do e~HJ totcü nacional en su -
prepondr~rani:e mayoría, vivían rn1 el carnpo, 

Por citra pt:tr 1'.o 1 hechm1 t;ales .;umü 1a in~;uficien1;e
capac.i tación técnica do lo~:; carnpesino'.:1 111l~x1ceno~;, la mecani
zación también deficiente, lo bnjc1 ca1'LL::'J de lo~;,; terrenos, -
lo accidentr.1c.1D Lle lu topografía, la c~;1~a·:;v~: del a~)Ua, los 
riesgos nat:uralt~s y otro~:; rnuc!10~3 í'acl;orc';, uxplican la baja
productivided en t:l campo, que e~3 una Clt;; lf:::,, basr:~':, para la -
exten~.:.:i.ón d(! la sequ!'.1idad o;ocial al cai;;pu, 

E:s indudable que: aC1n quodan muchos met:a"; por cum-
plir en el pnJce~Jo tendienbJ ó integrar una oruanización po
lítica en justicia social, que i1aDa posible una mejor· distri 
bución oel producto naciona1, y quo proporcione un mayor bie 

nestar- material y cult:ural a la poblactón del país. 



La ines tabilidacl política y aún las convulsiones -
violentes que se observan en diversm.; países, responde en lo 
fundamental, a la~,i grav(:s discrepancias que ex is ton ent:re el 
desarrollo económico y el proDreso social y obedecen, asimi~ 
mo 1 al hecho de qLm los hombres carecrm de seguridud económ.!_ 
ca, viven casi sin esporanza ante un mañana incierto. La se
guridad social que tiendo o disminuir esas discreparcias, es 
as:!, garantia de tranquilidad social y m>tabilidad política. 

Por lo l:anto su extensión para amparar el mayor n~ 
mero de habitantes, la consolidación y ampliación de sus ser 
vicios y prestacione~;, CDll!3tituyon la más sólida defensa de
las instih.ciones políticas, jurídicas y sociales que en lu
chas seculares el pueblo se ha dado, para lograr una vida en 
la democracia, con libertad y dignidad humana, y con crecien 
te bienestar material. 
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b).- PRDTECCION INTEGRl\L A LA MUJER. 

e).- EL NIÑO CAMPESINO. 

Las particulures caracterfs U.cas del mundo actual
exigen quB la mujer tonga una doble función en el desenvolví 
miento de sus actividades dio.rJ.as: ~;u función como madre y -

pilar del núcleo famílior y su papel como trabajador-a en la
producción de bien os y ',>E~rvicio:::;. 

[:;ta dualidad de :,r~rvicios ha requerido que los g~ 

biernos tomen medidas qun tendrán que brindar a la mujer, 
protecc:l.6n y amparo, yo qua esta protección no solo redunda
rá en bem)fício de elle, !>ino en yoneral, de lor3 países en -
vias de desarrollo. 

Una ele las medida!:; adoptadan par los gobiernos es
aquella que prevé ol sistema de seguridad social, puos, a 
través de él, la mujor logra una protección, no solo como 
trabajadora en éju condición de empleo, '.lino en ~>u condición
humana. ( 6) 

Los programas que se relacionan de modo especial a 
la protecci6n ele la madre y del nifio, están destinados pri-
mordialmente a la protección económica laboral, que permite
garantizar el derecho a la salud y la seguridad social de 
las madres y a mejorar las condicione:~ de vida del niño, co_12 
siderado no como un ser a:ic-;lado '.>lno como un elemento funda
mental y debidamente integrado a ella, como parte de las nu.!:_ 

(6) Estudios de la Seguridad Socialt Publicación de la 
taría General de la Asociación Internacional de la 
ridad Social, No. 5, 1973, Ginebra-Due~nos Aires, 
31. 

Secre 
Segu
p. 
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vas generaciones que requieron de un ambiente favorable y s~ 

guro, para el libre de:.iarrollo de su personalidad y para in
crementar su potoncia1idad creadora. 

La protocción del trabajo femenino y en especial -
de la maternidad, está ju~>ti ficada pura evitar las condicio
nes de trabajo que la llevolución industrial motivó en un em
pleo inhumano, sobre todo en la ocupación de la mujer y del
niño, sujetos a largas jornadas de trabajo retribuidas can -
salarios mínimos 1 y '.:";u fundamentación e~>tá basada en princi
pios biolós¡icos, ecorn)nücos y !3ociale.s. 

f3iológicamente, por ser una acción preventiva que
tiende a la función primordial de la mujer, la maternidad t y 
para que ésta se realice con normalidad evitando el parto 
prematuro, el abm~to no intoncional y la mortalidad infantil. 

EconL~rnicam01te, porque ~m garantiza la ganancia de 
la mujer trabajadora, que viene a incrementar y a veces a 
ser el único in~1ror;o del presupuesto familiar, y a proteger
un sector de la mano ele obra productiva, que incide poderos! 
mente en la riqueza nacional. 

Socialmente, pues la protección se realiza en cua!:! 
to a la célula base de la sociedad, la familia, en que la m!:!. 
jer es parte esencial, así como del hijo,preservando con - -
ello la especie l1urnana. (7) 

(7) Seguridad Social, C.I.E.S.S. Año XXII Epoca III No. -

82, Julio - ArJosto, México, O. F. , 1973, p. 11, Public~ 
ción Bimestral do la Secretaria General del C.P. I.S. S. -
y de la A .I.S .s. 
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A).- La institución de la familia, que está cam- -
biando en ~ws funcionen económicw:;, é>Ocialos y culturales, -
debo riaranti<~ar la ctio11idad, la iuualdad y la seguridad de -
cada uno dr-; :>u'.:; rnic:rnLiro~> y proporcionar condiciones conduce.!:!. 
te~; a1 rl!Y'>arroJ1o cquilibraclo dol niílo como individuo y como 

ser socinl. En L~l proceso integral del de~mrrollo es neces~ 

rio ccHi~üdcrar el papnl de la mujer, conjuntamente con el 
del liombrt), en función de nu contribución a la familia, así

como ti la ~;oc ieded y a la nconomía nacional. La!> acti vida-
des domésticas necesarian para la vida de la familia, se han 
visto generalmente como ucti.vidados cJe bajo prestigio econó
mico y sociul. Sin embargo, lodos la~1 sociedades deberían -
valorar más esas actividades si ~>o quiere que se mantengan -
los grupos familiares y cumplan sus funciones básicas de prE!_ 
creación y c;rianza de lo~;; hijos. La familia es también un -
importante a~iente de cambio social, político y cultural. 

Desde el punto de vista social, la mujer ha tenido 
que ~>er preparada y protegida en su salud física y en su sa
lud mental; so ha considerado que es una persona a la cual -
hay que educar y formar c1e tal modo que lleve al hogar cono
c'imientos indbpensables de higiene pura el cuidado de sus -
hijos y de su hogar, para su esposo; para que disfrute de 
una casa decoronarnente presentada, para comprorm~terla a ta-
reas col1~ctiva~> del modio y la comunidarJ en que vive, cam- -
biar anacrónicamente hétri tos en su familia y en su hogar, a
fin de que tomo conciencia rnü>rna en el respeto de los demás
para cultivar su espíritu y ser promotora de optimismo y ale 
gria en el seno familiar. (n) 

( 8) F:rarcisco Donzález Diaz Lombardo, El Derecho Social y la 
Seguriclad Social Integral, Textos Universitarios, 
U.N.A.M., 1973, p, ~!6, 
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Se protege a le mujer por las funciones fundamenta 
les que desempeño. en el ho9ar y en la sociedad, por consi- -
guiente queda ircluicJa la proteccion a la maternidad por su
repercución en la familia. y en sus aspectos íntimamente rel~ 
cionado~:. con 1 a protección a la infancia, primera etapa bio
lógico dP ln vida de completa dependencia en la cual se ini 
cia la formación educativa del individuo. 

E~:;ta protección a la mujer es la contingencia de -
le. maternidad tiene influercia decisiva sobre la salud, tan
to do la madre como del niño, y comtituye un elemento bási
co para elevar los niveles de bienestar y la capacidad pro-
ductiva de la poblací6n proi:egicla. Por otra parte con los -
cuidados módicos materno-infantiles 50 contribuye al descen
so de la mortalidad materna y la mortalidad infantil. 

A pesar del significativo descanso en la mortali-
dad en la infanda, líiS tasas actuales son relativamente al
tas, sobre todo si las comparamos con las de otros países se 
mejantes a México y a otros de mayor desarrollo socioeconómi 

co. (9) 

Esto ha dado lugar al establecimiento del régimen
de se9uros sociales y maternidad, extendiéndose en beneficio 
de los servicios médicos-quirúrgicos y hosµi talarios, no so
lo a lti mujer asegurada, sino también a la esposa beneficia
ria del trabajador mismo. En efecto, los articuloc-; 102 y 
109 de Ja Ley del Segurn Social señalan que la mujer asegur~ 
da tendrá derect10 durante el embarazo, el alumbramiento y el 
puerperio, a las siguientes prestaciones: 

I. - Asistencia obstétrica necesaria, a pa!'tir de -

(9) Ob. cit. p. 24. 
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dia en c¡ue 1:11 Inst:i.tuto cerLifique el estado de embarazo. La 
certificacion seílalur~ la fecha probable del parto, la que -
servirá clr~ tn1~>e para ol cómputo do 10~3 cuarenta y dos días -
antrn'·ioru~; n aquc':!l, pura lo:_; efectos de la fracción II de 
es tu nrttcu1o, y para el cómputo de las treinta semanas a 
quo ~;e refiero el articulo 110¡ 

TI. - Un subsidio en clinoro iuual al que correspon
dería en caso de enfermedad no profesional, que la asegurada 
recibirá durante cuarenta y tlos días anteriores al parto y -
cuat'enta y dos días posterioros al mismo. Sabre os te subsi
dio se le t~ntregará una mejora, durante los ocho clias ante-
riores a 1 parto y lrJs treinta días posteriores al mismo, que 
ascenderá al ciento por ciento del subsidio en dinero fijado 
en el párrafo anterior. 

Dicho subsidio se proporcionará si se reunen las -
dos condiciones siguientes: que la asegurada no esté reci- -
biendo subsidio por corcepto de enfermedad y que no ejecute
trabajo alguno mediante rf::ltribución, durante esos dos perío
dos. El subsidio se pagará por periodos vuncidos, que no ex 
cederé de una ~;;emana¡ 

III.- Ayuda para 1actarcia cuamb, según dictamen
médico, exista incapacidad física para amamantar al hijo, e~ 
ta ayuda será proporcionada en especie hasta por un lapso de 
seis meses con posterioridad t:ü parto y se entregará a la ~ 
dre, o a falta de ésta a la persona encargada de aumentar -
al niño, y 

N.- Al nacer el hijo, el Instituto otorgará a la
madre una canasti1la, cuyo costo se señala periódicamente 
por el Consejo Técnico. 
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Como es natural, el goce por parte de la asegurada, 
del subsidio señalado por la fracción II del artículo ante-
rior, exime al patrón do la obligación de Pl.ifJO de salarios -
a que so refiere al artículo 170 de la Ley Fedural del Traba 
ja (Artículo 111 de la Ley del Seguro So:.;ial). 

PEll~a que la aseguracia tenga derecho a las presta-
cionei:; en dinero, se requiere que haya cubierto, por lo me-
nos, treinta cotiztlcione:,; sc?manales, en el periodo de doce -
me,ses anh;riores a lei fec.::ha destJe la cual comienza el pago -
de1 subsidio. 

O).- Por otra parl:e, constitucionalmente la mujer
tiene derecho de disfrutar del tiempo suficiente para amaman 

tara su hijo. (10) En relación con la madre trabajadora, -

el Seguro Social elevó a la categoría de seguro, el de Guar
derfos para hijo5 tfa ase9urnda~1. El tratamiento como ramo -
de ~jeguro, del servicio de guardflrías infantiles, única for
ma que podrá llegar a resolver ul grave problema que para el 
peí::; si9ni fica el hecho tie la necesaria atención que requie
ren los tiijos de las madros trabajadoras durante sus jorna-
das de trabajo. 

Si la::; madres trabajadoras tienen la necesidad de
obtcner el ingreso para el sostenimiento de su familia, la -
misma nece3idad ::;e tiene de otorgar cuidado y atención a sus 
hijos durante el desenpeño de sus labores¡ resaltando que la 
innovación no es la existercia de guardBrias in fantilE"..s, si
no la forme en que se uoluciona este problema a través del -
sistena de seguridad social, con la intervención solidaria -
de los patrones que están obligac1os a proporcionar la prest~ 
ción. 

(10) Ob. cit. p. 357 y 358. 
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Dentro de los anteceden !.:es en el funcionamiento de 
las guerdBrías tc~nemos: 

a. - En 1917 1 se revela ya la preocupación del con§_ 
ti tu yente en la protección de la mujer embarazada, antes del 
parto y después dol mi~:;mo durante ln lactancia. 

b. - En 1931, en la Ley rccleral del Trabajo se esta 
blece la obligación ele los patrones con rnás de cincu13nta em
p1eadas, acondicionnr un locar para ln lactanc.ia. 

e. - En 1950, se refonna el articulo ·110 de la Ley
Federal del Trabajo con obligación a los patrones con más de 
cincuenta ernpleadfüi dr~ e~>tablecer ~~uardorías. 

d. - En 1959, se reforma el 123 Constitucional y 

en su apartado D, fracción XI se incrementan las prestacio
nes en éstos aspectm1, 

e. - En 1961, se expide el reglamento del art!culo-
110, de la Ley Federal del Trabajo, para las guarderías in-
fantiles. 

f. - En 196~!, se efectúan refomas a la Ley Federal 
del Trabajo disponiendo de los servicios de guarderías se 
prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social de 
conformidad con su Ley y Reglamento. ~Jo tuvo aplicación - -
principalmente por limitaciones económicas. 

g. - En 1973, ya dentro del régimen del Presidente
Echeverria, en su iniciativa para la nueva Ley, se asegura -
el financiamiento de las guardBrías. 

Estadí:.iticas pnwias, seiíalan que en 1976 se aten-
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derán a 16~), 000 ni.fías, de lo!::> cuales el ~){;J'/, co:-'responde a la 
provincia y el tlt'.l';{, l"l3t>tanl:t~ a el Vallu de Mbico. 

En la nueva Ley, el ~3eguro do ouarderlas para hi-
jos rfo A!:iL!iJt.iradas, que de hucho ü'.'> un '.:íorv:icio, comprende: -
el a[;,f:?O, la alimentación, el cuidado de la !:Jalucl, J.a educa-
ción, y la recreación ele los hijo~:> de los asoguradas, de.sde
quo tennen cuarGnta y :res dJw:. hfü>ta quo cumplan los cuatro 
años. Si 1us p<:ttrone5 tirmen instaladas guarcJerias en sus -
empras a~; o establecimientw3, u1 Instituto po1"rá. celebrar co.'2 
venias de rc~vísión de cuota~::; o subrogación de se:--vicios con
dicho'.; pah'one~;. ( 1 ·1) 

En la planc::ac:ión cie este rarno del seguro, han par
ticipado la~; uc:ntc; má~i especializada~" fJn el manejo de niños 
en edades do curll'l:!l'li:a y 1~:'r:!'..:; dífü> a la edad de cuatro años,
~:omándo'.ie N1 cuent.:a tan~;o rJxpnrienci<=1:; nacionales como inter 

r•aciorialn:::i, a uf'ecl:o de lograr la mayor eficacia en los cap!_ 

tulos corresponctierd.:es al cuidado y fortalecimiento de la se_ 
lud del niño / ~;u clusarrollo futuro, a la formación de sent! 
mieni:o!; dt~ adi·1t!~dón farniliar' y social y al empleo de la ra-
zc5n y do la irneuJnadón, as:i como a constituir en él hábitos 
higiénicos y ~;ana convivencia, acordes a su edad y con abso
luto rm:;peto a. loe; ulrnnentos fcwma U vos do estrid:a incumbe!:! 
cia familiar. A es!:e proure:r1a se le consideran alcances de -
útil importancia on su desa.:rrollo f'uturo, dado que además de 
cuidar de la salud, educación y desarrollo de los niños, P8!:, 
miti.rá p:ropu:'cionar una orientación y pleneación de la mis-
me:. 

( 11) Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís
tica, Tomo CXIX, México, D.F. 1974, El servicio Médico
en el I.M.S.S. p. 5H, Tema del Dr. Eduardo Echeverria. 
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La comunicación ontre padrf~'" y ni.ños, así como el
p ersonal que maneja o sus hijos, tiein:1 capital importancia -

para la infancia. E.1 nombro do Guurdorlns, consideramos que
na B!3 apropiado, porque ulguno~; do los conct+ltos y objetivos 
que se ~>igucn en 10~1 mm.1rn·no!3 plnntcle:c.i no figuran dentro 
del ant:iouo concr.;p l:o de nuardn:rü1. Nn~mtros e~> !:amos de acu8!:. 
do con el In:3l:itulo Nacional do Protección a lo Infancia en
el camllio c1nl nombro dt:1 (Juardería~~ Infantiles por el de 11Cen 
tro de desarn:Jllo para la Tnf'anciu", por la~> razones antes -
mencionadas. ( 1:::) 

Ll arl:ículo 193 de la L f}Y del Seuuro Social nos d.!_ 
ce que el c!e1'echo a lo;;; ~:•er·victo~; ele nua:rderia !38 conservará 
durante le.~> cuatro s1::?f1lanú:,, posterion1~.> o la fecha en que la
mujer trubajaclora ~;ea dada de baja. 

C). ·- Tomundo en cuenta todos los factores sociales 
y ecorn5mtcos, L n t:err1m1 y ex b:wnos, que se han conjugado en -
el momento ac .. :un1 pu:::-a ojerce!' presi6n sobre el nivel de vi
da de las familia~·.; mex1.cana!3, tanto er: el sector urbano como 
en el rural, hay qun elaborar pro9ramas de orientación que -
psrm:i.tan a la:;; familia:., de esca::>cm recur:::.o~:; !~acar el mayor -
aprovechamiento posible de ~füS inDr8sos nsí como ejercer 
ciertas ai:tiv.Lciade'• y adoptar cieri~os t1abi!:of; que les permi
tan elevar el rendirnü~nto dt'! ~1u tr..ibnjo y dinero en benefi-
cio de los hijm:;, que son los m¡fo afecl;acio'.i por las preca- -
ries condiciones económica::; d1e! lo~::. ho~1ar'>;s. 

La politica del régimen actual se distingue por 
ser profundurnente popular, y en su~; diferentes manifestacio
nes pretende defender y acrecentar nl nivfü de vilis de las -

( ·12) Instituto f·Jacional de Pro Lección a la Infancia Informa, 
~Jci. 3 Noviembre de 1973, p. 16 y 17. 
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familias mexicanas. 

La Oéit:,at:e;¡ie económicd del CJOLlic:rno :;ü encuentra
expresacla en 1a flofonna riscal; 0~1 el con t::·ol rJe presio";; en 
lr1 pol:I ~:ico do [3alario~1; 8'J1 como en el 'JÜ; ':ema de seouridad 
social, e:: lm; mov::!rninnto~.; :Jindicalc~;; en el acrecentamiento 
de los ~dstemns educacionale:; y rn1 1a:~ niodidas para mejorar
la viv:londa popular. Todos lo;; anterioros instrumento'._, dul -
Gobierno Mexicano qtrn, a rnc:cliano y a largo plazo, di:iberán i,'2 
cidir fü;f.,~·u cd acroccntarnü,nto del ingreso familiar y su d:::.~, 

tribucJú ·• 

A corto plaJ.0 1 ~e.o elaboran programas quH pretenden 
creBl" conciencia de elevar el nivel de vida familial' a ';ra-
vés de actividades cornplE~nc:Jnl:ar:ias, corno ~;on el fomento de -
los huertos famil lares; las indu~;trias familiares y las in-
dusl:ria~" runües. 

D). -· El fomento de los huerto~:; familiares es un me 
canismo que ~:ie ha venido introduciendo enl:re las familias de 

escaso~> recursos, principalmente dnl área rural. Con la coo
peración de los In~; ti tuto~~ de Protección a la Infancia de 
los [stado'.:; y Tr2rritorios, así como c1ependencias Federales -
en los Estados, se han asesorado a las familias sobre la far. 
ma de sembrar y fiacar provecho de estas pequeñas parcelas 

anexas a los hogares. 

El Programa Presidencial del Huorto Familiar "Ins
tituto Nacional de Protección a la Infancia y de la Secreta
ría de Agricultura y Ganadería", dentro de la justificaci6n
del prngrama nos dicr:;: la carencia crónica de alimentos su-
frida por una elevada proporción de la población mexicana, -
dicta la nocesidad imperiosa de que el Gobierno Mexicano, a
través de sus instrumen!:os, realice diversas acciones promo-
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cionale~¡, educativas y con ~:;entido de 1n realidad 1 tendion-
tes a modificar l:al situación mi un a~;pecto favorable. 

/\nt:u esta si\;uac:Ldn r::?l l_ic._ Luü; Echeverrfa, deter 
mlnó lo. coordinación un tre el Insti t:u to Nacional de Protec-
ci6n a la Infancia con la Sucrotarfo de Agricultura y Ganad~ 

ríH y la participación activG. :Je laf.> familia::; campesina~; pa-
ra quo realicen el programa nnci•1nal r1:: "'lu11iJras de Huertos
Horticolas r~am:Lliare[; ctirio:Ldo!.> en ;:;u primera fa~iO a la pro
mcicü~n y educación de; lo~; remil:las en el medio urbano, sub 1 -

urbano Y' ru1·al que irc1uya ol cul !:i\/o de las hortalizas 1 su
conservaciuí1 y ~iu con.sumo. 

En la seuumla ta~:; e se cstaL11oco:·án huert:oo; hortico 
las de aul:oconcwmo, con la;.1 familia~> cupaci tada~> en la prim§:. 
ra fase del prourama y Lnnc.1ientes a la producción mayor y 

continuada. 

La proyec:clón de e~; l:r:! programa es llegar, con los

conocimion t:os cic capur::::l. t:uc:l.ón, habilidad y experiencia obte

nidm:; en el deC3arrallci ele las ra~:;as an 1:e:·:toro:>, a la explot~ 
ción corr1ercial c:;e;JtJn las nece·,'Jicladcs de la c.Jmunidad y morca 
dos re~:;-:l.onale~;, esta~:i.1lc:; y nac:ton;ilcs. 

El utJjuto de 1a ~;egunda ··a~'º '~º'"j alcanz.m:~ por par: 
te de las familias campesinas una aur:osul :ciencia en la ed-
quisición dB st31llil1w.> y o!::.~m; irisumo·.:; 

[) . - T ndus trias F ami 1 ia~·c~s. Las manufacturas a ni 
1Jel 1''am::_11ar pre;:;cntan una opor·l:un:LdEid valiosa para eleva:' 
el inqreso real de 1a~> ~Jente::i. [sl:as pequer'ífü; 1'industrias -
familiares" pueden fabricar p:roduc 1;os no solamf.mte para la -
venta sino pm~a ul u~:, o propiu de 1as r'ami1 ::.as, lo cual e1eva 
rd ~~l ···i vel de vieja de los que prouuzcan estos a!'l:ículos. 
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Lo Fabricación de hi.1.adD~1, tejidos, costura, fabr~ 
cación de l:apt:Jte~>, ele alfombra~:;, de mantequilla, de pan, de
extracc:i.611 1 le aceite, corv:wrvaci6n de alimentos por medio de 
sr~codic u c:nlatado, fabricación ele muebles, de velas, etc.,
cnnt1·U1uirán en aren medida a que la qente del puoblo disfru . -
te de articulot> que de otra manera no podrían adquirir en el 
mercado. 

F) .- Industrias r1urale~>. Se Pl'otend~J fomentar la -
creación ele 11 Inc!ustrias í-luralos" en las que, con un sentido
calectivo, los ejidatarios o los pequeñas propietarios unan
sus osfuerzos en el proee~>o de industrializar los productos
a9r1co1as en lo apicu1tu:ra; en la avicultura; t..>n la ganad e-
ria o en cualquier otra actividad pr'oductiva, ere-ando con- -
ciencia do que, con la unión de capital y de trabajo se hace 
más posible el éxito de cualquier t..>rnpre!Ja y fomentando el 
principlo de ioual participación i::n el trabaja e igual part!_ 
cipación de beneficios. 

La Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, entre -
las finalidades primonliales de cada unidad, tiene la de ca
paci ter la mano dü obra de la mujer en el medio rural, lo 
que le da oportun:i.dad de participar en la producción del ej! 
do, así como ~;u r;ntrega a 1 dem:irrol lo económico y social de
nuestro país. 

La mujer campesina, con los beneficios adquiridos
por estas actividad1;;s, logra mejorar su ingreso familiar, 
asi como su especialidad en los mismos y la ampliación de 
sus conocimientos, 

Para elevar el nivel de vida de la población rural, 
como mencionamos anterio:nnente, se basa on actividades com-
plementarias, y éstas a su vez en el desarrollo individual,-
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como factor indispensable del desarrollo cJo la comunidad. 

G). - Los pro~¡rarnas do nut:rici6n y aUrnentaci6n son 
genoralmonte preparados por qcnl:r.: de ciutiad que no tiene más 
que una veoa JrJca de las conc1icionr!:::> du vida de una madrE? en 

un pueblo do un pa:ís subdosarroJ.lado. Muy a menudo la madre 

no tiene ni los medios ni el tianpo necesario para prepurar
une comida Gspc:cial para o1 nilío, tern~ioco dispone ele una - -
práctica fuente do enerff!a do agua corriente y de lat> f'acili 
dades qLJe son comunes en la c:l.udL:id. 

Una nutrición apropiado revisto fundamont;al impor
tancia para el pleno dEJsarrollo físico y mental del indivi-
duo, y la mújer tic:.•ne une función c.~•pocial que desempeñar en 
esta esfera en lo que respecta a ln producci6n, la prepara-
ción, léi elaboración y el con~•umo del alimento. Cuando 6stas 
son escasos, lo mujer !Juclc sufrir una de~nutrici6n mayar 
quo la del hombre, y Bsto porque se priva de alirnentos para
darlos e su familia. ( 13) 

Un programa de nutríción deb8 abarcar a toda la fa 
milia, pero debe de dar prioridad a lo~:; niños en la edad mt1s 
vulnerable: de los tres meses a los cuatro años de edad. Ac
tualmente, la~:> pocas encuestas no~> rnue~.;tran que muy pocos ni 
ñas reciben una a limentaci6n comp 1 P.Jncmtaria, y entre esos P9., 
cos su alimentación es de muy bajo nivel riutri tivo. 

El elancmto fundamental de un programa de alimenta 
ci6n y nutrición, es la forma en que los alimentos son dis-
tribuidos a las personas que tienen más na:;esidarJ. El mejor 
método es el de utilizar las vías yü existentes que son los-

( 13) M&ico i5, Año Internacional de la Mujer, No. 10, Mt1xi
co, D.F. Octubre de 1975, p. 3 
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almacenes del pueblo. 

Para que esta práct;ica ds nutrición sea ef'icaz, d~ 
be es b:ir acornpañada do cambio'.> referentes a la sociedad, La

actitud nf!nati.va o resorvada cfo los campesinos cambiará sola 
mente si .su medio ambiente ()!3 modif:i.cado. ( 1t1) 

[l In~;tituto t~aciono1 de Pro t:ección a la Infancia, 
dentro de :JU programa de orientación 1·amiJ.ié.u· comprende el -

adicstrarnh:nto de mujoros campos:i.nas dEJ toda la República 
quG ~;on, a Gu vez, 1frü,::;'es de ~'u~ comunidades como promol:o-
ras c1e un mem;aje c1ri nutrición. C:1h1s primeras promci toras -
el r0gre~>ar s sus dif eren l;es Ec>tado~;, oruanízaron cursos y a 
su vr-!Z adiestraron B promotoras voluntaria~> quo comenzaron a 
dar a conocer nl pronre.ma en sus comunidades con el apoyo de 
radiornrüsoras locfiles. 

Este sistema de trabajo fue rnodifi.cado recienteme!:!_ 
to y :,:;e formaron rede:::; móviles que trabajan simultáneamente
en los :J 1 E~> tedas de la Flepública con mujere'.:; c!e todas las -
Central ns Carnp Béelinas clel país, fümantos del "Pee l:o de Dcam
po ... 

Cada una do las "rede:::; móviles" está formada ac- -
tualrnente por un Coordinador y 1~:> paroja::i de promotoras de -
Desarrollo, que visitan cada srnnana una comunidad, por pequ!:_ 
ña que sea o por aislada que esté, para transmitir en reuni!2_ 
nes en que participa la comunidad, además del mensaje de nu

trición, rnen~•ajes muy claro~> y simples de salud, higiene, s~ 
neamiento ambiental, promoción de hortalizas familiares, me-

( 14) Les Carnets de L.' enfance, fl.ssi.onanH.:!nt Children, Contro
le des Naissances, 8irti1 Control, No, 18, April-June -
1972, p. 73 
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joramiento de hl vivj.enda, paternidad responsable y organiz~ 
ción comunitaria, 

Despuós de la reunión, una o dos voluntarias que -
la comunidad oline, continóan ul proceso oducativo. 

DebBmos hacer mención clr~ que, en los prugrarnas de
orientación nut~ricional, so logra cornplt'31nDntar y elevar el -
nivcü alimenticio, al d:lvorsi ficor lé1 d:leta y se mejora el -
nivel educativo de la poblaci¡jn, gracias al empleo de t~cni
cas nuevas ani:eD de~.>conocida!:> on zonas dE~ 111onocultivo. 

El mejoramümto dFJ las condiciones nutricionales -
y sus nfectos en los índicos de rnorhiliclatl y de mortalidad -
deben.1n ser l:}valuados en forma lonol. tudinal y correlaciona-
dos a rnE?diano y a largo plazo. 

H) ,-· Otro de lo~, puntos clo gran importancia, cien-
tro del progrl'lrna de Orientación Familiar del I.N.P.I., es el 
adim·•tramiento de las purterns empírica:;; (o tradicionales}. 

Alreclcdor del 70'X) de los partob en las zaras rura

les de la República Mexicana non atendido'' por estas mujeres 
que siempre habían realizado asa labor ernpfricamento, pero -
con gran sentido de ~;olidaridad. La "comadrona" es un ele-
mento muy importan t:e en su comunidad, en <ionde se le respeta 
y se le escuc~1a, sobre todo en cuestiones do salud 1 por lo -
cual el programa con~,ich3ra inaplazable ofrecerle la oportuni:_ 
dad de oJ.paci tarsB on la atención más adecuada del parto y -

utilizar su ascendiente personal para impulsar el desarrollo 
de su comunidad. 

La dispersión du nuestras comunidades 1 la concen-
traci6n de los servicios y el crecimiento demográfico hacen-
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dificil la cobertura de los servicio;3 asistenciales. 

Las e1evaclas l:a~::;as ele inorbilidacl y mortalidad gane 
' -

rel e infantil .sH deben a la frecuencia de las enfermedades-
inft::ccior-Jet:;, por los problena!; perinalalB.<:> y la alimontaci6n 
deficim1te, todm> esas causas puedun prevenirse o controlar
se. 

Lf:i promoción de salud o'> urgente y reclama el es-
fuerzo rJe tot1os, porquu sin '.;;alud 110 podemo~~ r:rnpirar a un d!?. 
sarrollo armdnico. Sabr:r.r:oD que existo un gran d6ficit de PBE_ 
sonal adiestn1do en lm> divcrG0'..1 niveles de las organizacio
nes sanitarias y que las portaras emp!ricas han siL~o y son -
todavía el único rr.J.curso a:.Ji~•tr~ncial on gran parte del medio 
rural. 

Periódicarnento ~>e roa1i;~an curso~' para la capacit~ 
ci6n do las po.:rtm-a~>, con duración c!o cuutru semanas en los
Cenb·cE:; de Salucl de lo~; Servicios Coordinados de Salud Publi 
ca y en las CU:nicfü:; Hospital del Instituto Mexicano del Se
guro Social, en las zonas de solidoridad social. Con el pro
pósito de que algunas do las pnrtora~;; emp.fricas trabajen en
comunidades sin s¡~r1Jlcios de !::>alud 1 y pueden otm·gar la aten 
ción mínima inmediata (Primen:n; Auxilios) en los padecimien: 
tos y riesgo~> más comunes de la~3 árP..as rurales, asi como ma
nejar adecuadamente un cuadro básico elemental de medicamen
tos y, on caso necesario, ater'd er una Ca'.> a do Salud. 

Estos cursos incluyen además educación para la sa
lud, elementos de saneamiento dd ambiente, protecci6n espe
cifica (vacunas B inmunizacione:3) y paternidad responsable. 

Afortunadamente, t-m el ambiente m~dico y paramédi-
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.::o so advierten cada vez menos actitudes de rechazo, descon

fianza e incredulidad, respecto a lo~> benBficio~) que se ob-

tendrán de lo capacitación do las parteras empíricas¡ por su 
parte, elltv:; e;.>taban acostumbradas a trabajar independiente
mente y casi en clandestinidad, pues frecuentemente fueron -
objeto de pernecuci6n y, na turalmfmtu, su actitud era de re
chazo y desconfianza hacia las Instituciones Médico-Asisten
ciales. 

La i.ntegraci6n do estas parteras debe continuarse
ª escala nacional, con el fin dn aument:ar las coberturas de
los servicios de salud, contar con promoto:ra¡;; de salud y de
sa:rrollo en todo 1.ü pa!s, y aprovechar cabalmente la gran 

fuerza que trabajo que reprnsent:an. 

Tambi6n c~n coordinación con el I.N.P.!. en la cap~ 
citación de partera':> f}fllp!rices trabajan, la Secretaría de S~ 
lubridad y Asistencia en la capaci taci6n de diagnóstico y 
tratamiento de lar:> enfermedades más frecuentes en su comuni
dad, as! como también los Centros de Capaci taci6n de la Com
pañía NacionHl ele Sub:Jistr.:mcias Populares (cm Y\SUPO) para 
continuar con este proceso educativo. 

I). - Paternidad responsable, el objetivo principal 
del progrema, es contribuir a crear una responsabilidad to-
tal de los padres en relación a los hijo!; y de todos los - -
adultos en relación a l:odo:; los menores. 

Pare ello el programa pretende sensibilizar a to-
dos los adultos acerca de la importancia de cuidar a los ni
ños desde antes de que nazcan hasta su nacimiento, prosi
guiendo dicho~> cuidados y educación durante el desarrollo y 
formación del futuro adulto. 
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a los 
como-
ele 

se de 

~:;unvuol vu, i1prcnda u supr~rur los mezquinos lfmi tes de una ac 
t.ituu irnlivltlualista que únicamente conduce al cuidado de 
los int::m·e:m!o estrictamente personales de las gentes, en de
trimento del logm de la foHcidad de la sociedad, 

El programo C':cd:á cl:Lvidido mi tres otapas que son:-

a. - El niiío y h1 l'amilia ¡ trata de i nculcer conc8E. 
tos sociales en L:i mentalidad de 103 nífíos y se encauza a 
los padres para quo ponni tan el desarr·ollo do la libre pers!:!_ 
nalidad de sus hijos¡ 

IJ. - El niño y la comunidad; se pretende hacer sen
tir al menor que su actividad influye en todas aquellas fam!_ 
lies quo están cerca de lu suya y que a su vez él es influi
do por la comunidad¡ 

e. - El niño y lo sociedad; prfJtende alcanzar la in 
tegraci6n plena de los niños en tocio el contexto de la Na- -
ci6n como una gran sociedad. 

Para llevar a la práctica las tres etapas, se lle
van mensajes a la poblaci6n por medio del teatro, carl:eles•,
cortos rnmaclos pnra cines y televisl6n, y mensajes grabados 
para radi.o, as:r como pláticas, conffJrencias, meseas redondas 
y otros medios. La tarro de los Corni t~n Municipales en lo -
referente a este programa, es contribuir con entusiasmo a -
que la genb3 corrprenda el signi ficarJo de los mensajes y a di 
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fumlir los canCL'Ptos. ( 15) 

J). - La salud, es el problema que subsiste a pesar 
de que lar:. pro91'Bnll:ls ~;ani tar'ios Efün amplios, pues incluyen -
aspecto~> ocon6m:lcos y cultura les. 

Debe insistirse on la nece!:iic!ad dt3l saneamiento 
del medio, en 10~3 renglones de urbanización, mejoría funcio
nal y ost~t:ica de la viviendo¡ cuidando el vigor físico que
daría por rn5Lil taLlo niño~> y adultos ~•anos. 

Esto objetivo se podría alcanzar en colaboraci6n -
con el Departsmento del Distrito Fedoral; la Secretada de-
Salub!'idacl y A~>istenciu ¡ ol Instituto Mexicf.lno del Seguro S!:.: 
ci.al; el Insti tut:o dn Seguri.clad y :3ervieios Sociales para 
los trabajadon:is del Estado¡ el Institut:o Nacional de la Vi
\/ienda y otras Centros de Salud y Dispensarios existentes. 

K) .- El aspecto educacional, en su nivel de alfab~ 
tizaci6n ele adultm> 8S aprerniunte, im;uficiente para los ni
ños y jóvenes. La comunidad reclama una rn:lucaci6n integral
acorde can los cambios culturales y socinlm presentes y con 
mayor urgencia para los niños. 

Este problema debe dividirse en dos niveles de pr~ 
ferencia, el de los adultos y ül de loe. nifíos y jóvenes don
de su jerarquizaci6n será el resultado dol estudio que se h~ 
ga del problema y 6ste se atenderá en coordinaci6n con la So 
cretaria de Educaci6n rública, en sus programas de preprima-

( 1~)) ProrJrama de Paternidad Responsable, Instituto Nacional

c.1e Protección a la In fanciu, Emiliano Zapa ta No. 240, -

Col. Portales. 
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ria, primaria y :3ccundaria o seuumt1 ern:;eñanza. El de adul-
tos st.~rd cubim·to, desde la alfabckLzaci6n ha~:;ta la escuela
de capacitncJ6n técnica, mediante la colaboraci6n de pasan-
tBs nornF.l Lit:;l:as, polj_ técnico~.> y un:tver~>i l:arios, 

Los domingos 1 en lugai·es u:.Jtratég1cos, de las diez 
de la mañana a la una de la tardo, SP intcg:ran1n grupos de -
maestros voluntarios para ad:e~>onius, artes plásticas, elec
trónica, sastrería, corte y confección, carpintería, cultura 
de !J¡~Jleze, idiomas, ta quirnecenouraf!a, manejo de veh!culoB, 
etc. 

Se sustentarían conferencias é>Obre dis tri bue i6n 
dol ingreso familiar, higiene mental, educaci6n cívica, co-
mentarios sencillos expuostw:; por lry,1 miembros de la comuni
dad de la situación nacional y plnntoomiento ele problemas de 
toda fnrJole que afee ton a 1a prupia comunidad. 

L) .- Lo recreación. En todo núclGo de población -
es nece::;ario que se fomenten lw1 actividades c:rvicas y cult;:, 
rales en los jóvonr~ y en la fomilia. El programa impulsará 
la apertura o adaptación de campos deportivos, actividades -
de teatro, cinc, radio y televüü6n, lo que dar!a por resul
tado mayor cohesi6n de lo'.> lazos afectivos, la ayuda recípr!:!. 
ca y la superación on las relaciones huninnas ( 16) 

Podemos clasificar las necefJidade~3 que surgen de -
este estudio en 10:3 siguientes apartados: 

( 16) Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Subdi:....

recci6n Técnica Asistencial, A~rnsoria Técnica, Notas so
bre organizaci6n y de~JaI'rollo df3 la comunidad, México -
1968, p, 9 y 10. 
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1. - Tenor agua potable cerca del domicilio. 

2. - Conseguir que la mujer tenga una distribuci6n
adecuac:1A rJ1; ~;u tiempo, ontre ul trabajo y su hogar, para ocu 
parse mejor de sus hijos. 

3. - Construir letrinas í:"!n las habitaciones, 

a . - Organizar rnás campar1as para la ce.pací tE1.ci6n 

adecuada dH parl:eras empíricas, por los beneficios que apor
tan en matcrüi ele nut:rici6n, salud, vacunación y primeros au 
x:ilios. 

!~i. - Emprender una tarea do educación familiar, di
rigida especialmente a la~> mujere~;. 

CJ. - Fomentar el cultivo dG productos alimenticios, 
legumbres, desarrollo de~ cría do avGs de corral, enseñar de
esta manera a variar la alimentación mejorando al mismo tien 
po el ingre~:;o familiar. 

? . - Los pro9ramm:; de educación deberían integrarse 
a los programas de salud y desarrollo agrícola. 
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d) • - P nESTAC IDNES FAMJl_ 11\PES. 

El hombre busca siempre su felicidad y la obten- -
ci6n de ó~;ta sn encuentra íntirnarnento v:inculada a la posibi
lidad que LunDa todo ser humario tic :.ol:isfacer sus necesida-
des bt1sicds o vit:a1ci.s¡ nece::ddad de 1:1lirnentaci6n, de vestido 
de habitación, de p1utecci!5n a la salud. 

Por c1 sólo hocho de vivir, y adem~b de formar pa!:. 
tB dt~ una sociodad y por al im¡mre l;i vo dn trabajar para all~ 
garso 10:1 nHxtios de sub~•istencin, u1 l1ombrn so encuentra ex

puesto du1\rnte ~;u exh;tenciu a ln n101izaci6n de innumera- -
bles rie:::;uo:s que~ traen como consecumicia la imposibilidad de 
obtenr~!· un 1.11~1reso y do 1oqrar la ~1a4::bfs.cci6n de ~•us nece~3i 

dades fundwnnntale:.1 antes menció:1dcla~:;. 

La "i.rn:;r~~w:.1idad ~;ocial", con~Ü!5t:o en que la~; pEirs!:!.. 

nas por acontr::cinrlenl:.os ajenw:; a su voluntad, no plJedrn1 sa-

tisfacer sus neccsi~ades vitales o primarias, llegando incl~ 
si.ve a suprimi:r'las totalmente con 1a vi.da misma y por ob-a -
parl:e, on que Jo extinción de Jn vida. mi'.'itnü t:rau como cor;3H

cuencia que ::;u rsm.:.1:1.a qunJo imposibilii;rnla para satisfacBr
sus necesidades vitalc::;, 

La :i.nsnguridud social, provir.mc! fundamentalmente -
de causas bio16gicas tales corno la enformerJad, ln invalido:;::, 
el anbarazo, 1n vejez y la rnuortc ¡ y de caw:;as económicas y

soc iales, como 1os acc:i.dentos y t:n f'ermeclades pro f'esionales, -
la cesación involuntaria del trubajo; causas i:od::is ellas que 
tienen una honda reper·c:ución en el campo económico, tanto de 
la persona como de la sociedad. 

Es importante garanU.zar· la protección de los me-
dios de SLJbsistencia, una de las finalidades de la seguridad 
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sacie1 y esta. protecr::l6n E>o recüiza 1r,12diante el o l:orgamiento 
de prestacionr~s cconómictu,> que ~>U!3t:i tuyon r.;1 .innrn:m perdido 
cuan1jo, por la rea1izacitíri rilo: o1 r¡uno do lo'.~ tlinic~• !:ro~:; pre-
vi stot3 un la lDy, c1 r.E;f!fJUrLHfn :iu vo impedido de !~;eguir obt;o 
niéndolo por sf mismo. 

La~; prestaciono') familiares ~mn solamont:o uno ·cJe -
los medios do lu pol-Itica de r.:lyuclo a 1as familias, ya qun 

e:dsten otros, por ojumplo, lo~> privilegios fü¡ca1cs en fun

ci6n de ]d :d.tuación c!c 1a familia, la c:reac:L11n de insl~it:u-
cion13:; y servicio:; :;ocJol.e::, en benPficio de la fernilia (ca- .. 
sas cuna, 9uarderías po:::'r: 1üfío:>, ccn tnn vacacionales, ayude. 
dorn~s 1:ica, etc,) e inc.Jw;o lu rGducción de t:arifas de trarn:>
portr.,· rrnra fam:i1ia~> nlunuror;a~:;. Los ~,;crvicior; ::,ocii:lleé:; se or
ganizan en Ja;:; ciudad e::. y ei<CGf)cionalmr::Jnlo 1leqan al campo, -
donde no funéionan po:r·quf; c:1 mc?dici arnb:i.ente es Lotalmente di 

fC:::·.;:,nh::, Por osta razón 1a población a9r!.cola ~:;e bnneficia
muy roco con c~Jt:as medida:,;. 

Las pre:;tacionos familim·o;;¡ son, por 1o tanto, el
rnedio m~s ef:i.caz de ayudar a ]as 1amil:ias campesinas, ya que 

los trabajadores agr:rcolas ncce:ü tan protección social, pues 
se encuentran expue:rto5 a loe:> mü;rnor;-¡ rim>go:; sociales que 
los demás trabajadores y a otn1~; que son propios da su acti
vidad. Por otra pcn·te Jos bajos ín9resos dn los agricul to-
res y la precaria situación de DU empleo, impiden la preven
ción de carácter individual. 

Por otra parte, si se considera quB la seguridad -
social constituye un medio de redistribución de la renta na
cional en el st:ntido cfr.3 una mejor ju~rticia, el pauperismo 

relativo a la agricultura, corno se indicó, justifica que el-



90 

sector egr!colct so bem~ficie do prestuciones familiares. ( 1'7) 

Antos cJc anal:L:ar Jas prostacicmec; ccon6micus que
otorga lo L..1y del Seuuro 13ncia1, vm·cinos aluunas definició--
118S que 110:, seña.la la Ley Federal del Trabajo referentes a -
este tema. 

E1 titulo noveno ele la Loy Fetierul del Trat:iaJo se
refiere a los rios~Jon de trabajo dufiniéndolos en su artícu
lo 473 como sigue; "íliesgo de tNbajo son los accidentes y -

enfennedades a que ostAn expuestos lo~; t:rabajadores en ejur
cicio o con motivo de1 trabajo". 

Accidmite:.;; do trabajo.- "Es l:oda losión orgdnica
o perturtmci611 funcional, inmediata o posterior, o J.a muerte, 
producida repentinamente (~n njercicio, o con motivo del tra
bajo, cual e~; quiera quo ~;E:"Jn ol luLJar y el ti anpo en que se -
preste. 

Querfon inclufdo5 en la definición anterior los ac
cidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador dire~ 
tamente de su domicilio al lugar de trabajo de éste a aquél'~ 

(articulo 4711 LFT) 

Enfermedades profe~üonales. - "Enfermedad de traba 
jo es todo estado patológico derivado do la acci6n continua
da de una causa que tonga su origen o motivo en eJ. trabajo -
o en el med:io en que el trabajador se vGa obligado a prestar 
sus servicios". 

Las enfermedades c1e trabajo consignadas en la ta--
~~~~~.;=;"'-....... _... 

(17) Rabert Savy, Seguridad Social en el Agro, Organizaci6n
Internacional del Trabajo, 1972, p. 207. 
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bla del artículo 513, de una manera general, son las siguie!:!_ 
tes: 

a. - Neumoconiosis y cnfonnmJadm; broncopulmonares
(producidas por aspiración de polvos y humos do origen ani-
mal, vegetal o mineral). 

L1. - Enfonnodades de las v!as rnsp!ratorias (produ
cidas por inhalacionos do uases y vapores). 

e. - Dormatm;is ( on forrnedadeD de la piel, -excluye!:! 
do las debidas a rad!aciorms :i.onizantos-, provocadas por - -
agentes mecánicos, físicos, químicos inorgt1nicos u orgánicos, 
biológicos; que actdan corno irritantes primarios, o sensibi
lizantf~s, o que provocan quanadures químicas¡ que ~;e presen

tan generolmente tia jo las ronnas eritema.tosa, endematosa, ve 
siculosa, eczemalosn o costrosa). 

d. - Oftalmopa tras profesionales (enfermedades del
aparato ocular producidas par polvos y otroé> agentes f:!sicos, 
químicos y bio16gico,.;). 

e. - Intoxicaciones (enfermedades produci c~as por la 
absorción de polvos, humos, líquidos, ga::;ec; o vapores t6xi-
cos de origen química, orgánico o inorgánico, por las vías -
respiratorias, digestiva o cutdnea) • 

f.- Infeccione~>, parasitosis, micosis y virosis 
(enfermedades generalizadas por acción de bacteria.s, parási
tos, hongos y virus). 

g.- Enfermedades producidas por el contacto con 
productos biológicos. 
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h,- Enfermedades producidas por factores mecánicos 
y variaciones de los eJ.emcntos naturales del medio de traba
jo. 

i.- Enfermedades producidas por 1as radiaciones io 
nizantes y electromagnéticas (excepto o1 cáncer). 

j. - Cáncer ( enfenneclad es neoplásicas malignas debl 
das a la acción do cancerígeno~> industriales de origen fisl
ca, O QUÍlílÍCO 1 inoro{ínir.::D U OriJ{irÜCO 1 O por :rB.diaciones de -
localización di ve:r~,;a) . 

k, - Enfennedade~:; endógenas (afecciones derivadas -
de la fatiga industrial). 

Cuamjo los rie~1uos o:ie rc~lizan y se producen como
conseeucncia alnuna de lns onferineclade~; que enumera el arti
culo 513 entes sefíalado se puede cau::;ar: 

Incapacidad tempore.1.- "Es la pérdida de faculta-
des o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una
persona para desempeñar· su trabajo por aloún tiempo". (arti
culo Ll 78 LFT) • 

La irdemnizaci6n con~-;istirá en ol pago íntegra del 
salario que debe de percibir mientras exista la imposibili-
dad d¡'J tr(ibajar, Este pago so hará desde el primer día de -
le misma . Cuancb a los tres rneses de iniciada J.a incapaci-
dad el tr-abajodor no est~ en aptitud de volver a.l servicio, -
se determinará con los medios respectivos si el accidentado
debe seguir sometido al mismo tratamiento y con la misma in
demnizaci6n a que tenna derecho, Estos exdmenes pueden rep!! 
tirse cada tres mef:;es, has ta qLIE! se aclare lu ircapacidad Y-
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la indemnizeic:i6n a que ten9a derecho. ( 18) 

IncepacüJad ¡:',onnanento parcial.- "Es la disminu- -
ción de 1D 1 > facull:ades o apL!tude~i de una persona para traba 
jar", ( art::l'.culo 4'?9 l.FT) . 

La indomnizaci6n consü.;tirá, scgCín el artículo ll92 
de la ley federal del trabajo, en el pago del tanto por cie~ 
to que fije 1u tabla de voluación do incapacidades, calcula
do sobro nl imporl;o quo tleber:ta pngarfüa si la incapacidad h.:!_ 
biese sido prJrmanente total. Se tomará ol tanto por ciento
que corresponda entre el máximo y el mínimo os l:ab lecidos, t.e_ 
manrJo en con~dderación 1e edad del trtibajaclor la importancia. 
de la incapacidad y 111 rnüyor o menor aptitud pare. ejercer as 
tividatie~> rernunerat1as, semejantes a su pro f'osión u oficio. -
Se tomará ashnirnno en considerBción si el patrón se ha preo
cupado por 1a reeducación profesional del trabajador. 

Incapacidad p ennannn te to tal. - 11 Es la pérdida de -
aptitudes o facultados de~ una persona que la imposibilita p~ 
ra desempeñar cualquü~r trabajo por el rento de su vida". 
(artículo 480 Lrr). 

La indemnización comüstirc1'., en una cantidad aqui
vale>.nte al importe ele mi 1 noventa y cinco dias de salario, -
(artículo 49'.:J LFT) . 

El articulo 48? de la lfJY que nos hemos venido re
firiendo nos señala, qun los trabajadores que sufran un ries 
go de trabajo l:endrá derecho a: 

(18) Ob. cit. p. 473. 



I. - Asistencia médica y quirúrgica¡ 

II.- Rehabilitación; 

III.- Hospita.lizad6n, cuando el caso lo requiera¡ 

l'\/. - Medicamtrntos y mal: erial de curación¡ 
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V,·- Lo::; apo.ratm; clu prótB::>i~• y ortopedia necesa- -
rios; y 

VI.- Lo indtminizaci6n fijada en el prO!Jente titulo. 

Lo que rBspocta a esto artículo la analizaremos 
más adelanto. 

Cuando el riesgo de trabaju trae como consecuencia 
la muerte del trabajador, la indurnnizaci6n corresponderá: 

A. - Dos meses de salario por· concepto de gastos de 
funeral, y 

F3.- El pago equivalente al importe de setecientos
tl'einta clia de salario, ::dn el educirse la inde!!!_ 
nización que haya percibido el trabajador du-
rante el tiempo que os tuvo incapacitado a fa-
vor de las personas que dependieron económica
mente del difunto (arl:kulo '.íOO y 502 LFT) ( 19) 

De acuerdo con lo unte:; señalado, la nueva Ley del 
Seguro Social, ha dado un fuerte impulso a las prestaciones
econ6micas que se otorgan a Ja poblaoi6n empareda. Para val9_ 
rarlo adecuada.mente se requiere precisar el e~-;querna completo 

(19) Ley Federal del Trabajo, 1o/a edici6n, Editorial Porrda, 
S.A. p. 189 y siguientes. 
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de esl:o.8 prestaciones y anali?.ar sws funcionot1 y ampliacio-
nos, en relacü5n con las r:tnalidades o~;pec:!:f:i.c:as dn cada una 
de ellas. 

SUUSIDILJS. ~ [E; ta~; pror.l:acioncs "lnmc3diatas" o a 
"corto pl,1;:0 11 que lu ley otorna un cw:ms du accidente~_; y en
fennedades do trabajo, lJnfonnndadec> no profrnüonalos y ma ter: 

ni dad, tienen co1110 prop6si to :;uLisU tuir el inurr::!<>O trn1porel
mr:;nte p1:;rdldo por' el at;euurudu, i3 ci c~cto do que pueda aten-
der a SU'.'> necesidados durante el tic'flipo en que se cncuentre
incapaci 4:ado para ol l,rabajo, :'.Je narant.i.za as!, que el ase
gu:"ddo y su familia 110 ~_,uiran lo::'. purjudiciales r~f'ectos eco

n6micos que de oi:re menc:rü les acarTearfan ¡;fatos. 

Ch;; la naturaleza mi.1.:;ma de 10~3 sullsidios deriva, 

por tanto, el quo e::; ta::. prv;tociont3s cumplan más eficazmente 

su función protectora clul '.38.lario, en l;anto cubran una mayor 
prot:ecci6n de: ~s l:o, hasta alcanzar ol máximo del 10Cl°/.i y en -
cuanto ;;;o proteje ol periodo rnds lar~JD posible de~ incapaci--, 
dad, 113!;.ta la duración total dE; 6sl:a. Por ello das tacamos -

los avances má:; ~:;ignificativos que al respecto contienen las 
nuevas disposiciones legales: 

a. - Lo::; c:ulJ~>idios del ramo de riesoos de trabajo,

se otorgan a partir del día primoro de 1973 durante todo el
tiropo que se requiera, hasta lograr la rehaLillitaci6n del -
asegurado para el desem¡:mño de su trabajo o hasta en tanto -
sea declarada la incapacidad permanente para el rnismo. Esto
es, se amplía el esquema de protección económica al eliminar 
se el límite de 72 semanas que consignaba la ley anterior. 

b. - También sr:: e~> tableco el pago de subsidias por
riesgos de trabajo en los casos de recaída con mottvo del 

mismo accidento o enf"mwedad de trabe.jo. 
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e, - En el ramo de enfcrmcdacln~i y maternidad la nuE_ 
va ley consigna que e1. sulmidlo do1 n:.:H:>gureclo ho~>p:l tal:i.zodo
sin benenciar·ios, deberá cubrirno al 1001', de ~•u monto, mej9_ 
rdmJose lo con~~i\J11atfo en Jo 1.uy nnterior que lo limitaba en
es tos cn~~o~; al 5D'fJ. 

Fort1:iloce y complementa al sub:3idio de maternidad
el cual r~s de 100~J del salar Jo durante B4 d:!'.as, c1otermina -
que en los casos que ~w prolm1ouo ol periodo preparto se 
otorc1er·Cl: sub~ddio de unf'm·mcdad no profesional durante todos 
los días qw: ést:a aconl:ezca, sin deducir cantidad alguna de
los 4~~ día!; del sul:isili:i.o rJu postporto, como acontecía en la
legis1aci6n abrogacta. 

d, - La aplicaci6n de toda~> os tas disposiciones pr~ 
ducirán pagos adicionales a los a~;eguraclos por concepto de -
subsidios, que '.:.o J. o duranh=:: los nuevo meses de vigencia de -
la ley en el er1o cJn 1973 se e5'dm6 en 35 millones de pmos. 

PENSIDr\IE:S.- El incremento pnri11dico do las pensi~ 
nes, que ber1c;f:l.ci·3 e. \:odo~; los pension0rlo~; y en una má~> a1ta 

propor'Ci6n a lu:~ de rnenore'..! inqreso~3, L~s una innovación par
ticula:nnentn sJqr1ifícciU.va ya quu rorrpE'J con la l;radicional -
inmovilidad drc; la::; pün'..:Üone'.J que dc'..:en11iriaba 1a paulatina 

disminuci6n de su 11aJ.or real. 

Su imporl:ancia r"Jdica, má~~ que on los porcentajes
establec:idos on la ley, en r::l hecho mismo de haber dejado e~ 
1:a.blecido es l:e sis b3Tla de incremento pe!'i.6dico y aut;oméitico. 

PRESTACIOr·JES EN ESf'ECIE. - Dentro de las prestacio
nes en especie que nos :1eríala la Ley del Seguro Social tene
mos las que !:lÍguDn: 
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e). - Asü·1tcmr.::ie rn6dic.:a 1 qui.rür~1ica y fannac6utica, 

b). - SBT\.ricio dt; hosp.i.l:a1izaci6n. 

d) .- ílehabi1itaci6n f ~;olo en caso:; de riesgos de -
trabajo). 

e).- Asistencia uh'.1':(:L:d.c:i duranb2 el embarazo, el 
alumlin:wüento y eJ puerperio. 

f) . -· Ayuda p !::H'd lac: l:ancla duran to sois rne~3es. 

' g) ,- Cana:.;~1llt~ al nace!' el hijo. 

h) .- Servicio de uuardorfw:; paru hijos de las ase-
9uradas 1 de'.:>de la edad de llJ días y hasta los 

cuatro añu ~;. 

Los beneficiorirn:; do las prestar.;;iones en especie -

Asegurado. - T ir:ino derecho a: a sis tcncia médica, 
quir6rgica y farmucéutica; servicio de hospi t:alizaci6n; apa
ratos de pr6tusfa y ortopedia; y rollabilitaci6n (solo en ca
sos de accidentes de trabajo). 

Asegu1~ada. - riene de:r·echo a: asistencia médica, 
quirórgics, y farmac~utica; servicio de hospi talizaci6n; apa 
ratos de prótesis y ortopedia; rehabilitación (solo en caso; 
de accidentes de trabajo) asister.cia obstétrica durante el -
embarazo, el alumbramiento y el puerperio; ayuda para la la~ 
tancia durante seis meses¡ canastilla al nacer su hijo; y 
servicio de guardería desde la edad de 43 d!as a la edad de

cuatro afíos. 
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Espo~1a o concubina. - Tiene derecho a: asisten::ia -
médica, q1.ürúrgica y fanna.céutica ¡ servicio do hospitaliza-
ci6n; asistencia ob~>tétrica durante ol ornbarazo, el alumbra
miento y nl puerperio; y ayuda pura la lactancia durante 
seis meses. 

Hijos menorns de íG años.- Tienen derecho a: asis
tencia módica 1 quirúrgica y fannncéutica; y servicio de hos
pitalización. 

Hijos mayoro~3 de 16 añor:i hasta los 21 años.- He-
nen derecho a: aaistonciu mOdica, quirúrgica y farmac6utica; 
y servicios do llospitaliznci6n. 

Padres. - Tienen derecho a: asistencia m~dica, qui
rl'.irgica y farmacCiutica; y ~rnrvicio de hospi talizaci6n. 

Pensionado~>.- Tionen derecho a: asi~tencia m~dica, 
quirúrgica y farmacéutica¡ ~:;ervicios de hospitalización¡ - -
asistencia obstétrica durante el embarazo, el alumbramiento
y el puerperio; y ayuda para la lactancia rJurante seis meses. 

Geneficiarios de pensionados. - Tienen derecho a: -
asistencia médica, quirúrgica y farmac~ui:ica; servicio de. 
hospitalización; asistenciu obst6trica durante el embarazo,
el alumbramiento y el puerperio¡ ayuda para lactancia duran
te seis meses. 

Hijos de penc;ionados por riesgos de trabajo, hasta 
los 16 años. - Tienen derecho a: asistencia médica, quirúrgi
ca y fannecéut:ica; sorvicio de hospitalización. 

'iijos de pensionados por invalidez, vejez y cesan
tía eri e:r.lad avanzada, que se encuentren disfrutando de asig-
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nacionn'; familiares. - Tienen derecho a: asinl::Dncia médica, -
quirúrgica y farmacáutica; )1 servicios de hospi talizaci6n, 

PRESTACIONES EN DINERO. - E~> tas pres tacianes que e~ 
tablece la hiy del seguro ~;acial, se dividen en dos clases: 

1. - Las que se ot.:or\Jan en cualquier momento, al 
presentarse unli necesidad o incapacidad como son: 

a. - Subsidios por en formedad. 

b, - Subsidios o pensiones por accidentes en el tra 
bajo. 

c. - Ayudas para funerales. 

d. - Ayudas para matrimonio. 

e.- Subsidios por maternidad. 

f.- Ayuda para lactancia. 

2. - Las que se otonJan después de transcurrido de
teminado ti011po, cumplidos los plazos de espera que señala
la ley, y por riesoo profesional, o sea, las prestaciones di 
feridas, que comprenden: 

a. - Pemliones por vejez. 

b. - Pensiones por invalidez. 

c.- Pensiones por viudez y orfandad. 

Tomilndo en cuenta. lo anterior, enumeramos a conti
nuación las prestaciones en dinero que otorga la ley y son: 

1 • - Subsidios. 
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2.- Ayudas. 

3.- Pensiones, 

~.- Asignacione..s familiares. 

5.- Finiquitan. 

6.- lndemnizacionos. 

Enumeradas los prestaciones, las aplicaremos en ca 
da una de los seguro5 do la manera siguiente: 

A).- Por ries~JOS de trabajo, tienen derecho a: 

a.- Subsidios.- Por incapacidad temporal del aseg~ 
rada. 

b. - Ayudas. - Paru funerala~; del asegurado falleci
do por un riesgo de trabajo. 

e. - Pensiones. - Al asegurado, por ircapacidad per
manente parcial e incapacidad pennanente total; y a los so-
brevivientes que pueden ser, la viuda, los hu6:rfanos o aseen 
dientes solo a falta de viuda o hufrfanos con derecho. 

d.- Finiquitos.- A los pensionados que cambian su
residencia al extranjero en forma permanente. A los huérfa-
nos junto con la última mensualidad de pensión. A la viuda -
que contraiga nuevas nupcias. 

8) .- Por invalidez, vejez, cesantía en edad avanza 
da y muerte, tienen derecho a: 

a.- Ayudas.- Para gastos de matrimonio del asegur! 
do que contrae nupcias. Asistenciales al pensionado por inva 
lidez, vejez o cesantía y la viuda o concubina. 
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b.- Pensiones.- Al asegurado, por invalidez, vejez, 
cesantía en edad avanzada¡ y a los sobrevivientes que pueden 
ser, la viuda, los huórfanm> o ascendientes, solo a falta de 
viuda o hu~rfanos con derecho. 

e. - Asignaciones familiares.- Para los beneficia-
rios de los pensionados. 

d. - Fi ni qui tos. - A los p emiionados que cambian su
residencia al extranjero en forma permanente. A los huérfa-:... 
nos junto con la 6ltirna mensualidad de pensi6n. A la viuda -
que contraiga nuevas nupcias. 

e).- Por enfermedades y materniclad 1 tienen derecho 
a: 

a.- Subsidios.- Por enfermedad, Por maternidad. 

b.- AyucJas.- Para funerales del asegurado o del 
pensionado fallecida. 

Los lH~neficiarios de las prestaciones en dinero 
son: 

De los ~3ub~:il.dios: el afJegurado incapacitado y la -
asegurada incapacitada por maternidad. 

De las ayudas para uastos de fumu-al: la persona -
que presente la cuenta de los gastos por defunción. 

De los gastos de matrimonio: el asegurado o la ase 
gurada que contrae nupcias. 

De las ayudas asistr~nciales: los pensionados por -
invalidez, vejez o cesantía y viudez. 

De las pensiones directa~¡ al asegurado: el asegur! 
do que lar:l solicite y cumpla lm:i requisitos legales. 
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b.- Pensiones,- Al asegurado, por invalidez, vejez, 
cesantía en edad avanzada; y a los sobrevivientes que pueden 
ser, la viuda, los huérfanas o ascendientes, solo a falta de 
viuda o huérfanos can derecho, 

e • - As ignacianas familiares. - Para los beneficia-
rios de los pensionados. 

d.- Finiquitos.- A los pensionados que cambian su
residencia al extranjero en forma permanente. A los hu~rfa-~ 
nos junto con la C.ltima mensualidad de pensión. A la viuda -
que contraiga nuevas nupcias. 

C) • - Por enfennudades y maternidad, tienen derecho 
a: 

a.- Subsidios.- Por enfennedad. Por maternidad. 

b.- Ayudes.- Para funerales del asegurado o del 
pensionado fallecido. 

Los beneficiarios de las prestaciones en dinero 
son: 

De los subsidios: el asegurado incapacitado y la -
asegurada incapacitada por maternidad. 

De las ayudas para gastos de funeral: la persona -
que presente la cuenta de los gastos por defunción. 

De los gastos de matrimonio: el asegurado a la ase 
gurada que contrae nupcias. 

De las ayudas asistenciales: los pensionadas por -
invalidez, vejez o cesantía y viudez. 

De las pensiones directas al asegurado: el asegur~ 
do que las solicite y cumpla los roquisitos legales. 
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De las p en~:;ionns a los sob:rovi vientes: la viuda, -
los huérfanos o los ascondiontes del asegurado o pcnsionado
fallecido. 

De las acdgnBciones: el pensionado por invalidez, -
vejez o cesantfa, la esposa o concubina, los hijos y los as
cendientes. 

De los finiquitas: los pensionados, la viuda y los 
hu~rfanos pensionados. 

La rama de ASIGNACIONES FAMILIARES es costosa, - -
pue~;to que estabh;ce en su:i prestaciones una gama muy amplia 
que no se lími ta a los 5ubsidios para los hijos, sino que i!! 
cluye primas por motrirnonio, para el hogar, considerando la
necesit1ad de construcción y financiamiento de la vivierda, -
la fJscolnridad 1 la capacitación y otras necesidades. Esto i!!!_ 
plica quo en la región americana, en los paises donde se ob
serva la aplicaci6n de este tipo de seguro, su costo grave -
el salario aproximadarnBnte con un 2fY'/o. Es frecuente obser-
ver la existencia de deteminadas asignaciones familiares, -
que puedan considerarse inclu:i.das en el concepto de salario
social que generalmente se encuentra a cargo de la errpresa,
presentl:indose cm;os on los que el Estado realiza una aporta
ción adicional. Tarnbión se captan aquellas asignaciones en
las cuales asimismo contribuye el propio trabajador•, adn - -
cuando en forma mínima. (20) 

Las asignaciones familiares so plantean como el r~ 
curso que obtimen los asalariados para mantener el equili-
brio de su economia familiar cuando ésta se ve mermada por -

(20) Organización Iberoe.mericana de Seguridad Social, V Con
greso Iberoamer:i.cano de Seguridad Social, Buenos Aires
Argentina, 24-2ü Abril de 1972. C.I.E.S.S. 
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los gastos propios. 

"El mayor nQmero do familias a cargo, nos dice el
tra.tadis ta español Carlos Martí IJufill, ird creando dificul
tades de elevación del nivel de vida poro el trabajador esp~ 
cializado. Si estimamos moral y ~;ocialmente necesario garan
tizar al tn:ibejador la igualdad de posibilidades para aten-
der a las subr;tancias y elevación dol ni vol de vida de su f~ 

milia, tenemos que atender a la gradual dism:inuci6n de capa
cidad que presenta el salario a medida quo, on cumplimiento
de sus finm; ef.;encialm1, va aumentando el ndmero de familia

res a cargo". (21) 

Según Pierre Laruque "Las asignaci.onBs familiares
son prestaciones concedidas a un jefe de familia 1 en función 
de la carga que prt<Senta para él la manutención de cierto nf! 
mero de p ersonos on el hogar, y sobre todo los hijos, en pr!_ 
mer lugar y en forma eventual su c6nyugo, a veces sus ascen
dientes y colaterales". (22) 

La Ley del Se9ur·o Social de 1973, introdujo cam- -
bios substanciales en la naturaleza del otorgamiento de las
asignaciones familiares, al ampliarse el derecho de percep-
ción de otros beneficiarios del pensionado, es decir, que la 
intenci6n de nuestros legisladores en este capitulo fue pla;;! 
mar una prestación que estuvlere más acorde con las necesida 
dos que impone la vida actual y que contribuyera en forma 

(21) Marti 8ufill Carlos, Derecho de Seguridad Social, p. 
540, Madrid 1964. 

(22) Laroque Pierre, Problemas Internacionales de Seguridad
Social. Revista Internacional del Trabajo XLVI, p. 130. 

C.I.E.S. 
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más deciclida a proporcionnr un número mayor lfo satisfactm'es 
al núcleo familiar del pen~>ionado ¡ a'.ümismo e<.; indudable que 
con la aprobacit'.ln tlel orde:¡amionto se deja constancia ele la
luchci em11rw1dida en conlra dn lo::, es ta dos de necesidad¡ ac-
ciéln que ::H:~ ha visto crü>tolizada gracias a la solidaridad -
social que opera t:Jn nuostro paf e:;. 

A este respBdo la exposici6n de motivos de la ley 
en Clrnstión, justifica la E~xi.'3 tencia de las asignaciones fa

milinres nl exponer c¡u1.'! 

"Las ayudas y e:~i Jnacione!:; tienden a la prol:ecci6n 

del n6cleo familinr clel f.HH'lsionado, ya que su cuantía es pr.9_ 
porcional al nCunero de familiares a :::,u cat'\JO, y representan
una significativa mcjorfa E~n vista de que en una alta propo!: 

ción los asegurados que lo!; recibon tienen esposa e hijos 
con derecho a las osinnncionos", 

De tal suerte que el articulo 164 establece que: 

"Las asignaciones familiares consisten en una ayu

da por concepto de carqa familiar y se concederán a los bene 
ficiarios del pensionado por invalidez, vejez o cesantia en
edad avanzada, de acuerdo con las siguientes reglas: 

I. - Para la r~sposa o concubina del pt:.'>f)síonado, el
quince por clento de la cuantia de la pensión¡ 

II.- Para cada uno de los hijos menores de dieci-
séis años del pensionado 1 el die;: por cic-:nto de la cuantia -
de le p ensi6n ¡ 

III.- Si el pensionado no tuviere ni esposa o con
cubina, ni hijos menores de dicci.sóis afias, '.:>e concc~den:l una 

asignaci6n del diez por ciento para cada uno de los padres -
del pensionado si dependieran econ6micamonte de él; 
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IV. - Si el pensionado no tuviera ni esposa o conc:: 
bina, ni t1ijos, ni ascend:i.entes que dependan económicarnen te
de ~l, se le concederá una ayuda asbt8ncial equivalente al
diez por ciento de la cunntfo de la pensión quo deba disfru
tar¡ y 

V. - Si el pensionado solo twieru un ascendiente -
can derecho al 1jisfrutt: do asignación fomilia:r, se le conce
derá una ayuda asistencial equivalente al diez por ciento de 
la cuantía de la ponsi6n que deba di!:>frutar. 

t:.stas asignacione'.> familiares se entregarán de pr~ 
ferencia al propio pensionado, pero la correspondiente a las 
hijos podrt'.! entregarse a la pE..>rsona o lnsti t:uci6n que los 
tenga bajo su cargo directo, on el cmm de no vivir con el -
pensionado. 

Las ssi9naciones familiares cesardn con la rnuerte

del familiar que les originó y, en caso de los hijos 1 termi
nara: can la muerte de Ó!..>tof; o cuando cumplan dieciséis años 1 

o bien los veinticinco añoc, aplicándo~m Pfl lo conducente la 
dispuesto por el articulo 1~::i6 do os ta ley (os decir que se -
encuentre estL1diancio en planteles del sistema educativo na-

cional, tomando en con::lideroci6n las condiciones econ6micas, 

familiares y p ersonües del beneficiario, siempre que no sea 
sujeto del régimen obligatorio dal seguro social). 

Las asígnacim1l1::-:-; í'arniliares concedidas para los hi 
jos del pensionado con motivo de no poderse mantener por s:l:
misrnos debido a inhabíli taci6n para trabajar por enfarmedad
cr6nica f:!sica o psíquica, podr6n continuarse pagando hasta
en tanto no desaparezca lB inhabilitación". 

Intimarnente re1ocionado con tü precepto anterior -
se encuentra ol artículo lo~'i quroJ determina: 
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"Las asignaciones familiares que se otorguen no s~ 
r611 tomada;3 en cuenta para calcular laE; pcn·,eiiones de viude:-~, 

dn opfandmj o de asct:indient:r?~~, ni. la ayuda paro gastos c!r,; ma 
trimonfo". (23) 

flor todo lo mencionado anbJriormcnte podemos seña
lar las siguientes conclusiones: 

1. - Por sw.:; finalh!adw3 mh;mas 1 los sistelW:ls de se 
gur•h1acJ :rncial, serd11 ta.rito rn<'.1~.; omrlia~ y completa~> en cuan
to protejan a mayor número dn personifj, h¡;~;ta alcanzar la to 
talidad de la poblac:l6n un cuanto cubra mnyor número de rie~ 
gos qur: originan la Ül!.3oguridad ::mcial y en la medida en que 
compensan con mnyor amplitud las consecuencias econ6micas de 
la realización de tafo~:; riesqos. 

? . - La num.:c. 1E/ clel '..H~quru social, establece las
bases jurídicas noce~>arias para lourar la incorporación pau
latina de numeroso~> grupm1 de personas aiJn no privilegiadas
por esquGmfü3 de se9uridad soci¡:il, acercando as!, el momento
en quo ó~>ta tonga una aplicación universal a favor de toda -
la población del país, especialmente de los campesinos. 

3.- Las prestaciones económicas señaladas ponen en 
evidencia que el prop6si to de la ~:;e9uridad social es la prn
tecci6n del trabajador y de sus familiares a cargo (esposa; -
hijos y ascendientes), en todo~ los casos en que pudieran e~ 
recer pü!' la pérdida de su capacidad ele trabajo, de los in-
gresos necesarios para hacer frente a sus necesidades vita--

(23) Le [1Joluci6n de las Asignaciones Familiares en M~xico,
Bole'dn de Infonnaci6n Jurídica del I.M.s.s., Mayo-Ju-
nío 1973, No. I. Máxico, ps. 21 a 30, C.I.E.S.S. 
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les. 

4.- Se establece en forma diáfana que la presta- -
ción se condiciona a lu existencia de un pensionado por inv~ 
lidez, veje;:~ o cesantía en ,pdad avanZ.f:lc.la, por lo que se sub
sana la laguna leqislatlva de que uctolec:!a el ordenamiento -
anterior, al omitir al pensionado por cesantía en edad avan

zada. 

5. - Al condicionar:je el otorgamiento de la asigna
ción fe.miliar a la ox1stercia del pensionado la ley engloba
en esta exprc~·3i6n, a todos los asegurados que cunplan con 
los requi~:;i \:os minimo~; para pnnslonarse, independientemente
de la clase dt::i aseguramiento qua hubiera tenido, de tal suer_ 
te que los núcleos de poblaci6n incorporados recientemente -
al régimen obligatorio en forma \JOJ.untaria, podrán acogerse
ª la~; asignaciones familiares, rüf:.'111pru y cuando llenen todas 
las fmTI1alidadu~3 . 

6. ~ D pn~cepto que establece las asignaciones fa
miliares, comprende también la ayuda a'.üsl:encial, por lo que 
es prudente aclarar que aunque tengan f'inn.1it'.ades conjuntas, 
son de naturaleza diferente en virtud de que las primeras se 
orientan a familiare;:; !Jenel'iciarios del pen~.>ionado, mientras 
que la ayuda asistencial, ~>e desl:ina dnicamente al beneficio 
personal de1 propio pen~;ionado. 

'7. - Sor.1 convenicin t:e que en el f ul:uro se vio:ra la
posit:;ilided de extendt)l' a1 beneficiario de las asignaciones
familiare~>, al esposo totalmente incapacitado que dependiera 
económicamente de 1a pensionada. 

B.- Por otra parb.~, consideramos que no obstante -
la pen5i6n por riesgo de t:ralJajo que obtiene el asegurado 
que sufrió el rie~:.go es superior al manto de la que goza el-
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pensionado por invalidez, vejez o cesant:r:a, seni conveniente 
quG las asignaciones familiares so otorguen también, a los -
beneficiarios del pensiomdo que hubiera quedado incapacita
do total o parcialmente corno resultado del riesgo. 
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e).- CENTllJS VACACIONALES. 

El trabajo es parto esencial de la vida humana y -

que at'.in ~;ienclo de la indolB que fuere constituye una liga s~ 
licia con la sociedad. 

La lucha por alcanzar este reconocimiento, ha sido 
larga y azarosa; pi:iro en la medida que ha avanzado, mejoran
do las condiciones de trabo.jo y reduciendo J.a jornada labo-
ral, tambi~n so ha perfilado el descanso corno un derecho mé1s 
y la ocupación del tiempo vacante en otra obligación social. 

Es innegable que un desarrollo indu~;trial nace ap~ 
rejado con un planteamh!nLo del dart~cho al descanso y, sobre 
todo con el fortalecimiBnto en el ~5iglo XIX de las llamadas
ciudades fabri1es, que clefini tivarnente van a cambiar las es
tructur-as social.e~>. l.as jol·nadas laborales son ol primer es
labón pare la :reforrna ~:;acial. 

La jornada en M~xico, sin más l:!mite~.:; que la capa
cidad humana, pasó en menos de media siglo a cuarenta y ocho 
horas seman1üeu. Fleduc ida la jornada de trBbajo, el tiempo -
vacante ha aumentado y las horas libres del trabajador repr~ 
sentan ya un períocio que merece tanl:o o mejor trato que la -
jornada laboral. 

Dos consecuencias ~>u han derivado: la necesidad de 
hallar una ocupación ::;ana, constructiva, que contribuya a un 
mejoramiento del propio trabajador, y la participación cada
vez más sensible de las insti tu: iones de servicio social que 
atiendan este aspecto. 

El tiempo vacante a su vez encuadra algunos concee, 
tos que a continuaci6n veremos: 
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EL DESCANSO entraña un concepto fideo y so rcla-
ciona con el repo~:>o o 1a pausa en el trabajo¡ atiende al ali 
vio de la fatiga. 

L/\.S HOFV\S LWílES :lmplícan un concepto laboral. La
Carta de Atena:,, establece; .... las horas libros ~•emanales
se dfa frutan en lugares favoratJlos preparador;: parques, cam

pos deportivos, estadioB. 

LA VACACION, básicamente tiene un contenido mental. 

Es el lapso on que el !:'ier humano repone enFJrg:Ías, mediante -
la cesaci6n de toda activ:Lciacl re11unerada o por la suspención 
de los negocios o el estudio. Logra alivio a la fatiga ps:!-
quica e intelectual, el maestro Mario de la Cueva nos dice -
que "tiene como propósito esencial permitir al trabajador 
corrpensar el dofJgaste du energ:ra que se produce despu6s de -
largos per:!orJo~> de activiclad". 

Sobro 1a vacaci6n ~>e funda parte de la tesis de la 
seguridad social en su concepto más amplio, porque al +:revés 
de ella logra aliviar tensiones, cuya no 1iberecir1n pueden -
producir situaciones sociales conflictivas y su no atenci6n
la convortir!a en un ~üemenfo negativo dr1 la salud integral. 

LA RECREACION, tiene entre otros elementos el sen
timiento estEitico, y va a darle al esp!ritu la oportunidad -
de modelar sus inclinaciones hacia la belleza. Es quizás, -
la que ofrece al hombre con mayor alegría: una alegria tran
quila, equilibrada, capaz de sumir al cuerpo humano en la 
quieta serenidad. 

EL OCIO, tiene por encima de los demás conceptos -
un elemento cultural; debe abordársele como un ideal de la -
más sana complacencia y un entrenamiento fuera de las tarea! 
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habituales. 

EL ESPArlaMICifffl, se finca en el tra. to social, su
prop 6si to e:~ log1'ar un dcc;rnnbaraw de las preocupacione-~1 co-. 
ti diana.e;. 

la F~oa l Academia de 1u Ler1r1ua E!;pañola lo define -
como un rJesahono y un divertimirn1to quo se da en la franque
za del trato entru 1.os ~:;r,n"us l;umm10~~. Supone puo'.:> 1 alearía y 
recreaci6n al nli::;mo tiempo, sin pn:d:r.nder alcanzar general-
mente superaci6n intelccl:ual o o~>t6tka. 

Li3 ClrganizaciLfo de ) a!S Naciones Unidas en 1960 di

ce que el esparcimiento es aceptado como un componente impo:: 
tante de1 nivel de vicla y que incluye, como tal, las diver-
sionrn;., las reuniones pd. va da~:;, los osp ectáculos públicos 1 

la lectura de libros, periódicos y revistas de información -
genr::ral, el cultivo 110 profes:lonal clEÜ deporte, los paseos y 
los pa::;atiempo~~ . 

Todo~~ estos conceptos vistos cuidadosamEnte logran
una resultante: la nocesided de bion~¡ y 5ervicios con los -
que ol hornbre sa!;isfoga sus anhelos de !:Juperaci6n y bienes-
tar, y que deban estar in~-~pirados en las ideas y criterios -
que los tratadi::;ts.~' dan a este importante asp~to y de los -
que e continuactón ~m enumeran algunos: 

EL RELIGIOSO, perdido ya en su sentido estrlctame!l 
te piodo5o y sentimental, so conserva como forma originaria
de organización social y de festividad colectiva. 

EL fJIOUJGICO, cuyo prop6si to es la recuperación de 
energías y la vfa rnás efectiva para aliviar la fatiga y las
tensiones del cuerpo humano mejo:rundo las condiciones de la

salud. 
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EL CU...TLJí{t\L, C;U)10 olljeti.vu ~:;uple la!'.; f'rusl:aciones
de superaci~n, ya· que el t:Nbajo rut:inario no aporl:a interés 
para alcanzar las conoc1nd.onto:; que dcsarrollon aptitudes es 
Gandida'.; y que nmdiante ol ocio activo puedc•n ar1.orur. 

EL í/\MlLil\n, CU)'ª fi.11r.ülrlad es fac:Lli.t:a~' un acere~ 
miento m:iyO!'' l~nb·c pt.1cü·n::; e llijo:;, de 10::::. e:>posos erd;:::•e: s!,

consolldendo la fani:llin a que e1 l:n:ibajado1' pertonece. La 
educad_C\n, 1a comp~"urTüL1n y el a! ce l:o intnrrarniliarec:> se f'un 
dan en lo:-, ~:icmpos en que caLla uno de los íJr'UflO'.~· puedo ded::..
car a lo!'O ~;:;uyo~1. 

EL HUMANISTA, que busca ser factor para Pi:'OPO!"'CÍO

nar al hornbro bir.::nes.> taY', propi.c:lai- ~>u capacidad creadora y -
cont:-l!J:.1h' a 1e cJ.nvacieln ch1 f;u nive: de vida, o~·reclendo el 
di~'.r:~Li!:r:: de un dt::~'>canso .C>ano que pueda preveni:>: en lo posi-

ble, lc.ic; rie~;qm; e que e~;•:i:.~ ~~ionpro r:Xf1LH'~s};o. 

E.1.. SOCIAL., que r~n nLie,;::ra ópoca loura la mayor sis_ 
nificac'i6n, haciendo pu:rtic:lpm· Gn él a las lnstitucionos PQ 
blica~:; y privar1W3 y a todm.> los serc:s que conviven en el cul . -
tivo de re1.acion1'!~> humanas, i:::n un e~• fucwzo d~1 solidaridad Y-

en un ele\/ado empc:ilo de jusl:fc:ia '.>Dcial. 

El descanso es una forma de protegt~r Bl patrimonio 
humano conque cuenta unu naci6n, ante nl cLit:ü el estado no -
puede ser omiso. 

Desde 1.a expedición de motivos de la ley que cre6-
el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya se esteblecid un 
criterio al respecto: ºSi la defensa y conservaci6n de 1.os -
recursos naturales de un paí~:; constituyen un imperativo gen~ 
ral, con mayor rezón debe cuidarse el patrimonio humano que
es la riqueza por excelencia de las naciones 11 • 
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La Seguridad Social Mexicana se integre de esta m~ 
nera con diven3e.~1 prestaciones, en Dspecia, .. en dinero o en -
servic:i.os que se agrwpan en trt15 grandes ramas: 

a.- Las prGstaciones socialfJS. 

b.- Las presta.cionns m6dicas, y 

e,- Las p re~-;tacim 10~1 econ6micas. 

Las prestaciones !;oc:ialeé>, comprende objetivamente: 

f) .- Centra~; de SeDuridad Social para el bienestar 
familiar. 

2) . - Centrn:, Socialo:> ,Juveniles y Talleres de Cap~ 
citación. 

3) .- CentnJ5 ele l\diestrarnünto Técnico y Capacita
ción para el Trabajo. 

4) • - Unidad e~-; de Hull:Ltaci6n y Servicios Sociales. 

5). - Cenbu'.;; \Jacacionale~>. 

La l"eforrna a 1.a ley de 19'..iG facult6 al Seguro So-
cial p<Jn'l establecer Cl'"ntro~; de descan!30 pare vacaciones. P~ 
:ra dar cunp1imiento a 1o establecido en 1os art:!culos 77, 
'10? y 128 se con~_¡truy6 el primer cBntro vacacional en la po
blación de Oaxte~iec, de1 E~;; \;ado de Mo:relos. 

Sobre sus caracterrst:Lcas y fines, el Dr. Ignacio
Morones Prie{:o dijo a la /\:-_;nmblea General Ordinaria de i96'/: 

"En el rB.rno de pre~:;l:acior1us ~-mciale!:>, se tiende a
ajustar los ser1Jicio~; que su otorgan a las necesidades rea-
le:> de la poblaci6n y a p1·ornover, do manera más efeetiva el-
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desarrollo de la comunit.lad". 

"Den!:.ro dw1 pi>CirióE.:;i 1:0 du mejoramiento intBgral dB-
1a salud, en su~,; a~;poc-';oc, f:L:;:Lcm-> y mental13S, hB11os impulsa-
do el p] t}i'IO financlam:t (311~;0 dnl Centro Vacaciono 1 de Oaxl::e- -
pec 11 • 

"Con:J:Ldm•amos que ~·:> tr; cunb'o o~> un in~, trumenta de 
salud y un v!nr.:ulo du :tnLe~¡;cc:L::icin t'amilim• puesto al ser'Ji-
cio de1 puublo y e,;tumo'_. 1.cqítl.marnente orguJ.lo5os de los btJ
neficio::, que ha propo:r:;ianado, y del uso adr;cuado que hace:n
de ~l quit·]nCH;; con ~>u urt;c',u1 !Cia 1e darí vida cotidianamente 11 • 

Con la con::;tn.icción del Cenl:r·o Vacacional Oaxtepec 

y posterionnente a.1. ponr:;rsc t:n func:Lonwniento bajo los ausp.!:_ 

cios del lns ti \;uto Mexicano dc:l Souuro Social, se vino a cu
brir otra r.:,xigencia ~c~ocia1, pmduc16ndo~>G al mismo tiempo un 
acercarnient:o meis hac:La la in::;tauraci6n Jel r~girm::.:n df; segur'±_ 
dad social integral t meta dt:: los gobiernoé> revolucionarios, -
dJ.rigida, controlada y hecha gradualmente realidad por el 
propio fostitul:o. 

Desde el punto de vista humano, constituye asimis
mo una reivindicac:L6n y un tributo al hombre, al proporcio-
narle un ambiente sano y agré:ldable, difícil de ern::ontrar en
las ciudadest menos en las intensamente pobladas, de gran 
agitación y abundancia do ruidos estridi.:nl:es de condiciones
ambientales deprimen tas que, adrn1ás de dañar el organismo hu 
mano producen eri el hombre efoctos neurotizantes. 

Su vegetaci6n exhubere.nte, t>u clima tan conforta-
ble, la pureza y la diversidad de los servicios que han sido 
instalados en función ele las necesidades que impone el pro-
pio medio, además de la cordialidad y e~>mero con que sus en-
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cargados lo mt1ntienen en funcionamiento hacen df~ osto cenl:ro 
un n~fugio prodigioso que transfonna al hombre en un indivi
duo rr3vi b:üizado de ospiri tu acrecenf:;ac.fo, adn más lo sensib.:!:, 
liza para una mejor aceptaci6n y comprensión del sentido de
la vida. 

Por lo tanto, el Centro Vm;acional de Oaxtepec, 
si9nifica una elocuonte canqubta del ronimen de Seguridad -
Social en México pa:ra los dm:·cchohabicntos del I.M.S.S., en~ 
part:icular y pa:ra el pueblo mexicano en general, esencialme.'l 
te por su 0 11idenb3 contenido social y fondo profundamente h.!;! 
rnano qw:i, por ~•u propia naturaleza institucional, no ostéf 
orientado hacia lo obtención del lucro, nl tarllJOCO la mueven 
pol:!tJ.03~; de exr::lusividacJ, porque ~rn encuenLTa sienpre abi9! 
to a toda clase y secLorcs ~:;indica1es thü pa!s e inclusive -
del extranjenJ. 

Inb1l"lacionalmente ya es conocido y su imagen, ase_ 
ciada a la qran l •ospi ralidad mexicana, ha rebasado las fron
tores y hasta en alguno~3 casos ha servido de modelo para el
diseilo '/ con~it:.~ucci6n dn cenb:"Os vacac::.onaln~::i semejantes en
ol:rérn t1f:icionGb. 

DurBn\;e "'us tres pr:imenJs año~; de funcionamiento -
se hun acumuladü grande~> expm·iencias, modificando las inst~ 
lacione~' ampliando las áreas verdes, ircrementando los serv!_ 
cios, aumentando la exl;pnsión territorial, fomentando y pro
moviendo los prr.Jgramas de visi~;a~:;, afinando su organiznci6n
ínter•;-i.:1 y agilizando sus comunicaciones externas y, como CO,ll 

secuencia obvia de lu anteriort su aparato administrativo se 
ria en;)randocido, llegando ya a constituir en la acl:ualidad,
una pode:::Dsa fuente de trabajo, que coadyuva con el Estado 
de Morelos al fomento de la actividad económica de la zara -
en que se encuentre enclavado. 
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Las relaciono~; polil;icfü'; con las autoridades esta
tales y municipales mi:b pn.1ximn~. al Ccnt;ro, so han manb:micio 
e inc:remenl:ado, rncdinnh' lo colaboraci6n formal e inl'onnal, -
llegando hfü5t:a el grac1u de: realizar conjuntamente obra'.:1 de -
inter~s social. 

La Sequridad Social, en lo n·1lativo a la~:i presta-
clones social es, rJentro de las cualm se encuadra como hemos 
mencionado, la prestaci6n que cubr1~ nl Centro que es¡ la re
creación y esparcimien t:o para e1 descanso y forb:üecimiento
físico y E,~;piritual del individuo. 

Como hemos venido mencionando, el Centro Vacacio-
nal do Daxtepac sr:i l1aya onclavado en el Estado de Morelos, -
motivo por el cual, l'Ué>u1l;a rnuy difícil a los campo'.Ünos de
escasoE; recurso~; acudir a M, Analiza eta 6ste punto, creemos
que e!:> niá~J convorüentr~ la realización ele pequeñm; centros va 

cacionales en cada uno de los Estados da la Rep~blica. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá to 
mar como base las experiencias adquiridas de Oaxtepec, en 
cuanto a lu selección del terreno, diseílo del centro, cons-
trucci6n clel mi!;;rno, organizaci6n in terna, funcionamiento ad
minü-;trativo, co1aboreci6n estatal, etc., además considera-
mas que deberá contar con una sala de exposición y venta de
la artesanía rngional, donde los campesinos y sus familias -
dedicados a la industria artesanal como actividad complemen
taria, al igual que lo:; artesanos puedan exhibir y vender 
sus productos y aumentar su nivel do vida. 

Todo lo anterior tiene como fin; la creación de 
nuevas fuentes de trabajo, el aurnento del nivel de vida de 
los campesino!::; y sus familiares, as:! corno el de los artesa-
nos, en la exhibición y venta dn ~:lLis productos, haciendo po-
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sible la vacación en un momento rJodo a él y su familia, as!
corno ol incremento de turü;mo tanto noc:lonol como internado 
nal. 

Ocupan también o~;pecial atención los aspectos leg~ 
les qua fundamentan y forrnall.zan ln conveniencia y nrJcesidad 

de ot; tabl ecnr Gen tros Vocacionales. 

EJ. artículo 12::_¡ de la Cnrta Corn;l:itucional, encie-
rra 1.a im;piraci6n rundamental do todas lns rolacionos obre
ro patronales y os adt.más la raíz do la seuuridad social que 
completa el rógimen tutelar de que f¡ozan los t:robajadores me 
xicanos. 

Esto artículo en DU fracci6n XXIX menciona: 

"Se con:Jdiera de utilidad p{jblica fo expedición de 
la Ley d~ü Seguro Social y ella comprenden1 seguros de inva
lidez, de vide, de cesación involuntaria del trabajo, de en
fermedadas y acciclontr!~l, y otros con fines análogos". 

Una Lc:y regJ.runenta:riu de esta fracción di6 origen
al Instituto fl:exicano del Seguro Social, organismo en el que 
dFJscansa la protecci6n del trabajador rneidcano, y en el que
se apoya la doctrim rJe la sn9uridad social en su más alta -
expresión huma ni:.:; ta. 

En sus otras frt.Jcciom~~3 el art:!culo 123 Constitu
cional precisa las relaciones obrero patronales: en cuanto -
al trabajador, determina la fonna de pago de sus emolumentos, 
sus dBrecho~; de asociaci6n, ele huelga, y lo re1ativo a la 
jornada 1abora1, descansos y vacacione:::;. En cuanto a los p~ 
trones su obligatoriedad dn participación para resolver pro
bl8rnas de higiene en las lugares de trabajo, de habi taci6n, ~ 
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y de servicios póblicos entre los quo destacan los centras -
de recreación. Y do purte del Gobierno, las bases de estrL1~ 

tura y funcionamiento do 1os JLJntas do Conciliación y Arbi-
traje as! como la forma do !1nct~r nfecU.vos 10~1 lalJdos en los 
casos do indomnizaciL~n o rr:mti tuci6n t.lol trabajador. 

La Ley Federal del Trnbajo comprorno-to a patrones -
y trabajadores a establecer la obligatoriedad del descanso -
semanal y cte las vacacionm> anuales, en rrn~; artículos ?8 y -
82. 

Dentro de las conceptos de los Organismos Interna
cionales tenemos: 

La Carta Internacional Americ ··- c..e Garantias So-
ciales, nos señala: 

"Que loB Estadon daberdn estimular y promover e.<i~ 
tencia de cent;ro~.:; recroot:ivor:> y do bienestar que puedan si:•r
aprovechadas librementn por los trabajaciore~1 11 • 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 
en sus reuniones VI, VII y VIII llevada!:1 a cabo en México, -
Paraguay y Panamá, respecti\/amente proclama de manera preci
sa la creación de "nuevos :in~;trurnentos dentro de las institu 
cienes de seguridad social para atender necesidades sociales 
insatisfechas como son la rocreaci6n y la utilizaci6n del 
tiempo libre, entre otras, en su bósqueda hacia el bienestar 
humano con un sentido integral 11 • 

M~xico, a través de su régimen de seguridad social, 
ha proporcionado con ventaja la realizaci6n de planes vaca-
cionales, incorpordndalos a sus tradicionales doctrinas so-
bre los derechos laboral e::.. 
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Fundamentalmente son doG lw; ordenamientos en que-
se apoya: La Ley del Seguro Socictl y (Ü íle9lamento de los 
servicios de Habitación, Provisión Social y Prevención de In 
valide.:.. 

La~; facultades que tiene e1 sogurn social lt:l!:J he-
mos analizado en el Cap:!tulo II de e':> te e~> l:udio ¡ pero, com-
plomentariamente, r.ü Seguro Social está iguulmente facultado 
para establecer centro'.:; de reccfucaci6n 1 readaptaci6n y des-
canmJ, como lo menciona el articulo 77 que dlcB: 

"Al efeci:o· lÜ Tris{:ituto podrd usar de lo.cJ medios -
edecundo'.:; de difu:ü6n ele conocimiaito!'> y de prácticas de pr.!:_ 
venci6n '/ orgemizur a los asegurados pensionados y familia-
res derecholiahientes en agn.pacione~¡; as:! como establecer 
centras de rceclucac:i.ón y :tr'!adaptaci6n para el trabaja, y de
descanso para vacac:lone:;". 

En otro~; art:rcu los de la rnÜ)f'na ley, en 81 107 y 

128, se atribuyen al Instituto funciones diversas, entre - -
ellas el establecimiento de casas de recuperación y de repo
so, y se le autoriza a invertir clo sus reservas: "Hasta un -
8ff'/u en adquisici6n, constru:::ci6n o financiamimto de hospit~ 
les, almacenes, farmacias, laboratorios, casas de reposo, ha 
bi taciones para trabajadores y demás muebles e inmuebles pr9_ 
pías pare los fines del Instituto". 

Los gastos originados pare. este tipo de pratecci6n 
quedan comprendidos en los seguros de invalidez, vejez y 

muerte, o accidentes de trabajo, con la sola limiteci6n de -
los cálculos actuariales qLm para éste efecto se fijen. 

El Reglamento de los Servicios de Habi taci6n, Pre
visión social y Prevención de Invalidez, amplia este campo -
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de acción e incorpora, tambi6n la c.reacil'.'ln de unidadc~s de vi 
vienda y de Centro~• Vacacionales. 

/\rt!culo 13. - "Los servicios de prevención do en fe:: 
medades y de incapacidad paro el t;rt":1!Jajo, mediante diversos
procedimientos entre otros: 

"Fomento de la práctica do deportes y organización 
de eventos y e.grupeciones deportivas". (24) 

De acuerdo con todo lo señalado anteriormente pod~ 
mas llegar a las sigui entes conclusiones: 

1. - La familia es una atmósfera donde se desarro-
lla el mayor nt'.ímero de actividades recreativas y de descanso, 
Como consecuoncia tGnemos que el mayor tiempo libre trae ep~ 
rejada la necesidad de una mejor organización familiar y eco 
nómica. 

2,- El verdadero problema de la comunidad, en rel~ 
ci6n al tiempo libre, será fomentar la parttcipaci6n, respo!:)_ 
sabilidad y autoorganizaci6n. 

3. -· La importancia del tirnipo libre radica en su -
adecuada utilizaci6n, permite ol desarrollo de las capacida
des potenciales de los trabajadore.s. De esta manera se est~ 
blece un equilibrio del hombre con su trabajo y del hombre -
con la sociE-dad. 

a, - Oeberé:'1 in traducirse una reestructuración educa 
tiva en todo el sistema, así unn renovación del concepto de-

(24) Centro Vacacional de Claxtepec, Manual de Administración, 
Hemerobiblioteca de Seguridad Social, C.I.E.s.s; 
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tiempo libro para su adecuada utilización, 

~3.- El tiempo libro puede ser instrumento para un
deseu·r-ollo profrnüonr.11 y cultural, as:! como también f1foil 
presa tfo movimientos o iritere~>es mercantiles. Su posible a~ 
mento plantea la noco~üdad de analizar la capacidad del pa:!s 
para proporcionar desarrollo cultural, profesional y manual
ª los trabajadoras. 

C. - La cre..>tlci6n de pequeños centros vacacionales -
regionules rle fácil acceso para la !Jente del lugar, así como 
nacional e internacional, con salas de exposición y venta de 
artesanías, creando fuentes do trabajo y aumentando el nivel 
de vida rJe los artesanos y campesinos. 
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f) . - TIEf\OAS. 

El F3lenestar ~-;ocial de una nación no puede enten-
derse sin haber resuelto e1 problema de la alimentación del
pueb1o. Dentro de los der1::."1Cho~J sociale.::1 está la facultad da
tado hombre o poblaci6n de cl:L;frutar de una sana y adecuada
alimentaci6n, como medio inclispensable para poder disfrutar
de la vida con justicia, diGna y decorosamente. 

t.1alt11us, con alarma de muchos, planteó tÜ problema 
del crecimiento 8Xp1osivo de la población on fama goom~trí
ca, frentB a un crecimiento aritmético de los alimentos. 

En México, la población a principios de siglo era
de ocho millone::;, en 1950 se reuistraron 30 millones a los -
62 millones que hemos alcanzado. NuGStra misma capital, sin 
llegur al rnilli~11 do habl tantes u1 prircipio del dglo, llega 
a los 14 millones. Seg~n estadísticas de Naciones Unidas, -
tenemos el primer Jugar en nacimientos, con una proporci6n -
aproximada de 47 a 40 niños por cada rniJ. habitantes. La mor
talidad que era ulevada, con lo.s nuevo~> '.:Ü~.i b:mas de seguri-
dad y asistencia.le~~ se ha úisminu!.do considerablemente¡ la -
longevidad tarntJi6n ha ulcam:acio cifras que son impactantes -
en la vida socia1 '/ c:con6mica. En 1950 ol promedio de vida-
se calculaba en 55 año~.> y en la actualidad la esperanza de -
vida alcanza los ?O años. 

Intimarnente lisiados al problema de la alimentación 
están, cün duda, algunos otros, pero fundamentalmente el - -
agrfcola y el educativo. 

En la soluci6n a1 protJluna de la alimentaci6n se -
conjuga e intqiran diversas ~:iecretar'fas de Estado y Organis
mos Pdblicos y Pr-lvados, nac:ionale~; y extranjeros. 
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En l:n· 1e~; Sm::rotarfas de E~> tado que tienen primor
dial papel en la utc:nci6n de este problema se debe citar la
de Agriculturd y c;anacleria, ele Salubridad y f\sisbmcia, la -
ele Educac.itj;1, de! Indu,.;tria y Comercio¡ y entre los orgünis-
mo~> rJe:';cr:: d iulizados cuya m.it;ión e~> precisamente atender a -

la ~:¡oJución integral del problema do la alirnentaci6n popular 
e!:;tá la Compañia Nacional de Subsistencias Populan:is, CONASU 
PO (antinua CEIMSA), sin dejar de mGncfonar el Instituto Na: 
cionetl de Protecci6n a la Infancia 1 qun desarrolla una -J..mpo!: 
tantB función con e1 fi11 de dr;1r al mayor número de niños, 
por un precio simbólico los defüJyunm~ escolarm;. 

En 1a Secretaria do Salubrir.lacl nci podemos dejar de 
mencionar el Instituto du Enfo:nnedades cfo la Nutrici6n, cu-
yos estudios tienen que ser básicos par'a lo'~ proyecto~¡ y pr~ 

gremas que so esbfo llevando a cubo, 

Entre lo~> Ol'l~anl~:;mos Internacionales destacan, por 
su trascedental runci6n, la FAO, es ducir·, organlzacidn de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación Y
el organismo de Naciones Un:i.dan llamadas UNICEF (Fondo de Na 
ciones Unidas para le P:rotecci6n tie los Infantes). 

Como hemo :_; mencionado an ttiriormonte la CONA SUPO, -
ligada al problema de la alimentación y cJe las ~;ubsistencias 
populares, ha funcionado en M~xico con car't'.1c l:er eminentemen
te proteccionbta, que jueya un papel primordial para resol
ver las mtis aprerniuntes rmcesidades de nuestro pueblo. Por -
eso su funci6n no puL>de c'ino quedar enrnarcacla denl--ro del de
recho social y, especificamente • dentro ele los capítulos cen 
trales de la segurir!ad social mexicana. 

la CONl\BUPO se encuentra formada en la siguiente -
forma: 
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a. - fJase:.1 lega J. es: En ial diario oficial de fecha -
25 de marzo dr.1 19() 1 apareció publicado ol acunrdo que croo -
la Compañía Nadonal do Sub::>üitcncia'.:• Popularos (CONl\SUPO) 1 -

poni~ndo:¡¡i en liquidación lo Cornpafíia Exportadora t:i Importa
dorB Mexicana, S.A. 1 qui:~ cmTt.1 ~Jw• operacirJnm; el 1o. de ma!: 
zo de 19Ci 1 'l que hni:Jfa ~>ido crrnde con fecho 1o. de septiem
bre de 19:.1'}, a fin de S(~rvir al fomento, desarrollo y Lirgan:!_ 
zaci6n dr3 nLH3::;tro comercio oxtorior y má~> tardo, paro i.nter
venir en lo•:; romentoE; de la pruducci6n, dü;tribuci6n y con
~:>umo du art::fcLilos dG pr:Lmora nocosidacl. Cn el considorundo
segundo se '.>1.Jíal6 que c-ü lJir.irH:~star carnpm;ino, en gran par!;e, 
dE-pende de lé.i explo l:aci6n ocon6rni.ca y rocional del ejido o -
pequei'ia propiedad y aclernár:> es indü1pen~mblo procurar que el
ingrc'..:JO famiJi1;1r de lo~~ ::,uctores da la pob1aci6n económica-
mento d~Lil¡:;~-:, ~:ma cada vez más esl.;al.Jle y suficiente. El Eje

cutivo r·edural, eri1.:n2 o\;ras medí.das, pu:so oportunamente en -
pré§ci;J.ca un prouni.ma poru rnod:i.ficar la organiznción y funci~ 
namien-Lo de la CETMSA a fin do que su accidn marginal en los 
mercados ele co:l<pra rJu prociuctw:; ayr:!colas realmente pm tegi~ 

ra y mejorara d ingrc~::.o rurel; du que: u1 almacone.miento y -

distribuci6n dr~ 'frano::, su ro::i]j_Lt;; con la rnayu:c efi~acia y el 
menor C0'.3to y, pu r t.H timo de quo :3e man Lonua una acción p er
manen l:e en los rnerceclm; d¡:: consumo para que los arttculos de 
p:rirnera necr3si élad llt~quer1 a la pob1aci6n nBco~;itada en voHi
rnenes suficier:l~es, precios Liajos y calidade:::> sai::i.sfactorias. 
Asimismo se conuider6 que para dar cima al plan originalmen
te provisto, era P!'E:ciso C!.'8a~, una nuuva Insl:il;uci6n, la - -
cual contará con olJje':ivos, e~>l~nctura administrativa y re-
cursos r'inanciero~:, rntfa adecuados a la'> funcionas que se le -
encomiendan, ~~ca un 6rqano de servicio p(;blico que planifi-
que, controle y ejecute en un nlvel más alto, lu~; interven-
ciones reguJ.adoras de los rnr~n:ado::; de cornpr·a y consumo. 

b.- Objeto: En tal virtud se 1iquid6 la antigua 
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CEIMSA y se cre6 Ja Compañ!G Nacional de Subs:Lstencias Popu
lare5 ( cmASUPD)' para que B través do tercm."0'.) mantenaa pr~ 
cios de garantfe ps.:-a m·ano!:'> corno c.:1 mafz, rrijo1, trigo y -

ol:l:"OS productos é:lf'P'!colHs ¡ cons ti L:uya re~1ervas de prociuc~os

b!!sico:_~ llC.Jt:. suplan insuficiencia~:; del abasto directo; respo!2 
dan a dcmandlis excepcionales y cornpr·o, dü1t~·ibuya y venda 

subsistencias popularns. 

c.·- Capital '.füciol: Su capital tlOcial, :fnteg:!:'amen
'te susc:t•:i,;o y parJado rrnr el goriicrno f'eder\.~l, os do 

$ 1 000 000 CJOCJ • 00 • 

d. - CJrgani;,:ac:l.6n y f'uncionamiento: Se ordena tene:t" 
los siguientec-; principio::>; 

I. - Asumirá la ruspon~,:;abilidad de cumplir sus fun
ciones sociales, con ~:;;u:; p:ropio~; recurso::>, usando en su casa 
dr~ ot:co:; compJ.cmentarios disponibles en el mercado nacional
del dinero, 

II.- SrJ organizará adecuada1n13nte para e1 cumpli- -
miento de la función social que se le encomienda y de acuer
do con lo que convenga al interés nacional, mantendrá rela-
ciones financieras y de comercio con sectores privados . 

III.- Cr·earé filiales que le sean indispensables -
para cumpl:i.r mejor con su funcidn reguladora en los mercados 
de consumo. 

IV.- Su estructura administrativa superior estará
representada por su Consejo de Administración, un Consejo 
T~cnico encargado de coordinar la eject..ei6n de los programas 
y por una Gerencia Gt'3nere.l. ( 2~1) 

( 25) Ob . cit. p. 3'17 a 350 
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De acuordo co:·1 !:ocjo lo anterior, 1 CJ nurNa o::--ir.ml:a

ci6n de la polí':l.cs a!.1rop 1::tc._a:~ia, quD lii6 e, 1a mo l:a ele~ la au 
~:osuficinncii.l p:t\Jpiodüd a! .. ~'iclu 1:a }' '.3U p1upu";o co~·~·eu.i.r la~: -
g~·andc .. ; de··. :.y .. n ldade 1:; r~n l::·:·c: Pl compo y 'la ciuclod, '..AJ e.X'.p!:'Gs6 

muy .-:o··:c::··1~ 1:amcnte en Jnc:'crnen,:o:> n ~i.o·:. p:'n::.1.rJ·:. do uaran!:ia,

Ya quu por· muchos ai'ím:., paducl.e2YJ11 uPa fJ~ü ·.:o o;..-.p ln !;a.::'J):·1 los 
1·d···m¡J' .. "'·'no•. <Jo1·· la 1·n,'·c'·"\Jf'r1c·'¡"'1r1 dP rJ·'L''~''"·u·· !·i'pcJ··c .i8, ·'.n'·l"'"m"' ~_,,, .._,..__. ....._ ._- t > ' ._.. ~ - '• ··' , .' t'",, ., • J , } ' _ J u ...... I 1 ·"~ ~ 

diar·::os que mantu\/:l..rr:•on a muy Liajo:; ni·Jr...:J.c·> (Ü procl.o pa]ado 

e los fH".:.1duc:l:o:rw:;, !::.i:: que (!'.;,Lo ruu~.tJ l_;enói'i.co nt pm·a -:.n 
p~:"Ociucsi1~ .. , en :]~.!lif~~~al • 1:.:. Pél.l'.'a Jo'.:> CO'i',um:Ldon;:;, 

C:Of'·Y\SUPO ! ;,.:, 1Y ¡: "l1;:tH.Jo ctnvi.::r 1üJ~~ de cornm·1 ~.'!.aJ.i,.:,aci6n 

con l:·:"olad& como :ir":);·:·umcri ':o de reuu] a>ll ac.LC'in y s !;c¿N~s de

negoc.iaciones. con p:'iJduc ':D:c'es e indu'.> ';r:i.aJ.ff,, tia a.'3U:Jurado -

que Jo~? 8]1'icu1.~ore:J re~;J.!,an fJ!"BCÍO::; '.:lf: ua::-•anl:fa 3Llf)8t'ÍCl'.".'HS

fJO;" c>u:;, producto!.; y quP 1v' J,nch..J•,{:-: ·:.~1los l.:un0an JSTBnl:i;;:ado

el atJa.r:.i:o cki !3U rnoteri:::. p1"Lma St p::"'~=c·i.o•; e-:,':alllecidos. 

Al presrmta::-'~58 on esto'.> arío:'; una [;scasez relativa
de productos Msicos, la CDf.V\SUPíl e:.;tabJ.eci6 un nuevo prin-
cip:Lo r1:-;ctor do la poUU.ca de reJu1nci.6n do los mercados de 
subsis!:erl'.::ia.s que con,:;iéd:e (~n C!l con'..:ro1 es l:aLal de las cose 
chas, cuando ello ~:;e requiera para garard:tzar el abasto pop~ 
lar. Asimísmo, organizó su di:.;tribuc:l611 prouramacla a través
de su propia red de tiendas y por conduc~:o ,foJ. comercio esta 
blecído. 

Con el objeto de asegurar el atJEb 4:ecímienta, redu
cir y en su caso estabilizar los ml'!rgenf.:EJ de comercializa- -
ci6n del mercado nacional y protoger el podt;ir de compra de -
los consumidores de escasos recurso':;, r a ampliado sus activi:_ 
dades de produccie'.in indu~5t:rial. Ademá:.:; de construir algunas
plantas industriales ~1a adquirido otras que se encontraban 
en condiciones de utilización insuficiente o inadecuada, y -
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de esta manera ha contribuido direclamenl:o a aumontar J.a 
ofertn nacional d8 a1imeni:m>, con la producúi6n do harina de 
maíz, harina dn t:rJno, productos ldcl:eos, uallel:as y pastas, 
ace:i l;es cu111ci~~ l:i!J1os y otro~3. 

[ n sw; propiH~3 irwl~olacioneé; 1 o on l:stablecimion-
to~ industriolos privados contrutados para ol efecto, produ
CP yt1 la 1iste clo ~2~:i pnJduclw, Liásico~; del consumo popular y 

se ha iniciado lu dh;tribuci6n en todo el país. 

Pera eliminar in l:m rnecJiacionos pnrjudiciales y on~ 

::'.'Osas, ha desarro11ado ~;u'.; impm•taclonos rnediantu opnracio-
nes de gob:Lm·no a go!Ji erno que a~wguran la'.:; mcjor!?'.s condicio 

nes occm6mica~> y cornEJrcü1lüs pdra r1uesl:rac> compres. 

Dent:::D dcü pr"OcrJ~so dH do:;conl::·alización se han es

tablec.::Ldo ~l 1 Deleqac:ionw-; E~:il:ata1.e:J on el pa!s, cada una de 
elJ.a~:; ticnn ~;u '.Ot3dc un la cap'L f;a1 do Ja en\;idad corrospon-

dienh: y se r'r<Ct.U\JB dF.: ln coo:rdinaci6n y do la supervi~li6n
de las vm'Íada:::; activ:'..r!a(fo;:, que rc...r..ilL:'.a acl:c.1almenl:n lu lns1;:!:_ 
tución. Se pn~':unde con el~.o que la acc:'...Ci;·, come:·cializatlo::--a

gulle:::"nainental Gcimt~ri!.:e su eficacia, al faci1 :l Lar·so lo. torna de 
d1;:c:~siunes de: n1¡;.w1ura fY;poc:Hica y cnordl,·i::ida para incremen-
tar la agilitad y e1 '>Gc'V~.cio que pres1;u a ::.o~:i sectores pop~ 
lares. 

Cor.JASUPfl no solo ~•e in b:~:re.sa por of'rece:· a la po-
blaci6ri rnejores ingreso~º a 1:::-avé~. de la5 ca'Tlpras de sus cose 
c.,as a p:::'ec:l.0:.1 rernuriera ':i \JO~;, si.no que busca tairü.úón al mis
mo tien1po se alJrnente 1' nutra bien, df~ acuerdo con una ali~
rnentac.::l.6n equilibrada, a 4:c-·avé.:> do la venta de ar· 1.:1:culo~> ru~ 

darnent:al8s que in tegl'ar1 ur • cuadro tJá~üco de alimohtos, ropa
y calzado. 
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Con.sideramon quB una de lo~> principales aspnctos -
para la realilaci6n mejo1~ do lo;.:; fines anh:¡;-: mencionados, es 
una gran actividad de información que se puede llevar a cabo 

de la manen-.:J siguiun!:o: 

A) • - Orientar a 1 uran pi:iblico consumidor sobre que 

compra y dando debo comprar. En EÜ primer aspee to es nflcesa
rio acabar con atavismos y con deformaciones en la estructu
ra de preferoncias dlü consurn.idor que provienen de una prop~ 

ganda tendiente a maximizar ulilidades de los productores de 
articulas eje consumo ~;:in tomar en cuenta en lo mds mínimo la 
infl.uencia posí tiva o rHJoativa qua pueden tener sobre la sa
lud dn la 9entc~ y sobre ;::;u nivel ele vi: a. Con ello se prete!]_ 
de que o1 ingreso familiar se destine en orden de priorida-
des fundamentales a adquirir aquellos art:!culos más nutriti
vos y que nos ayudaré a preservar mejor la salud de la fami
lia y no artíeulos que un lo abso1uto son necesarios y que -
inclw:Jive son nocivas para la nalud, aparte de alcanzar pre
cios muy elevados. 

8).- Orientar a la gente sobre todos los servicios 
que pres ta a nivel nacional la cm.11\SUPO a los consumicbres, -
haciendo propaganda de la ubicación de lar:> tiendas y las to.:.: 
tillerías, as! corno los trámites necesarios para establecer
tiendas administradas por los propias ejidatarios en las co
munidades apartadas y que se pueden manejar en forma de coo
perativa. 

e) . - Di fundir a nivel nacional los precios de ga-
rant:fa que el Gobierno Mexicano, a trav~s de la CONASUPO, 
tiene establecidos para proteger el ingreso campesino, evi
tando asf la acción de acaparadores e intermediarios parasi
tarios que tradicionalmente han minado en gran proporción el 
ingresa de los campesinos. 
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Además su ayuda a la comercializaci6n de las c.;use
chas el comprar y venclor el grano a precios justos. 

O) . -· Protección de salarios mínimos: A través de -
la Comisión ele 10~1 Salarios Minimor_;, organismo gubernamental 
que tiene corno princ:ipal objetivo el de fijar los salarios -
m:tnimos t~n toda la Ropdblica Mexicana, por lo que se fija un 
precio a la fuerza de trabajo que permita hacer frente al 
costo de la vida según cada región por lo que existen dife-
rentt~s salarios m!nimo~ en todo el país . 

Don !;ro de la acción runll que está llevando a cabo 
la CONL\SUPO, en el aspecto agrícola, tiene una variedad de -
servicio~1 qur.J ~10n de oran utilidad para todos los campesinos, 
por lo que consideramos deben de ampliarse a todas aquellas
comunidades quo no cuentan con estos servicios y que son: 

1. - Arupliaci6n de la red de bodegas rurales. 

2.- Dodeoas m6vi1os. 

3.- Pr~5tamos de costaleras. 

tl,- Servicios de desgranado. 

5. - Servicim> de transporte. 

6.- Centrales de maquinaria. Esl:os consisten en -
algunos casos en la disponibilidad de uno o dos tractores y
persiguen fundamentalmf~nl:e contribuir a regular el precio de 
maquila de la maquinaria aurfcola, a la vez que se contribu
ye a mejorar las técnicas de producción y se estimula la or
ganización de los productores. 

7.- Venta de fertilizantes. En coordinación con -
Guano::-> y Fertilizantes de México. 



8.- Venta do semilla!:; mejaradm>. 

9.- Venta de aperm1 de~ labranza. 

10. - Pago de flot:es y maniobras. 

Dentro de 1a ecci6n rural, pero en el aspecto edu
cacional b:inemos los si9uientes: 

1.- Asistencia técnica. Se realiza en forma direc
ta, a través do ElU Comi'.:d6n Promotora o ~;ui=> Centros de Capa
ci taci6n y mi coordinaci6n con la Secrntoda de Agricultura. 

2. - Servicios dí! orientaci6n campc~c:;ina.. Aspecto 
clave de lo nueva estrategia de do~mrru11o rural, que consi:! 
te en proporcionar información suficiente para qua realicen
su parte en la t:ransformaci6n de los sis!:ernf:w de comerciali
zaci6n. 

3.- Organizaci6n dqmrtiva y cultural. Es una for

ma de contribuir directamente al desarrollo de las nuevas 

formas de organización de los campesino~;; ns promover acti

vidades r·ecreativas y culturales Bntre 0Jlrn1, que aprovechen 
las instalaciones exi'.~l:ente1'> y tornen en cuenta impulsos es-

pantáneos de los propios campesinos pnra la integración de -

sus nuevos sistemas. 

4. - Servicio~• médicos: Se oruaniza con otras Insti 
tuciones en la construcción y operación de consoltorios médi 
cos que en forma gratuita atienden a las poblaciones de las

comunidades rurales. 

5.- Capacitación: Esta se realiza en coordinaci6n
con la Secretaría de la Reforma Agraria y la CONASUPO, en 
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sus propios centro;o¡ de capaci taci6n; en las prácticas de C.9_ 

mercializaci6n de las cosechas; en técnicas de cría de gan! 
do y manejo ele ria nado lechero, í'rut.icul tura y otros aspectos, 
Tambit~n .•_;e realiza o!:ita carmci taci6n de mannra externa a los 

centros. 

Continuando dentro clo la acci6n rural, pero ya en
el aspecto de tiondas, tenernos las siguientes: 

1.- Contras C:!Spocia1os do compra: Esta. se realiza

por n11:idiode asamb18fVi en los ejidos productores de subsiste!} 
cia, donde se inicia la c1"lubraci6n tle compromisos explíci-
tos entre los campesino~::; y la in~; ti tuci6n, para la comercia
lizaci6n de las cosechas f!jidales. 

2, - Tier-clas :i.Ps l:i tucionales: En coordinaci6n con -
el Instii:uto Mexicano del Caf6, el Instituto Nacional Indi-
genir:;ta, TACJAr!iEX, Lfü> Secrr:rtarias de Gobernación y de la De
fen5a y otras entidades. Se ha promovido ol establecirniento
de tienclas para ]O~j grupos campesino~; oroanizados por dichas 
entidades. Generalmente estns tiendas han adoptado la fonna
de coopera ti ves y son operada~-; por los propios campesinos. 

3.- Tiendas rn6vtles: Para atender a las cornunida-
des rurales más alejadas, donde por esa raz6n es mayor la ~ 
peculaoi6n con los principales productos. Se realiza a tra
vés de sistanfü> de tiendas en camión, ferrocarril y barco en 
d:!as fijos de cada semana. 

4.- Tiendas rurales por cooperación: Dentro de la
idea general de lograr que los campesinos operen por s:! mis
mos los sistemas de comerciulizaci6n, se organizó en caord!, 
nación con el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el establee?:_ 
miento de tiendas rurales, en quo los campesinos aportan el-
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capital de trabajo con base Bn sus fondos comunes y adminis
tran la tienda. 

~i. - T ientias coopera ti vas: Con el mismo sent.ido, se 
1mn m·uaniu.1do t:i.cmdas que operen cooperativas de producción 
o do connumo ornanizada~:; en modio~} rurales. 

6. - Centros especiales do vonta: Apoyándose en las 
organL~aciones exfr,·l:C!ntos, ~Je e ruaron lote> Con tras especiales 
de venta conforme al cual Cfli\Ji\SUPtJ onl:rege a las comunidades, 
a travd:; rje ::>u~; presidencias municipales o do sus comisaria
dos ejidales, una do !:ación de murcanc:1'.as que las propias co 
munidade~> se ocupan Lln rncooer de lm;; bodegas y distribuir -
en ]fü; comunit1ados al monucteo. Obtmü6ndoso como resultados
la distrilluci6n de los productos básicos a precio$ bajos y -

ademtfs corn;;tituye un acto de confianza en la capacidad de 
las comunidades para coní~ribuir en la resolución concrel:a de 
sus probJ una::>. 

? . - Fomnnto de la~.> ctmncas lecheras, CONA.SUPO inte 
gra un pro9rama f:lspecffico pa1'6 fomentar la creación y desa-
rrollo de cuencas lecheras. 

8. - Viveros y huerto~> familiares. Se realiza para
fortalecer la económía campBsina al nivel de la familia se
ha inteorado un prourama para 1l=t crnaci6n de viveros y huer
tos familiares. 

Como medida complementaria COi,Ji\:JUPO organiza en t~ 
do el paf~> nrupo!; de ayuda mutua; 9rupos; ':,olida:rios de c~d;h 

to; comités de gestión comunitaria; empresas productivas¡ 
juntar; de dcfen::m de la 13conomia popular; comités regionales 
para la producción y comercia1izaci6n de subsistencia y -
otros grupos de productore~>. (26) 

(26) CQNl\SUPO HOY, Julio-Agosto de 1975, Impreso en los ta-

lleres gráficos de la Nación, México. 
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las siguientes conclusiones: 
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1. - E1 gran aumento de lo población trae aparejado 

la escasez de lns alimcmto~:; y, como consecuencia de esto, -
la desnutr1ci6n y la falta de re~:;m-vas parH recibir la educa 

ci6n. 

~~. - El problr~ma agrícola es uno de los m('is ligados 
el alimenticio, por lo cual debe t1!1rsele prioridad absoluta, 
corno met:a dn aut:osuficioncio. 

]. - Para llegar a la autm,1uficiencia so deben pro
porcionar tocios los servicios y prestocionef:; con que cuentan 

las Secro\:ar:!Ets de Estado, a~d: como organi!" . .mos e Institucio
nes póblicrn; y privadfü;. 

4. - La CONASUPO !:_;e creó para que constituya reser
vas de producto:; bé'.lsicos ( alimenl:;mJ, ropa y calzado), que -
suplan :tnsuficiQnc:i.a~~ do a!Jastos directos; respondan a las -
demandas excepcionales y compre, dis!::ribuya y venda subsis
tencias populares. 

5. ~ I~Jv:ilmente irnportant:e es la Asistenciu T~cnica 
y Centros de Capacitoci6n, que dan por re5ultado mejores co
sechas, y al haber mejores cosechas tenemos mayor cantidad 
de alimento, así como campesinos mejor capacitados. 

6.- En cuanto a las tiendas institucionales, m6vi
les, rurales, de cooperativas y cent:ro!J especiales de venta
y de compra¡ deben de ampliarse todas y cada una de ellas a
aquellas regiones que no cuentan con estos servlciós en la
actualidad. 
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INSTITUTOS ESPECI!\LIZADOS. 
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Uno de los capítulos rnfü; halagadoras y donde se ha 

hecho patente el derecho !.mcü:il y la !.HJ9uridac! social es, 
precisarnentr,:: aqu61 quo s1::~ ruf"icru a la educación rural y ca!!! 
pesina, donde con ayuda y fü;Ü;Le11cia que tienden a mejorar
su propia condici6n de vida, no t>e han escatimado esfuerzos
y :recu2·sos para quo el campesino dnjo de ner un paria natu

!'al y cul i;unü; qun logre incorporarse clc!l':Lni t:ivamE~nto 1 en-
1a forma qun exige ls justicia soclal }' nuestras institucio
nes, a nuos !:ra vid o cultuPal, ncon6mica, pol:1'.tica y social. 

En el Móxico Prpcolonia1 do::J ln~.:;Li t:uciones fueron
impor~.:entes d[~~3de nl punto de vi!;l:a educativo: el Calrn~cac y 

el Tepochcalli; el primero desl::i.nado a los nobles y el segu~ 
do a los p let.1eyo~>, h:into para las mujerc~s como los hombres. -

Se caracterizaban por el riaorismo do la educaci6n. 

Durante la Colonia l'ue rt~alrnenLe grande la obra 

realizada de~•de el punto dEi vista educativo, particularmente 
por lo~; rn:i~:donm'o~;, quierms se prr~ocuparon por conocer las
costurnbres y lo vida mü;rna dn lo~> pueblo~; :recién descubier-
tos, snseñdnc:Joles no solo la :religi6n católica, sino l::arn--
bi~n diverso~> oficios. ( 27) 

La primera escuola elemental americana f'ue creada
en Taxco en 1~323 por F:ray Pedro de Gante, quien cuatro años
despu~s organizó su colegio de San José de los Naturales, 
que fue la prinmra escuela de artes y oficios de nuestro con 
tineni:e. 

(27) Ob. cit. p. 318 y 319. 



La ~scuo1a rural atendida on los pocos lugares, 
que funcior1atian por 1o~,; rnianbro~; del lJujo clero quienes care 
cfan de inllur.:lncia econc'lmica, poJ.J tic a y ~>ocinl para formar
la 1~ducac:i6n rur~J 1. S:i.n cmbnr'.JO ::iobresolicron maestrm; rura-
les dnl t•iJju clero quu rca]J.zaron lollorec~ excepcionales, - -
siendo uno du ellos Don MiDurü Hiclal(Jo y Costilla, quien ay:! 
cia!Ja y rncjoraba dinriamen l:o lo cducar:idn de loG campesinos. 

En la ~pace de la rufunna, J.a ~JUUl"f'a cJe lres ai'ios
y la intcirve11ci6n l'l'ancnsa' la educaci6n rural no tiene seria 

le.miF.nl.u precüm, t:üquil'Jrl{lo el campo mexi.ca110 sin escuelas. 

En 1a 1an¡a ac!mirü~:rtraci6n de Porfirio DiL.lZ, exis
ti6 1e Sl:icreto.rfo c1e Tnstrucc16n l'lfülica que se ocupaba dni
carnentu 1fo la cultura ~füperio:r¡ para las clase'.' sociales m~s 
elevada E> que detrmninalJan la riqutéZEl y el poder político, Su 
funci6n se circunscriLi:fa casi exc1u'.:.ivarnento al Olstri to Fe 

dera1. Quedando sin e~.> cuela!> tJl cmnpo. 

Durante la lucha anncida de 1.a Flevolucidn, el pue-
blo hab:!n tornado conciencia de que al triunfo r1abr·ía tie- -
rras y escuelas para la gent8 del camro, por lo que éste era 
el grito de u u erra que rtJsonabn on todos los ~mbitos del - -
país al insti1::uc:lnnalizaro:.e el rnuvimien!:o social de 1910. 
(28) 

Uno de los actos cor1structivos después de la caí

da de Dfaz fue el decreto, rnni ti do por el gobierno provisio
nal conservador de Francbco León de la Uarra, que estable-
ció un sistema de escuelas "rudimentarias" y decía: 

(28) Augusto Santiauo Sierra, Las misiones Culturales, Sep/
Setentas, ndm. 113, México, 1973, p. 10, 
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11a) .- Aut'.orizaci6n para que el E:jecu!:ivo establez
ca 13n toda la Hepliblica y co11 indcpEJnt!encia de las escuelas
pr:irnarir:is, Escuulas de Jnst1~ucci6n Fludimen 1;a~'ia. 

t:) . -- [::> ta'.3 e~;curüa.s unseña1-,án principalmente a los 
j.ndigern;v_,, a hablar, leen· y n~;cribir en castellano y a ejec~ 
tar las operacione~> rná'.:; usua1es do la ari trnótica. 

e), -- No :,;i3 prolongará má:> cJe dos CU!'SO!:· anuales, 

rj) .- Esta cn~JuñE111za será ob1igat:oria y se dará a 
cuan 1:os la "iollcil:cri ~iin clL;;b.ndón de '.-;exo ni edades. 

e). - Para inida:r· su organJzaci6n se dispondrd de-
300 rnil p esm," . ( ;~9 i 

Cn c:ute decn~ 1;0 •;e estalilocen 1as bases del surgi
mien'i:o de la o~,cuclu rurn1 un nuestro p:-:ifs, pues estaban di
rigida!; a ir11poner la ca'.:>tullanizaci6n dírecta y una matemti
tica elerm~ntal. Puro un reaHdad pocas se e~tablecieron y 

has-ta al.U: lleo6 la reforma educativa antes que el asesinato 
de Madero prec:lp:i.t:a!'a al pafo a cuatro años más de guerra -
civil. 

A pe<:;ar de tocJo, la demanda por la educación cre-
cia. Así, t~n 1917 en Querétaro 1 por obra de los radicales se 
estableció n1 principio, que expresa el a::·t:ículo 3o. de la -
Constitución, de que la raducaci6n primaria debe de ser gra-
tu:i.ta y laica. Pero no se lo~¡r6 mayor cosa en esa Fase, y -
cierto es que Carranza did el paso atr¿1s de abolir el Minis-

(29) José Santos Vald6s, Hevista del Magisterio, No. 144 año 
XXV, 2a, ~poca, p. 15. 
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t:erio cJe Ins truc.ci6n Pública, con el pretoxto de respetar -
la autonom!n local. La creciente demanda do e!:>cuelas rurales 
QUt-!d6 asf J.nsati'.:>fucl10 hasl:a la lJE.~Jada de Obregón al poder-

( 30). 

[l gobüwno de Alvaro Obror¡6n creó, nuevamente, 
por dec:n:1to publ:i.cudo nl 3 do ocl:utwo de 1921, la Secl"etar!a 
de [ducaci6n Pública que inclufa el "Departamento de Educa-
ción y Cultura Pot'n la Raza Incligena". El plan se debi6 a JE!, 
¡;¡~ Vasconco1o'.', inl;elrn:::l:ual idealista y contradictoria que -
durante un li•.'<!ve por!odo dodic6 la tol:al:ldad de sus energías 
a la cau~:>a rJc la educaci6n popular. 

Con Vasconce1or, a la cabeza, la nueva Secretaria -
emp:::'t:r1d:i.6 un ampli.o y or:i.uinal programa de educación rural.

La ta:.-·ea do t:~·arEHni l:ir la cultura al campesinado estaba en
comc>.ndacta al dc~mrtumento ante~:; mencionado, que era una de -
laG r't.1mn:~ dHl nutNO Minit:; torio. Es te departamento debía de -
ocuparse de la oducac:l6n do lo!:.> 1.nd:!genas y su integración, -
quo ~mn fH1rte de la pohloción quo han conservado una cultura 
autóctona bien cic.:rinlda, aunque solo 5ü9. pn:' el hecho de ha
ber sido exclu:".Jci~; du la civilizaci6n macfr:irna. Sin embargo
el prublema dr" lo~.:; ifl(lioenas se confundía con el de los cam 
pesinns en nene:-u 1, ya que ura impos:UJle de trazar una linea 
clara y defird ria que :.;epara.ra a ambos H'.".'upos, y la competen
cia dn este Depar'.:arnento inclu::ta tocb el campo de la educa
ción primaria en nl rnecHo ruru1. 

[3ajo r-3ste plan, maest:~'DS especialmente 1.lamados 
"misioneros" fueron rnlViados a viajar por diversas regiones
del pais para que rnuni.eran inf"onnaci6n sobre la situación -

(XI) David L. fia!jy, Educación y llevoluci6n Social en Méx:ico, 
Sep /setenta~', ndm. Vl ·1, México, 1974, p • 12 y 13. 
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cultural ¡fo los poblados y para. que exaltarar1 ante los habi
tantes reunidos lfü• v'i rtuck~s ck la orJucaci6n. En cada pobla 
do, ~;i portian, dehfan encontrar u11 voluntario que qu:i:;iera _ 

actuuc comu mum:;trn runü 1ncol, a cambio de una reqw~ria rE 
munoracidn de la Secrotar:f.r.l, y conv<:Jncnr a lo::;; habitantos de 
ercgir ur1a escuela, por hurni ldc que fuera, con su propio es
fuerzo. 

La educuc:i.6n qun !:.>e impart:ra en es tas escuelas ru
rales debía ser adapl;wlu!;; n las necr3sidades da la carnunidad
campcsina. La instrucd6n bifaica de ensoñar a leor, a escri
bir y aritrnóUca (~ron cornplcmoni;uda:J por historia y gcogra-
fía olemenl:alos (prcs;cntada:3 de tal modo que exaltanH1 la 
concicm::ia nacional), y 111aterit.1G vocaciona1os sencillas. El
maet>tro bajo la guía del "rnisionero", trataba también de in
troducir elementos do l1igiono y mmlicina (generalmente deseo 
nacidos) y al mi taba al rJesdrrollo de las artossn!as. Los - : 
maestro~ r;;!pidernente descuhriuron que tenían que convertirse 
en trabajadores socialc~', y as! 1a escuela rural evolucion6-
por sf mismo y dcsarro116 sus propias caracter:!sticas parti

culares. 

Hab!u muchos obstáculos para Ja realizaci6n de tan 

admirable visión; t:f1 primor lugar i:ü atraso del poblado típ! 
co del país, aunque por oLi:~a parte podr:!o influenciar en la
vida de toda una comunidad, era en s:r principalmente el pro
ducto de dos factore5 que no iban a facilitar el trabajo de

la escuF;la rural; la iglesia católica y el sistema de hacien 
' -

das, Los jef'Bs de educación no ignoraban esto; a menudo ex-
presaban su hostilidad a J.a iglesia, y generalmente apoyaban 

la reforma agraria. 

Las G~>cw.üa~; que tuvieron la suerte de desarrollar: 
se en circunstancias favorables fueron, en los poblados don-
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de los campB~.;inos 1mseían tierra, donde la iglesia era. débil 
y donde los jefer;; pCJUt:lcos oran mds progre::d.stas. En nste -
caso, todo dcpendfa del éx.:i.i:o quo l;uviera el 'llaestro en ga-
narse lu confianza y coopu1Bci6n da los t~bitantes, ya que
la mayoría c.io los e~3cuelf1[> l:enfan por lodo ¡:rnrsonal un hom-
bre o una mujer. (J1) 

Las Misiones Culturales fuC!ran la primnra escuela
norma1 rural ambulante, óstm.·; fueron los primeros educadores 
de adultos en ol mrxlio run'11 1 cuando m;n no so hablaba en M~ 

xico do este~ campo de la ciencia de Jo oducuci6n. ( ::k:) 

Y a pesar de Jw; obviar; limi tacionns d1.J las Misio
nes Culturales, su obra fue de inmenso imporl:anc:i.a para des
pertar 1a conciencia popular y para l lnvar lo~; nuevos valo
res al campo, alimentando simul tánearr¡¡;nto las caracter:foti 

Cf:lS más positivas dr! lo cultura indígena, Consl:ituyeron un -
organismo ox¡:wrimunhtl para la roconstrucci6n social y la 
rehabili t:aci6n cornuni lar.fo' y lo que es igualmente importan
te contribuyeron a la forrnaci6n de muchos cuadros radicales 
-maestros y carnpGsJnos- que parl:ici.paron en los conflictos
sociales de Hqwülos afÍOfJ. ( 33) 

En los año~; de 1929 a 1933, el incremento de la 
educación se vuelve len t:n y a veces cruel y dram<itico. El p~ 
norama naciona1 se hace incierto y sombrío, 1os -impactos sa!2 
grientos y destr-uc t;ores los rl:cibiernr1 las inermes y asila-
das escuelas rurales. Era la lucha por hacer válidos los 
preceptos cansti tucionales, entro ellos el derect10 a la edu
cación laica progresista y con proyección social. 

( 31) 

(32) 
(33) 

Ob. 
Ob. 
Ob. 

Cit. 
Cit. 
Cit. 

p. 

p. 

p. 

17 y 18. 

1?. 
2¿¡. 
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En 193f:l, a causa de la intonsa f'lostilidad de los -
c:!rculos clericales y conservadores, Cdrclcnas disolvió las 
Misiom-:is decisi6n por lo que fue sevoremonte cril:icado por -

la izqu:Lorda; fUf3ron reconstruida~3 un 1942, pero sobre una -
base dif1?n'!nte. 

Al terminar ol pritnf!r (iño do gobir~rno do Don Láza
ro C€1rdenas, contaba el pa:fo con 7, 7'C!9 esctmlns rurales, -
las cuales eran atendidas por 10, ~~füi mae;Jtro:J. Al terminar -
el sexenio rlc dicho prc~>idcmle, contaba el país con 11,974-
escuelas ruroles atendidas por 1~\E-111 rnao!3tros. Es notable -
el incremento que; este sexenio da u la cscuelu llural Mexica

na. 1 (34) 

El Presidente rwU.a Camact10 decidió en 1942 que la 

Secretaría de Educación, agregara en su presupuesto, las PB!: 
tidas necesarias o f1n de rostoblocer ol servicio misioneros 
con tendencias rniucativas claramente definidas, para conse-
guir que los riúch:os de población rural acoleraran el ritmo
de su desenvolvimionto y ~rn acercaran al n:i.vr~l cuUural de-

seable para nse~¡urar el progreso del po!:s. 

En este lnp~'º de gobierno, se uxpido el 24 de ago~ 
to de 19aa, la ley qun estableci.6 la campaña nacional contra 

el analfabeti.mno, ele hondo sont:l.do humano. Para darle conti 
nuidad a la campaña nacional contra el analfabetismo, el 1o. 
de enero do 1940 se crrn'.'í le. Dirección General de Alfabetiza
ción y de Educación Extrat3scolar a la que se adscribió el De 
partarnento dE! Misiones Culturales. 

Podemos afirmar que actualmente les Misione.s Cul tu 

(~) Ob. cit. p. 50, 
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:i:ales han vuelto a prender con firmeza on el medio social 
del campo; que so instalan los maestl:'os con ~JUs respectivas
familias en los peqtJerio~; poblados y que ahora toda su acci6n 
EH::? realizo. en la comunidaci y con la comunidad. Y considera
mos que es ul modio rn6s eficaz y r6pido de incorporar al cam 
pesino a la cultura uenoral. [)unarsn 121 confianza de las ge~ 
tes es la tarea bá:üca pura enr.>eñarlcs después a que con su
inteligencia, sus manon y sus recursos, alcancen la ~.;otisfa!?_ 

ci6n de sus necesidades sentidos y reales qua mejoren su vi
da en todos sus aspectos. 

LB obra educatívn en las sociedacies humanas está -
encaminada a suminü:;trar o lo~:> niños, j6venes y a Jos adul-
tos, los conocirnientm; :indispensable!> pura usimilarlos al 
grupo humano dr-; quu forrnan parl:e, d11nrloles las nociones, co~ 
tumbros, apti t:udes y tcndr:ncio:::¡ que! '.}U grupo tiene, can el -
propósito de identificar lo:,; a la uni1k1d social que integran, 
tanto paro benBficio dt:~ ésta corno parn 1u realizaci6n riel 
destino individual de los nuevos ~erc'..i. 

Do ah! que la escuela primaria no e~• un simple - -
agregado du [)arte~; divm'sas; es un on.Jarii~;mo vivo en donde -

cada uno de lo(; mirnibroé> tiene su función, la cual se reali
za siempre en concordancia con la que desempGñan los demás. -
Así que los fines de la escuela deben tener una idea muy cla 
ra y han de ccinclicionar los siguientes: 

1. - Los Programas; estos deben dP ser la expresión 
de los fines, traducidos a labores que han de realizar las -
escuelas, para ir conquistando dctorminados campos de la cu! 
tura, en tanto se vaya abriendo la porsonalidad del alumno -
hacia una verdadera plenitud. 

2.- Los Métodos: no han de ser elaborados simple--
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mr:inte por la fuerza creadora do la invontativa, o como resu.!_ 
l:atlo de invest:iuacimrns aislada~:;; ddJon ser corY>ecuencias de 
propl'ísi tos bien di::.•finicJor.;, han de olaborar::.o volviendo lu mi 
rada el tiempo di:,;pon:i.blc porn ~:;u do~>arrollo, para que sean-
9u:!as que ayuden y no posoda:3 cr:n'(Jf:l•:; quu abrumen. 

J. - Lo;;.; Mac~ib'Cfü: para cumplir ~;atisfactoriarnenh~
con su elevada misi6n, de!Jun o.ifff' preparado::. no solo en méto
dos, como equivocadu.mr:r1to ~;;u hace, doben si:ir :lnstru:i.dos en -
la signi Li.caci6n do la~> finaliclade~:-. y como han dfl tradi;cirse 
éstas en realitlader; op eronl:G!J a travós de programas y de má
todos de organización y de relacionoa de intor~cci6n entre -
la or>cuola y la comunidad. 

La obra dn la escuela rural tiene que tornar alien
to y material clo la comunídud en donde actúo; no debe ser ca 
pia ele otro'.:> centros c:clucadores. 

Por eso la o!:;cuela rural tiene tanta importancia -
no solo en la vii'a campesina, sino en el desarrollo en gene
ral. En la ciudad lluy influencias múltiples: cine, radio, P!: 
riódico, televisión, teatro; hay la propaganda comercial y -

la influencia do nrupo~~ orqanizados; las avenidas populosas
y los transporte~; pletóricos r::jercen influencia sobre el ser 
que se forma, y que recoge i.nc:i. tac iones, e ideas, normas y -

costumbres, Más en la pe quería aldea, donde nu 1legan los 
agente'.3 culturales, ni siquicr-a los elementos oficié1les, don 
de no 1-1ay diversiones, donde no se efectúan los grandes eve!:_ 
tos, ni los espE?chfoulos de mani festaciorms populares, donde 
el servicio relinioso es modesto y e~;porádico, la escuela 
tiene un gran campo de acci6n. Debe convivir con el pueblo,
recoger sus ansias y sus tradiciones y formular un programa
de acción eKtraescolar. Ha de ~;or un víncu1o ontre el conju!2 
to campe;:;ino y el poder público, ha de un:lr su vida a la vi-
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da de la comunidad y condicionar on sL1 programa los dos as-
pectas: escolar y extraescolar¡ rrnro no como enticlades dife
rente'.~, sino corno comp lanrm l:ar.ias d f.l un mismo cuerpo. 

Todo esto 1e cJa una fi~;onomiu propia a la escuela
rui-ul. t'-JrJ es inferior o la udJar1a 1 Oé.\ simpll~mente distinta.
Es un error pretender igualarla y un absurdo copiar progra-
mas y modos de ornanizaci6n llr~ lo una para la otru. 

Cn la~¡ comunidades rurales i:?l maestro os un guía -
y un coordinauor, un prrnnol:or y un consejmu¡ ha do ser pru
dente y cuHo, laborioso y entusiasta; conocodor de lo prof~ 
sión y de 1u. vida. Pensar quo cualquiHra pue:.'Cle ir al carrpo a 

ser maestro, ca ns ti tu ye una contradicción rwf'a5ta. 

La obra extra osco lar 1 lu acción social o corno se -
le quiera llamar, es un ar;pecto que complementa la oducación 
y no es asistencial. 

La acción social pueclc dirigirse a cinco puntos 
que, aunque distinto~;;, estéln en íntima cunexi6n pues está in 
certo en el c:írculo de las necesidadHs t1umanm3. 

Esa acci6n sen.1 vinculo vivo con la que la escuela 
se relacione con la comunidad, debe realizarse no por genero 
sidad sino por ~lolidaridad humana, por sc::Jrrtido educativo, 
por anhelo de entregar una obra que no puede ~;er netamente -
escolar. Los cinco puntos sor1: 

1. - Salud. -- En cuanto al rnejoramionto de la salud
individual y r,alu!Jridad del poblado, la c~;cuela puu:le poner
Eln contacto a su curnunidad con laó.i aoencias de poder público, 
puede organizar a la gente, realizar obras de sanearniento, -
de puri ficaci6n del agua, limpieza de las calles 1 y casas, -
la construcción de letrinas, r.nmhr:i.tir lo;; prcju:icio3 cont1·a-
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la medicina y las ~;upcr~;l:icionos. 

Todo 1D dctJ1~ ele nxtlizar a trav6s de organir:;mos 

12xishO?n1:1".i en el poblado, autoridade~:; civiles, agrarias, por 

las anrupnc:iones cult:uralc·D y sociales y por la or!::1anizaci6n 
de loéci camprn;inoo:>. 

Pero ademá::; de lo :indicado, so ciebe hacer obra ed~ 
ca ti va, rli f'usi6n de háb:i.tos y formación dB concepto~3. Hay 
que emH-~1'iar a inyectar y vacunar, vcmdar y !iocer cur·acionf3r->

senci11as. Es to pum e logran:,;o por un rrrupo cls personas quo
se irrtm'e~;L~n por ~>m·vi.r a 1a comunidad y por los problemas -

de salud. A los niíio'.:; hay que cn:arlo~1 1·1ábi tos ele limpieza -
tanto en la escuela como un su vida diaria. 

? . - Económico. - Se necc:;i !:o conocen' a rondo la si
tuac:ión ccnnónüca del poblaclo. Huy que~ Lomar en considera- -

ci6n los facto:rns naturales, socíalc~i y cul lurales, que ori
gint:in la baja ecCJn6rnica en que :.>i:; cldJato la grn1l:E~. 

Tal voz convenga iniciar algo con una familia o 

oon un sector de la población. Una artosanfo puede ser la so 
lución para un houar, pero no en todo E;l punblo¡ 1.a creación 

de la industriu rurul solo pueclc funcionar en dete~'niinada 
t:1poca, hay que es ludiar el consumo intorno y las posibilida
des del rnE;,rcado. 

:1.- Hogar.-- Este es el agente edu< .. ador por excele~ 
cia. All! e5 donde se adquieren la5 forma~> de conducta más -· 

perdurables los hábitos más derini U.vos y las actitudes más
dominantes. La escuela, que timo i:amlJión una f"unci6n educa
tiva muy amplia, debü aprovechar lo que en el hogar se apre~ 

de, además de depurarlo y ampliarlo. 
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OelJe virculm~!:HJ con el hopar, pum:; solo en esa fo!: 
ma porh·;j 1·1occn-·ze una labor provochasu dn af:lrmt1ci6n y conti
nuJ.dad. 

11. - flocreaci6n. - La vida en el campo es mon6tona y 

de una uni.ronnidod que fat;iga, osí qui~ ro1l:an e1emonto~:i dfl -
recn::üci6n. La escuela no pueclu permnnecor i.ndl forrmt:e debe

promovm· l:odo tipo dt~ rucreacion. Puodo ilacurlo por medio de 

grupos recreativo~;, por ~:;uxo'>, por cdadm1, otc. La recrr::a- -
ci6n puede 1:omarse como monuol, activa e inl:r..üectual. 

'\"..UD que contribuya a integrar la porsonalidad al
bri ndarle oportunidades de expred6n prup:La:;. Todas las acti 
vi dad es rrn~rHe.d:i va~. han ti 1: conducirrn on rorrna arna ble, con -

estirnulm;; ::.>cncllJ.o~}, poro l"recurml:cs y ~mbrc todo, ostable-
ciem'o relm:::ione~> !Jociale'.J. 

:.'i.- CuJ tura [l¡'lf;lca y Elemental.- Ha dG dotar al 
hornb1•e capncidmJ puro BprBnder m,1~J de lo quB el maestro lo -
enseña y tia de explicar lo u~rnncia dB lrn:; tócnicas que ad--

quiera. 

Dentro de usto~3 lineamientos lél alt'abetizaci6n t:ie 
ne un alto significado, Enseílar a leer es entregar un mundo
de positJilicJades. ( 3'3) 

La obra del mae~>t!"O º~" una: la acción con los ni-
ñas es solo un asppcto y no puedo tnner realización plena ni 
solo se actúa con el ~:;f:ctor :infantil. Tampoco puede planear
se lo de afuera si no ';a habido una actividad satisfactoria-

(:J:l) Jesús M. Isafas, Escuula í~ural, núm.38, Instituto Fede
ral de Capacitación dul Mooisb::r'io, Secr·etaría. de Educ~ 
cil'.'in Ptfül ica, M6xico, ~1egundu Edición, p. 15. CEMPAE, 
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en el interior. 

En las escuolmi rurales debe ligarse el trabajo do 
e ente a lll agricu] turH. Si se mantiene el prop6si to de far-
mar rnejoru~_¡ campes:lno~:;, el trabajo en un pedazo de tierra es 
indispensable. 

La parcola escolar ofrece un campo propicio para -
el estudio de alguna~' plontfü:., do su siembra, desarrollo, 
fr~ctificsción y coscctra; usf como la destrucción de plagas 1 

el empleo do abonos y d cuidado de animales. 

En 1915 ~;e considBr6 en materJ.a agraria la necesi
dad que había do 1a existencia de un pedazo do tierra la - -
cual fuera dedicada a la educación dn los niños y de los jó
venes campesinoe-) 1 para que 6stos realicen préicticas agrico-
las para tener un conocimir:nto más amplio respecto a la agr!_ 
cultura. 

La parcBla escolar tiene por fines educativos los
siguientes: 

a).- Iniciar la preparación ue los alumnos, pare. -
que reciban una educación agrfcola apropiada, que los capee~ 
te para desarrollar todas las labores de producción agrícola. 

b) • - Cooperar con las comunidades y núcleos ejida
les en la práct1ca de métodos de cultivas y organización de
pequeñas industrias agropecuarias. 

e).- Impulsar los nexos de cooperación y de traba
jo entre los mr:rnstros rurale~> y sus alumnos a través de la -
escuela, con la comunidad a que pertenecen. 
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d) .- Obtener mediante los culi:ivos emprendidos y -
las pequeñas industrian que se establezcan 1 rendimientos ec~ 
nómicos que constituyen una fuerd:e de ingresos suplementa- -
rios para tnmofic:.io tle las J ahorcs oducal:ivas y mejoramiento 
del pro fesurado. 

La parcela oscolar está Gujeta al mismo régimen l~ 
gal di:: los ejidon, por lo tanto, no podrá; arrendarse, penn!! 
tarse, traspasa:r~;c o enajenarse e ninguna pm-sona; por lo -
cual debe ser explotada por medio del trabajo ele profesores
y alumnos. 

Por estar destinada a servicio público y a funcio
nes educa ti vas, la admini~; treci6n y la explo taci6n la parce
la escolar estará exento ele impuestos y derEJChO$, 

Anualmente se hará un balance pura el reparto de -
utilidades, que rincia la explotaci6n de la parcela distribu
y~ndose como sigue: 

1.- Un :5Gtpiparn el fomento c!G la obra educativa, -
adquisición de íilotl~rial osco lar, muebles, útiles o instrumen 
tos, equipos tanto deportivas como culturales. 

2.- Un 25°f, para elementos agrfcolas, semillas, sa
neamientos o irnplantaci6n rle peqLJefías indu~1trias agropecua-
rias. 

3. - Un 25');i corno bonificación o gratificación anual 
repartiblG entre los rnae:>tros que atienden la parcela esca-
lar, ( 33) 

( 35) Ismael Martinez Volázquez, La enseñanza Primaria, Secu~ 
daria y l~on11al en la Loy Federal de !leforma Agraria, Te 
sis Seminario de Derecho Agrario, p. 74. 
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La Parcela Escolar atiende al desarrolla de la edu 
caci6n camposhm, lo[~rando con es to ru!m lver en una parte el 
problema agrario y complementa la s>ducací6n e~>r~ncial, de la
primaria. 

La escuela sncundari1.:1 f'ue croada por dt::creto expe
dido por el Prwüdente de la República Don Plutarco Elfos C~ 
Hes r;;n 1925. Dicho decreto precisa con claridad los objeti
vos quo se persiguen al crem" la escuela secundaria, destn-
cando los siguientes: 

A). - Ofrecer a1 mayor· número e.lo adolescentes y jó
venes la oportunidad de rL"'lil:i.zar estudios de secundaria. 

lJ) , - Orientar su acci6n crlucn l:i va con base en los
postulado~:; democrát-.icos y en el espi:ri t:u del artículo terce
ro conntitucional. ( J7) 

Estas escuelas en el campo llevaron el nombre de -
Escuelas Centrales Agrico1.as, dE.>pendientes de la Secretaria
de Agricultura y Fomento, para dar capacitación al sector 
campesino. Esta~; e~1cL1elas se transformaron posteriormente -

en 1932, en Escuelas Reuionales Campesinas, pa~>amjo a depen

der de lu Secretaría de Educací6n Pública. Su plan de estu
dios se cubrfa en cuatro ar1os, el primero se dedicaba a la -
terminación de la instrucción primaria, en los clos años si-
guientes se irnpartia enseñanza agrfcola e industrial, y en -
el último año, la enseñanza normal. 

En 19Ll 1, al reformar el plan de estudios de estas-

(37) Luis Gárnez Jirnéncz, Organización de la Escuela Secunda

ria, Editorial Gaive, S. A., 2a. Edición, México D. F.
p. 4a, 
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insti tucion~s, so orlaina.ron de ollas dos tipos de escuelas: 
las Escw.üos Nonnnles fluralo~1 con seis años de dumci6n y 

las Escuolas Prácticas clo Aor.i.cultura, con un plan da cuatro 
ai'íos, cloncic '.3Q prcparoron en aoricull;urn, ganoderfo e indus
triaé; dcrivmia::;. ( 38) 

La eE1cuela secundaria actual nos señala en el art:r 
culo 7J de la Ley Or9á11ica lle Educación Pública lo siguiente: 

"La educación secundaria se desorrollnrá en tres -
años. Su contenido prorrramát:ico mínimo ~rnrá igual en toda la 

RepCiblica. 1:::1 la Secrt~l:aría de Educoci6n Pública la que tie
ne la facultad de elaborar los plcmcr.; y rirogramas do es tu- -
dios de educaci6n secundaria. Que Jo~-' plane:.; y programas se

r~n nlásticcJ~'; de manera que permitan su adaptación a la rea
lidad circundante y o la naturaltu.a ciel educando". 

El articulo '75 do ln luy señalada precisa: 

"Que rol pepc;crnal encargado rlc 1 a 1~ducaci6n secunda 
ria, debe tener J.a especialidad de alguna rle las materias 
que figuran t?n c1 plan ele oó>tucJio~;, así corno la preparaci6n

pedag6gica necesaria para el buen éxito del aprenc1izaje 11 • 

La Bducación secum1aria es una etapa importante en 

el desnr:rollo social del joven, ya qLW so pretende capacita!.: 
lo para que adquiera una visión del lugar que debe ocupar en 
el medio en que 21e desenvuelvEJ. 

La e5cuela secundaria actual en el campo se denom:!:, 

( 38) Subsecretarfa de Educación l.1ediu Técnica y Superior, D.:!:, 

recci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria,
S.E.P. Junio de 1972, México, p. 14. 
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na Escuela Tocnol6oica.../\gropecuaria, prepare a lm; núcleos -
de población en ce tad rmcolor dándole los conocimientos que -
son trac!i.ci[)nalc:~_:; en la !:;ocundar.ta y praporcionéndole.s acle-
más, uno prq:inraci6n tecnol6nica que le•., permita ser útile.s
tientro de ::,us comunidades y sobre todo laborar en fuentes de 
trabajo que contribuyan al desarrollo tanto regional como na 
cional. 

La educación l:ecnol6r¡icu agropecuaria se organiza
con la iniciación on 111 fl9ricultura, pasa a la ganadería y -

culmina con el taller de indu:::;trias rurales, :w llevan a ca
bo con un 9ran númoro de horfls dr::!dicadas a estas materias, -
auxiliada<> pm' lat> prácticas de taller de mantenimiento de -
equipo t::: insi:aleciones ruralc~>. Logrando de tal manera que -
el conocirniento teórico haua consciente la práctica y ésta -
fü:!a 1a clcmo5traci6n cld conocimiento. 

La educac:i.6n media .superior agropecuaria, debe co12 
siderarse como acelcrodol'a del cambio socio-económico del me 
dio rural, nor !~U amplia garna dn conocimientos y destrezas -
que poseen. Adcm¡fa es i.lusorio pensar que todos los jóvenes
que alcanzan la oportunidad do alcanzar y concluir su ins- -
trucci6n secundaria !~n las comunidades, pequeñas o mc::dianas, 
del agro mexicano, Gstán en la pmibilidad de cont:Lnuar los
estudios coi·respondüintes a J.os clclos superiores. Quienes -

lo logran son indudabl0nente pocos, pero puede elevarse ese
número si oxü1ten condiciones objetivas y concretas, que al
teren EÚ de1;enninisrno de que e~;os jóvenes nmigren a los cen
tros urrJanos. 

La apertura de los Centro~> de Estudios Tecnol6gi-
cos Agropecuarios lleVF!ll el doble prop6si !::o de brindar bene
ficios mediai:m> e inmediato~:;, !:anta a los educandos que en -

ellos se inscriban corno a las comunidades que les alojen. 
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Así como paso a la secundaria agropecuaria se desa 
rrollarán lrn5:. oí'ios con una sola de estfü> especialidades las 
carrera~:; de Técnico Agr!cola, Pecuario y en Manejo y Manten;!;. 
m:i.oni:u dP Lquipo r~ Tnl:;l;alaciones Flurales. E~.:d:e paso es irnpo!. 
i:ontc :inda la necosidad do olcmFml~O!:; que conLribuyen al in-
c1·untélnto de la actividacJ agropecuaria en la RepQblica, sir-
vinnc!o dc,~ lmlace entre el a~Jnfoomo, el vnl:erinario y el cam
pesino, ya soa ~ste ejidatario pequciio propietario o ganade
ro. Al terminar el torcer año existe la opción para las tras 
clase~; de b~cnico'.> 1 de un cuarto af)o do capacítaci6n peclag6-
gica que le'..> pcnni t:a desarrollar actividade~> de carácter ma
uisterial, rluntro de la propia especialidad. 

-- Adc.'ln~s tcnomos que e~:;ta~:; espE:cialidades no son so

lamente terrninalg:; on cuanlo a lo•;; conocimientos ospecfficos 
de su ároa, sino que cuenta con las ~¡uficientes asignaturas
complr::mentariw> que pueden garantizar al esl:udiants una base 
s6litja >' firmo en caso c1e que desee, y puala continuar sus -
estudios profe~jionales. 

Estas asignaturas son precisamente las que confor
man el área de las Inctustri.as Agropecuarias y qLie son: epi-
cultura, productos pecuarios, productos lácteos y productos
horticoJ.as y frutícolas. 

Considerando la situación pl"ecaria de las familias 
campesinas y la necesidad de que los padres tienen de la co~ 
tribuci6n de sus hijo5 a los ingrm:;os familiares, os tas ca-
rreret1 adem~s presentan la po~übilidad de abandonarlas al 
término de cualesquiera de los tres grados, contando con ca
paci taci6n especifica que pe:rmi tirá la incor¡.mraci6n inmedia 
ta a la producci6n en el nivel corrn~>poncliente. 

Los elementos operar. tes que constituyen la escuela 
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agropecuaria son los siquiont:es: 

1. - Huma ni'.:; ta. - Lo9rar que el joven campesino, ad
quiera conciencia plena du que t'll bienestar humano, está ba
sado on lr:v:, nporl:acione; culturale~> rnalizacla.~> por el esfuer_ 
zo ele muctms lmrnbre~-:; y qun deben apropiarse de ollas, no pa
ra beneficio exclusivo sino para que se de~mrrol"ln mejor ju!! 
to con los habit:on Le::,; de ::>u cornurridad y l:ran~¡mJ. ta esta here!!_ 
cia cu) tural a sus sen1cjantes do una manera desinteresada. 

?.- Científica.- Formar nl pensamiento reflexivo y 

critico la comprensión objtil:lva de los f"en6monos naturales -
mediante el análisis y la verificación de las relaciones - -
cuantitativas, de hü manera que todo es to lo aleje de las -
costumhrns y perjuiciot1 qut:? han propiciado atraso en el me-
dio rural. 

3. - T6cnica. - Capacitar al joven campesino de nue:! 
tras escuelas y a lou habitantes de las comunidades rurales
de las zonas de in fluenc:Lu, en ül empleo do las t{icnica:;; más 
adecuadas para la exp1o tación aDropecuaria, empleando los me 
jores medios, y la lluvc hasta su~; último~; consecuencias, 
mismas que le dan seguridad en sus accioíle~.;, satisfacción en 
la rrnlizacic"in, viendo on ¡:J.1 resultado du su aplicaci6n una
producci6n tal que le permi l:a filevar mJ nlvel de vida. 

4. - Física. - J\yudo.r al educando a reafirmar un or
ganismo capaz dt:~ dessrrollar toda:; Ja!':¡ l:aroos que do ~l se -
esperan, y adquiera loG hábitos que conserven su salud y vi
gor. 

5. - Estética. - Do5pertar interés, gusto, com¡oren-
si6n y sensibilidad por el arte y la creación art!stica. 
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6. - Social. - OospE!rtar o los j6vene~3 el in ter~s 
por el conocimicn to de lo. realidod :::;ociocult:ural de su comu
nidad, 5u paf~·; y ol mundo 1 a rin do que torno pnrticipación -
diructa en :-,u tran~.1fo:nnac:i6n, que adquiera adeniát> conciencia 
del t:rahajrJ manucil e J_nl:cJlectual socialmente organizado, pa
ra el b¡~nuilcio do la colocLividocJ y pueda dü;frutar 10~3 re
sultados del trabajo realizado con plena sut;isfacci6n. ( ]9) 

Dentro tfrü 1:.fl emenl:o ';ucial porfomos encuadrar a la
•3ducaci6n cooperative, yLi qur:J un !:oda~; lfü; o.scuelas dcpen- -

diente;> el!:~ la Dirocció:1 Gcnurtü ci(? [ducnci6r, Tecnológica - -
Agropr')cuaria se e!:;taLil<:'.C•; une Cooperativa Escolar de Produc
ción y Consumo, qun 8~;i:t1 ínLcormJa por maestro alumnos y em
pleado~:; dr~ las misma~;; e:.-;cuolas. 

La 1::ducaci6n a~1r:fcola pré!c tica es la que proporci~ 
na a los rcducanclos 1os conocimientcn t~cnicos que los capac.:!:_ 
tan para conducir con oricacia económica, una explotación y
los convierta en factores importantes del mejoramiento de la 
vida campesina. 

La Coopera ti va Escolar cubrirá los siguientes abj!: 
ti vos: 

I.- EOLJC/\TIVO.- Lograr que ~;e esl;ablezca el enlace 
entre la teoría y la pr;íctica, que es condición indispensa-
ble para lograr el carácter cient1Tico de la enseVianza y la
efectividad del proceso eduCdtivo. 

II. - ECDNOMICO. - Lograr que los alumnos tomen par
ticipacie'il"l directa, con!'.;éiente y responsable, en el proceso
educativo, desde la programación de las actividades hasta el 

(39) Ob. Cit. p. 28 y 29. 
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reparto de las ut:Uidades obtoniclas por la ~mciedad, para 
que las experiencias te6ricas y prácticas obtenidas en dicho 
proceso, contribuyan a su forrnacic'in personal y '.Jocial, y a -
la obt.c11:..:.L6ri de rcnclind.entos ccnnórn:i.cos satisfactorios para
la in~d:rucci6n y para lns estudiantes quo tomaron participa
ci6n en el trabajo cooperativo; consocuentemente la ~mc:ledad 
cooperativa, podrá gc~stionar y oul;enm" cn~ditos, para el lo
gro de sus finos 

111.- SOCJAL.- Lograr que los alumnos aprendan, b~ 

jo r1xpericrcias propifü-:., las ventajas del trabajo colcctivo
en el qur~, a través rJul ejercicio de~ lo~> al tos valores corno
la solidarldBd ¡ el respeto mutuo¡ la responsabilidad y la 
critica constructi.va, el hombro os dtil a si mismo y a la so 
ciedad de la cual forma purte. ( 40) 

Como ya menciono.mo•::; anteri.onnonto, una coopera ti va 
de producci6n y de consumo funciona dentro de las instalacio 
nes de una Escue1a Tecnol6g-lcn Agropecuaria, como una empre
sa¡ pero como toda empresa productora de bienes y servicios
requiere de ce.pi.tal para. i::;u funcionamiento, tenernos que son
tres las formas de financié:1miento dFJ las Cooperativas Escala 
res Agropecuarias y son: 

A. - Por aportaciones de la Direcci6n General. 

/1,l concluir las actividades productivfü; y comerci~ 

lizar el producto, se deben obtener las recuperaciones si- -
guientes: 

( 40) Gu:fa para la elaboración del Acta y Bases Constitutivas 
de la Cooperativa Escolar de Producción y Consumo, D.G. 

E.T.A. 
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e).- Capital invertido. 

b) . - U Lilidml, - Ln cual se divide en dos porcenta
jes el 75~1 y cü 2:71')( 

El ?:i';~, ~;o reparte entra los alumnos en base al tra 
bajo reali;,~ado. 

El 7S~, c.le las utilidades y el capital recL1perado -

SE? nüntegra a la Secretaría de Hacienda y Cr6dito Público. 

n. - ~·or aportaciones hechas por los alumnos y per
sonal de la oscuela. 

En 8!5te caso ~->o obtBndrán las recuperaciones si- -
guientes: 

a). - Capital invertido. 

b).- Utilidad bruta. A este concepto se le descuen 
ta lo siguiente: 

Un 10'/o sobre la utilidad bruta para crear un fondo 
de incremento al capital social de la cooperativa. 

Un 10'~1 para depreciación de capital. Este fondo Y
el anterior se concentran en la cuenta de ahorros de la coo
perativa, los cualrn:; pueden ser utilizados en inversiones de 
la cooperativa. 

Un 5°/o para ~1astos de administraci6n. 

Al hacer los descuentob correspondientes queda la
utilidad neta y ésta se divide eri dos porcentajes: 

El 50~ que se destina al fondo social que se con-
cent!'a en la Secretada dn Hacienda y Crédito Público, y 

El otro '5fY/o que es ol fondo r~artible se divide -
ent::!''B los alumnos, en base al trabaja realizado por cada uno, 
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C) .- Por Créditos. Estr;) puedo originarse por las -
s:i.guientes fuentes: 

1.- Crédito Dancario (oficial o pY'ivado). 

? • - Cr6dHo do un particular (casa comercial o P8!:, 
sana f!sica), 

3. - CrédHo de lo socü~dad de pedros de familia D

el patrona to. 

Con la recuperaci6n ele la invorsi6n, se paga el -
cr~dito cortec3dido. Con la utilidad se sigue el mismo proced:!:_ 
miento que en el scuundo caso. 

En lo que respecta a la sección de Consuma, las 
ut:i.lidadc?s gr~neracle.s ~H'.! rlividen en rto:; porcentaje~>: 

a).- Un ~i[Jj~ repartible entro los alumnos de la es
cuela, en base al consumo. 

b) . -· Un ~5Dr]ci pare crear un fondo social aplicable -
directamente en beneficio o la r~scueliJ, do acuerdo con lo e~ 
tablecido en el arl::ículo 23 del íloglarnento de Cooperativas -
Escolares. 

La aplicaci6n de lo:¡ fondas, repartibles y social, 
deber¡1n bacerse sianpro al finalizar el arío escolar. (41) 

El funcionamiento y la administración de la coope

rativa se integra do la manera siouimte: 

1. - La Ac.amblea General.- Es la autoridad suprema-

(41) Circular No. 59, de la Dirección General de Educación -
Tecnológica y Agropecuario. Octubre de 1974. 
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y sus acuerdos obligan a todos lns socios presentes o ausen
tes, si011pre que so hubieren tomado conforme a las bases 

constitutivas. 

2.- El Consejo de Administraci6n.- Será el 6rgano
ejec:utivo de la Asamblea General y tendré la rcpresentaci6n
de la sociedad y ol uso de la finna social. Está integrado -
por: 

a. - El Director de la escuela. 

b.- El TeBorero. 

c.- El Maestro asesar. 

d. - El Comité Directivo. 

3.- El Consejo de Vigilancia y Supervisión.- Co- -
rresponde a 6st1:1 la vigilancia y la supervisi6n de todo el -
funcionamiento de la r:mpresa y está intE.'!,Jrada por: 

a.- Un Maestro asmmr. 

b.- Un rci)resentante de cada urupo acadónico o un! 
dad de producción, electos para tal fin en la Asamblea Gene
ral. 

l'l.- De las Combiones.- Las comisiones serán desi[ 
nadas por la A~;amblea General. Estas so nombraran de acuerdo 
con las necesidades de la coopürativa y poli1'1n ser: 

a.- Comisión de servicios administrativm>. 

b. - Cordsi6n de planeaci6n y producción, 

c.- Comisión de Mercadotecnia. 

d. - Comisión de Educación Coopera tí va. 

e.- Comisión de Com:;unio Interno. 
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Para el mejor desarrollo dB ~;;us fines educativos -
y dr~ produ::ción, la:¡ coopC:Jrc:d;ivsr:; forn1ar6n fode~··ac:lorms y 

confederacionos, que ~w aoruparán en una confuderacióri naci3. 
nal de coopnr·ativas u':>co1aru:) rfe procJucci6n y de consumo, de 
acue:'Clo con le:m nonnas quo al erecto Llr:Lndc la Secretaría de 
Educación Pdblica, 

De acuen:lo con lo ~rnííalado en terior-rnonte, podomos
de~ir que la educaci6n cooperativa contribuye a formar en 
los escolt.G'fJS hébi tos, :;nntimientos y conceptos de solidari
dad, con proemincncia t'r'"1 1.os lnt:uroses colectivos sobre los
inciivitJualefs. 

TarntJi611 la:; cooperativas son el medio práctico pa
ra la conGecuci6n ele lo::; o!J jetivos ~::a:.:i-íalados y otros par tic~ 
lares de los diVCr'GOS nivclU!~ y rama::; do la enserranza, 

Las coopera ti\/as, con:>t:::"eíiidas ahora al consuma, -
deberdn amp1iarsu has ta comprender· la producción 1 a efecto -
de que proporcionen a los educandos el conocimiento cabal de 
este tipo de asociaciones. 

Las coopGrativfü; asf organizadas deben tambi~n co
mo parte inclucliblc a ~-,u fin L'Clucativo, ofrecer a ~;us mian-
bros f:Ü goce justo de las utilidadm:; obtenidas. 

Todoc3 estos aspectos quH forman en su to ta lid ad la 
educación tecnol6gica agropecuaria, ~rn enlazan, concurren e
influyen en la integración y desenvolvirnient;o del joven cam
pesino, sujeto de esta educación para formarlo como ciudada
no y capacitarlo eficienternente en las t:areas agrfcolas, pe
cuarias, de inclustrias rura1 os y de; l:aller, haciendo uso de
la tierra, (.Ü agua, lo'' seres que son motivo de tratJajo pro
ductivo, laf~; plan tas y los animales dom6sticos, la maquina--
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ria y lm3 irnplemcnl:os, los laboratorios de métodos activos -
de enseñanza 1 los rrn;ur::.;o'.> didácticos, los equipo o:;, los clu
b1::~s, las coopera \:iva'.; escolare::;, la biblioteca, lo ~ociedad
de a1urnno~:, y los principi0'.3 y procc~;os que se realizan en -

las acl:iv:ltladfJ'.3 tecnológica~;, con lo rJ.nalidad de quo la ju
ventud campesina actúe en bonef1cio tln füJ comunidad, como 
elemcmto consciente de '.;u compromiso con el ruturo y el pre
sente ele M6xico. 

Corno ya menciormrno!:> anl:erionnente estas institucio 
nes educa ti vas, habrán ci E-J ronnur j6venes t~cnicas del nivel
medio, jusl:amente u1 u;1lace entn~ el profesional aaropecua-

rio y el productor aci:ropecuario. Y serán j6vene5 con opción
ª ingresar a e~1cuo1us ~•up¡_~r:iores ele agricultura 1 o de medici 
na veterinaria y zootecnln. 

Do ncuerdo con todo 1o ant.:er.ior podemos llegar a -
las si[luiente:3 conclusiones: 

1. - A pesar de los defectos y la oposición que de:!, 

pertaron los rnüüones culturales, fueron valiosi~1imos ins 1;ru 
mentas para lo formac:í.6n de los maestro~; dtü campo, duranl:e
la etapa en que las Eé>cuelas Normnles sn encontraban en org~ 
nizaci6n. 

2. - La Parcela Esco1ar, es para la enseñanza y - -
adiestramiento de los alumnos en las labores agrícolas y ac
tividad 8'.3 agropecuarias o clo i rid w·;i::rias rurales, recibiendo
as:r, una educación agrícola apropiada, sentando las bases P!: 
ra un desar:r-ol1o en la producci6n. 

:1.- Los fint.~s de la educación rural, han de condi
cionar programa~;, rn6todof; y maestros adecuados a la realidad 

del carnpo. 
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4, - La eclucación se complemon ta con la educación -
extrae:;;colar, a !::rov1~fo de Ju acción ~:iucia1, que e~> fundamen
talrnenl:e i.;:clucat::i.va y no t1~;i~;;tcnc:lal, diriui6ndose a mejorar
la salud, 1 f.l cc:onornra, el hooar, la recrr!flci6n y la e ul tura
bi:Ssica olt'.rnental. 

1i,- La actividad del maost:ro rural puede considc-
ranm como: mlucador, como auontn cultural y ctrno a9en+.~EJ del 
cambio sr.Jc:l.al y po1Hico ele le poblaci6n clonde aci:úa ¡ moti-
vos po::"' los cuales debe ~;er un maestro preparado y no un im
pr·ov1.sarlo. 

b. - Fomentar el desarrollo de una conciencia c!vi
ca, con la exaltación de~ los valores pai:!"·ios. 

7 .- Fomentar una conciencia human!stica mediante -
la exaltación dG lar; valoras humanos. 

8.- IU1 abt:~l:lzur éÜ sect:or de la población iletrada. 

9. - C>·nnr en lo::> adul \;os concüJncia de su responsa 
bi lidad en la c.;onso1Jdad 6n farni liar corno 1f10 de los pilares 
de la integrac::..6n nacional y ol c!tJr;arrollo de las nuevas ge
neracione~1. 

'l{J. -· Incor¡Jorm" a 1 a'.> nuevas uene::t:i.cionos a la ac
t:i11idad protluc:ti va median b::) una aclecuac1a orientación ocupa-
cional. 

11. - Las Escuela!:, recnol6gicas Agropecuarias y los 
Cen•:To:.-; de Estudios Tecno1~q:'..cos Agropecuarios, p~eparan y -

capaci L:an l:ecnoló9i.camont:e a los jóvenefJ campesinos, para 
que sean útiles dentro de ~:>us comunidades, evi !:;ando el éxodo 
de ~s-1:c1 ·> a centros urbano::..;. De ah:!: la importancia de edi fi--
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car más centras y escunlas de m1!:e !:ipo en +.:oda la Repóbli-
ca. 

·1~::', - La educación ti endu u rea liza::' una s:l'.ntesis -
de dm.> cull:ure.s, conservando 1.os valo;'e'.:; po~ütivos de las r~ 
zas ind:l'.uenos y !;ornando de lo ci·.1::.1L:aci6n occidental, con -
la b~cnica y maquinaria, todo aque1lo que forb:llecerd a nues 
tras campesinos y producir en mayor abundancia. 

Li. - La idea c!fJ prac ::..:.ca::' el coope:-ati 'Jismo en las 
escuela~; es con el deéH;o da oclucar a la nlfíez y a la juven-
b..1d en los principio:; du la solüia~·iciad y do la ayucla mub.sa, 

a fin do crear un hombl"e y una ~;ocledad nuevos, en J.os que -

prive 1e1 -l;:olcirancia, la cooperación y la paz. 
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h) .- PFlfJMDCIONC'..J SOCIALES Y CULTURALES. 

Todo d mecanismo dc~l ~;e~wro social no se dct,iene
en la~1 c1friicfü> o on lo~; cnn\~ros ho:>pitalarios, va mucho más 
allá para satfo facer otra~> ncccl~'idados do1 hombre, Muchas y

fundamentalos ~mn laEl prestaciones de IMSS en materia social, 
entre 1as que ocupa un luuu.r muy C'.':>pecial lo referente a la
cul tura., el arte y ol sabe·r, qLJe son anhelas espirituales -
que no deben quedar olvidados cuando se trata de contribulr
al progre:m ele un pueblo. 

La:> promociorH:15 sociales y cultura les tienen como
finalidac.I lransfo:rrnar las condiciorms de vida, de relaci6n -
social, de conciercia y valores humanos de 1as poblaciones -
que ~;e han retrm:;odo, o comenzado a existir con retraso, res 
pecto al ¡numedio 9ene:ral alcanzado por el pa:!s. 

El elemento esencial es el es fuerzo pemanente de
los l•abitantes de la comunidad, para mejorar sus condiciones 
de vidat y lo~; recursos existentes. en la región. 

Las pre~;taciones sociales serán proporcionadas por 
el Instituto, mediante prograrnm~ de salud, educac:ión, alime!:!. 
tación, vivienda, impulsando actividad os culturales, deporti 
vas, re~JLJ1arizaci6n del esl:ado civil, centros vacacionales,
readaptaci6n para el trabajo, vele.torios, etc. 

SALUD. 

El programa de la salud e~3 indispensable para el -
sano crecimiento físico y men1:al de la niñez 1 y la promaci6n 
de la higiene infantil, familiar y cornunal, corno un apoyo d!_ 
recto al nivel de vida de la poblaci6n y se pueden realizar
las siguientes funcione3 en e::>ta materia: 



a. - Sum:ln:l.s tror conm; Jnden ton b6Ll:i.cm; on it1 1 

ci6n de enf'Einnadadc.';, fp,f como clu ruhNIJ UJ L1;1clr1n y rE)éHJafJ ta-· 

ción soc'ia1 dt; 1o pnti1nc ión llf•.:cLada por t:;lnl.o:;b·cfü y acci-·
dentes de f:ra!Jajo, [~.>f;o ~'iU fHIOtf() l'Utlli Z<lf' fl b·avt'l::í den p1J

ticaB 1 fnlleto::;, proyoccl.uru:·.;, "!,pub;" du n'.lrlüi y Lu1rnli~J.i.6n, 

~campaña~'· du vacur11:1ción n inrnuni.1.ec ir1n, vo1w1 Lu;, carLo1os, -
etc. 

b. - PreparocJ.ón EÜ dt1rochul1abiuntu en la ~.:mluc.idn
de estados do otntwgr.!r·c;ia. 

e. - Informar sobre e1 furicionamüml;o de los proce
sos vitales fundemcntaln:;, l;aJw_; como: ol i'runo1;a1, Po!:>na- -
tal, t.1aterr1a-Infantil '/ Cl:"ncimümto. 

d • - Lograr J.;;¡ part:J.c ipad.611 dc:'.!l p ue!Jl.o 1 en los p~ 

blemas de ~.anearnient:o arnt.iierd:al dG ~;u comunidad. 

e. - P1 los Municipio',; con recursos, la adqtJisición
de redes m6vi 1.cr.:; rn&:Jice!'.;., p1Jra Je.s brigadas de asistEJncia. 

f.-· :::·s to p:rr.Ji;_,rrama puüde coordinar!.:.;u con dependen-

cías enca!'gada:; de la :.;¡;¡lud pública. (Cnr11:rus de Salud, Cl!-
• . • ' ,,. . c. ·- A "· ·r " ,. ,.. -r· e ) n:i.ces y puest:o~, pe;r1. ur1co;5 1Jo .:;¡,:.), • 13 __ ,o ... J,u. ,c •• 

1\LJl!iU! fAGIUI J. 

En este a~:;pec :~o f~:·; r:Bf.A~~;ario que, a través de pro
f esíonales, Técnico~,, i;;·upos de Voluntarios, Comités, o me-
d:iante J.as c..oordir•ecior1r:"s nc:ce'_,ar•ia~;, se e'::Jtablezcan progra
mas de O:rientnci6"" r;ut:r:icioneJ encaminado0 fundamuntalrnente

é\ logra?" lo~~ s~Lguif~~ites, aspi:::-r; 1 :o~:;: 

región. 
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b. - Que se pn:Jrnueva el UfJ tablecim:i.ento de granjas, 
huertos y hortalizas famHiarrm y comunales; introduciendo -
en la d:i.r~ta alirnentm> do al l:o \Jalor nu t:ri tl va. 

e. - Lograr la utiUzaci6n do procodirnientos adecua 
dos para lo µreparación, consm~11ac.lón y pn~sentación de los
a1imenl:m:¡. 

d. - Elevar el i ngrP~>o f'wni1 iar a través de una po

sible utili;;:sci6n dEJ conocimic11to:; de ls cocina, orientada -
hacia la vt:11Tta. 

r:i.- Cstas activit.lndcs se puedcm .realizar a través
del Centro de Segur:ldad Social para el Dienestar Familiar, -
Guarderfas Infantil os, Cuerpo T6cn:tca dsl Instituto Nacional 
de Prntccci6n a la Infancia, Grupo c!u Mejoradas del Hogar R.!;! 
ral de 1o Secrntaría de Anriculturn y Ganadería y las depen
dencias de lu Secretarfa de Salubridad y Asistencia. 

VIVIENDA. 

La vivif~nda ha sido incorporada al cuadro de las -
prestaciones sociales del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, como const:L tuycnte de una avanzada pol:!tica de seguri
dad social y como medio poderoso para influir en la eleva- -
ción del nivel ele vida. Sin embargo, dada la magnitud del 
problrnna, no ha ~Jido posible con lo~i recursos que el Instit::, 
to des{~ina a esta prestacidn cubrir las necesidades de la p~ 
blaci6n. 

Para la población dGrechohabiente beneficiada con
las prestaciones de la vivienda ~>e per~;iguen los objetivos -

siguientGs: 

a. - Beneficiar a los sec toros Je la población dere 
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chohabien~:e rmfa necesitado pora elnvar su capacidad de aho--
rro y CCH1SLHnü. 

h.- Utilizar los criterios más udecuo.dos para el -
otoroamic,1li:o dt? esta pro~;taci6n, nn función do prioridad por 
la5 ca rae tc~r:foticas socioer;onL'imicm; ele la población. 

e. - Orientar a la población beneficiada para el m~ 
jor uso y conservaci6n del Inmuoblo e in:J talaciones que re-
dundo en el abatimiento de 10~1 coston do mantenimiento y ad
ministración. 

Pnra la poblaci6n derechohabiente no favorecida 
con esta prestación SQ persiguen lm objetivos siguientes: 

a.- Dar orientación tócnice ol 58Ctor de la pobla
ci6n que poseo una vivienda nn condiciones deplorebles y - -

anárquicas. 

b. - In:; truir en el conocimiento de los derechos y

obligaciones del casatoniente para proteunrlo en su propie-
dad. 

Para ln poblaci6n derechollnbiente total se persi-
guen los siguienl;e::1 objetivo~:;: 

a.- Lograr el acondicionamiento funcional del ho
gar para el mejor aprovc">Ctwn1.onto del espacio y disponibili
dad de servicios y bienestar familiar. 

b.- Mejorar ul m>pnci:o fisico ele la vivierda con -
miras ele hecer del hogar un lugar atractivo para estar y lo
grar de un modo la integración familiar. 

De los organismoB de acción de la vivienda tens- -
mas: Centro de Seguridad Social para el f3ienestar Familiar,-
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Unidades de Vivicnda. 1 Centros de extons16n do conocimientos. 
( ll2) 

VESTIDO. 

Dentro de aste prourama tenemos los siguientes 
puntos: 

a.- Dajar el costo del vm;t;iclo medianb'- el aprov!::. 
chamiento del trabajo y nintcir üü u:; diHponib1os por la polll~ 
ci6n. 

b.- Elevar el ingr.EJ~::;o fem1.1inr nmdianl:e la capac:!:_ 
taci6n técnica orienl:acla ~Hcia 1a confeccil~n clu Pl'ondas dc~

ve~~ tir para 1B farnil ia y por a la ven l:a. 

e. - Afro11tar lo~; r1:1querimientos social8S del ves
tir de ecuerclo a 1ar; pautn·:; cu1 tu:rale~J del !Jl'llpo, J.ogrando
con esto una mayor int:r2q1 .. oci6n sor.io1. 

d. - Dentro de loó; oroanhmios de acción en el ves
tido tenomos; el Centro dn Seuuridad para ol Bienestar Fami 
liar y el Centro ele=? Exl:E!n0:Jión de Conocimientos. 

Pnt.}(;FtAMA CULTUFV\L. 

El objr:;tlvo de este rn·oo:rarna consi::1te en desper-
tar el amor y el int:er6s en primer lugar por los elern8ntos

esenciales de nuLostra cultura nacional Yt derivado de ello, 
foment-..ar el rc;speto y el apego a los grandes valm--m::> de la
cultura univE!rsrü, con el otJjeto de profesar un constructi
vo nacionalü;mo. 

As:! t:enemos que se ce1ebran confrontaciones anua--

( 42) Aumra Ar:rayales, Manual do Pros tac iones p. llO y si
guientes. Ce11!:ro lnterartH3~icano de Estudios de la Seg~ 

~idad Social. 
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les do pintura, de composicicfo, de canto, el teatro uuiñol,
la poesía, ol piano. la guitarra, en las ramas do cuenl:o y -
oratoria, a~;f corno de bailD~3 rouionalcs, Pidiendo la colabo
rac:iL'ln de• t;odos los ~3ecl:oro~:> ac!;ivos de la población, se pr~ 
tr;rirlr hdC!J!" participar a lo~~ paclres en t~nda~c} lns actividades 
culf.:urc:lo:.'i ya quo a1uunas VE..~es los padres rnl!3mos aumentan o 
sient:an las ba:.>es de su cultura psra o1 beneficio do sus hi-
jos. 

Cn os tas ac ti vidacles ~in pueLJe coordi nor con los º!:. 
gF.:1nismos siuuientos: Direcc:i.6n Fedenü de Educaci6n, Direc-
ci6n de Eclucaci6n del Eo>lado, Univet''.Üdad ciol Estado (dife-
rentes escuelas de Artes Pldstlcas, M~sica, etc.). 

f1 f1DGAAM~ CIVICO, 

[!:1 nec8;.:lario que ~H:"! conozcan, intorpreb.m y entie!:!_ 
dan lnG realidades nacionales pa~;acifü> y presentes, encauzan
do lfü', inquic~tucfr:'.:; propias al conocimiento sencillo y proct;!;_ 
ca dol origen y la~> causes as! como las roalidades de México• 
para crear en las nueva~; ~nneracione~; unn concienci.a E>6lida, 
consistente y respon~Jable y proyeccit~n nacional, 

E1 medio para conseguirlo es la cornunicaci6n p~ 
nen1:e y constard:c, mm.liunl:o la difusión por l:odos los medios 
a nuestro alcance, comprendí endo eles de la f3Xal tación a los -
h6roes y hechos nacionales, hasta la flxp1icaci6n de aquellas 
realidades, pasacJa~; y presonte'.1 1 li[Jada~i a lo~:; irrcer·eses de
la Pat:~ia. 

Esto se puede llevar a cabo mediante la celebra- -
ción de actos cívicos¡ conmemnracionos, plátJcas, concurc .. ms, 
conferencias, esceni ficuci6n da pieza~.: !~eatralHs de carácter 
histórico, etc. 

En este proc;rama se puedo recurrir a: la Dirección 
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Federal do Educación do la Socrelarfa de Educac16n Pública, -
Dirncci6n de Educuc:16n cln1 E~3tado, Deparl:amr:?nto~ de Acción -
SociEll y C:(vica dc31 GofJiurno de1 [staclo. 

Pl{lCfV\MA D[Vilf1T1VU. 

Este consisto en do!;arrollar al rnáximo la afici6n
por los dt.>¡:ior\;es, partiendo do ln ba:,;e do que la:; activida-
des físicm; oruanizadas tüJ1¡lr::n a alejar- los vicios que azo
tan a la l1urnanici1:1d y r.Jr:~~~arrollan firmas bases .de cooperación 
y trabajo en (;quipo'.3, a~;f como clr~ con'.d:ancia y firmeza de ca 

ráctor. 

Se podrán Hprovccl1ar• la'.·; in~italacior1Gs existentes

º si no hubil~re en un lugar propio ~;e podrán realizar, en un 
llano se puedo fácilmente: tn.i<:ar un campo do fut-bol, de - -
beis-bol, de atletismo, etc. 

Se put~dt::n recurd r a los siuuionte3 organismos pa
ra f,u auxilio: La Dirección de Educación de1 Estado, la Di-
reccil~n FBderal de~ Educaci6n, Delegado de la Confederaci6n -
Oeporti va Mexicana, el h1!3 lit u to Lie la ,Juventud Mexicana. 

ACTIVILJADE~.J flEC:rn=ATJ\/f\S. 

El tiempo libre se carac coriza por la libertad en
que el individuo ejercite las diversac; formas de recrearse;
esta liber'tad no siempre encauza la recreación hacia formas
que produzcan t:-:!fGcto!:; po~.dtivos en el individuo y la sacie-

dad. 

El ejercicio es una forma do recrearse positiva Y
requiere de una ori cntaci6n que conjugue los intereses del -
grupo con las "forrnas adecuadas de la recreación, mismas que

redundan en un mayor bienestar individual y colectiva. 
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Puede constar de lo~; siguientes objetivos: 

a.- Lograr ol mojar aprovechamiento del tianpo li
bre on ac:l::ividndns positivas para lr:1 rocreación f:!sica y rnen 
tal del individuo. 

b. - Util iza1~ el tiempo 1i bro para el fomonto de 
une mejor convivencia social, 

c.- llent:ro ele las actividade~.; recreativas encua- -
drar los pron1 ·amc1~.:• cívico, cultural y deportivo. 

d. - Encauzar a 1a juventud hacia ac!:ividactes crea
tivas do beneficio colc1ct.2.vo, como ronna de provenir la de-
lincuencia juvenil. 

n.- Se puedo recurrir, para llevar a cabo este Pr.9_ 
grama 1 a el Cont:n:i de St:uuridad Social para el Bienestar Fa
miliar, Unidacies de Servicios Sociales. 

TMUAJD. 

E1 r~s tímulo d81 trabajo deberá promoverse a través 
de programa5 de capaci taci6n y perfeccirn1amiento del trabajo 
que redundan on é'jU mojor"!a econ6mica, en su seguridad en el
trabajo y en una mayor productividad que fortaleceré la eco
nomía del pafs. 

El trabajo debe ser l'E3alizaclo en las condiciones -
~s favorables de protección, tanto para el trabajador como
para su familia. De ahf la necGSidad ele proporcionar al tr~ 
bajador las rnedidas nece~;;ariaé; y la confianza de que mien- -
tras el trabaja su familia está protegida. 
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Deberá im;truirse a la poblncl6n trabajadora en la 
prevenc:illn tlr• lo!> accirfontes de trabajo. 

Loora:r la liberación económica de la mujer, caoaci 
tándola para el trabnjo product:ivo. 

La capaci taci6n para el !:raba jo deberd brindar a -
lo:; grandes continucntrn.J de mano de obro no cali ficacla la 
oportunidad de adquirir un of'icio o especializaci6n qur~ les
permita abrir~~e las puertfül en aquella~> oroanizaciones donde 
soliciten trabajo. 

Debt~rá crearse L:na bol~>a ele trabajo que establezca 
contacto con un uran número de empresas urandes, medianas Y
pequeAas tanto del sector pGblico como privado del país 1 pe
ra constituir el punl:o du unlace untl'o la~; personas que bus
can trabajo y aquella:; Tn!;ti tucionu::; que! solicHon sus serv!_ 
cio~3, rnanteniorx:lo además conl;actu con o l:ras boló';as de traba
jo ya co n~.>ti tu ida~:> en otro!> organismos. 

Los oruanfamo~; a los que se puede acudir para su -
capaci1:aci6n :mn: El Contra clf:J Adiestramiento Técnico para

el Trabajo, Cc~ntro de Soguridad Social para el Oienestar Fa
miliar, Centro rlr~ [)o:>arrollo de la Comunidad. 

Considerarnos que uno de los puntoYJ rná~:; importantes 
para podf!r llc.>Var a cabo todoG estos prograrnas es la comuni
cación. Ya que la comunicaci6n en las cornunidados, permite -
la cohesi6n 3ocial del gnpo entre individuos de estratos S!:!, 
ciales idénticos, clases sociales poco diferenciadas, inclu

so opuo~:;tas ¡ y entre üscalas dt:i odade~> múltiples, que permi
ten quo todos los individuos de la comunidad se conozcan y -

puedan estimularse rnu l:uarnente en la aceptación o rechazo de-
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un proyecto detorminado. 

Do acuerdo con lo w1terior podemos llegar a las si 
guientos conclusiones: 

'1. - El cuerpo y el m1piri t:u encuentran en las pr~ 
mociones sociales y culturales su mojar defensa, para lograr 
su evolución. 

~~.- Generar y realizar acciones por medio de las
cuales lo~. esfuerzos de las poblaciones se sumen a los de su 
gobierno para tran~;formarlos, mejorando las condiciones eco
nómica!;>, sociales y culturele'.'j de las comunidades, es una ac 
titud positiva. 

3.- Uno de los medios para lograr los objetivo~.; -
de los p:rn~1remus eé> la purticipaci6n de la poblaci6n misma. 

4.- La comunicación es indispensable en todos sus 
aspectos, para poder llevar a cabo todos los proyectos que -
se pretendan emprender en las comuniclacles. 
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:t) . - cnED ITCJS • 

El crál:U:o al cwnpo ora ol;ro de lo~; muchos aspee-
tos del pro!J1Drno ocrrorln quo debían re0olver las loyos que -
se dicl:nrw1 al i:riunfo de lo novoluc:1.6n clo 1910. La frac- -
ción V dnl. art!c:ulo 27 Constituciomll señala que "loé; Bancos 
debidamente.: aulcirizndos, conforrrm a la~:; loye~> di,o instil:ucio
nos do cr6di to, podrán temer capi talos impuo~;;tos ~mbre pro-
piedacJes urbanas y r(Jsticas de acuerdo con la!.i pre~.>cripcio-

nor~ dP cJichas leyes". 

Le histor:ie 1anblativa funija.da on la Constitución 
de 191'7 de las in::; ti tuciones bancarü:i~; que refaccionan al 
agro-mexicano es, en s!nl:fJsis, la siguiente: 

Mediante un Convenio del 12 de mayo de 1916 la Ca
ja do Pri1stamos para obrw,-, de irr·if]aci6n y fornento ele la - -
agricultura, 3 .A. , fue reoroanizacJa; 1uego so convirtió en -
Instituci6n do Edado u Oficial, mo.diante el Decreto del 2 -
de junio de 1917 y el Convenio del 15 de julio de 1919; por
último la Caja se liquidó el 23 de febrr:iro de 1926. (43) 

El 11 de octubre dt~ 192~~ encontramos la circular -
51 de la Comisión Nací anal Agrer1a, r.:!xpodida para "organizar 
lo explotaci6n" ..•• "para el erecl:o procurarti organizar 
cooperativas" y también se dispwm a ornaniza:r la explota--
ci6n comunal y 1a forma de distribuir productos asi obteni-
dos. Poco Unnpo después, apenas deHmi ta do el r6qirnen de 
propiedaci y Ue explotación ejidales en la Ley del Patrimonio 
Parcelario Ejidal de 192ti y expedidas la~J leyes de Bancos 

( 43) Martlla Chavez P. de Velázquez 1 El DerGcho Agrario en Mé 
xico 1 Editorial fJorrúa, S.A., Se9unda Edicic:'in 1 México 
1970, p. 379 y 380. 
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Refaccionarioé> del ;~9 de scptianbrc de 1924, dol Decreto so

bre refaccionarios del 31 de julio de 1925, la Ley de Cr~di
to /\grfcola cid 10 do febrero de 1926 y la de Bancos Agr!co
la~:.; Ejidal.c<::. rlt:ü 1t) de marzo de 192G, se producirá una vine:::_ 

laci6n J.uui:.:;lal:ivo enl:re los temas: organización de campesi
no~J y crt·di Lu cj.idal, vinculaci6n que se afíanz6 en la prác
tica, pues no ~;e puaJe der cr{idi to ::;i no se depuran los cen
sos cjidale~; y el ejido no puede ornanizarse para la produc
ción si no cuen t:a con cródi to. En efecto, el :reglamento para 
Or\;1an:i.2ar coormra tivm> aor:rcola!> del 16 do abril de 1926, ª.:! 
tructuró un .'::;ü;tema mediante el cual ~>G organizarían Socied~ 
des CooporaLiva!3 de Cr6dito que comprarían poco a poco las -
acciorms suscrita!3 por el qobierno para otorgar cr6dito al -
campo y, cuando esto hubiBre acontocido, a~¡ruparso en Unlo-
nes. 

Poco menos d1'3 un año después, el 23 de junio de 

1927 se dictó un Decreto Presidenc:i.al sobre aprovecharniento
ejidal, dándoso1e a la Secretaría de Agricultura la respons~ 
bilidad de orr~anizar la oxplotacit'ln do los ejidos y la de 
fonnar el Fondo de Impuh;it;ín Cooperativo a que se refería el 
articulo 3 l:ran,;itorio de la Ley de OancO!:.i l\gricolas del 16-
de marzo de 19?0. El 19 de enero de 192El se expidió otro De
creto PresidPncial para aclarar lCJs alcances de la fracci6n
VI del artículo 20 ele la Ley del 25 de agosto de 1927 sobre
reparticit1n de tierras ejidales y consti tuci6n del patrimo-
nio parcelario ejidal, en el sentido de que el 1s~j.. que la S~ 
cretarra de Agricultura podrá retener para la f onnaci6n del
Fondo mencionado, er'fi sobre el producto liquido de la cose
cha y no ~>obre el producto bruto, y en caso de no poder de-
terminar aquél so facultó a la Secretaría mencionada a que -
expidiera tari f'as regionales. Nw:ivamente volvieron a darse -
orientaciones sobre este particular, pues el 25 de febrero -

do 1929 la Comh,-i6n Nacional Agraria expres6 que "el esp:f.ri
tu ele e~>tn Secrel:arfo en esta materia, es el de permitir el-
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desarrollo de la iniciativa c:ji 1 ·a1 en la. f'onna (;;11 quf:! cada -

pueblo haga la c.ti!;t;:dbuci6n más adecuada de lm; fondo5 que -
haya llngnrlo a reunir por concepto del 1!'i¡~,". Luego, logís1a
ti vsmun bi 111::il.i1·á un lapso sal.lento sobre este l:nma, Bn el 

cual, la o hmci6n se volvurr.i sobro la produccl6n de los pe-
quer'ío~.; prupiotarios y su organizacilfo, pur1s aparecieron la -
Ley de Cán1ara~c; AgricoL:i~; dol 19 de auos t:o ele 193?., d flegla

menta rje la Ley t>obre asociacionou aqrfcolas del 23 de febr§:. 
ro de 19:34, la Ley do A~;ociac:lonr?é3 Canaderas ciol '7 de abril
clc~ 193'7, la Ley de /\r~ociadonnc::. cJe Pl·oductores del 15 de ju
nio cie 193/ y la Ley dr~ /\~1ociúcione'.; Ganadera~; dol 19 de - -

abril de 1938. 

Se ~>eñala lo anterior porque nl Decreto del ? de -
e.bri1 de 192G fijando la l:arif'a para el cobro do los dcre- -
chos do in~5cripci6n de Jor,; fJ3oü;tro:,; de Cr6dil:o Agr!cola, el 

arancel para los rcqié> tradorl~~; de cr6di to agrícola cuando ªS 
l;us.ran como i'Jotarios de la mforna fechn, incluso el propio Fl~ 

glamc~nto de la Loy de Llancas /\grfcolas Ejidales y Cooperati
va~; f\Dricolas r.lal 10 de abril do 1926, y el Decreto del 20 -

de ª'.Josto de 192? que aclaró el a1't:!culo 91 de la Ley Gene-
ral de Jnstitucionc::; de Cr~dito y EstatJlecirnienLos FJancarlos, 
relativo a que 1o'.; préstamos refnccionad.os nozaban de los -
p!'ivilt'l[Jius cunu~d:i.c.lus por 10!1 articulo~> C/7, 69 y ?U de la -
mencionada Ley, no fueron ordr~narnientos J.egales de primera -

importancia que delinearan un si~iterna de perfiles fuertes 
que encontrara respuesta en el aura. Incluso la Ley ele Créd.!_ 
to Agrícola dul 2 de enero do 1931 volvió a insistir en sl-
funcionsrniento ele Sociedades Cooperativas Agrícolas, en el -
establecimiento de un Departamento de Ahorros, aún cuando 
tarnbi6n se croo el sistema do Danco~; neDionales. 

El 24 de 011r3ro dr3 1:J3ll SfJ expidió otra l..oy de Cr~
di to Agrfcola, en lo cual se inició el sistema que durara vi 
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gente hw;ta la fecha, Ley la compu::d6n al ahorro c:ampet:üno
corno ~:dsi:cma cie autofinancinrnionto !;u redujo con~d.der1'lblm1en 

i.:fJ (ar!:Iculo J~i, f'rocción VITT), y su combi6 nl f.:Jistema de :: 
Soc:Lodaric'> Coupcwativn~>, por Sociudadn~j Localt?~> dn Cr6:iito,
que pocfn"ír, 01·uai-iiztn• tanto poquoi.ío~ propiuh.lrJ.ou, como ojida 
tario:,; (ttr<:!culo :JU). Le. Ley de Cr6d:il;n Aur.fculu cJul :? de dl 
ciembro r.je 19~:1:.J rnodi fic6 a lu Hnl:nriorrnonto ci l;nda, funcfarne!:!_ 

talmente en qu 12 r:Ü crócli to a lo:~ ujidatarim; se ot:orgart1 dti
ahf cm adelante a travfJ<:.; drü f1srico de Crédito [j:ldal, y el -
cr6dito a Jos prnpiotorios porticularot:; por conducto clol Ua!:!_ 
co d¡:.2 Cr~di to Anrfco1a, pero so m:}uuirá organiz6ndo1o'.:J a am
bos en Sociudade'· Locale::> y poco o nin~iún re~;ult:ado ~m obte!2 
dn~ do los e:> fuerzo~; por oruani?.arlos on cooprn:·ativoo; e indu 
e ir lo~:; al e horro. 

El 18 do novianbre de 1940 so autorizó mediante -
acuerdo a la Secrntar!a de Agricull:ura a destinar una parti
da de cien mil JJO.'>Of.:; para adquirir arados mot'ernos para re-
partir entre Ctimp nninos po!Jros, quienes pagaron una tercera
parte de su valor. 

El 9 cJu abr:i.1 ele ·J941 epareci6 un /\cuerdo que ce
dió e1 5CY/.i del importe de los arados a la::.; comunidades agra
rias que ostuvioran dispuestas a adquirirlos con cargo al Go 
bie:rno Federal y el otro ~50'X• a car<Jo del orJquírente 1 estand; 
a cargo de la Sucretaría rJc Agricultura decidir en cada ca--
so. 

El proceso (füü1.utivo del cr6dit:o a9rfcola siguió -
edelant;n, puBs el ::? 1 dr~ enero ele 1942 se dictaron dos Acuer

da.:;;, uno que dispuso que el flanco de Cr6dito Agrícola ten- -
dría un fondo f.>spe:,'Cial para estimular el cultivo del olivo,
¡;;l hu1e, el coco y el cacao a fin de dar apoyo o las irdus-
trias aba;;;tecedoras de grasas vegetales; y otro que autorizó 
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la adqui~üción du 1,'.30CJ to11elada'.:; de fosf'orita para c;or 
l'ransf"ormmJa y cii '.~l;ribuícJa por el flanco ~Joclona1 de Grédito

Auri en la . El :3 1 rJn e! lcl nnbrc el e es e mismo a!íu ~¡e exp id i6 la 
Lny clf! r:ródilo Acw!cold qur' derouL~ la del ;?4 de enero de --
19:51 y r_;u liecreto rnrnJ:i.fical:or:i.o dr.~l ]Cl cho, rhciornbro de 1939. 

El 1D de marz.o de 19Ll3 sn au!:ori;:6 rnedlante /\cuer
do, la forrnaci6n du 5ocicdade:; ele c:cddi.to con alumnos que 11~ 

bieran terminado ::;u:::; u~1Ludür.1 r;n Ül~j Escuelas Prácticas de -
Agd.cul tura. El 'J ele muyo dc?-1 ml:.Hno :ii'ío se giraron insb·uc-
cionrJ.s '.;olJre el reg:i ::;i;ro dt) cn'~di loe; auricolaé>. 

El ~:o de rmviernlJre lie 194<'1 por Decreto se retiró -
el Banco Nacional de Cródito Agr~cola la Administraci6n de -
108 !JÍS temas nacio11a1e!i du riego quu el GolJiorno FodBral ha

bia puesto a su cuidado. 

El 9 de rnayo de 19tE:i su adicion11 por Dccrol::o el ª!: 
t:rculo tl de la Ley ele Cródil.:o Agdcola fccnuda el 3·1 de di-
ciembre dB 194?. 

El JO de dic:ieinurr~ do 194(; ~''º refurrn6 mediante De
creto la Ley dn Crédito Agrícola de 19tl2 para que el Banca -
adicionase su nombre como Banco Nacional c.ie Crédito Agrícola 
y Ganad ero . 

Mediante Decreto del JO de diciembre de 1947 vol-
vi6 a retonnarse la Ley de Crédito Agrícola de 1942. 

El 9 de abril de 1949 se autoriz.6 por Acuerdo al -
Banco Nacional de Crédito EjirJa1 para que por 111i:.>dio de su O~ 
partamr:Jnto Fiduciario, y previa autorizaci6n en cada caso, -
vendiera aquellas un:i.dades industriales cuya explotación fue 
ra incosteable. 
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El .'.)] de diciunbre de 19~-J~) se expidió una Ley de -

CréLiito Aoricola quo dornu6 a la dEJl 31 do dick'Jfllbro de 1942. 

El 23 de junio rfo 19r}'J füüi6 ol Flenlarnonto sobre -
las in~'l'l:ituciones nacionale:;; y urQa1li/acionos auxiliares de
crf3c1i to. 

n (! do abril de 19fiU se autorizó por ocuerdo a 

las Secretarías dr.! tfocionda y ele /\~1ricul tura pdra que con in 
1:e1·vo11ci6n ele 1a rlol Patrimonio i'lacional, adquieran dol Ban
co i'Jaciono1 du Crédito Aurfcola, divorc;os procU.o:i que se de~ 
t:inarian s iiotacione~\ y ampl:iaciones agrarias. El 4 rJe no- -
viemb:re dQ c?:HJ año Gü modl fic6 por acuerdo la aul:orizaci6n -
otoniada a Crédito Ganadero cJe Tama.ulipas, S.A., por cambio
cle denorninüc16n ~mciel. E:1 ?2 d~ rJicirnnbre del año citado se 
outorL'.d por Decreto la creación tle Llaneo~> /'lgrarios. 

El ?~J de cliciembre do 1962 por Decreto se reform6-
y adicionó lo Ley l;rn1eral de TnstHuciones de Crédito y Org~ 

nizaciones Auxiliaras. 

El ? de marzo de 1965 se cre6 por Decreto preside~ 
cial el !Janco Nacional Auropc::'Cuario, S.A., desde cuyo nací-
miento Gmpezó a plant:car~rn la nccesidact de unificar la banca 
crediticia :rurü 1. 

En relaci6n al crédito rura1 encontrarnos el 5 de -
julio cJe 1975 ¡;;J Decre!;o por el que se modificaron las frac~ 

ciones I, IV y V del artfculo 2 y los artículos 3 y 7 del 
que CJT;;Ó el Llaneo Nacional Agropecuario del 2 de marzo de --
196~). Este Banco y Jos Bancos regionalGS creados por Decre
to del 22 de Diciembre de 19'_'JQ y los Agropecuarios so trans
formaron respondiendo a la nueva denornínaci6n de Banco Nacía 
nal de C1~6dito Rural, S ,A., que operart1 como Banco de depós~ 
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to, ahorro, financiera y fiduciaria¡ o igualmente los Bancos 
Agrarios o Aqropc¡.;;..;~:~:::::•; situadas en las entidades Federati
va!:> cambiaron su denominacirk1 por la de Uancos Fiurales. (44) 

Lo antm·inr es una ~¡uJa onumer·at:iva para seguir la 
evolución de la 18!:J:i.s1aci6n cred:U:icia rurEll, hasta llegar -
al ordnnaminnto del 27 ele diciembrG de 19')5 denominada Ley -

C:ermrnl de Crédito !lun'll, abrogando así la Loy de Crédito 
Agrícola del :JJ dB dic:irn1brn ele 19::i'.'i y ol OerLicho que autor:!:_ 
z6 ln creac-LtSn de f3ancus Aorarlos o1 22 do diciBT1bro de 1960, 
llE:gando a:>'!" a la unificación de la nanea Cr·edit:icia nural,
una roes1:ruc!:uraci6n rná~J t:{!cnica drJ 1a misma y on el recono
cimiento f.il ejido de su pursonalidad jur:tdica para obl:ener -
cr6di to de conformiclad cor¡ la ley de ln fleforma Agraria. 

/\ conl~inuación ciaremos unos c:onccp to~3 sobre crédi-
to: 

El mocst1u Lucio Mendiota y Nuílaz dice: 

"Es un fen6rneno econórnlco que con~;i:>l:e en lu utili 
zaci6n de copi.L<.Üe'..; }_rnproductivo~; o inactivos por aquellas -
personas que r¡ozando :.1e confianza en la sociedad por sus do

·tes personale~.J o por :.;,u~• biene~> o amba~; co~.:.as, logran obl::e-

nerlos dE2 su:: leu:rtimo~J propietarios o poseedores, mediante
el compromiso do devolver·lo'> en i:::specic o é-W equivalente on

el futuro con un rrn1dind.ento (in!;erm) o sin él". (45) 

(il4) Ley General de Cr~dito Rural, Primer~ Edición, Edito- -
rid1 Porrúa, 8 .A., México, 1975, p, 7 a 13. 

( ¡¡~;) Lucio MBndiel:a y Nur'íuz, El Crédito Agrario en M~xico, -

Orinen, Evo1uci6n, Esl:aclo Actual, Critica al Sistema 

Ccoperativo, México 1933, p. 22 y 23. C.I.E.S.S. 
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Por ;_;u Pal'l:e 11w,)~Jl:ra ley Gonoral de T.! tulos y Ope

raciones oe Cn:idi to no da una def'inici6n de créd:tto, sino 
que habhJ t1e lm:> tHuJ.u,_; de crétlHo on su arl!culo !::io. y los 
ciefine lli~ n1a11ora ::;l~JuiB1\;e: 

"~)on t:ttu1o'.::. du Crédito lo:; docunicntos necesarios-
para. ejerd Lar el derecho 11 tere.1 que on el1os consigan 11 • --

(46) 

Hablo do clocumenb:J~¡ que incorpon.rn derecho~; de cr~ 

dita, "uck'1Hfo \11:1 exb..:11d.Ldo o1 l6rmino operacione~:i de cr~ciil:o 

al campo de aquello~, r1c~~¡od.us que no ~Jicndo estrictamente 

c:rcdil:id.o:;, norrnal1ncntc ostán relac:Lo11ados con los negocios 

de crédito, pdncipulmenl:e por al(Junos de los sujeto:;; del n~ 
gocio, como lo d:lcu el mt:ui!:>l:ro \laúl CervanLos Ahumada, por -
tanto ul término ne~¡m~io ju:::-!dico e~5 rn6~1 apropiado que oper~ 
e iones do cr6dito, r;;in ernbilT'JO t.'b te" l'.i1 f;imo ha pen;ir;tido en

lB!:.O lt:)ycs y on 1.:-1 lenuunju jur!d:lco" ( :n) 

Dentro do los oporuciones d!J cr6di to rural tenemos 
lo~; sigu:i.ente~.:; tipos dn p:récd;arnos: 

1. - PHESTJ\fHJG DE HAUIL.ITAL.TCJr~ O AVIO, serán aque-

llos en que ol acrc'llil:ado quede obligacio a invort:ir su impo:;:: 
te prech;arncmte e11 cutJr•ir los co:~tos de cul t:ivo y demás l:ra

bajos aar!colas, do;:;de l,3 prc~JOJ\1Ci6n do la l;ie-::·ra has ta la

cosecha de lm> prmluclos, incluyenclo la compra de sernillas,

rnah2rias primas y matnrialos, o insumos :inmeclintamente asimi 

(46) Ley General de THulas y Operaciones de Créd:i.t:o, Vigés!_ 

rna Segunda Edici6n, Editorial Porrúa, S.A. , México 1971, 
p. 230. 

(t17) Radl Cervantes Ahumada, Trtulos y Operaciones de Crédi

to, Editorial Hocrt:?l'D, Mt:1xico 1972, Séptima Edki6n, p. 210. 
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lablr.:is, cuya arnorl:izac16n pur•du hnccrso on la rnismE1 apura- -
ci6n ne cultivo o du explotación unuul a qun oJ préstamo ~1e

desl:i ne; en 1 o::; ua !1 Lo~> du co·.i1 ·cl1u du p rod ucl:os vr~uo ta lm; si_! 
VOé:Jtrc:, o usnontti1•c!Dc; y • .. ·n Jos cD:.ihi·; dn llb labores cio bone 

fici.o 'tQCt<.ario pan:i !_,u cor1:.~r:rw1ch~n; en Ja orlquüdci6n de -

aves y pan11Llo tfo ur1rJorda y rcpo:;it~il"ir1 de avu'.J de postura¡ en 
lo co111pn:1 do ci1i111untoé:i y mcclicinw> pnn..l. avu·.; y ganado; en 

lo~; na:::;trn; ele~ manL~jo dr: hato·:.; cri lo compra de a limen !;os '/ -
meidicinB!:; us.r corno en rnannjo dt2 pnrvm!as on los 9astos cic.:1 

operacil5n, F.:\dminL,t:roci1~n y ddqui:.J.cl6n de; mal:erias primas -
pari .. .:i ·ir1clw;l~rL1~.1 rura1w'> y dcrn~~> actJvidadc:; productivas, 

Artículo 111 rJn Ja Ley rJo Cn~dHo HLnel. 

Es !:e tipo de pr(?~i tomo !:iC sujeta a lo siguiente, de 
acuerdo con el arl::l'.culo 111) cfo le 111encionarJa ley: 

a. - Su nlaLu corrcspont1er6 al ciclo de producci6n
objeto del financiamiunl:o y no excederá de 2Ll meses; 

b, -- ~3u importe podrá cubrir ha::; ta el 100~\i del cos
to de la producción; y 

e. - Quuc.lar1n qaran tizaclcLJ cor¡ 1us rnuterias primas
y materiale:.;¡ adquiridus y con la<J cosechHs y producto~; que -

se obten9ar1 mediante la invE~r·si6n del pr·6~1l:arno, sin perjui-
cio de que las instituciones acredilantes puedan solicitar -
garantías ad:i.cionalm;. 

2. - PfiE5TAMClS r1Ernccrnf\Y\RIOS rMV\ LA PFlDDLCCION 
PRIMAF1H\, son aquello~3 que srJ clestinan a capitalizar a los -
sujetos de cr6dito mediante fo adqui:dci6n, construcci6n o 
instalación de bienm; de activo fijo que tengan una funci6n
produc ti va en !:Juc~ ernprc~>as, tales corno maquinaria y equipo -
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aur-rcoJu D [Jfll18dOrO j implcmentm'> y úlileS do labranza, plan
tacÍDllfJ~;, praderas y ~;:ionbra~;; perennes, desmonte de tiorrn -
paro l~Lil !;ivo, otlrüs rlo irrinci6n y otras mnjoras territoria
l.e~:>' uciquj !dcl6r1 ele pie:; clu erra dn qanado bovino; do carne

y lecho; porcino, caprinu, lanar, u~Jpcciw menores y anima-
lC:1s ele Lrabnjo cory;Lrucci6n dn osl;oblw::;, porquoriz:as, bode-

gas y ck1mi1s l:dune~.i que cu1npla11 una f'unción productiva en el

desar:rollo de la cmp:re'>a !wriudm·a ¡ l'ore'3b:ici.6n, conrd:rucci6n 
de carninas clo '.:.>aca y rJunés obrns productiva~; en los empresas 

forestalo~.;. ArL. 11:?. 

J.-· PHESTAMC.lE3 fiE:f" f\CCTONJ\fll(JS PAfll\ INDUSTRIAS RUPA
LES, serán los qun !m dc'.;t:inon c1 la ndquüdci6n do equipo, -

const:rucci6n de obra~:J civi1cs y conexas y, en el co~;o de -
que 1a ,iw:;Li tuci6n acredi tacla lo osttmo conveniente, la com

pra de t:er:renD'.:i para integrar plantas que ~rn dediquen al bo
nef:icio, con~;ervad.6n y preparación de los productos agrope
cuario~; pa1·a !3LJ t;omurt:ia1izaci6n y almacenaje, tales como s!, 

los y tlociouas pü~Yteurlzadora~:., indw}triEIB 16cteas, de embuti 
dos, de conservacü~n ele ¡úeles y ol;rfü; r·elacion1c~s con el de
sarrollo in te~ira1 do la qanador.!a; beriuf'iciu.doras de granos, 
secaciorBs de qcaPo~¡ y f'rutas, E!illpacadoreE;, dei;fibradoras, 
despepi tadoras, de'.'>ffr'arudora'..> y ot:rns quu !.ieneficien, cense::, 
ven y prE1;Joren pura ul mercado lo::¡ p:roduct:os anropecuarios;:... 
y otras instaluciones tlnstinacla'.3 ol hur1ufi.cio de productos -
form>tale::> ¡ lo::> qt.m Ge do!:> l:inon a la adquüdci6n do equipo, -
construcción clo olira!3 civilus y conexm:; y, on su caso, com-

pra ele i:mTenos par a lo. transrormací6n de productos de la -
pesca y la pi~:;icull:ura; adquisición de nquipo y con'.Jtruccio
n8é; para la explotación rle recursos turis ticos; aclquisici6n
de equipo para la explotación de materiales de con~1trucci6n
y otros recursos minerales y, en general para el desarrolla
d e todas les actividades que cornplernenten la actividad agro

pecuaria y diversifiquen l1:t fuente de ingresos y empleo para 
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los mirnibn:m de1 sujeto dF.J crédHo. Art;. 11:3. 

F,:;\;0~1 lipo~3 ii.-; ¡:11't>~it:anios St~ sujutan a lo estipula
rjo en ul m't:fculo 11'/ y dice: 

a.- ~3u p1n.::o cln amorl:izacic'in no exceder~ de 1~1 - -
arios y será e!:; t:ab lcc:i.do por la :Lns Li tuci6n acredi tante con -

base en la !]Oneraci6n de recur·:c.ü'.:> de quien recibe el prés ta
mo, tornando un CU(;1d:a la producb.vir:fad y la vi.da útil de los 

bienm~ rnatecio de la i11vcr::;i6r1 Llol cródi to¡ 

t:i. - Su arncw1:i1.<Jcit'Sn ~;u hari1 por pagos anuales o 
por pnr:todos menorc?~> cuando aóiÍ lo permita la explotaci6n. -
Cuando la natura loza do ln exp1otacicin lo jw;ti fique podrán
pactarse períodos de gracia no mayores de cuatru aRos para -
iniciar el papo clul. capHal, pudiendo diferirse el pago de -
intr.:!rESO~i por un períocJo r tO rnoyor clu 3 arios j 

e. - Su importe podrá alcanzar el 1001o del costo de 
las inversiones a quo sn rofinrer1 los artículos 112 y 113 

(mencionados anteriormente), ~rng6n la capacidad económica 
del ~:;ujel:o de cri?dito ¡ 

d. - ()twdarán garantizados con hipoteca y prenda de 
los bienes adquirido~¡ con el propio cn~dito y de las fincas
en qua se ubiquo la explotación, cuanc:lo se trate de colonos
º peque!1os propietarios o c1B asociacione~:; de ~sto~1; 

u. - En los caso~; de e ji datarios y comuneros, cual
quiera que sea el tipo do asociación, la garantía podrá que

dar constituída llnicamente por las inversiones realizadas 
con el propio cn~di to y por los frutos y productos que se ob 
tengan por i::se motivo. 
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ti. - PRESTAMOS F1 f1Ef\üARIDS; son aquellos cuyo objeto 

sea proporcionar 10::.1 recursos financiero~> necesarios para 
que los sujot:or:i de cn~dito puedan realizar sus productos prL 
marios o tl!rminadm,; c?r1 mejoro:; condiciones temporales do - -
dmmqu.il:i.brin do1 rnercedo. Arl. 114. 

E~;te {:ipo do pr6stemo ~e ojujeta a las normas si- -
guientes cJ[:l acuon:lo con ol art::tculo 110 y dico: 

u.- Su plazo 110 !.mrá mayor de 180 días y su impor
te no oxcm1nrá del EJUi., del valor comercial de los bienes ob
jeto de la ;1rr.mda ¡ 

b. -- Quedarán QEU'L:Hll:izados con las cosechélS u otros 
productos derivados do laD mismas, almacenados a düiposici6n 
del acreditan te, on el lugar que t1ste señale o en almacenes
oenerales do ciep6si to, bodega~• ruralm o riciales, o instala
ciono:; hnbili tnrln'.:; para esta función. 

r¡,_ f:lflESTIV.~rn'-3 PAHA EL. CONSUMO FAMILIAfl, serán aqu~ 

llos que so ele~~ l:inen a cubrir principalmente necesidades de
alirnentaci6n ele loe:> acreditados, a fin de evi l:ar que los cr~ 
ditas de avío o refaccion¡;n'io~;; se r!ostinnn a cubrir dichas -
necesidades durante cü proce~.:;o de producci6n. Art. 115. 

Es l:e tipo de pr6s tamo ~;o sujotan1 a las normas si
guientes de acuerdo con el articulo 119 y dice: 

a. - Se desi::Lnará preferentemente para el sector de 
ejidatarfos, comunes y pequefíos propietarios mini fundís tas -

organizados; 

b. - Se otor-gardri a cargo de los sujetos de cr6di to 
reconoc1-rlos on osta Ley; 
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e.-· Su impc)rte por familia sc:rt.1 definido previo 82_ 

tudio de la capscidm1 productiva del ejido, comunidad o so-
ciedad de pn.Jducci6n rurol ¡ 

d. - Su pla;.:o no oxcederd al del cri~dito de avio 
que corrcspunda, ~>alvo cm:;os especiales a juicio de la Sacre 
tar:!a de Hacienda y Cr~clito Público; y 

e. - Se docu:rmntarán mue.lían ll~ pagarés, ampliándose
la garant:ra deJ. crédil:o do av:to o refaccianario correspon- -
diente para cubrir el pré!1tarno al con::;umo. 

Esta insi:it:LC.ionalizoci6n de crédito para el cans~ 
mo familiar del cam¡Jo'.>ino n"prnsenta un avance económico, so 
cial y humano. 

Los suj1.?tos cic crédito l1o acuordo con el art:!culo-
54 de la mencionada ley son lo~> '.:ltnuientes: 

"I.- Ejidos y comunldados; 

II.- Sociedades de prDducci6n rural; 

III.- Uniones de ejidos y comunidades; 

N. - Uniones ele sociedades de producci6n rural¡ 

V. - Asociacione~> ruralc'.:'. de inter6s colectivo; 

VI. - La empresa ~;ocial 1 ca ns ti tuida por avecinda-
dos e hijos de ejidatarios con derecho a sal
vo; 

VII.- La mujer campedna; y 

VIII.- Colonos y pequeños propietarios. 

La Banca Privada podrá considerar como sujetos de-
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cr~di to, además de los indicados, a todas aquellas fonnas 
asociativas previstas por otras leyes relacionadas con la ma 

teria 11 • 

Las uniones de ejidm>, de cornunidades, así como 
las unione.s di~ sociedades de producc:l6n rural 1 tendrán facu1_ 
tades como ~>ujetos de crédito directo y como entidades dis-
tribuidoras dol cr6di to entro ~;us asociados ni empre que tra
bajan colectivomenta. 

La~; rmciedades de producción rural e!Jt:arán integr~ 
das por colm10G y pequeños propietarios. 

Dichas socieliacluf; a su veL e~;tarán c.apaci tedas pa

ra inteararst:i en uniones. 

La~:; asociaciones rurales rJo inter6s colectivo se -
constituirán pur 13jüios, carnunidades o sociedades de produc
ci6n rural conjunto o indepBndienterncmtc, con mit•as no a la
explotaci6n dirücte. cü2 la tiorra sino a desarrollar activida 
des rn:on6micm, Gecundarias de int;erét> común. 

El articulo ~)9 nos s0ialtt quL:i EJl sisterna nacional
de crédito rural ater1do:rá a los sujetos de crédito señalados 
en el articula ~.34 , confome al siguiente orden de preferen-
cia: 

I. - A los njidos y a las comunidades, a las socie
dades de producci6n rural formadas por colonos y pequeños 
propietarios rninifundi.::>tas, a las uniones de ejidos y de co
munidades, a las uniones de :>ociedades de producción rural -
fo:rmarJa::J por colonm., o pequeríus propietarios rninifundistas,
a las ac3ociacioncs rurales de inter6::> colectivo, a la mujer
cemposina y a la E.1npresa ~rncial 1 cuando operen bajo el régi
men du DXp1otac.!.6n colectiva; 
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11.- A lo[:; sujetos de cródil:o Ernñalnrlos rn1 la frac 
ci6n anterior que no hayan adoptado el réglmen df.3 i:..;<plota- -
ci6n colecl:ive1 ¡ 

UI. - A lo;:; clemd~1 "'ujobJs clr_~ créc!i Lo seríaludG5 en
el articulo :;tJ conforme a lus rüulcis de :inversión de cartera. 

Los; planes de operación quo formulan los bancos fi 
liales dnl !dstema, seron pru'::il-:nl:ados por ciclos agrícolas -
anl:e el Uanco nural. 

Las operaciones que '-'>P proyecten debett-fo distri- -
buirse por Sl~ctoros rln tenencia de lo tierra, ojidatarios y

comuneros, )' poqueiios pr'opietarios y colonos; agrup~ndose 
por tipos c1e crt1dito, avíos, rcfacciona:dos, doscuentos di-
rectos y Pl't?ndarios. 

Lo~, proyec\:o;.> de oporaci6n se sujetarán a trámites 
como sigue: 

a, - Con~;icleraci6n do1 Comité de Crédito 1 

b.- nevisi6n del Danrural a cargo de la gerencia -
de plam!aci6n y proqramaci6n, 

e,- Conve11iencia de dicha aprcbaci6n dt3 Banco Fi-

lial, 

d, - El Banco Flenional r.1ometot·á a la consicieraci6n
de ~3U H. Consejo de Administraci6n el proyecto 
aprobado en principio por el Danrural. 

Los planes de operación deben1n ajustarse por cua~ 
to a la superficie y monto de cada línea de avío a9r:1'.cola en 
funci6n de las áreas que realmente se encuentren en opera- -
ci6n al cierre de siembras. 



188 

La tramitación que detmr¡;fn seguir los pequeños pr9_ 
pietarios y coloruJs os ln siguiente: 

1. - rrtulos ele propiedad ele los bü:nes ofrecidos -
en gnranl::fo, o constancfo ele posesi6n de la legalidad de la
t:ierrl:\ expedida por la Dslogución A9rm~ia correspondiente, 

<2. - Si los bienes son propiedad dn menores se exhi 
birdn la~1 autorizacione~> jurJ ic-la leJ correspondientes. 

3. -- Cert1 i-icado de Libc:raci6n de Gravamen. 

4 .- Ult~irno recibo que crnnpruobo el pago del impue~ 
to predial. 

5.- DalancB Lle lo:; negocio::; del solicitante. 

ó.- T:res referencias t»ancarias y/o comerciales. 

7.- Derecho de agua cuando los prodios se encuen-
tren dentro de d:lst;d tos de ri BJO. 

8. - En el caso de empresas ~ianadera3 establecidas, 
deberán exigirso la patente del fierro para marcar ganado. 

Para crédito llefaccionario cuyos conceptos de in-
versión incluyan desmontes, perforacionos de pozos profundos 
y aprovechamiento de aguas superficiales, se deben1n presen

tar los permisos de las autoridade5 correspondientes. 

Cuando son Uienes Muebles en garantia deberán pre

sentarse facturas corrt~spond1.ontes quc-i dernuestron la propie
dad. 

Todos los contratos de crédito deberán registrarse 
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coma sigue: 

a. - Paro ejidatario~ y comuneros en el Registro de 
Crédito Agrícola. 

t.J. - Los l)oquolíos Propietarios y Colonos en el Re-

gistro !Yiblico do ln Propiedad y clol Cornnrcio a excc:pción de 
los contrato~:. de cn".'!di to de avío do prmluctore~; cuyus tie-- -
rras en usufructo no oxcccJan la dotación ojidal de la zona. 

La nueva Lc~y du Cródi to A~1ricoln, no os nolamente

agropecuaria, '.iino c1u cr6dito rural, porquo trata ds finan-
c:iar no solumi::mt:e 1a H'.Jricultura y la uanader!o, sino la in
c1ustrial1zaci15n y la comorciaHzaci6n do los produd:os agro
pecuarim:;, y pcirque Lratu, ad¡~m1fo, do ql.10 ol campesino se ca
pacite, paru inteurar vt:!rl:icalrnento ~.u~1 ac:l:ividades econ6mi
cas y qun p1Joda Jr mtfa aJ.16 do lm> 1fmi tos, cada vez más es

trechcm, quo lt1 oxten'.sión do tierras buenas ya limitada y la 
expan:üón tJennJun:1f'ica tan acusada en el soct:or campesinot le 
rt.>presenta. 

El campesino para elevar su nivel de vida, necesi
ta ir acrecontando el panorama nn qu¡:; s;2 muevn, el panorama
econ6mico GLi ámhil:o do actividad productivo¡ ir' do lo pura-
mente a9rfcola y ganwirn·o, a la indu!:;tl'ializaci6n de sus p~ 
duetos, a la colocaci6n riirecta or1 ol mr:!rcndo y ademés a la
explotaci6n de lo::; rccurc1u:> nnl:urales rJl;;;tintos a los pura-
mente agropecuarim;, que rocteun el ms:Ho un ol que él se de
senvuelve y que :dn duda 1o capacitarán para aumentar sus i!2_ 

gresos, promoviendo :..>u m:: l;ividad e11 la silvicultura, en la -
pisicultura, en el pequcífo turismo, etc. 

El crédito agr!cola Uena una función social, pue~ 
to que concurre a zonas donde los factores de la producci6n
agricoln ~,;on precario~> u dmfavora!iles y ~>e otorga para -- -
crear a favor de los carnpnsinos un meciio de ~•ubsistencia y -

en otros, elevar su nivo1 de vida incluyendo orientaciones -
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para cumpUr sus compromisos de '3ujnto agricola. ( <18) 

Do todo lo expuesto anl:er:Lonnentn 111:1(1amoc1 a las -
conc1usi om;;•,1 sigui c.~nl;es: 

1. - Al mF.mtener unir1cado el ~:dstemn crediticio PQ 
blico ariropecuario, ~rn propiuia ln coordinación entre todos
los pro9ramas de crédí to EJ.gr:!coln que operen en el pafs y se 
les da cohesión, se obligo a LiU combinaci6n o a su operaci6n 
combínacia con lo~:; planes de du::>arrollo rural. 

2.- La nueva Ley General de Crédito nural abarca -
no sola111rmte a la ganac1Eor:ra y a la agricultura, sino también 

• 
a la industrializací6n ele los productos, al comercia, la si±_ 
vicultura, ln pisicull:ura, etc., abriendo un gran campo de -
activi1'ad corrplerncntm·ia¡ propiciando además el trabajo ca-
lectivo y la conveniencia arrnon:iosa enh·e el sistana de la -
pequería propic'(.!ad y la or~Jw1izaci6n ejidal. 

:l. - Al institucionalizm· el cn~dito 01. consumo fa
miliar campesino, se da un evunce ocon6rnico, social y humano, 
permitiondo a~51'. 1 que o1 crt~dit:o clestinado a la producci6n, -
en efect:o !'.~e ap1iqun s eso:; fine~;.>. 

4.- Tratar que el crédito lleguo oportunamente en
vol6mene'.3 crecienl:rn.>, pero que l:enaan un uso adecuado, pues
es indispensable que estos recut''.ioc; se utilicen inteligente, 
racional y eficazrnento, solo a~rr se podn1 aumentar la produ~ 
tividad. 

~~.- El crédito cumple una funci6n social al llegar 
a las zona'-• doncle mtis se necr;si tan, para poder elevar el ni
vel de vida de los campesino!> e incorporarlos a la vida pro
du:;tiva y a la seguridad social, 

( '18) Raúl Lemu!> García, "El Cr6dito r~orfcola y su Evolución
en México, p, 40, MiS.xico 1949, 
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j).-MEDIDAS PFEVENTIVAS DE HIGIENE Y GEGUFllDAD. 

Sif:!ndo la salud, aclcmás do un fin en !>f misma, par: 
te del complejo proceso dc31 drn:;arrollo ocon6mico social, ad
quiere perrilorJ que rebasan ol marco biológico y lu proyec-
tan en los más diversos camld.os de lo aclividad humanü, 

La salud tienB un valor extraordinario, ya que sus 

fw1ciones son parte del proceso aeneral cio du~:.arrollo econ6-
mic:o y del prngro~>o social, por os tar destinadas a rnantensr

la capscidsd de cread.6n, pruducci6n y consumo de los hahi-
tantes del país. También porque permite el t!L;frutc pleno de 
la existencia, establece condicione~; ravoralJles para el 
aprendizaje, facilita la 1!ducaci6n y poclibilit:a Dl dosarro-
llo de los valores pol:encialü!> del hombre. 

La salud sign:i. rica mayor capacidad de trabajo, me
jof'es rendimiontoé; y, en cori:-rncuencia, incrementos de la Pf'2 
ducci6n. 

Son evidentes las e~.>trm~hew rE?laciones que existen 
entre la ~5aluci y la productividad, como objo!:ivos trascendec_ 
tes a los programas de desarro1lo y de !;u acción recíproca:
la buena salud que determinr3 mayor productividad y ésta 1.Uti 
ma que genera lllás sa1ud. 

La enfermedad y la baja producci6n fonnun los dos
polos de un circulo vicioso. La energ:t:a humana de baja cali
dad, producto de la enfermedad, determinan baja producci6n,
la que a su vez da lugar a salarios bajos y estos a nutrí- -
ción, educaci6r1 y vivienda insuficiente y malas condiciones
de saneamiento dul medio. El circulo ~:.e cierra con la enfer
medad y se convierte en una espiral, al generar el mal la n§_ 
cesidad de hacer inversionos cuantiosas en asistencia m6di--

ca. 
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La salud, como f uurza dol:rn'rni.nan te de la capacidad 
productiva de1 hombre, es c:l 1111.xiio mcfa r:?f'icaz para elevar la 
producti.viclm1 dnl hubr:ljo y d f ·lx~ :;r~r CLJl1'._; :idurmJn, por lo tan 

to, un rcqu:i.,;i to previo para el dus81TO llo. 

E>, ustu ruH'!'ZB du trdhajo' ucnr:n1da por la salud,
la que va a ~;rn-' motor qur! prmni La impul~;ar suficientmenl:e -
el prot:weso quo dotará dn l'C!CUt"mr;, l:liune:,; y sorvicio~;, para 
dbtribuirlo'.3 entre t.odu 1; los hubi. tanteg, cumpliendo los Pº§. 
tulados de la justicia social con la participación activa 
del cuerpo módico nacional, como factor muy siLJni ficativo, -
pare producir la pol:rt:i.ca ;_;ocio-ccorn5rnica adecuar!a para el -

desarrollo inteDra1. ( 1.19) 

Una :;inuu1arizGci6n de [Jran importancia quo 3upone 
el Sagurci Social fiurel ele \16xico, e:;; de aplicar en todas las 
contingc:nci.J~i que cubra lu ley, no limi l:áncloso a determina-
das ele ellas, como ocurro ,~rccuerd;ernento, dándose primacía a 
las sc::rvicios d8 ~:;alud, conting11ncias que significan tanto -

prestacíones en dinero como nn espc:icie y on ~rnrvicios. Asi-
misrno, se incluyen corno beneficiarios a la esposa, J.os hijos 
y los a~;cendientes, t:enier1do también derecho a atenci6n médi 

ca los jubilaclo:J y sus farniliaro~~ dependiente:::;. 

Pero se presentan di f'icul tarJ es ele orden práctico -
para la E~xtensi6n del senuro social a la~> zonas rurales en-

tre las que destacan laG ~dguientBs: 

J. - De orden econórn::i.co-financiero 1 señalamos las -
siguientes: 

( 49) Revista de1 Instituto Mexicano del Seguro Social, Febre 

ro de 1972, pág. 28 y 29. 
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a) • - La carencia de informaci6n estadística válida 
que pueda servir cio buse tanto on lo i.niciaci6n como en el -
desarrollo eje la scnuridnd ~:>ucial rural. 

b) • - La limi taci6n clara y concreta en relación al 
eialario percibido y lu fonna t!o retrilJuci6n salarial. 

e).- Lt' pcquoiiu rroporci6n ele aseuurado~> y benefi
ciarios, da Jugar o un gran rnovirnionto de altos y bajas en -
el soguro, 

d). -- El al to urado do morbilidad do la población -
asentada un zonas a~ir!cula~> margiroa1n~; del seguro. 

e).- In~;uficicnc:ia, en qenural, do aportaciones es 
tatales, no solo a planrn; de uxlen~Ji6n, !>ino al mantenimien
to de las sub\tenc:i.one::; iniciales. 

Il.- Do orden rnl>tlico-asistercial, señalamos las si 
guientes: 

A) • - 1- actorns Geogr~ficos: 

a). - Surgen riroblemas para otortJat' asistencia méd! 
ca, cuando SE' prct:cncJo nxl:io:ndurla más allá (fo las cabeceras
º ndc1eos de población importante~; y t.lo latí(XJ do suficiente.s
médicos 1 asf corno da ho!:.;pi tale·:; y cnn~ul torios, purm se tro
piez.a con la existencia dt: rn~cleo~; de poblací6n dispf~rsos Y
distenciados, con d:ifícilHs accc;;os, rna.1 comunicados entre -
s!, o con las princ:lpales ctu·t·el:Dras o f'enDcar·rlles. 

b). - La no existcncii:l de irl'..>talaciones telefónicas 
y telegráficas en algunm; 1ocal:Ldacte::; di ficultu la asisten-
cía cuando hay quG resolver caso~, ele t.>rrier'fJC!ncia y procedEJr -
al tra~~lado dr-.~ cnfermoE; a centros ele fü.iÍ~>tencia quinkgica. 
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e). - Los sh;ternas oronr.:1ficos (altitud, regímenes
climatológicos, ole,), dificultan la asistuncia médica al h!! 
cer di fic:il el i:ra~;lm1o de nnfurmns y los !1cridos, ya que r~ 
r,uJton penusas y lentas, así corno Gl do 1.os m~dicas para vi
si ter n la:..; personas afiliacJac; que no pueden abandonar, por
su estado, el domicilio, 

d) .- Si los lugares de trabajo di::.itan mucho de las 
poblaciones donde re~üden las personas protegic'as, éstas SP

vcn abliqadas a realizar luroo:_; desplazamientos que requie-
ren esfuc1'Zos f:!sicoe:i que exigen, a su voz, determinada cap~ 
cirJad de rc::;istencia 1 aparte del riesgo de verse sometidos a 
los rigores del tiempo. Todo ello produce un aumente de mor
bilidad y una rnsyor t.icmamJa de asistencia médica, que hay 

que r.irevc~r para la correcto prestación ele la rnisrna. 

0).- Factores Sanil:arios: 

a) . - Las dive:rsas enfermedades y causas de muerte
varían do una región a otra y hay también morbilidad especí
ficas en detenninadas zonas (paludismo, brucelosis, etc.), -
que suponen dificultacles para la organizacidn asistencial re 
gular. 

b) . - De acuerdo con lo anterior, so presentan los
problemas al tener que disponer de rmfa médicos do explora- -
ci6n y diagnóstico (laboratorios de an111isis cl:1'.nicos e ins
talaciones de radio diagnósti.co) y quo no siempre pueden dis 
ponerse ni instalarse, 

e).- Ofrece díficultades el tener que realizar - -
obras de saneamiento rle campos (disecación de pantanos, dis
posición de aguas negras, acueductos rurales, etc.) que evi
ten las causas de rjnfermedad, ya sea por ser endémicas o por 
producir partes epidl'.1nicas que repercuten en la asistencia -
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m~dica y hospitalada de un modo inev1.table, como ani mismo
en la oconorn:l'.a de las pres tucionos. 

C).- Factores do Orden Social: 

a). - La labor do educac:i.6n higiénico-sanitario en
tre las per'...lonas protegidas, tan recomendable como beneficio 
sa, se ve dificultada cuando ~;o pretende hacer entre pobla
ci6n de escasa cultura. 

b). - Hay dif'icultadrJs para prestar asistencia a 
los trabajadores del modio rural y agrícola debido a los mo
vimientos migratorios. 

e).- En el medio rural, las condiciones de vida 
san, en general, inferiores e los que ofrecen los grandes nQ 
cleos de población y centros de trabaja industriales y las
situacionet; de salubridad e higiene, de las viviendas, las -
disponibilidades de agua potable, de los sistemas de elimin!:, 
ci6n de aguas residuales, etc., dan lugar a mayor morbilidad 
que dificultan, comp1kan y encarecen el indicado medio de -
la asistencia rnódica. 

d) .- Las dü:;ponibilidades económicas de la familia, 
los reg:!menes do alirncntaci6n habitual e:;, costumbres y hábi
tos de vida, vestido, grado de cultura, composici6n numérica 
de las familias¡ utilización do medios curativos no médicos
(curanderismo), etc., ::;on racto:rm:; a considerar, puesto que
sus derivaciones fuere de una normalidad producen en ciertos 
nt'.icleos de población, principalrnente la rural, estados care~ 
ciales; ter·rcnos abandonados para una mayor producci6n y pr~ 

pagaci(1n de las enfermedades, etc., que repercuten en la - -
asi!.:;tencia, dificultan su normal desarrollo y aumentan la de 
menda de servicios. 



156 

0).- Factor de utilización del Personal Técnico: 

a) • - La tendencia de los profesionales de la medi
cina a ejercer en las cabecera~• de provincia y poblaciones -
importantes, da lugar a que se produzca exct=:so de ellos en -
lus aludülas pob1aclones, mh1ntras quo ropercute su falta en 
las localidades del interior del pais y, sobre todo, en el -
medio rural. Como consccucnci.e, unci de 1fü> rrfiyores di ficult!! 
des con quo se tropieza al pref.:f2ndor extender la seguridad -
social es la falta de; médicos que presten asistencia. 

b) • - La 8.'Jcm;uz de m~dicos en ciertos sectores o -
zonas del pa:Is obliga a que uno 1..1 más de ellos tengan que 
ahmdE'r desde f;u residercia habit:ual a las personas protegi
das que llabi tan en núcleos ele población más o monos distan.:..
tes, lo que difkulta una asintencla pronta y oportuna que,
en casos graves se haee mll!3 notorio. 

e).- Dificultad para encontrar un sistema equitat! 
va dü remune:reci6n a los médicos, quo debe guardar siempre -
relación con el trabajo o dedicación profesional que presten 
al seguro social. 

d) .- Dificultad para poder contar con médicos pre
pare.dos pare todOé> los casos en prc'.ic1:icas quirúrgica~3. 

e).- El suministro de medicamentos de toda clase -
tropieza tamlJi.én con grandes dificultades, al no haber farma 
cías más quu en las localidades importantes. 

Puntualizados los problema:; con Que tropieza la S,!'! 
guridad social en el área rural, damos algunas de las solu-
ciones a los puntos antes mencionados. 
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I.- Econd::-i:I co-Financioro: 

Para los trabajadorns agr!colas, sobre todo en los 
ciclos cortos o do tE..:.'lllporada. puede ser pr-dctico establecer
la cuota patronal Bobro la ba'.JO du le. econom:!a de· los corres 
pondientr's cultivos. 

Los trabajadores audcolas aut6nomos podr:!an con
tribuir·, ya sea on relación con la extensi6n y clase de cul
tivo, o bien en proparci6n de 1.a cuota fiscal abonada por -
ellos. 

II.- Médico- /\sistoncial: 

A).- Factores Geográficos: 

Se puede dar solución a e~>te problema proporciona!:! 
do mBdios de tn,1r1~1norte adecuado, que facilite los desplaza
mientos en LÜ ejercicio de su misi6n asistencial. 

Además, preparando técnicamente un personal auxi-
lia.1· de médicos, tanto del sexo masculino como femenino, pa
ra que presten ayuda a é~:.tos, mtxllanhi cursos eminentemente
prácticos y reduciclos. De gran ayuda rosul ta la colaboraci6n 
de las parteras emp1rlcas, al cual nos rel'erirnos en el ca¡:íí
tulo III inciso b de este estudio. 

Una solución al prnblema geogrt1fico seria el esta
blecer EJl sistana d!.'1 cl!nicas móviles en autocares, dispo- -
niendo as:! de verdaderas clínicas ambulantes, dotadas ds me
dios de reconoc irniento y diagn6stico, como labora.torio para
análisis, aparatos Lie rayos X, etc. 

Tambi~ri se pur.:1Cle extender la asistencia m~dica en
medios móviles más complel:os ut:iliz.ando los vagones de ferr2 
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carrJl, rnetUunle su previa transfonnacidn y acondicionamien
to l1a:; l:u converUr1nr~ en "va(Jone::; c.l:tnicos". Estos vagones -

quuden·Jnn 8stacionados f!n 1m> via~:; muertas que se detenninen, 
cont:ando as! con un rned1.o amplio y eficaz fi lo larao de la ·
v:tn férn::'6 del pa-Is. 

En lugarr~s donde :>e encuent:ran alejados de toda e~ 
municación regular, se puedt! or~]anizar un :H:rvicio do heli-
c6pteros dotados de equipo rnédico con suficiente matEirial Y
tie ~:dsb::lmas adecuados pnra evacuar enfermos de~>de ul inte- -
rior a 1 n~; bases hoqü ta larias . 

13) .- Factono.s Sanitario~;: 

Respecto a r~sto punto, se puede dotar a los m6di-
cos de aparatos c1e rodio receptores y transmisores ( simila-
res a los del ejército), o ele radios Ll~léfonos que faciliten 
la pdiciéln de :.:;oconu'.:i, rn1Klicamr:nto~>, n1edlm> de c.=ivacuaci6n, 
etc. , y el enlace dirm~to con los ho!:;pi tales para poder man:... 
tener conv(irsaciones tie carácter clínico. 

Llevar lo¡; servicios módico~:; preventivo::.¡ tlirecta.-
mente a la~; zonas de lot:. traba.jncloreo> estacionales del campo, 
vacunar a la poblaci6n contra el saramp16n, polianüelitis, -
difteria, tosforina, l:étanm'> y tuberculmüs. 

ME!díante la fumigación 1 tratar tü:~ clisrninuir la ec
toparasi tos is (piojos, pulgns chinches, etc.), suministrando 
as:r elementw; de b.ienestar a los trabajadores del campo y a
sus familiaren. 

Todas estas actividades se realizarán con el pers~ 
nal auxiliar que colaborGrd con el médico y trabajará en far_ 
'la de b:rigada, y dentro de sw> actividades tendrán que detec 
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tar a la~..; mujm·D!:I rnnbarazm:.la~• '/ convuncorlas de que acudan -
al •,;eguro ~mcia 1 para ~w vi(Jilnncia, aser¡urando así un per.!~ 

cjo dp cmharezo nn 1 ª'' mu Jon•:; con.J iciono~; ns is tencialos. 

E.::. Pl'tWi!·.u aprovc' .. Jinr todo~.~ lw.; mmHwJ ele difusión 
y cJe putilicülad hoy uc~·;L,~n\.r:·; poro inforrner ol aurlcult:or -
do lr:.n rw111_;ro• .. qui~ t:rd rnl\011 1oé> prudL1•.:l:oé:• químicos que man!:. 
Js. En n~d·1: :,1·ntl.dn nu U1·;l.u con ponor a lo tH~:;posici6n do -
los cern¡:.rndr·L•_, el mJtm h11 intori1,td.l.vo mlecumlo, lo publici
dad t·111 dn t:'d ün· fümmiL Liu dt::.>pt:rlür ¡;:;ri E!l unricultor ol mct
ximo ir:l;f .. ;rt'·~:; !:3 f l n ele qU(' torlo ln col~l'~ tlv.idüd aur!cola par
ticipr! oct i\1un~t~i~.t~ L"t1 lo· ;1r·tJt}l'ttª'i-'"~ qu c<Jlicacit~n !,:)nnltnrl.a. 

l!nc1 t'ur~n:.i 11! vhi1•dn !J'" unu dn 1tVi conrllciones roote

rte1 u'' 1r,á~, ~1n;1cw~ t1.'itc;" pmu t!l rrldntr1:1imiwnlo de la !:lOlud. Ya 
qua un h1 ir.aycn f;;i 1\1 tll '.,b·it•uc1.6n intrn-na do hw viviendaD -
tY.'.i muy rudiir.l!'ltttd u 1 lic¡¡nn;lt' m,1', dt! ln tn1.dJt:i6n y tln lo:; -
rtlOdio;,, i:COll\~~n} .. U·.; qi.a: i.!t~ lfh p¡·l.nctpl()';, ··;nnitnriO~i. J'amlJión

SVH)Ul• •;nr ~u,.•\1•rnt.::11L1:. 1d'> 11•:,;ttül.1:.:ior•\.:-·. du cnrdcl;ür ldgt~ 
ni cu en 1 u q..;u ,, n/ L i •1-r: o .Lo:, ;,L;tcrna•¡ di.; vcnl.:ilación, u -

los tiu:,pt:li:.iti'.." 1n:, C\;¡r;·ln:; du b1.1;'"' o ch.: ·:LdJ 1 lü cocina y 1a 
protut.:c"i{~f¡ co 1 ~~--1'·;-~-t lu\. :·\>tj~:~n~~t;!_J u L~ i ,~h_:~:iJ_ .• 

L1.1 (.;!':¡a.r·,Lrnció11 :.•e hL.> d1~n?1;d1J1t: :.ct'.3 o in.•.;tituton -
ligadw.> al prot·•1 ct1d hd~; ~. 1 üc:Lur 'd 1, podn'.í(' ·wh.1nt¿n• adecuada-

merite ti 1o~::. cc-i_1npe:.,i1>u:" Pfl~'d c'l "•CJ-.1rumlt.::-1tn de su \.'ivienda. 

La !lt.;·.'...C:\ÍC;¿\L: c.!(: :r.t:J . .ll'tll' lu hi.•JÍ.Gno .Lndi.vidual y e~ 

lt;cti va a:.d curr:o 1::1 c:.,tudu ''":Y ,1 Lnrl • .) de li:b ~¡ranjd::. y explo
t"'Q;h-t*-ir-IL .. ;l- ··~nl. .... .r,. (-·~r __ ..• f;l {'"'ir \ 1 i 1.. f l''"f) \-~·1 5 }:·1v~ ¡·j '°3")'"' •1¡1t·ati·1··~ pa _._,t_,n ;._.. . .; t•;·J ·.;,, J,._(j··'t _ .;\, .•. :'.•U .. J···• ·- • L'•.;U .cu C (..t~ '...ou , . -- "' -

ra ol hor11two y t:1 qar;;1cb 'l L1 m..tUCl.1nci6n oo L1~; cl<Jyeccümü:!J
t·1umf.lr1a~; y arrin•nle~; ~>in po1 ir,wo ch: contaminar el oqua do can-
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sumo se traducir:fo rápida1nonb1 en una marcada disminuci6n de 

enfennedades bactr:riunac:; y parfü:lit&dns. (~iO) 

L!r1 paso mfü:; c~n ul problema puede ~rnr la celebra- -
ci6n ele rounionrn; ¡mLre rn?dicos, vetm·inarios, enfermeras Y
dent:is ta;1 para llevar a cabor can1puf'í;1,,; ~•ani t:ariaD adecuadas. 
Así como la coordinación y coopuiuc:U'in r?ntrc todos los onJa
nismos interesados, redundar.1 nn benuí":icio del trabajador 
egr!cola. 

D) .- Factor du utiHzación del Personal Técnico: 

Esto be puede llevar a cabo mejorando los honora-
ríos con un incremento do lo~.J nti.~:;rno::., cuando se presten ser

vicios a la seoul'iclm.! ~;ocial en 1m> 1unare2. aludidos. 

Se purn.1en u~:;timulur con la con:>trucci6n de 11 casas
para rn6di.cos" un aquóllos lugares que rc!:>ulten más inhóspi-
to5 o con v'i.v:ienclas poco confortables. 

También se 1ns pw: .. 'C.ie concoder a los médicos rura-
les o alejado~;, du 1o~:; centros do poblncit1n importantes peri~ 
dos de 1icnncin retril:.:iuilim> quo lo[; compense cie la vida ais
lada en su resülc?ncia hubiLua1. 

Oisniíar modelo~; do botiquines, establecer una lis
ta con ~~u contenido, or9anizando !-JU reposici6n y distribu- -
ci6n as:! como i:ü control de !>U consumo. Estos botiquines qu~ 
darén bajo la CLicJtodia del médico. 

(50) Problemas de la Medicina del Trabajo en la Agricultura; 

Informe de la Cuarl:a íleuni6n del Comité Mixto O. I, T./ -
O .M.S. sobre medicina del Trabajo y Documentos Afines;
Ginebra, Abril do 1962. CIESS. 
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Un plan de cxtcn~;i6n no rJebe detenerse por ol he-
cho mal;nrial du qun la suguridad social carezca -de momento
de con~;ultorio':; y l1uc:ipitales, sin perjuicio de que so inicie 
un p1or1 cl1? co1·i:;trucci6n, pues cxisl:o una oruanizaci6n asis-

tenc:ü1l í:l curgo de rfopé:ll'Larnento~:; min:i.~,toriale::; o aul:6nomos -

que d:bpo11e11 dB ]o[,-; citados mod:ios y en lw_; quo viene asís-

tiendo a la población no asuuurada. Teles son Jo~-; ministe--
rio~; de san:tdud o sulud pública, organizaciom!éi de asisten-

c:ta benéfica, 6rdenes rclioiosa~.:;, pro¡üotados de hospitales, 
etc., con lrn; -que SE pur-~de cun!::ratm· lo utilL~o.ci6n coordin~ 
da ciG lo~; cr:!ni:rm; indicnclos paro poder 11 Bvar a efecto en 

los mismos la asistencia tl la~3 POl'SDflf.lfJ prol:otiida:.1 por la se 
guridad social. (51) 

Una bien encauzada y dirigida actuaci6n de los - -
asistr~ntes social os, puede redundar muy favorablemente en la 
seguridad social, cuando so lleve a efecto la extensi6n de -

ésta. 

De esta manera, mds quo una seguridad social es- -

trictamen te de l:rabajec.iores del carnrio, 01e trata de la aplic~ 
ción de la scsiuridacl ~:;acial a zona~:i y comun:lrJac.les rurales 
consideradas en Ja totalidad de la poblac-ldn que la integra. 

Así los programas ele salud ayudan a los planes de
desarrollo tanto en lo cunlitativo corno nn lo cuantitativo,
por lo que so rcf ieru a la luerza de trabeijo. Lo valioso de 
un pronrama de salud efectivo es que mejora, como muy pocos
ot:ros factores, las actividades de las personas, despertando 

(51) Primer Congceso 1'\rnedcar10 clo Medicina dr; la Seguridad -

Social, Seguridad Social, A~o XVIII Epoca III No. 56, -
Marzo-Abril 1969 Publicación Dime::Jtral de las Secreta-
das Generales de C.I.~3.S. y de la A.I.S.S., p. 243 y 

siguientes. C.I.E.S.S. 
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su confi.anza hacia la factibilidad de los cambios y a tomar
posturas más optimistas que las mostradas por individuos en
fermos o débiles. (52) 

Analizados los problemas y las soluciones llegamos 
a las siguientes conclusiones: 

1.- la viabilidad práctica de aplicar la presta-
ci6n m&:lica a zonas y comuniclac1e~• rureles por m~todos senci
llos, adecuados al medio y é.1 bajos costos. 

2. - La aduaci6n Je un equipo debidamente prepara
do, debe ganar más terreno en las actividades de salud, ya -
sean ésto:.:; preventivos, asistenciales o de rehabilitacidn, -
para poder llegar a los conglomerados menos favorecidos 
por 6.r:,ta. 

3. - La convenitmciu de evaluar poriódicamrnte las 
experiencias para estudiar su desarrollo práctico para ir 
acumulando cada vez con mayor eficacia los medios utilizados 
y valorarlos con rnayor preci5i6n y sentido realista los cos
tos y la distribución del mismo entro las partes interesa 
des. 

4. - la dotación c..le medios de transporte adecuado, 
mejores sueldor;, casas para los médicos, vacaciones que lo -
saquen del aislamiento, ayudaran a que se incrementen los -

(52) Segundo Congreso ¡,Jacional de Comisiones Mixtas Permans!2 
tes de Seguridad e Higiene, Revista Mexicana del Traba
jo, Octubre4Jiciembre de 1973, SecnJtar:ra del Trabajo y 

Previsión Social, No. 4, Tomo III, ?a. Epoca. p. 218. 
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m~dicos en las zonas rurales carentes de ellos. 

5. - La coorc1inaci6n de todas las dependencias, ins 
ti tutos y organismos ya sean públicos a privados interesados 
en la sEüucí e hioieno, aui como los mnestros rurales podrán
llevar a cr::1bo fJT'O\Jramau que redunden on la salud del indivi
duo, de la comunidad y do la ~Jociodad, teniendo como resulta 
do una sociedad sana y fuorte capaz de producir. 

G.- La mic1~sidad do que el E~>tado ya sea directa-
mento o a trav6~:; do la snguridad social contribuya a las pr9_ 
grama~:; de uxtonsi6n a las z.onan y comunidades rurales, con -
objeto de fomentar el desrmvolvimiento do los sectores de 
infraestructura dHl país. 
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k) • - EL COOPEFV\ rrvrsr.m. 

Aún cuando 1(i industrü1lizaci6n en Ml"lxico se ini-
ci~ a partir más o nHmos de 18~'iCl, sin embargo, debido a las
constantes revoluciones que se sucedieron por aquellos años, 
hatJia misoria en los obreros y en lo~; artesanos mexicanos. -
Para aliviar tan graves malOEi, so comonzaron a organizar so
ciedades mutualistas por los aríos 1l153 y 1854' alcanzando su 
esp1endor más o menm; en ol año de 1870: Tan solo en M~xico
la fuerza de este movimiento con sus cien sociedades compre!:: 
d:l'.an más do ~10, 000 afiliados, que cubrían aproximadamente 
una quinta parto dn 1a poblaci6n do la ciudad de México, 

No obstante que J.as sociedade~; mutualistas, aunque 
sea t:n modesto Bscala, lo~waron llevar un pequeño alivio a -
los pobres, ya a partir ¡Je 1ff72 ol ~¡ran precursor d8l coope
rativismo mexicano, Don ,Juan Mata Hivera, periodista, decia
en un dic,curso el 20 d~; Noviembre de 1072 y ante el Preside!:: 
te de la Flepública don Sebas tian Lerclo de Tejada: "., •• J\Jo -
debemos circunscribirno~ a ayudarnos solo en nuestras enfer
medacJes; debemos ir más allá, l;onder una mano cariñosa a - -
nuestros hermano~:; que la desgracia haya llevado a las cárce
les; necHst tarno'.:; movilizar los fundos que comenzamos a acum.i:: 

lar, convirt1.éndolo'."J en empre";as lucrativas, creando saciad!:_ 
des cooperativas, fundando talleres y estableciendo por 6lt!_ 
rno un lugar a doncln puedan ir a vender sus efectos los arte
sanos sin tener qm: sacrificarlos en manos de las especulad~ 
res .. .. ". 

Por su parte el l:!der cooperativista Fortino C. 
Deosdado dijo en agosto de 1873: ••. "las sociedades mutua-
listas más tarde o temprano tendrán que convertirse en coop~ 
rativas". 



El rasul tado de es La prupeuanda ideo16gica fuo que 
los dirigentes del oran circulo otn•(;ru de Ml'ixico aprobaran, -
en una •3si6n en 1f:l73, la creación de: uno sociedad cooperat!_ 
va de proclucci6n, niendo li:i primnrü un rll1xico. A esta socie
dad cooporativa siuLJió otra 21 13 cio marzo de 1B74 d~:i carpi~ 

teros, y la primera sociedad coopGrativa clo con~1umo fue org~ 
nizado ol 18 ele agm¡to dt:1 10?6. 

No obstante que lo~¡ unsayos cooperativos de refe-
rencia fraca!;;aron lastimosamente, so continu6 :intensamonte 
la propaganda en favor deJ. cooprwativismo. (5J) 

Ln cau~1a del fracaso de !:odas esl;os ensayos la po

da-nos t:mcontrar en la fall:n de comunicaci6n y conocimiento -
de Io que c~s el cooperativfarno m;:l'. como al movimiento social 
y económico de 1a época porf'iris to, que asfixiaba el movi- -
miento cooperativo. La con~;ucucmcia fue que muchos socios de 
las coopera ti vas de ose tiempo, al ver frustado sus propósi
tos, se lanzaron o la revolución, misma que al triunfar, - -
abrió el campo para el cooperativismo. 

QUE ES UNA CODPEAATIVA. 

Una Sociedacl Cooperativa es la asociación de pers!! 
nas que persiguen un fin camón¡ esta misma agrupación desea!:!_ 
se. sobre las bases de ::;olidaridad y ayuda mutua, queriendo -
significar con la primera que de.$do e1 principio hasta el 
fin están dispuestos a correr los mismos riesgos y por cuan
to a la segunda, el que mientras estén unidos por el pacto -
social, se impartirán entre ellos asistencia recíproca a 

(53) Flosendo Rojas Caria, Introducción al Estudio dol Coope
rativismo, México 1961, 1-lemerobiblioteca de la Secreta
ría de Comercio, Primera Edici6n, p .. 52,531 59,60, 61. 
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efecto de lograr los objetivas propuestos. 

Para que una asociación como la indicada pueda lle 
var el nombre de cooperatí\Ja 1 necesita ostar constituida y -

registrada nn los t~rminos de las leyes. 

Por lo mismo podemos decir: "que una sociedad coo
perativa es la agrupación de persOnt"lS ffsicas o naturales 
que se encuEmtran vinculadas por la solidaridad y la ayuda -

mui:Lia para perseguir un fin común, operando dentro de las le 
yes respectivas''. 

OBJETIVOS. 

En efecto, la cooperativa al funcionar en el ámbi
to social, se puede decir que alcanza los siguientes objeti-
vos: 

1. - La abolición de las distinciones entre las cla 
ses sociales; dentro de la cooperativa caben los individuos
de todas las clases sociale~:i, pues no cierra las puertas a -
ninguna solicitud, en virtud del principio universal de LI-
BRE ADHESION. 

2,- La conservación de la propiedad individual de~ 
t:ro de la propiedad social o, lo que es lo mismo, que los -
miemb:rus de la cooperativa poseen la propiedad de una o va-
rías acciones, pero al mismo tienpo el conjunto es propieta
rio do todo:; los bienes de la sociedad. Es decir, la cooper~ 
ci6n da un nuevo sentido a la propiedaci. 

3.- Se conserva el respeto por las creencias reli
gi.osas, puesto que la cooperaci6n no tiene finalidades reli
giosas ni antireligiosas. 



207 

4.- Instaura la democracia ccon6mica 1 puesto que -
existe el principio universal dn cada hombre representa un
voto, independientemente dn las acciones que posea dentro do 
la cooperativa. 

~'i. - En el caso de les cooperativos ele productores, 
elimina el régimen do salariado, puesto qun los trabajadoras 
son dueños de los bienes de produ.;ción, acaba de un tajo con 
la lucha de patronos y trabajadores. 

6. - Elimina los intenned:i.a:rios que como parásitos
existen en Bl régimen ncondrnico actual, las coopera ti vas de
consumo realizan el ideal de 1levar los articulas "del pro-
ductor el consumidor". 

?.- En las cooperativas do crédito elimina a los -
usuro:rm; y agiotistas: so democratiza el crédito y se reali
zan los principios de quf:.! "el pueblo debo ser su propio ban
quero". 

8. - La elevación cultural y c:!v:i.ca de los asocia-
dos, puesto que la cooperativa se puedo considerar como una
pequeña repLiblica que se gobierna a sf mü;rna. 

9. - La coopera tí va o~:. una or¡;¡arri.zaci6n autónoma, -
que d8 modo voluntario contribuye con sus recursos a reali-
zar el bienestar social del pueblo. 

PRitCIPIOS. 

los priné:ipíos universales que rigen el sistema 
cooperativo son los siguientes: 

1. - Libre ad hes :i.6n. 

2.- Control democrático. 
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3.~ Retorna de excedentes de acuerdo con las oper~ 
cienes realizadas. 

4. - Intereses liml tados al capital. 

5,- Neutralidad política y religiosa. 

6.- Vontas de contado. 

? • - Educaci6n coopera ti va. ( 54) 

SISTEW\ CDOPEf~TIVO. 

Del:lomos ontonder la estructura o lo organización -
económica y social que el cooperativismo pretende instaurar
de una manera 101ta y pocffica, con el objeto de establecer
nuevas norma~:; de: conducta hunnna, una orr1anizaci6n diferente 
por vfrtud d(! Ja cual la riqueza se distribuya con equidad, -
y tm sistema e11 el que se conserven los principios democráti 
cos antns mencionadm;. 

TIPO DE CDOPEAA TIVl\S. 

A) • - Unionos Regionalo.:J ele Cooperativas o Coopera
tivas de Segunc:lo Grado. - Son aquolla!3 organizaciones que co~ 
prenden un dotorminado perímetro del territorio nacional en
donde se encuentran ubi.eadas las cooperativas que lo inte- -
gran. Estas Uniones Hegionules por lo general son por rarnas 
de pn::itJucci6n o ele consumo y tienen por objeto coordinar la
acción de las Cooperativas Regionales a manera de consolidar 
y expandir '.3U radio de acci6n, y además tienen por finalidad 
impartir asi~;ter1cia técnica a su~> afiliados en los problemas 
legalei, financieros, sociales y económicos, 

U'.i4) Ob. cit. p. fJ3. 
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B). - Federaciones Naciona1rn:> Cooperativas de Ter-
cm· Grado. - Son el conjunto de Unionm; f~cgionnl~.> Cooperat:i
vas o dr.; Socicdacki'.> Coopurol:ivas de uno e!3¡1rn~:Lalidad ele la -
produccicín o del consumo, quu comprendo l;odu cd territ:orio -
de la ~Jaci6n; as! podcrno•:; docir que uxJston r·odm·acionoti Na
cionales Cooperativas lio 1a rama pe~;quera, Fodoracionos Na--· 
cionales Cc.1opera1:iva~; do Je:;; divm:'!>SG romas de? la ogricull:u
ra ( alqodDnera 1 l:riguerll 1 ele.) 1 f'ecleracione!S í·~¡;¡cianales de
Cooperat:iVEl.!} azucai"oraG, etc. El objeto do o~•l.:8'.; Federacio-
nes f~S ol de reprormntar a l<J!3 cooporativa.'..; dfJ la rama, ante 
las autoridac.ios y domds organimnos poro exponer los puntos -
de vista de las Insti tuciono:.> quo rc.>¡Jt'esentan. 

C) .- Confederacionoc o Ligas r-Jacionale.s Cooperati
vas de Cu;-::1rto Grado. - Son el conjunto ¡fo Federaciones Coope
rativas df~ todas las rama~; de la producci6n y dol consumo. -
La labOl' de esta~1 ConfecJoraciones e!1 la ele mantener los cos
tos inb:irnaciona] e;::; y lo do coordinar la actividad cooperat!_ 
va nacional a ef'ncto do que las Instituciones Coopera ti vas -
marchen unic1as en la realización de lo'.; idooles cooperati- -
vos. 

De acuerdo con lo dicho anter·iormente podemos de-
cir que el sistema cooperativo se integra de modo vertical y 

nacional por cuanto ~m refiere a Cooperativas, Uniones Regi~ 
nales y Federaciones Nacionales Cooperativas; y horizontal y 
nacional si se refiere a Confederaciones Nacionales Coopera
tivas. 

EDUCACION COOPEPA TIVA. 

La educación cooperativa creemos nosotros consiste 
en la divulgación de los principios y de la doctrina cooper~ 
tiva, mediante métodos pedagógicos propios de la idea coope
rativa, de modo especial entre los cooperadores, y en geno--
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ral para todo el pueblo. 

F'ara c:.>h~ efecto oxü1ten libros, folletos, etc., -
riue trcd:sn ac:orca dli lD que son los principios y la doctrina 
del cooperativismo, Joco maestros auxiliados con películas, -
grabacionP'..;, fo l:og1·s Has, dibujo!:'; 1 otc. , trabajan en la rea
lización da sus tareas docentes. 

Los mótodos de cducaci6n cooperotiva va:r!an, un 
tanto si se trata en r1~mer t61~ino, de adultos, jóvenes o -

niíío~i. 

La propa~_:;a11da cooperativa dirigida a la masa gene
ral do trabajado re'', ya ~•ea verbal u c~>crita, va dirigida en 
t6rminos acco'.:d.lilo::i pori.l ellos. r·Jo 8'.>Í trat6ndo'.3e de la cap~ 
citaci6n de cHrlCJc~nte'.1 cooperat:lvos en dorn'.e estos tienen 
qw~ cursar dr!l:urrninadu~.> mnlurias eri Insti tu los oficiales o -

particulure'.;, que ot:on1ar1 un c.!ip1oma c1r;i capaci taci6n. 

Por oti'u lucfo, 1a \:~cnica peda96gica rfol coopera!:! 

vi5fflü, tambión l:urra Qll cuenta en su::; rcalizacione'..>, el méto
do que debu cmplcaré>r.: cuando 1n difu::.ü6n e.le la:~ ideas va di
rigida a 0entc:~ clcl cwnpo o de la c:Ludali. (::i~) 

C'APTTAL ~1C:CTAL. 

[l capital ::ie integra con lBéi aportaciones de los
socios, con Io~> donativos que reciben y con los porcentajes
dc 10~1 rendiiniento~:; que se destinan para :lnc~'ementarlos. Las 
aportacione,S pueden h¡¡cor~.>u en efectivo, en bienes, derechos 
o trabajo y estar.1n i·epre:c;entadas por certificados que serán 
nominativos, indiViLliülos, do igual valor y solo transferi--

(55) Ob. cit. p. 244 y 2L!~3. 



211 

bles en les condicionos que determine la Ley y disposiciones 
reglamentarias, Giendo su valor inalterable. (!56) . 

El valor del cort~ificado lo fijan los socios al 
constituir la cooperativa, d1:3 acuer·do con su capacidad econ6 
mica y objetivo social que im proponga rfosfü-rollar, en la in 
teligt.ncia de que el valor de cada certificado deberá ser su 
ficiente para garantizar la viabilidad del objel:ivo social.-

Coda ;;ocio dnbe aportar por lo menos el valor de -
un certi fj_cado, y pueúe ::;uscribir un númci!ro ilimitado de - -
ellos. El :;ocio que ::;uscribe un cerl:ificado no siempre lo p~ 
ga !ntugramt:~nto, al consl:i tuirse la sociedad o integrarse a
ella t Gt~ré1 forzm;a la exfiihición del 1uf,, cuando menos 1 del
importe (jul certificado do aportación, debiendo cubrir el v~ 
lor restentEi en e1 plazo que señalan la~3 bases constituti- -
vas. U)7) 

FOf\DOS SOCIALES. 

Lao:; sociedades cooperativas deben constituir por -
lo menos los d.fJuÍentes fondos sociales: 

1.- Fondo de Reserva.- Se constituye para afrontar 
las pérdidas liquidas que hubiere, podrá dnstinarse al efec
to al 100/o de los rendimientos anuales en las cooperativas de 
consumo y el 2rI/o en las de producci6n. Adem<!s deberá recons
tituirse cada vez que ~;e afecte. 

(56) CJb. cit. p. 421. 

(s?) Principios y Objetivos del Cooperativismo, Gremio Unido 
de Trabajac.fores, S.C. de A.L., Hemerobiblioteca de la -
Secretaria de Comercio. Boletín. 
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2,- Fondo do Previsi6n Social.- Se constituye para 

cubrir riesgos y enfermedacles profcsione.lm..;, lfü> cuol:as al -
Instituto Mexicr.\no cjo} Sntiuro Social y obra~; de carácter so
cial (escuelas, caminos, sanetorios, etc.). Se constituirá -
mensualmente con no menos del 2°/o al millar sobre los inore-
sos brL1tos. 

3.- Fondo deo Educación Coopr~retivas. 

4.- Porcentaje que acuerde la Asamblea para amorti 
zaci6n y depreciaci6n. (58) 

LA COOPEAATIVA Y Ul~3 SEGUHOS SCCil\LES. 

La actividad ccon6rnica de los individuos se encuen 

tra expuesta a diversas riesgos tales corno enfermedades, ac
cidentes de trabajo, inestabiliclacl y vejez. Estos riesgm> se 
reducen o aminaron mediante la in~;t.Ltuci6n dd seguro. 

El seguro puede ~rnr desarrollado por medio de em-
presas privadas 1 que son 1as que proponen ofrecer un seguro

ordJ.nario mediante el cobro de una cuota por raz6n del ries
go que se asegura o por med).o de entidades coopera ti vas que

aseguran el ries1:¡0 fJOr medio de aportaciones efectuadas par

las asociados. (59) 

(58) ;,Qué e~; una Cooperativa y c6rno funciona? Revista de la 
S. J • C. Subsecretaria de Indu·:;tria, Ja. Edicí6n, No. -

17. p. 20. 

{59) Baldornero Cerdá Recllart, La Cooperación (su aspecto ec~ 
n6mico y social), Editora Nacional, S.A., M~xico, D, F., 
1950, Hemerobiblioteca de la Secretaria de Comercio, -

fJ. 53. 
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Ahora bien da act.:.:?rclo con la Ley dol Seguro Social 
vigente, trn establoce la obligación de :in~:icribir a ::;us so- -
cios :.m el Jn~:;ti tuto Mex1.cano de1 Seuurn Sod.al, obliaaci6n
que Gencficia a loa socios de las cooporutivas en virtud de
que se las da acceso a la souuridad social, mediante el pago 
de cuol:n5 prefnrentr:~.; que concede esta lnsti l:uci6n a las - -
coop1~rativa~;. 

BASES LECY\LES. 

rundamentalmente, es sistema cooperativo e!;tá rer.J! 
do por el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades
Cooperal.:iva,; do 11de1~m1ro de 19:10 1 publ.icado en el Oiario
Dficial c1el 1~~¡ dü febroro de ese rni~;rno año y por su Reglame!2 
t:o de 10 de junio 1jo 19JB, publicfüJo on el Diario Oficial el 
10. de juHo do dicho arfo. 

Debe adcmufo señalarse la Ley que creó el Banco de
Fomento Cooperativo, Je 30 de abril de 1941 1 publicada en el 
Diario Oficial el 5 de junio de ese año. 

En el articulo 25 del Código C:ivil para el Distri
to y Terri tor:i.os Federales, so señala: "Son personas mora- -
les •... las Sociedadm; CooperativfüJ y Mutualistas". 

En el artículo 10. de la Ley General de Sociedades 
CoopBrati vas se establoco: "Esta l.oy reconoce las siguientes 
esps:::ies de Sociedades Morcantile:3 .•. 11 

I .- Estar integradas por individuos de la clase -
trabajadora, que aporten a la sociedad su trabajo personal, -
cuando se trate de cooperativas de productores o se aprovi-
sione a través de la sociedad o utilice los servicios que e~ 
ta distribuye, cuando se trate de cooperativas de consumido-
res. 
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II .- runcionar !:>obre principios de igualdad en de
rechos y obligaciones de SLm mianbro~:>. 

III. - Funcionn1· con número variable de socios, nun 
ca inferior a diez. 

IV.- T~mer capital variable y du1'aci6n indefinida. 

v.- Conceder a cada nocio un solo voto, 

VI. - No perneguir fines de lucro. 

VII. - Procurar el mejoramiE..'r1to social y econ6mico
de sus asociados, mediante la acción conjunta do éstos en 
una obra colectiva. 

VIII.-· nepurt:ir' su:• rendimientos a prorrata entre
los sacio~> 1 en razón de tionpo trabajado por cada uno, si se 
trate de cooperativas de producción y do acuerdo con el nion
to do operaciones rc~alizat.ias en la socictJad, en la de Consu
mo. 

Solo se reconocen las Cooperativas que e~:itén de 
acuerdo con la Ley y eutorizad¿rn y regi :1l:radas en la Secret~ 
r!e de Industria y Comercio. 

LeG coopera ti vas no doben pertenecer a las cámaras 
de comercio, ni a las asocinciones de productores. (60) 

CONSTITLCIOt\J Y FUNCIONAMIENTO. 

Una sociedad cooperativa se constituye mediante 

(60) Ob. cit. p. 420 y 421. 



una /\san1lJle...a Genural que celebran los interesados. En ella -
se levantará un /\eta por quintuplicado, dobiondo solicitar,
previarnonto, nl porrniso corronpor1türn1te para su constitución 
a la Socrnl.:arfa dr~ Rolacionoé> Exteriores. Se sent:ari.1 en la -
solicitud a dicha Secret:ar.ía el nombro do la r.ociotlad, domi
cilio, durocidn indof'inida, nbjul:o ~;acial, r6~1irnen de respo.!2 
sabilidad y cláusula do cxlranjorfa. 

El Acta deben.1 contener: los nombres, con los ape
llidos paterno y matorno, estado civ:i.1, domicilio, nacional!_ 
ciad y ocupac:i6n de cada uno de los socios fundadores cornpa-
reci.entr~~¡ :/ cic lfü:. personas que l11won resultado electas para 

integrar, por primora vez, lmi Con~:; e jos de Adrninis traci6n, -
Vigilancia y Comisiones, r.lebiondo in5ertarse además en ella
el texto íntenro de la~; na~rns Constitutivas. 

Lo~3 datos que debe contener las Bases Consti tuti·-
vas ~:;on fundarnentalc~s 1119 siguientes: 

a) •.. La denominación y el domicilio social de la -
sociedacl. 

b).- Su objeto, expresando con claridad y preci- -
s1.ón cada une de las actividades que deberé desarrollar. 

e).- El régimen de responsabilidad que adopte. 

d) .- La forma de constituir o incrementar el capi
tal social, expresando el valor de los certificados de apor
tacidn y la forma de pauo y devoluci6n de su valor. 

e) . - Requisitos para admisión, exclusión o separa
ci6n voluntaria de socios. 
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f), - La fonna de consti l;uir los fondos sociales, -
sus montos, su objoto y reglas para su aplicaci6n. 

u). - Seccionm> especin1es que vayan a crearse y re 
glas para su funcionamiento. 

h),- Duración del ejercicio social, no mayor de un 
año. 

i) .- Reglas para la disolución y liquidación de la 
sociedad. 

j) .- Fonnns en que tleberán caucionar su manejo el
personal qun tenga fondo!:> y bienes a su cargo. 

k). - La~~ dnmtb disposiciones que establece el Re-

glamento y que ::>e et:>tirno necesaria'.:; para el buen funciona- -
miento de la sociedad. 

Una voz ~.mtisfecl1os los requisitos legales, se co!2 
cederá su autorización dentro de los treinta d:!as. Y la ins
cripción del f\c\:a Constitutiva rrn hará en el Registro Coope
rativa Nacional, dependiente de la Secretaría de Comercio, -
lo cual se hará dentro de los diez días siguientm1 de haber

se concedido la autorización. Una voz otorgado el registro, -
empezará a nurtir efectos la rnürnia, y la Secretaria señalará 
a la cooperativa un plazo máximo para iniciar sus operacio--
nes. 

A).- La Asamblea Ceneral: 

El 6rgano suprema de la cooperativa es la Asamblea 
General de los socios, cada socio vale por un voto, indepen
dientemente del capital quo hulli ere aportado, y todos tienen 
obligaciones y derechos de comparecer. 
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Se rouno por lo monos una vez al año, si ~H;? trata
do asamblea ordinaria, y nn asambloa~> extraordinarias sicm-
pre quu laé;; circun ~>t:nncios lo re qui oran. El Consojo de Adrni
nistroctón ns c:!l que puede convocar n Asamblea~; Cnnorales, -
pero :.ü és Le ~Je n:~ltLJ~éía, usb;\1.lcra de~Jintouradu o excedido en 
su mando, lo harl'.í c!l Conr;eju ciu V1uiluncia. La Secretaría de 
Comercio podrá te.mtiién convocr.irla cuando conozca do alguna -
irregularidad, previo vü;i tu cJn in:;pc>eci6n. 

D). - El Consejo de Allministraci6n: 

~io Integra normalmente con un prec:üdente, un secre 
tario, un tesorero y corni~üonaclos c1e oclucaci6n y propaganda, 
organizacidn de la producción y distribuci6n, sogún el caso, 
y de contabilideicJ o inventarios. El número de miembros debe
ser impar y no menor de i:res ni mayor de nueve, para dejar -
al presidente el voto decisivo de calidad on caso de empate 
Si el m:ímero do punEJtos es menor de cinco, se desempeña:rdn -
los tres primero'.; y los dnrnás t;endrán carecter de vocales. 

Solo el Consejo de Administraci6n podrá delegar 
parte de sus ft:icul tad es d~.iignando uno o varios Gerentes. El 
Consejo de Administración es el órgano ejocutivo de la Asam
blea General y tieno la represontaci6n y firma de la sacie-
dad. Los miembros del Consojo de Administración los nombra -
la Asamblea General. 

C).- El Consejo do Vigilancia: 

Supervisa torJas las actividades de la sociedad y -

puedH vetar las del Consejo de Administración, dentro de las 
cuarenta y ocho horas posteriores a la sesión, para q.ie di-
cho organismo reconsidere el caso¡ si el Conseja de Adminis
tración ratifica su decisión inicial, el Consejo de Vigilan-
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Está inteurada por un presidente, un secretario 
y varios vocales, en número impar no rnonor de tres ni mayor
de cinco, con igual númoro dn suplent·ns, 

Ouran en su cargo no rná~> de dos anos a partir de -

la fecha en que iniciaron ou nestión, y solo podrán ser ree

lectos para el m:i. srno corno de~mu6s do trant;;currir un periodo 
igual a partir del término de su primer ejr:?rcicio. (61) 

CLASIFICACIOI'~ DE L/\S CCJOPErV\ TIVAS. 

A) • - COOPEFIA TIVf\!3 DE CONSUMO: 

Las Cooperativas de Consumo son aquellas en que -
los socios se unen para aclquirir, en comdn, bienes o servi-
cios para ellos, sus hogares o sus actividades individuales
de producción; as:!müzmo, para. la venta en comLin de su produs 
ción individual. 

Sus características esenciales son: 

1. - En ella no se colectivizan los instrumentos de 
trabajo, sino las cooperaciones económicas o comerciales. 

2.- Proporcionar a los asociados mercancías de bue 
na calidad con peso y rnerJidas exactas, y a los precios co- -
rrientes del mercado. 

3.- La sociedad cooperativa no podrá ofrecer sus -
bienes o servicios a personas ajenas a dicha empresa. 

4.- Fomentar el cspiritu del ahorro entre sus afi-
~~~~~~~~~-

(61) Ob. cit. p. 15 a 17 y 21 a 24, 
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liados ya que al final del año, de modo imperceptible, los -
socios obtienen cxc¡~dentes, que están a su disposición en la 
cooperativa, 

[_i.- Proporcionar otros servicios como son: escue-
las, cl:!nicas médicas, campos deportivos, etc. 

6. - 1=-omentar la solidaridad y ayuda mutua entro 
los asociados. 

7.- Combatir en la medida de sus esfuerzos, el lu
cro indr~bido de las instituciones comerciales, extendiendo -
sus beneficios a todo el nueblo. 

Dentro de sus causa!:> de nacimiento tenemos: 

a.- Depresiones económicas que originan situacio-
nes de desempleo y de escasez. 

b.- Situaciones emergentes, como son las guerras,
los tras tornos ocasionados por las fuGrr'zas natureles: los te 
rremotos, los ciclones, las epidemias, etc. 

e. - Por reacción tiEil pueblo contra las especulaci9_ 
nes desmedidas existentes entre la industrio y el comercio. 

d.- Como resultado de la planeaci6n y creación de
nuevas comunidades. 

Es tas coopera ti vas a su vez se clasifican en: 

1.- Cooperativas de uso Oomóstico.- Estas reunen -
a consumidores directos para satisfacer sus necesidades y 

las de su hogar y nada tiene que ver la cooperativa con la -
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actividad profesional de los socios. Al concluir el ejerci-
cio 1 los rendimientos (utilidad e~>) :w distribuyen en propor
cidn a la cantidad dn morca11cfas compradas. 

::~.- Coopr.'lral:ivas do Obtención de Bienes y Servi- -
cios,- Son las quG contratan con el Estado, con las Compa-
ñias particulares o que adquieran en comdn detE:mninados bie
nes para su uso exclusivo. Entre éstas podt-'!1105 señalar las
de consumo de energía oléctrica; las de adquisición de maqu!_ 
naria agrícola para 1.0[_1 servicios de roturación, cosecha 1 -

etc., de los agricul tares; las de distribución de agua pota
ble o para irrigación dr::i los campos; las de transportes para 
conducir exclusivamonto a los asalariados, etc. 

3.- Cooporativas do Consumo de Artículos.- Son pa

re la producción indivicJual de sus miembros. Tales cooperat!, 
vas son la de los artesanos, quo adquieren en coman los art! 
culos y materias pr1.mas para su producción indiviclual y la -
de los agricultores quo adquieren sc>ITlillas, abonos, para las 
labores individuales• del campo. 

Dentro de sus recursos financieros tenemos: 

Las fuer1tos de capital en las cooperativas de con
sumo son,por lo general, las siguientes: acciones o certifi
cados de aportación, préstamos do los servicios y préstamos
de terceros. 

Las accionas o certlficados, fuente indispensable
del capital, deben suscribirse de modo paulatino y sistemáti 
co a partes iguales entre los socios. 

Dentro de su aspecto social tenemos: 
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Ayudar a los cooperadores y sus familiares en ca-
.os de enfermedad corta o prolongacla, do invalidez o de emba 
.~azo. 

Asi como poner a la disposición de tcx.los los coop~ 
redores las obras de educaci611, moral, intelectual y física, 
para una mejor utiliLac16n individual y social de sus activi 
da des. 

!:1). - COOPEFV\ TIVAS DE PrtlDLCCION: 

Son aquellas en que las pel'."9anas se asocian para -
trabajar en coml'.ín, en la producción de bienes o en la prest~ 
ci6n de servicios al pCiblico. 

O entro de sus características tenanos: 

1.- Los socios deben trabajar directamente en esa
empresa en forma colectiva, y lo que en ella hay les perten~ 
ce a todos ellos. 

2.- Los socios producen para el mercado. 

3.- Las socios ocupan puestos acordes con sus cono 
cimientos. 

4. - Los rendimientos (utilidades) 1 despu~s de sep!! 
rar los fondos sociales, se distribuyen entre los socios de
acuerda con el tiempo trabajado y la calidad del trabajo que 
cada uno hizo en la cooperativa. 

C) .- COOPEAATIVAS AGAICOLAS: 

La cooperación agrícola cumple con sus fines como. 
son los de alcanzar beneficios para los agricul tares y para 
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lu comunidad en que viven, que do otro modo sería imposible. 

Dentro de sus características tenemos las siguien-
tes: 

1.- Libre adhesión, pero con limitaciones: 

a.- S6lo podrán sGr socias los del romo anropecua
rio, o sean agricultores o ~]anaderos, pudimido ser a~n más -
estrecha, por e janplo: una coopere ti va lechera sólo podrá ad 
mi tir a p rncluctores de lecho. 

b, - Que 1a cooperativa pueda prestar servicios efi 
cientes a los agricul tare~ que quieran adherirse. 

e. - Sn hoce snlcr:ción de miembros de acuerdo con -
su calidad moral y su c:;p!I'i tu de cooporaci6n y quedan en li 
bertad para retirarse: vuluntariamr~11te. 

Fomento a la Educación: 

En ln:; cooperati.va~3 anropecuarias tambi~n se obser 
ve el principio dfl apartar fondos para el fomenta, no ya pa
ra la educaci6n coori:n·,trti va exclu:.ü vamente, sino de la educ~ 
ci6n en general. l,1uchas coopera ti vas contr:i.buyen para la al
febeti;~aci6n de los agricull:ores, en la edificación de escu~ 
las para que sus hijo~> reciban instrucción, en la divulga- -
ci6n de ensGlícmzas e~:;pecializadas, etc. Es cjecir la coopera
ci6n agr!cole, no sólo beneficia a las que esté1n dentro de -
ella, sino a toda la comunidad en general. 

Dentro del aspecto f'inanciero tenemos: 

a.- La creación du (1ar1co~~ cooperativos que resul-
tan magníficos auxiliaros de r:!s i:a pol! tica. 
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b.- Almnccnm; do depósito por modio dn un contrar~ 
ciba, recibo que podrá cxhibirGG en el banco como i;;arant:ra. 

e. - El fomento del crédi Lo y ol ahorro. 

Tipos rJo cooperativa" A[]rorocuadas: 

J..- Cooperativas Uniaci:i.va~;: Especializadas o Ver
ticales, o [388 aquellun cooper·a ti vas que sn dedican a una so 
la actividad y que, por consecuencia, agrupan agricul!:or·es -
que producEin u operan en un ~;6lo Upo do producdtin agr:l'.cola. 
Este tipo dt? cooperativa!:> se ruado dtv:i.dir como sigue: 

1). - De abas t eclrn:lon to o compra común. 

2). - De comercialización o de venta en común. 

3). -· De transfomaci6n. 

4).- De sorvi el.os, 

5) .- De ~-w~~uros. 

6).- De crérJito. 

7) .- De fornstales. 

Il. - Cooperativas Multiactivas: Generales u Hori-
zontales, o sea aquellas que se dedican a diversas activida
des y que agrupan a agricul tares que concurren con producci~ 
nes diversas, y presten a los mismos determinados servicios. 
(62) 

(62) Ob. cit. ps. 82 y siguientes. 
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O) , - CUOPEft". TIV/\S DE CFEDITO: 

Las cooperativas de cr~dlto son las que facilitan
ª su::; a13ocil:1dos toda clase de opr:1racionos qwa realizan con -
los Oancos Mel."'cantiles y Cajas de Ahorro, 

La coopBrativa de crédito tiene los siguientes ob-
jetivos: 

a.- Están destinadas a facilitar una ayuda econ6mi 
ca a sus asociados. 

b. - Esta ayuda pum e ser metálica o en semillas 1 -

merce.nc:fos, maquinaria, en ganado, etc. todo ello a base de
crédi to. 

La coopera ti va de cn~dito tiene la. ca rae terística
primordial de que no es lucrativa, sino de ayuda mutua. 

Asf tenemos que sus funciones son de carácter: fi
nanciero, comercial y moral. 

E).- COOf'.>EMTIVAS DE AHORRO: 

Esta~> cooperativas son las que fonnan el capital -
mediante el ahorro efectuado por sus asociados. Dicho e.horra 
consiste en ingresos efectuados periódicamente por cada so-
cio y los beneficios obtenidos por la entidad en sus diver-
sas actividades que no son objeto del reparto sino que pasan 
a formar parte del capital. 

Las finalidades de las coopl:rrativas de ahorro son
desde la producción hasta la distribución de los productos -
de primera necesidad, pero lo más corriente es que se dedi-
que a la previsión. 
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La irnporl:ancia de estas coopor·ativas, es que real.!, 
zan una función ucon6mico social meritoria, porque fomentan
el ahorro y h] dan una aplicación adecuada y eficaz, facili
tan capit:a".. a la c1usc obrera necesttada. 

F) .- COOPEfy'\TIVAG MIXTAG: 

Son todas aquellas cooporativas que realizan oper~ 
ciones no comprendidas en lus cooperativas antoriores. 

Los benoficlos so repart:en en dos: una parte para
el fondo do reserva y la otra para repartir ent:re los asocia 
dos. 

G) • - COOPEffi TlVAS OC PAriTICIPACION ESTA TAL: 

EG aquella que explota unidades productoras o bie
nes que hayan sido dados en administración por el Gobierno -
Federal o por lo::; c;obiernos de 1.o::; Estados o Territorios, 
por el Departamento del Distrito Federal, por los municipios 
o por el Banco f'Jacional de Fomento Cooporativo. Tamblén tie
ne preferencia para que se le otorguen los derechos de que -
disfrutan las coopera ti vas de intervencitfo oficial. 

H) • - CrnJPEf-v\ TIVAS DE INTEFNENCIIJN OF ICI JlL: 

Es una sociedad cuyo objeto social es la explota-
ción de concesiones, permisos, autorizaciones, contratos o -
privilegios legalmente otorgados por las autoridades fede:ca
les o locales, las que deberán dar preferencia a las cooper~ 
tivas frente a cualquier otro tipo de sociedades. 
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I) • - COOPER'\ TIVAS DE TIPO ABIDlTD Y CERRA.DO: 

Las coopera ti vas de tipo abierto son aquéllas en -
que r:31 ingreso como socio lo tiene todo consumidor que sati~ 
faga los requisitos logules; las llamadas cooperativas cerr~ 
das, son las que solamente pueden formar parte los miembros
que pertenecen al sindicato quo la organiza. (63) 

Las cooperativas han sido concebidas para realizar 
la transformaci6n ocon6mica y social del pa:rs, de conformi-
dad con los principio:_; mencionados anterio:rrnente. Por consi
guienh~, la~:; cooperativas cfospliogan activ:iclades sociales de 
mayor rr~sponsab11.idad que las ernpresa:i privadas. Tdles coop~ 
rativas deben proteger a la poblaci1fo económicamente menos -
favorecida y promover ~>u desarrollo, ~:>er el valuar te de la -
descBntralizoci6n, contrarrestar y compensar hasta cierto 
punto J.as tendencias monopolizadora~; que se manifiestan en -
la econorn:ra, y ayudar al nobierno a conc.:ebir una pol:1'. ti ca de 
desarrollo, distribuci6n de bienes y estabilización ele pre-
cios. 

Tambi~n por medio de liJ cooperaci6n se hace surgir 
la variedad ch; inclustrias en el campo, y se logra que florez 
can las existente:; y se evita do e::.> to modo las crisis a~Jr!ce_ 
las motivadas por ul es tancam:ien to de los productores. 

Uno de los sorvicíos más importantes es el mercado 
que significa el momento culminante do la actividad del pro
ductor agrfcola en que se deciden las resultados de su trab!::, 
jo y del cual provienen sus ingresos y pueden incluir además 
el alrnaconaje, el transporte, la venta y el procesamiento 
primario como clasificeci6n, purificaci6n y envasado. De es-

(63) Ob. cit. p. 12. 
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te modo los prnductores ven mejorada su participación relat!_ 
va a los prf2cios pagados por el consumidor; y as:! cuando c1-
compro, rncupera una parte mayor de lo que produce y se in-
crnrnentél '.;u cspac:idad para auloDenerar nufJva rl queza. 

AdomáB puede rosolver el prublemu del empleo y el
subernpllm rural, ya que las oporLunidade5 de trabajo en el -
sector rural no son suficientemente atractivas, siendo esto
una de lm1 causas del abandono clol campo por rnuchos j6venes, 
que vi unen a aaravar el Probl c.'!Tlü que ya exís te en las ciuda
des, as! pues cada cooper"1 tí va es una fuen!:c t.le oportunida-
des de trabqjo, puesto que por el solo hecbo de agruparse se 
OCLPd directa o indJrecta.mente a un númer'O de pursonas que -
trabajarán en la empresa y en otros serví cio~> o estableci- -
mientas relacionados con ella. 

El a~¡pecto r.1ocial de las cooperativas como ya vi
mos antcriorrnnrite, e'.> de gran importancia ya que otorga ayu
da a los cooperadores y sus familias en caso de enfermedad -
ya sea corta o prolongada, de invalidez o de embarazo. Y 
proporciona a toc!os loG socios las obras educativas que los
beneficie, puro va rn&• alll1, porque proporciona no solo edu 
cación a los socios sino a el pueblo en general. 

Par 1Jstas razones hay que fomentar la cooperaci6n
en la agricultura, porque 6s ta es la base de la riqueza y 
prosperidad de nLiestra patria. 

De acuerdo con lo analizado anteriormente podemos-
1 legar a las siguientes conclusiones: 

1. - El concepto de "Cooperativismo" tiene su orí-
gen en el de "Cooperación", o sea el trabajo de conjunta que 
varias personas realizan en busca de un fin comQn, el que, -
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en el ca~m prociso do las sociedades cooperativas, puede ser 
la obtend6n tanto de bionos como do servicios, o la produc

ción o prosi:ación de los mismos, 

2. - At-iora bien, como cualquiera otra porsona jurí
dica, la cooperativa debe contar con los f3lemontos necesa- -
rios para. su COl'recto dc~sonvolv1.miento econ6mico y debe org~ 
nizarse de acuer do con las normas establetidas por la Ley.
Sus socios, edeiiás, deberán cBpac:itarse debidamente en esos
dos aspectos, pues ele ollas depnndt~rá de manora fundamental
la buena marcha y prosperidad de su empresa. 

3. - MejonJs posibilidades y acceso a fuentes de 
crédito directo o indirecto. 

4. - MejorP.n orientacionef.:; para sus planes de expl~ 
taci6n mediante información de mf;?l"Cados, estudios de tierras 
y cultivos; plan:lficaci6n y programas tócnico financiera. 

5. - Asesorami c~nto jurídico y mayor acceso a la se
guridad social y agrkola. 

6.- Elaboraci6n y abastecimiento de insumos de bue 
na calidad, sobro todo alimentos y fertilizantes. 

7. - Mayor facilidad para obtencn:· equipo pesado pa
ra ni veleci6n, drenajes, preparaci6n ck tierras, siemb:ras 1 -

fertilizantes, cosechas y transportes. 



11 CONCLUSIOf\CS " 

1. - Llenar todos los EWpectou de la souuridad social en - -
nuestro agro median to un prncoso graúual en cuan t!a, 
tiempu y en espacio. Cuontra Bn rolación a1 rnonl;o de 

las prestaci.ones, con prognuna~:; mediato:;; e inmediatos -
en función del tiempo y cubriendo coda vez rnayor ospa-
cio del territorio rmciono.1, e~; en nuo:.1tro pa:!!J una ne
cesidad inaplazable. 

2. - La :impluntación del Seouro Social Ob1inatorio a los tra 
bajador1;:s del campo dcbr:: seguJr..:;o aplicando, ya que es
de excepcional ímportan::;fo para lorJrar un desarrollo 
económico y social equilibrado, que punni tirá incremen
tar la capacidad de consumo y croar nuovas necesidades
entre la población rural. 

3.- La r::reaci6n do más guarder!as Infantiles (Centros de de 
sarrollo para la Infancia) en mayor escala es de vital: 
importancia, dado que además de cuidar la salud, educa
ción y desarrollo del niño, permitirá una orientación y 
planeaci6n de la familia. 

4. - La capacitación de las parteras f.Jnp!ricas debe seguirse 
promoviendo a escala nucioml, con el fin de aumentar -
las coberturas de los servicios de la salud y la preve~ 
ción de las enfermedades. 

5.- Los programas de educaci6n deberán integrarse a los p~ 
g:ramas de salud y desarrollo agrícola, 

6.- Las prestaciones f"amiliures son el medio más eficaz de
ayudar a las familias campesinas, pues se encuentran ex 
puestas a los n:i smos riesgos sociales que los demás tr~ 
bajadores y a otras que le son propios de su actividad. 
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? . - Las prestaciones econ6rnica~1 tienen como finalidad la 
protecci6n del trabajador y le de GU Yamü:i.n, en todos
los casos en quo pudiera csnicer por la pérdida dr~ su -
cepacidBd de trabnjo, de Jos inQl'13SD'.3 necmwrios para -
hacer frente a sw; rieC8!.Üdadm:; vi l:ales. 

8. - Es aconsejable la creación de paqueííos centros vacacio
nales regionales 1 siguiondo los olljel:ivos y finalidades 
del dn Oaxtepcc. 

9. - Deberá introducirse una ree:;tructuraci6n educativa en -
el concepto del tiempo 11.bre para su adecuada utilize-
ci6n. 

10.- El gran aumento de la población trae aparejado lo e~>ca
sez de los alirnenta~3 y, como consecuencia dB esta, la -
desnutrición y la falta du rm>ervas para recibir· la edu 
caci6n, 

11. - La poblacit'.in agdcola es una de lu~.=; más ligadas al pro
blema alimenticio, por lo cual cfob('3 dársele prioridad -
absoluta, como m<3ta de autosuficiencia y, para llei,,1ar a 
~sta, se dc:bo proporcionar todos lo'.3 servicio~; y prest~ 

ciones con que cuentan las Secretarias de Estado, así -
como organismos e Instituci.one~ públicat3 y privadas. 

12.- Las tiendes Tnst:itucionales, m6vilc-;, rurales, dB coop~ 

rativos y centros especiale~; de venta y compra deben ª!!! 
pliurse todas y cada una de eJ.las hacia aquellas regio
nes que no cuenten can estos sorvicios en la actualidad, 

13.- En las pequeñas comunidades donde no lleguen los agen-
tes culturales, ni la~> diversiones, ni espectáculos, ni 
eventos¡ la escut~la tiene un gran campo de acción. Debe 
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convivir con el pueblo, recoger sus ansias y tradicio-
nes y forrnulnr prograrno.o do acción extraescolar, que es 
un aspee to que curnplernen to la educación. 

14. - Paro lor; fines dl'? la L"Jducac16n rura1 1 han ele conclicio-
nar!::.u programas, móLodos y maestros adecuados a la rea
lidad del campo. 

15.- Las acf:ivldadm3 del maest:ro rural deberán ser: como un
educador, como agente cultural y como agente de cambio
socinl y polftico de la población donde actúa; motivos
por lus cuale~> debo ~:ier un mnest:ro preparado, no un im
provisado . 

16, - Les E~>cu e las Tecnolóuicas Agropecuarias y loa Centros -
de Estudio~:¡ Tecnol69ico~> en suG tres áreas, preparan y

C/iPaci tan tecnol6gicamente a los j6venes campesinos pa
ra que '3Gari t:'.il:1les denf:ro de sus comunidades, evitando
as:! el éxodo do ést:os a centros urbano~>. De ah! la im-
portanci a de edificar rnás Centros y e'Jcuelas de es te ti 
po en toda la flepública, 

1? .- Las promociones sociales y culturales :.JOn proporciona:...
das a la~'> comunidadm1, mediante pro9ramas y para podor
lleva.rlas a cabo se nncesi ta una adecuada comunicación, 
ya sea por medio del radio, cine, T.V., carteles, etc., 
para que participe activamente la población y llegar al 
¿xito que encierran dichos programas. 

18.- El cr(idito cumple una funci6n social al llegar a las z~ 
nas donde més se necesitan, para parJer elevar el nivel
de vida de los campesinos e incorporarlos a la vida prE 
ductiva y a la seguridad social. 
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19, - Tratar do que el crédito llugue oportunamente en volóm~ 
nez crecientes, pues 0~3 irdispensablo que estos rocur
sos so ul:ilicen intoligentemenl;e, :rociona1 y eficazmen
te, sólo aE;f !38 podn1 aumcnh1r la productividad. 

20.- La coordinación do toda~; las dc.pcndencia'.3, institutos y 

organismos, ya snan púbJ.icos o priva.dos, poro interesa
dos en lo salud e higleno, así como los maestros rura
lns, podrán llevar a cabo, programas que redunden en la 
saluc.1 del individuo, de la comunidad y en la sociedad 1 -

teniendo como resultado una sociedad sana y fuerte ca-
paz do producir. 

21.- Es necesario realizar una verdadera obre cooperativa, -
pues no sólo ha de porsecJuirsc la finalidad de obf;ener
grandes fJ1meficios partl repartirse al fin de cada ejer
cicio, sino que debe ser aplicada a obras sociales, ya
que por regla ueneral, los asociados a las empresas 
cooperativas son trabajadores que en los momentos de 
agobio, originados por los accidentes quo hanos mencio
nado, no cuentan con otros ingresos que sus modestos -
jornales o haberes. 

22.- Todo un programa de Integración a la Seguridad Social -
debe impulsarse hacia nuesf;ra abandonada clase campesi
na, en cuyo pro9rama pudieran incluirse algunas de nue~ 
tras modestas proposiciones, con lo que nos considera-
r!amos genernsamr~nte retribuidos del esfuerzo desarro-
llado. 
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