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CAPITULO I 

Or!genes del Rdgimen Ejidal en la Ley Federal de Refo,'Tlla Agraria 

l.- Los Antecedentes Prhiepdnicos y Novohispdnicos 

I 

2,- El Adgimen Ejidal en le Legislec16n e.nterior a le Ley Actual 

3,- El Rdgimen Ejidal en le Ley Federal de Reforma Agraria, 



l. 

CAPITULO I 

a AEGil.EN EJIDAL EN EL DERECl-IJ AGRARIO t.EXICAOO 

1.- Los antecedentes del Ejido Mexicano en la O!l}anizacidn So-: 

cial Agrari~ de los Aztecas, 

A reserva de penetl'ar en la medida de mis posibilidades, an el 

concepto jurídico agrario referente a la instibJci6n ejidal mex!_ 

cana, en la parte especializada de este trabajo¡ por ahora, creo 

indispensable dejar establecido que en la indagaci6n histórico -

jurídica que ocupa esta inciso, trato de establecer los anteca -

dente5 de esta entidad peculiar de nuestro Derecho Agrario Nacig, 

nal que se designa con la palabra EJIDO. Es decir que con el -

propio vocablo, entendemos que se hace alusión específicamente -

a la instibJci6n, más técnica~ente hablando; a la persona jur!d.!, 

ca colectiva de carácter agr~rio. 

Ciertamente, la interpre,taci6n que a nuestro juicio merece el ~ 

patido ténnino, ha tenido que seguir un largo y difícil camino -

para llegar a ser aceptada del alcance que nosotros le damos en 
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1ste trebejo, Etimol6gic11111ente, la voz ejido da idee de sali

da o de lugar que aa encuentra a la salida de algo. De sobra 

conocida es la disposición de Felipe Il que estipuló el esta -

blecimiento de "ejidos" en las orillas de las poblaciones colg 

niales, con el objeto de que en las guerras de aprovechamien -

tD colectivo, así denominadas, tuviesen los pobladores espacio 

suficiente para actividades recreativas y la posibilidad de.e!l 

centrar en las propias tierras recursos suplementarios para su 

subsistencia, Algunos recalcitrantes historicistas rechazan -

todavía la aceptacidn Jurídica que adoptamos respecto del rep!:;, 

tido vocablo, en un desesperado intento de constreñir a ~ate -

a su estn.ictura etimdlogica y a su limitadísima funcidn en el 

Derecho novohispano, 

Por nuestra parta, insistimos, el sentido que a la palabra eji

do adppt1111os,es el qua alude a le institución Jurídica agraria 

con el propio vocablo¡ esto, desde luego, a reserva de insistir 

en aeta punto, con el propdsito de fundamentar nuestra posicidn. 

Con el expresado criterio, partiendo en nuestro en!lisis de la 

Cultura Azteca encontramos un importantísimo antecedente de la 

institución que nos ocupa en el Calpulli. Dentro del ~gimen -

agrario azteca se comprendieron les tierras asignadas a los go

bernantes y nobles, les correspondientes a las instituciones r! 
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ligiosas y guerreras y las pertenecientes e los nl.1cleos de po -

blaci6n, Estas últimas fueron el ~siento territorial del ele -

mento b!sico de le mencioneda organizaci6n: El Celpulli, inst! 

tuci6n fundamental en los aspectos pol!tico, econdmico y social 

de la vida azteca, 

Originalmente, el Calpulli-barrio de linaje antiguo se fonnaba 

por una familia numerosa o varias familias fundadoras qua part! 

cipaban de creencias religiosas comunes y se adscrib!an el emp~ 

ro de dioses comunes. Tal núcleo, participaba tambidn de inte

reses materiales colectivos y como el medio principal de vida -

ara la agricultura, ocupaba determinadas extensiones de tierra, 

reconocidas por la tredicidn y al Estado, conforma a un orden -

. jur!dico consuetudinario, La agl'\Jpacidn as! integrada llegd a 

constituir la fundamental unidad territorial, militar, econdmi

ca, pol!tica y religiosa de la sociedad azteca¡ como lo he pue! 

to de relieve Manuel M. Moreno, Arturo Monzdn e Ignacio Romero 

Vargas (1). 

Fuera del !rea urbana de Tenochtitl4n 1 en le cual el Calpulli -

poee!e una organizaci6n peculiar atendiendo a la concentraci6n 

de la poblacidn sobre los recursos egrarios,en el interior del 

territorio dominado por los aztecas, según Romero Vargas, des

de el punto de vista territorial, el Calpulli ere un núcleo d~ 
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poblacidn donde las casas se encontraban dispersas pero unidas -

h?!cia un centro cormln por medio de veredas, En el punto central 

d1l poblado se hallaban la casa de gobierno, el templo e instal! 

cienes de aervicios pilblicos y de recaudación de tributos, la -

prisidn y finalmente el mercado. A medida que se desarrolló el 

poblado, fueron distinguiándose las casas habitación debidamen -

te cercadas, adem6s de le zona central de servicios ya menciona

da, las parcelas de cultivo también delimitadas, y los parejas -

o lugares de nombre determinado, apartados del núcleo de pobla -

cidn. 

El sistema de los Calpulli se fundd en el principio de unidad de 

Gobierno y de creencias religiosas, arraigados y materializados 

en le apropiecidn de una superficie o territorio determinado pa

ra habitacidn y cultivo, con un rágimen de tenencia colectiva p~ 

re fines generales e individual para.las parcelas agrícolas. 

Fernando de Alva Ixtlixochitl, reputado cronista de la época p~ 

colombina, escribid que la mayor parte de la tierra cultivable -

se encontraba ocupada por los Calpulli, no existiendo tierras -

bald!as en el Altiplano, "porque es tanta la multitud do la gen

te que en estas partes mora, que ni un palmo de tierra hay que -

no estd labrada" (2). 

En las regiones rurales del territorio azteca, la orgenizaci6n -
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del Calpulli 1 ocupado como se ha dicho por un grupo de familias, 

pose!a sus propias autoridades y se regía por sus costumbres y 

tradiciones particulares, Además, el núcleo de población goza

ba de autonomía en su vida intenia, especialmente en el aspecto 

religioso. De esto da cuenta Clavijero, as!: "los sumos S.!:!, 

cerdotes de M~xico, eran jefes de la religión solamente de la -

Naci6n Mexicana, y no de las conquistadas, que aún después de -

sujetas en la política del rey de M~xico, conservaron su sacer

docio independiente" (3). · 

Dentro de la sociedad azteca ocurrieron importentes divisiones 

relativas a la condici6n jurídica de los individuos. En el Cal, 

pulli existieron dos grandes grupos. · El primero integrado por 

los miembros del linaje antiguo, d~sciendient~s de las familias 

fundadoras uel poblado, denominados los Pilli. El segundo gru

po comprendía a los hombres del pueblo, los macehuales, dedica

dos al trabajo personal, y a los l"K.lel"K.lepilli, designaci6n que -

se daba a aquellos a quienes se pennit!a res\dir en el pueblo -

y se les asignaba provisionalmente una superficie para el tra -

bajo. 

Los Pilli, poseedores~ administradores de la tierra, tenían en 

sus manos el control económico y la organizaci6n pol!tica del -
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Calpulli, Sin embargo, el ~gimen jurídico y social azteca na 

configuraba preciswnente una tajante divisi6n de clases, entre 

explotadores y explotados, como podría pensarse. Cada miembro 

del Calpulli -escriba Romero Vargas- era considerada en funci6n 

de la vida colectiva y estaba obligado a desempeñar tareas es-

pacíficas en atenci6n a su posici6n social; prestaba diversos . 
servicios y recibía en cambio otros beneficios que le brinda -

ba.la comunidad organi¿ada, además de que quien cumplía con -

sus obligaciones sociales recibía una consideracidn especial -

rnuy significativa en !a vida social azteca. La particlpacion 

del individuo en las funciones de la comunidad organizada en -

el Calpull1 1 y la intervencidn de ambos -hombre y pueblo- en -

la realizaci6n de diversas tareas sociales, constituyeron uno 

de loa fundamentos de la orgenizaci6n político social azteca,

utendiendo a su singular importancia en la misma (4), 

El r•gimen de loa bienes entre les aztecas, ccnfonne a su dere-

cho consuetudinario , se integraba con una serie de elementos -

religioaoe, militaras y pol!ticos, y se orientaba en la existen 

cia de relaciones colectives e individuales dentro de la comun! 

uau, Los bienes del Calpulli se encontraban dentro de un sist~ 

ma de eeignecionos ce tierra y de servicios comunales rotativos. 

El patrimonio del Calpulli estaba constituida por el templo, el 



?, 

almacén general y otras instalaciones colectivas, les tierras, 

aguas y bosques que se encontraban ocupadas y explotadas por el -

~cleo.de poblaci6n establecido en un territorio determinado y -

vinculado por la tradición y por las creencias religiosas. El r§. 

gimen de bienes obedecia fundamentalmente a una concepción social¡ 

específicamente el régimen agrario se encontraba en primer lugar -

dentro de esta tendencia, prevaleciendo los intereses colectivos. 

El sistema de reparto constituía el origen de los derechos indiv!, 

duales sobre la tierru, entre los miembros del Calpulli, Los 

Tlalcuilos, "pintores da jeroglíficos , establecían clara e ind!, 

vidualmante lo que a cada uno tocaba (5). Todo miembro reconoci

do en el Calpulli tenia derecho a una parcela da cultivo que obt.!:, 

nía por sorteo, asignación y decisión de la asamblea de represen

tantes del Calpulli, Pero si le parcela no era cultivada por su 

titular durante dos años consecutivos sin causa justificada, se -

consideraba vacante el derecho sobre la misma y se verificaba nu.:!. 

110 sorteo y adjudicaoi6n por las autoridades del pueblo. ( 5). 

Respecto al régimen agrario del Celpulli, conviene anotar las ob

servaciones de Zurita que ha recogido Manuel M. Moreno en su obra: 

"Calpulli o Chinacalli 1 que es todo uno, quiere decir barrio de -

gente conocida o linaje antiguo, que tiene de muy antiguo sus tie

rras y tárminos conocidos que son de aquella cepa, barrio o linaje, 

y las tales tierras se llamen calpullelli, que quiere decir tisrras 
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de aquel barrio a linaje", "Las tierras que poseen fueren rapar -

timientas de cuando vinieron a la tierra y tom6 cada linaje o 

cuadrilla eus pedazos o suertes y t~nninos ae~alados para ellos -

y para sua deecondientes, y ei has ta hoy los han poseído, y tienen 

nombre de Calpulli y estas tierras, no son particular da cada uno 

del barrio, sino en corm3n del Calpulli, y el que las posee no las 

pueda enajenar sino que goza de ellas par su vida y les puede da -

Jar a aus hijos y herederos, Calpulli es singular y Calpullec pl~ 

ral, De estos Calpulli o barrios o linajes unos son mayores que 

otros 1 eeg¡jn, los antiguos conquistadores y pobladores las repar

tieron entra e! a cada linaje, y para sí y pera sus descendientes, 

y si alguna casa se acababa, o acababan muriendo todos, quedan las 

tierras al comün del Calpulli, y aquel seRor o pariente mayor -el 

chinancallmc- las da a quien ha menester del mismo barrio, como se 

dir~ adelMte", "Por manera que nunca jemés se deban negar le!S -

tierras a quien no sea natural del Ca1pulli o barrio"; siguiendo al 

mismo autor saMala1 ",.,.podíamos dar estas tierras y las del Cal-

,dJUlli "- a loa de otro barrio a Calpulli a rente y era para las nec! 

sidades p¡jblicas y comunes del Calpulli", "Si alguno había o hay -

sin tierras, el pariente mayor con parecer de otros viejos,les deba 

y da las que han de menester conforme a su calidad y posibilidad pa

ra labrar, y p!llSen a sus herederos en la forma que se dicho, ••• " (?). 
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Además de las parcelas indiv'1.duales, en el Calpulli existían ti! 

rras propias del ndcleo de peblaci6n, con sus correspondientes -

eguas y bosques. Dichos bienes eran trabajados colectivamente, 

de acuerdo con faenas establecidas por le tradici6n local y por -

decisiones de la autoridad del poblado. Los productos de estas 

tierras se asignaban a la satisfacci6n de necesidades coleot:!.vas, 

una parte, por ejemplo, se reserv6 a los enfermos y ancianos. -

Los fnitos de las tierras coinJnales del Calpulli se recogían y -

depositaban en un almacén ·col!MJn denominado Petlacalco, el cual -

se encontraba a cargo de un funcionario que llevaba un control -

de entradas y salidas y se auxiliaba con empleados para recabar 

los impuestos locales (R). 

Las tierras propias del Calpulli, trabajadas colectivamente y de

nominadas Altepletlelli, según Clavijero, Kohler y Romero Vergas, 

se encontraban divididas e~ las siguientes categorías: 

a) TLATOCALILLI, tierras destinadas e la satisfacoi6n de los -

gastos públicos e través del pago de impuestos, cuyos produ~ 

tos se controlaban y recibían mediante receudadores oficia -

les, 

b) TEOTLALPAN, tierras destinadas a los gastos del culto y al -
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sostenimiento da les sacerdotes. 

e) MILCHIMALLI 1 tierras destinadas a los gastos de guerra y 

al mantenimiento de jefes guerreros. 

d) Tierras des~inadas al sostenimiento de los funcionarios -

p¡lblicos. 

El gobierno del Calpulli obedec!a a un complejo sistema. Sus 

miembros actuaban politicamente a trav~s de comisiones desig-

nadas y controladas por la asamblea del pueblo, representada 

regularmente por un consejo de ancianos, presididos por un jefa 

civil al lado del cual funcionaba tambi~n un jefe militar, El 

primero de dichos funcionarios se denominó Calpullec o Chinanc~ 

llec y su nombramiento tenía lugar por el8cci6n en asamblea¡ a 

41 correspondía todo lo relativo a 'la tenencia oe la tierra en 

el poblado, El propio funcionario era el encargado de supervi

sar la distribuci6n de las tierras y representar al poblado en 

la defensa de sus intereses agrarios, asimismo, decidía en pri-

mera instanci~ las controversias de los miembros del Calpulli -

con motivo de la poseei6n y cultivo de parcelas (9), 

Conforme al sistema jur!dico consuetudinario azteca, el poder -
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fundamental en el Calpulli residió en la asamblea de sus miem

bros. Esta se integraba con los varones del "linaje antiguo" 

o Pilli 1 residentes en el poblado y se reun!a ordinariamente -

para hacer el nombramiento de Jueces locales y miembros del -

"consejo" ordinario, tambili1n 1 en situaciones graves como g1.1e -

rras 1 epidemias o hambre se convocaba a rBl.lnión extraordinaria, 

La dlstitl.lci6n o muerta da algún Jefe o funcionario principal -

se encontraban entra las e1.1estiones qua se trataban en asemble& 

extraordinaria, 

El propio órgano detenninaba ademds los impuestos locales y la -

fonna de recaudar los tributos generales correspondientes a la -

organización estatal central, Asimismo, realizaba la distribu -

ci6n de bienes comunales y la asignación de tierras a los jefes 

de familia del poblado, La fll.ltoridad del consejo estaba candi -

cionada por los usos y costumbres del Calpulli, pero disfrutaba 

de autonomía en lo referente a la administración interna de éste. 

El reparto de tierras y los conflictos derivados del mismo, eran 

resueltos conforme a nonnas consuetl.ldinarias, atendiendo a las -

particulares del caso y procurando la equidad. La decisión de -

la asamblea era precedida de una libre y amplia discusión, se -

procedía al an~lisis y eliminación de problemas o dificultades, 

buscando un acuerdo general inspirado en las tradiciones, final

mente el !i.Jeytlatocni, gran ministro de le palabra, expresab~ el 

sentir colectivo y pronunciaba la aecisi6n de la asamblea (10). 
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El rdgiman agrario del Calpulli ha sido sintetizado par el Dr. 

Mendiata y Núñez en estas l!neas1 

"La nude propiedad de lee tierras del Calpulli pertenecía a -

•ate, pera el usufructo de las mismas, a las flllllilias que las 

po~e!an en lotes perfectamente bien delimitados con cer~a de 

piedra o de magueyes, El usufructo era transmisible de padres 

a hijoe ain limitacidn y sin tánnino; pero estaba sujeto a dos 

condiciones esenciales; era la primera cultivar la tierra sin 

interrupcidn; si la familia dejaba de cultivar dos años conse

cutivoa, el jefa y señor principal de cede barrio la reconve -

n!e por ello, y si en al siguiente año no se enmendaba, perd!a 

el usufructo irremisiblemente. Era la segunda condicidn penn! 

nacer en el barrio a que oorrespond!a la parcela usufructuada, 

puee al cambio de barrio a otro y con mayor raz6n de uno a 

otro pueblo implicaba la p'rdide dAl usufructo. 

"Como resultado de es ta organizacidn 1 en todo tiempo 1 únicamen

te quienes deecend!an de los habitantes del Calpulli estaban -

capacitados pera gozar de la propiedad comunal. 

"Cuando alguna tierra del Calpulli quedaba libra por cualquier 

cl!Uaa, al Jefe o seRcr principal del mismo, con acuerdo de los 
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encienoa, la rapart:ta entre lu f11111ilias nuev111111ente fomadaa 

•Las tierras del Calpulli constituian la pe"-'efla propiedad de -

los :tnd:tgenas. Carecemos da datos eabre la axtensidn da las pa,t 

calas que en cada barrio se asignaban a una familia, lo m4s prt>

bable es que no hubiese regla, por"-'e la calidad de las tierras 

y la densidad d~ la poblaoi6n segurtM11enta modificai:-on con el -

tiempo las primitivas asignaciones, 

•seg~n tansmos dicho, cada parcela, estabft separada da las otras 

por cercas de piedras o da meiguayes, lo que indica lllJY claramen

te qua el goce y el cultiva de la parcela, llegaba a fonnar da -

hecho una verdadera propiedad privada, con la limitacidn de no -

enajenarla, pues loa derechos del barrio solmnente se ejercita -

ban sobre las tierras vacantes o incultas" (ll). 

II.- La Comunidad Agraria en la Epoca Colonial¡ un Antecedente 

mb del Ejido Mexicano. Diferencias del Ejido Colonial -

con el Ejido Actual. 

Ne podr!smoa evitar una· referencia, aun"-'º somera, a la evoluci6n 

da las formas de vida con.anal agraria an la ,.._,eva Espel'la. En ella 
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podamos sintdticamente anticipar que las antiguas organizacio

nes agrarias ind!genas subsistieron aunque claro, e~ta con de -

nominaci6n diferente, pero en lo general se mantuvo la vincula

ci6n colectiva da grupos humanos con los bienes agrarios, figu

ra que lleg6 a constituir la m6s importante instituci6n agraria 

en la Precolonia¡ en el proceso de hispanizaci6n de lo que ,hoy 

es nuestra República, aunque con una menor importancia, la ce -

ll'Llnidad agraria eigui6 ocupando una posici6n decisiva en la es

tructura sgrsrria. 

Por otro lado, ain que en principio existiera la menor referen

cia a lo que habr!s de llegar a ser la instituci6n que hoy cong 

cernos, la legislaci6n colonial, entre las diversas formas de -

tenencia de la tierra, eetableci6 la figura jur!dica del ejido, 

caracterizándola como una euperfice de aprovechameiento colee -

tivo ubicada en las orillas de los n~cleos de poblaci6n, a sem~ 

janza de la institucidn an!loga establecida en la metrdpoli¡ 

en l!naaa posteriores nos ocuparemos nuevamente de los aspectos 

ex6geticos de esta cuesti6n. 

Al afactusraa la conquista y dominación españole del territorio 

einterionnante controlado por los aztecas, los reyes y las auto

ridedea coloniales respetaron por lo general les formas de vi -

da ind!gens en el agro, En efecto sobre la orgenizeci6n del -
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Cal.pulli, la legislecidn calonicel estableció una de las que fu! 

ron instituciones b4sices del ~gimen agrario de su ~poca1 

la corrt.1nidad agraria ind!gene. En 4sta ea amalgamaron las anti

guas tradiciones hispanas del C0111Jnalismo nJral peninsular y les 

seculares nonnas consueb.ldinarias del derecho agrario incUgena. 

En lo general, se mantuvo la atribución de su patrimonio :nlsti

co e un anta agrario colectivo, en el cual subsistid el ~gimen 

interno de derechos individuales y de autoridades fundamental -

mente integradas por" as11mblea comunal, consejo y representantes 

generales o jefes. 

Las Leyes de Indias proveyeron profuslllllente al reconocimiento de 

los derechos agrarios de los pueblos, e la reetituci6n de les -

tierras que les eran frecuentemente arrebr..tades y a au organiza

ción económica y politice. Tan extensa y tan completa es la re

ferida legisleci6n que algunos autores considAren que nuestro ª2 

tual de1'Scho agrario no he logrado, en materia c0111.Jnal, m6s que 

reproducir las instituciones relativas. Sin embargo, en lo que 

s! existe un acuerdo general es un que e pesar de las sanas inte!?_ 

cianea de monarcas y algunos virreyes, los inobjetables y eleva

dos principios del referido cuerpo de leyes sufrieron incontables 

violaciones que en un saldo histórico determinan el considera -

ble incr9mento de latifundismo egr!cole y ganadero en beneficio -

de los voraces peninsulares, qu\enes llegaron el epoderamiento -
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aparenta l!cito o franc11111enta despojador da loe mejores recursos 

agr!colas da la Nueve Espai\a, desterrando les antiguas conunices

dae agr!coles ind!genes e la mont~e y a las regiones inh6spitss. 

La legielacitSn agr·arie colonial comprendid, en sus más amplias -

tendencias, a diversas fonnes de la propiedad agraria. A este -
' 

respecto, resulta ~Y ilustrativo el esquema e¡ue la Ora, Martha 

Ch~vez presenta en su obra sobre la materia, con los tipos si -

guientas 1 



POOPIEDAD 
INDIVIDUAL 

INSTITUCIONES 
DE TIPO INTEA 
LE DIO 

PROPIEDAD DE 
TIPO CllLECT,! 
vo. 

Marce des 
Caballerías 
Peonías 
Suertes 
Compravente 
Confinnac16n 
Prescripci'5n 

Composiciones 

Capitulaciones 

Fundo legal 
Ejido y dehel!US 

Individuales 

Colectivas 

Pueblos de espeñoles 

Reducciones da !nd!genas 

Propio, arbitrios y obvenciones 
Tierras da corrún repartimiento,
bomunidades o parcialidades
ind{genas. 
Montes, pastos y aguas. 
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Por au parte, el Dr. Mandieta y Nll~az dedica cap!tulos espaciales -

del "Problema Agrario en M6xico, a las formas de propiedad agraria 

colonialas1 individuales y colectivas y dedica un capitulo especial 

al tima da "La Propiedad Agraria de los Indígenas", En esta parte 

de su obra, el mencionado autor principia se~alando la privilegiada 

posicidn que en la dpoca citada ocuparen las colllJnidades agreri~s -

"Cuando se ampez6 a legislar sobra la materia, s~ ordenó q1Je se re!! 

petase la propiedad de los indios, y pcr modio de otras disposicio

nes so organizd eota óltima sobre las mismas beses ~e las sustent~ 

das antes de la Conquista, esto as, ~n la fonne de propiedad coim.1 -

nal y tranS111iaible de otro modo que no fuese herencia de las fami -

1111.tl que la usufl'\lctuaban. La m~yor parte de la propiedad de los -

pueblos dm indios ·qued6 por tanto, como en la ~poca precolonial •••• • 

(13). 

En un plano general, refiri,ndose a la propiedad egraria de los !n

digenas, en la repetida 4poca 1 el precitado autor se~ala que en la 

propiedad coll\.lnal se dist1ngu!an, asgan las leyes espai'lolas, cuatro 

clases distintas en cuanto a su origen y aplicaci6n1 El fundo legal, 

el ejido, los propios y las tierras da ~partimiento, La primera -

de las figuras citadas obedeció a loe propdaitos coloniales de ase~ 

tamiento da la poblacidn indígena para facilitar su mejor control; 

lar tierras llamadas de repartimiento segón cádula de 19 de f eb:raro 

de 1660 en las antiguas coll'Unidades, dedichidose a la labranza. 
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Los propios, a semejanza de lo que ocurr!a en la e$tl'\lctura del -

Calpulli, fueron tierras cuyos productoe se dedicaben a cubrir d! 

terminados gastos plblicos 1 por lo que hace al ejido colonial, 

estimemos que date merece una mencidn por separado, 

Seglln nos recuerda Mendiets y Nlli'lez, "Don Felipe II, me.nd6 1 en pr!, 

mero de Diciembre de 15?3, que "los sitios en que se han de t'omar 

los f!ueblos y Reducciones tengan comodidad de agues tierras y mon

tes, entradas y salidas y labranzas y un ejido de una legua da 111.!: 

go, donde los indios puedan tener sus ge.nadas, sin que se ravuel -

van con otros de españolea". 

Esta cddula fonn6 mes tarde la Ley VIII, Título III, Libro IV, de -

la Recopilación de Leyes de Indil!S que hemos citado a prop6eito del 

fundo legal. 

La Cddula transcrita fue la que dio origen en la Nueva España a -

los ejidos, que, por otra parte, existían tembidn en Espel'la con el 

carácter de tierrl!ls de uso con.ln, situadas a la salida de las po -

blaciones. 

En loe pueblos fundados por los indios había tambidn algunas tierras, 

con..inales en su aproveci.amiento, conocidas bajo el nombre de Altepe

tlalli; estas tierras continuaron con el mismo destino y fueron para 



'• astas pueblas lo que el ejido en las de nueva fundacidn. 

En las leyes esp~olaa r.o hay disposicidn alguna sobre las dimen -

sienas qua deben darse a loe ejidos. Don Wisteno Luis Orozco, ex

pone a este respecto una opini6n que estimarnos acertada: 

rarsce, dice, que el legislador da por supuesto que esas dimenéio

nes se fijan en cada caso por le concesi6n respective o título de 

fundacidn de los pueblos". 

Por lo que respecta a la Nueva España y en general a las Indias, ya 

se ha visto qua sa establecid an una legua de largo la extenaidn de 

los ejidos¡ pero sj,n perjuicio de qua en casos especiales expresa

mente detenninados, se hicier~1 concesiones de mayor amplitud. 

Escrichs d1fina al ejido diciendo que ea •e1 campo o tierra que está 

a la ealida del lugar, y no se planta ni se labre y es cormln s todos 

loa vecinos; y viene de la palabra latina exitus, que significa sal.:!:, 

da", L.a definición anterior nos parece aceptable, es! es que debe -

tenerse en cuenta para establecer la diferencia esencial que existe 

entre el concepto del antiguo ejido español y el nuevo concepto de -

ejido qua, acaso por una confüsi6n lamentable, se sustenta en la legi:!_ 

lacidn revolucionaria de ~xico, 

Ademgs da loe ejidos, era tsmbidn de uso comiln loa montes, pastos y 
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eguas, siendo todos ellos, según la cddula expedida par Carlos V en 

15331 corm.ines a aspafto~ee y a indios (14). 

En las d6cade.s finales del siglo XVIII, entre los problemas que afeE 

taban la estructura agraria novahispane se encontrabo en un impartl!!l 

tísimo lugar la precaria situación de las comunidades ind!genes. A 

ella se hicieron constantes referencias en or~enamientos reales, con 

propcSsitos resteuradores y restit~torios que no lograren, sin embar

go, detener le creciente voracidad del conquistador pininsular. An

te estos problemBs, con fecha 23 de febrero de 1781, al Virrey Mar -

t!n da Mayorga, expidió la instrucción sobre Ventas y enajenaciones 

de tierras de indios, en cuyo texto puede leerse lo siguiente: "Ha

biendo experi~entado el general abuso an que han vivido y perseveran 

los indios de los pueblos prdximos y remotos que comprendo esto go -

beniaci6n 1 en le nociv~ ensjenaci6n de sua tierras, solares y casl'l.8, 

as! de propia peculier adquisición, como de comuni.ded y repartimion· 

to, contreyendo imponderables perjuicios heate el m4s infeliz de no 

tener en que vivir ni dejar en sus potreros eun aqud corto 8Uxilio -

de casillee y jacales correspondientes a la conservación de la vida 

humana¡ y atendi4ndose esta materia con la debida compasión, se han 

tomado las más oportunas providencias, libradas por puntos general -

en los superiores decretos de a> de julio de ?8 y 23 de diciembre de 

de 1?80 por m! y par el Excmo. Señor mi antecesor Bailio Frey Anta -

nio Mer!a Bucareli, para el extenninio de este ten abundante y exte~ 
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didn perjuicio, que no se he podido corregir, con las predichas de-

tenninecione1 1 por no cesar los reclamos de los miserables indios -

que sienten los de~os con los préstamos, empe~os y arrendemientos, 

y en ventes que voluntariemente o precisados de la necesidad o coec 
' -

cidn, ejecuten, no sólo de los unos e los otros, sino a extrei'los, -

eepei'loles, mestizos y de otras castas que viven en sus pueblos, por 

inferiores cantidades, sin calificaci6n de la necesidad y utilidad 

cual se previene en las leyes de la Aecopilaci6n de estos reinos, y 

principalmente en la 27 Titulo L Libro 6, y lo que más, sin la pre-

vis licencie que en ella se dispone, haci6ndoles instn.irnentos sim -

plan y privados entra ellos mismos, y muchas veces ente los justi -

cias dB partidos y escribanos, como ya se ha reflejado en algunos -

expedientes da aste juzgado general, siándoles a unos y a otros, no 

edlo il!cito, sino prohibido, a manos que intervengan lns predichas 

eolemnidndes y procedentes licencias. Y porque esta desarreglo que 

de dia en die as va propagando más y rn6s, infunde por su tolerancia 

el temor de que los indios lleguen el más infeliz estado, como no -

tener ni en qud vivir ni tierras qu6 cultivar, en qu~ divertir el -

ocio y con qu~ ayudarse para sostener su manuntenci6n, obstenciones 

y cargas, quedando por esto inverificables e inaccesibles las pie -

doses reales intenciones cuidadosamente establecidas y repetidas pare 

conservaci6n, aumento y propageci6n de loa indios, todo dirigido a -

su beneficio, segi:ln las leyes 16, 17 y 18, libro,.4 1 titulo XII, en -

cuyo freuda aconsejados los indios por los compradores lss hacen 

ocultar au calidad, tomando la diversa de mestizos, castizos y otras 
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castas para facilitar las ventas, c0111eti~ndose con esto la respecti

va transgreeidn a la enajenación de sus pobres bienes, solares y ca

sillae, de las que vi4ndosa destituídos se entregan el ocio y vaga -

bundearia a c¡ue naturalmente eon propensos, tomando en esto, oceai6n 

al abandono de sus fllmil!as y separados dejen sus poblaciones, andan 

fugitivos y como vagos, defr111.1dan en gran parte el real remo de tri

butas, cuya baja muchas veces •• ha experimentado en sus nuevas cue!l 

tas y matr!C1.1las por estos principales motivos defüga y eusencia, l"! 

eultendo otro no menos grave, como l• falta de cumplimiento de los -

preceptos ecleai6sticoe, por no tener segura residencia ni conocer -

fija feligresía, viviendo sin subordinacidn a las justicias y sin ~ 

jecidn a los p6rrocos, a los que se aí'lade el consiguiente perjuicio 

de acompaí'larse con otras gentes viciosas de distintas naturelezas, -

coma de ~lazos, lobos, coyotes y otras semejantes, cuya malicia y -

perver~idad fácilmente precipita a los indios por su nJaticidad o i¡ 

norancia, conducidndolos a los robos • nuertes y otron insultos que 

cometen en las pablecionea y fuere de elles, infestando los caminos, 

ye con rete~os, ya con excesivos robos, y entregadas con m~s liber -

tad al incorregible vicio de le embriaguez, el cual les infunda me • 

yor libertinaje, y lo que es más sensible, que con tal desamparo se 

crían les familias de estos infelices, sin cultura ni doctrina polí

tica y cristiana, priv6ndoae de la debida instl\lcc16n en los oficios 

necesarios y liberales, que con facilidad por su habilidad natural, 

y par el calo y vigilante cuidado con que más que nunca en los pre

sentes tiempos se está socorriendo a la juventud de uno y otro 

sexo, pudieren y podrán redimirse de tantos daí'los 0~e pa -
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decen en s!, y ee extiendan al estado con la altaner!a, ocioeidad, 

y vicioaidad 1 debi6ndoles sobrar todas comodidades en la perpetua 

radicacidn en SUB casas y pueblos, aprovechando al tiempo con su 

peraonal trabajo en el cultivo de los campos, laborío de las mi -

nas, dedicacidn a sus oficios y aplicscidn a otras artes que les 

franquea as! la buena inetnJcci6n como su capacidad¡ y porque no -

he baetado 1 co1110 dicho es, las comunes providencias a remad~. ar es

toa perjuicios, destn.i~r el abuso y mantener el auxilio de esta r! 

comendable nacidn. 

"Se mendas que por ning~n oseo ni con pretexto alguno se ejecuten 

ventas, p"'atarnos, empe~os, arrendamientos ni otro g~nero de enaj! 

nacidn de tierras de indios, no sdlo aquellas que por de conPJnids

des se les repartan para el laudable y piadoso destino de su habi

tsci6n, beneficio y cultivo, sino tarnbidn de equelles que hM ad -

C?-'irido y adquieran como propias por título de herencia, donac:!.6n 

y otras adquisiciones de suo antepasados, entendiéndose dicha pro

hibicidn aun entre los mismos indios de los unos a los otros, y -

con sapecialidad a los espai'loles, mestizos, mulatos y cualesquiera 

otras castas y familias reoidsntes en pueblos de indios, hacenderos 

rancheros y cualesquiera otros que tengan fincas nJsticas o urbanas 

en sus poblaciones, sin que para las ventes, errendamientos y cua -

leequiera otra clase de ensjenaci6n intervenga licencia de mi supe

rior gobierno, juzgado general de naturales o reel audiencia, cali-
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fijada le necesidad y utilidad y seguidos todos los tr4mites dispue! 

tos por las leyes con precedente audiencia del sei'lor ficel y porque 

interpretando o mel entendida la Ley 2? 1 Título L, Libro 6, los jus

ticias de los partidos que comprende esta gobeniaci6n, proceden a -

otorgar inst11.1mentoe de ventas y arrendemiento sin las predichaa fo,!: 

melidedes, y lo mismo ejecutan los escribanos, no s6lo los de dichos 

partidos, sino aún los de esta corte, se prohibe a unos y otros que 

en lo adelante procedan a otorgar tales instrumentos de venta y arre~ 

dlllllliento sin las predichas licencies, pena de quinientos pesos y pri

vac16n de sus oficios, y la nulidad de los que as! otorgaren perdien

do de&de luego los compradores o arrendatarios la importancia de les 

ventas y la p1naidn de loe arriendos en aquellas tierras de propio -

dominio de los indios, y en les de beneficio equitativo, como son -

las de repartimiento en que no tien~n dominio directo dichos natura

les, se condena e loa vendedores, arrendadores y pignorantes y e los 

compradores, arrendatarios y pignoraterios al perdimiento de las ti! 

rraa y aplicecidn de ~etas a otros indivitilos necesitados y observ8!! 

tes de su conservaci6n y uso.,,," (14). 

La infeliz situaci6n que se describe en los fundamentos o motivos de 

la disposici6n transcrita, nos permite afirmar el divorcio existente 

entre le bondadosa fonn.a jurídica indígena y la realidad social no112 

hispana, especialmente por lo qua "ace a los derechos agrarios cole~ 
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tivoe oorreepondientae a los ind:l'.genas. Un elemento histórico m!s, 

ciu• confinna asta apreciacidn, eun~e no ya en el campo legislativo 

sino an al administrativo y pol!tico, as localiza, seg~n opinidn -

un6nin1a de los especialistas, en ls "Aapresentaci6n e Nombre de los 

Labradol"lls y Comerciantes do Valladolid do Michoscán en que se de -

muaatra con claridad lt1e grav:l'.simoe inconver.iafites de su ejecu9i6n 

an las Amdricae de le Real C4dul• de 25 de diciembre de 1804, sobre 

anejenecidn da bienes re!cas y cobro de capitales de capellan:l'.es y 

obras p:l'.ee para la coneolidacidn de veles", suscrita por el ilustra 

Obispo electo Abad y Queipo. 

En al documento da referencia, su autor estima lementable que en -

la Nueve Espa~a les actividades econdmicea vareen fundamentalmente 

en una agricultura primitiva y que el papel de la industrie resulte 

pr4cticemente insignificante, Adem6s, ~n le "Representación" se h! 

ca expresa referencia a los despojos perpretedos por los particule

ras en parjuicio de pueblos enteros, contribuyendo con esto a une -

concantracidn creciente de le propiedad materializada en la nefasta 

inatitucidn pol!tice y socioecondmica de le hacienda, surgida en la 

Colonia y nutrida e coste, fundamentalmente, de las antiguas propi! 

dadas corm.inales, "Los pueblos quedaron sin propiedad -escribe Abad 

y QuaiPo- y el inter~s mal entendido de los hacenderos no les per -

miti6 ni panniten todavía elg~n equivalente por medio de arrende -
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mientas siquiera de cinco o siete años ••• " Por otro lada, en el 111Jl 

ticitado documento se advierte acerca de las inconvenientes econ6m! 

cas propias de la falta de capitales y ~e t~cnices adecuadas en la 

explotaci6n de la hscienda¡ pero uno de los aspectos que más intel"! 

san al repetido 111Jtor 1 puede encontraras en la práctica amortiza -

ci6n de la propiedad concentrada en la hacienda, impidiendo de tal 

suerte el libre movimiento de la riqueza que tan caro resultaba al 

pensamiento eigrario de Jovellanos y profesado tambi~n por Abad y -

Qu1ipo. No quedd ah!,sin embargo, la eevere advertencia del nulti

citada politicOIJlnovohiepánico¡ sus brillantes cuanto severas l! -

neas llegaron a proponer una Ley Agraria destinada a posibilitar -

la distribuci6n de tierras realengas entre los hombres del cempo -

además de proveer a ln reparacidn y el impedimento de los abusos -

que lesionaba a las c011Unidades indígenas (15) 

En las condiciones descritas por el ilustre Obispó de Michoecán, le 

ostrUctura agraria novohispane se encontraba, a principios del siulo 

XIX, en una completa efervescencia generada por la pobreza y la in

justicia, en cuyo medio habr!a de genniner rápidBmente el movimiento 

de insurgencia, De 'ate, no la 6nica ni la primera, peros! une de 

las m~s importantes ceusae se encuentra en el problema agrario. A -

comprobarlo constribuyen, eeñaladamente, los intentos políticos y l!!, 

gislativos que insurgentes y realistas realizaron, en sus respectivas 

posiciones, durante los primeros años de lucha. 



28, 

Cronoldgicemante, la primara de le~ disposiciones citadas es el Real 

Decreto da 26 de mayo de 1910 1 expedido por la Regencia de España, -

pero publicado en la capital novohispana hasta el cinco de octubre -

del mismo año en que fue eencionedo¡ a pesar de este hecho, resulte 

interesante consignar la referencia del legislador a repartimiento 

de tierTas y de eguas y a las instn.1cciones al Virrey, para que in

fonn&ldose cerca de las necesidades egrarias de los núcleos de,po -

blac16n, con arreglo a las leyes y c~dulaa de la materia, "proceda 

inmediatamente a repartirlas con el menor perjuicio que sea posible 

de tercero y con obligaci6n los pueblos de ponerlas sin la mejor di

laci6n de cultivo" (16), 

Por otro lado, en el mismo año de la antes mencionada disposici6n, -

el libertador Hidalgo, el 5 de Diciembre de 1810 1 en la Ciudad de -

Guanajuato, dispuso lo siguiente: "Por el presente mando a los jue

ces y justicias del distrito de esta capital que inmediat'1111ente pro

cedan a la :recaudaci6n de las rentas vencidas hata el die, por los 

arrendatarios de las tierras pertenecientes a las co111Jnidades de los 

naturales, para que entreg!ndolas en la caja nacional se entreguen a 

los referidos naturales las tierras para su cultivo, sin que para lo 

sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sen úni

cemente de los naturales en sus respectivos pueblos" (17). 

~l documento precursor que se transcribe como puede apreciarse, dis-
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pone la devolucidn de las tierras pertenecientes a las •con1.1nidad1s 

de lea naturales", a sus antiguos titulares, con el mandamiento ex

prel!SO de que el goce de dichos bienes corresponde exclusivamente a 

los •naturales en sua respectivos pueblos•, sin que pueda realiza! 

se arrendl!llllianto alguno sobre las repetidas tierras. Oe tal suerte, 

podent0s concluir que Hidalgo se pronuncid expresemente por al man~ 

nimiento de las fcnnas conunales agrarias, dedicando el repetido d!!. 

creta de Guanajuata, a la restauración da dichas institucionaa y a 

la reincrementaci6n de medidas de defensa que habisn sido puestas -

en pr4ctica en el mandMtientc del Virrey Mayorga. Coniparativemente., 

conviene dejar aquí anotado que el pensamiento agrario de Josa lila -

r!a Morelca, ·as i:liferen.te del de Hidalgo, en el "Proyecto de Confi! 

cacidn de intereses de Europeos y Americanos Adictas al Gobie?Tlo E! 

pañol", en el cual se procura la subdivisión de la propiedad leti -

fundista, concentrada en la hacienda, procurando el secase del mayor 

número a la apropiadad agraria, pero poniendo •nfasis en la tenencia 

individualizada. 

El 9 de novi&111bra de 1812, las Cortes Generales y Extraordinarias de 

España, expidieron un decreto en el que se orden61"V.- Se reparti -

r&l tierras a los indios que sean casados mayores de veinte y cinco 

años fuera de la patria potestad, de las inmediatas a los pueblos -

que no sean de dominio PClrticular o de comunidades; més si las tie -

rres de comunidades fuesen lll.ly cuantiosas can respecte a la poblaci6n 

del pueblo e que pertenecen, se repartirá cuando 1114s hasta la ~itad 
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de dichas tierras, debiendo entender en todos estos repartiMientos 

laa Oiputacionaa Provinciales, las que designarAn la porcidn de t!, 

rreno que corresponda a ceda individuo segan las circunstancies -

particular ea de 6eta y de cada pueblo". 

El 15 de noviembre del propio elfo, una real orden enviada a la , Nue

va EepaPla r1comend6 le pronta observancia de este decreto, aclaran-

do y ampliando lo dispuesto en dl. Entre otras disposiciones inte

raaentes qua contiene, encontramos las que se refieren a le reorgs-

nizecidn de las cajas de co111.1nidad. En los pueblos de indios hab!a 

una cajas da ahorro deetinadaa a favorecer el desarrollo de la agr.!_ 

cultura¡ astas cajas se prove!litl de fondos con al producto de tie -

rrae destinadas especialmente a tal objeto, o bien con donativos de 

loa peque~oe terratenientes. Decayeron a le par que le peque~e Pl"E, 

pied~d, y ya para fines del siglo XVIII habían desaparecido en la -

mayoría de loa pueblos. Es tembi4n intereasnte lo dispuesto en la 

fraccidn IV de la real orden t.t que nos referimos: "IV.- Que al 

tiampo de hecor estas repsrtimientoa, hagan entender s loa indios, 

c¡ua deben labrar y cultivar les tierras por si· miBl'llos, sin poder -

vanderlaa ni ampe~erlas, bajo la celidad de que si lo ejecutasen, 

o dejasen pasar doe sPloa sin sembrarlas, se repertir&l a otros in -

dios induetriosos y aplicados" (18). 

Oe lea diepoeicionas realiatea de referencia, nos interesa subrayar 

1 
\ 
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que e pesar de le tendencia liberal de le Constitución de C4diz, se 

respetd en cierta forme la existencia de tierras co111Jneles asigna -

des a los pueblos, con la l~mitación contenida en la fracción V del 

Decreto de 9 de noviembre de 1812; si atendemos adem!s, a lo dis -

puesto por la real orden mencionada en segundo lugar, en materia -

de reorganización de las cajae de cOlll.lnidsd, resulta evidente que -

la exiatencia de las mi&nas representa un previo reconocimiento a -

la existencia de las instituciones comunales agrarias, así COlllO un 

prop6sito de la Política agraria colonial en el sentido de auxiliar 

e incrementar a estas instituciones agrariae colectivas, 

El decreto y la real orden que hemos comentado, fueron publicaclos -

en la Nueva E1peña hasta el 28 de Abril de 1813, Con prop6sitos y 

tendencias similares a la de los orden111111iantos en cuestión, lae Co,t 

tea Espaf'lolas citados dispusieren, mas tarde, la reauccidn de los -

terrenas corn.inea a dominio particular, pero declaranr.lo exceptuados 

e los "ejidos" necesarios e los pueblos•; entendidndose, en aeta -

disposición, por ejidos e la figura jurídica colonial qua anterio?'

mente hemos analizado. 

Adem4s de les instn.imentos jurídicos que he11Ds analizado, durante -

los eños sn que tuvo lugar le luche tendiente a conquistar le inde

pendencia nacional, nuraerosos ordenamientos de diversas categorías 

fueron tembi~n dictados por uno y otro de los sectores en pugna; o~ 

pero, tal fecundidad legislativa encontrd en lo práctica insupere -
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blaa escollos ~e impidieron realizeu• une política agraria que pudie-
1 

ra calificarse de refonnista, si se atienda e los postulados fundan -

tes y a los preceptos de les repetidas disposiciones, 
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CAPI1\Jl.O II 

Revisi6n da la ~ey Federal del Trabajo en Relaci6n al Trabajo Ru 

ral Aaaloriado. 

l ... El Trebejo F\.lrel Asalariado en el Art!culo 123 Constitucional 

2.- El Salarlo, El Salario U!nimo y Salario M:tnimo en el Cempo 

3.- Perticipacidn de Utilidades 

4.- El Seguro Social en el Campo 

5.- Sindicalizacidn da los Trabajadoras del Campo. 
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C A P I T U L O II 

AEVISION DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN RELACION AL TRABAJO 

RURAL ASALARIADO 

l.- El Trabajo Rural Asalariado en el Artículo 123 Constitucional 

El Derecho del Trabajo desde antaRo o sea desde sus orígenes, es -

un principio esencialmente dindmico y eu destino sa proyecta sobre 

todoa los hombres para creer un mundo mda justo y armónico. La -

wsancie de seta principio, como afirma el Maestro Mario de le Cue

va, as la fuerza expansiva del Derecho del Trabajo, es la din&nics 

que s• traduce en la previsión social que se d~rrams ~obre la se -

tividad humena, cualesquiera que sean las fonnae y manifestaciones 

del trabajo, para realizar la norma que es la bese da nuestra cul -

tura occidental. El hombre que rinde un servicio a la colectividad 

as persona y tiene derecho s un tratamiento digno de su condición. 

El Estudio del Derecho del Trabajo surgió en el siglo XIX y su ne -

e:' miento y evolución estuvieron condicionados por el pensamiento ag, 
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ciel, político y econ6micao, y jur!dico de entonces y aubeditada e 

las relees condiciones en QUe se desarroll6 la vide h.lmana de aqu! 

lle época. Pero fue el pensemiento socialista en sus diversos me -

tices el que más ecentuedemente influy6 en fonna decisiva en la 

ele.bore.ci6n de equell.esnormes protectores del trebejo humano ha -

biendo encontredo su primera fase en Inglaterra s principio del a!, 

glo pesado. As! surgid el derecho del trebejo enmarcado dentro del 

campo de derecho civil y regido en sus principios fundamentales por 

el pensamiento individualista y liberal. 

El Derecho del Trabajo ha evolucionada desda entonces hasta nAestros 

d!es 1 y eiln cuenda bpreciamos en su contexto general, disposiciones 

de derecho privado y de derecho pilblico, debemos afirmar que an su -

conjunto integren una estn.ictura complementaria de tipo social, par! 

ciéndonoe el respecto lllJy aceptable le tesis que sostiene el Ma11stro 

Alberto Truaba Urbina q.ie la denomina "Teoría Integral del Derecho -

del Trabajo". 

Dentro de nuestro derecho mexicano pcdemos afirmar QUe al principio 

protector de los trebeje.dores ha evolucionado día con d!e y a 16 luz 

de les diversas disposiciones que contemplan las legislaciones expe

didas desde 191? en que el Constituyente de Queretaro consagró el cou 

junto de nonnas que encierra el Artículo 123 de nuestro carta Funda

mental, ese principio proteccionista se ha superado en los diver -

sos aspectos esenciales mejorando le~ tdcnicas 
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dal procadimiento con miras aún mejor logro de los anhelos deri

vado• dal pensll!lliento revolucionario que ha marcado la pauta a -

saguir sobre aste tema. 

La Nueva Lay Federal dal Trabajo actualmente en vigor encierra -

as! diversas disposiciones con tendencia a buscar la mejor co~dl 

cidn an al trabajo humano y consiguientemente presenta un enfo -

qua especial sobre> al trabajo desarrollado en el campo, que eun

cuando ya fue objeto de reglamentaciones en legislaciones ante -

riorea, indúdablementa la nueva legislacidn lo hace ahora con -

una majar vinidn dal problema y con mayor expariencia, pues con

serva aquellas normas ya vigentes en el pasado que por si sola -

se explica y justifica, y mejora desda luego,las tdcnicas y pro

cedimientos que deben regir el trabajo asalariado en el campo. 

A pasar da que la actual.legielacidn ae ocupa particularmente -

del problema campesino, como debía hacerlo, y nos sei'lala la obl!, 

gacidn que hay de establecer una reglamentac16n atendiendo e las 

condiciones particulares que rijan en las diversas regiones en -

que al pa!e se divida, despu~s de un minucioso estudio, debemos 

convenir que todas las disposiciones que se refieran en general -

a loe trabajadores asalariados son aplicados a los del campo. 

En relsci6n con las condiciones de trabajo que como principio ge-
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genarel praaapb.1a al Artículo 123 Constitucional y la propia ley -

Federal del Trebejo, tlabe11aa afil'lllll' que en ningún ceso pod,..,, ser 

inferiores a lea slll'laladaa en la axprea.da Ley y que talas condici2 

nea deber&\ ear proporcional.as a la iiaportancia da loa servicios a 

iguales pare trabajo• iguales, sin·qu• puedan establecerse difaran

cias por motivos de rua, necionalillad, sexo, erado relicrioao o daS 

trina política y la edad del trabajador, salvo las modalidades expl'! 

ssmente consignadas en le Ley. 

Estas y otras disposiciones da la Ley Cf.1& aa analiza, resultan 4Pl! 

cablee, como ya se ha dicho, a loa trebajadarea del cMpo, por lo -

qua al principio crenare.l. da qua toda trensgresidn engendre la nuli

dad da la condición fijada - siupre que bte sea inferior a laa ª! 

tipuladaa en la Ley Federal del Trabajo- ea da apliCllC'idn inherente. 

A la luz da lea disposiciones contenidaa en la Ley da la lllCltaria,vo

moa que con referencia al trabajo an genarel se aateblaca une seria 

de condiciones en qua debe prestarse y relativas al salario, a la -

jornada de trabajo, a la natureleza ele los trabajos que deban ras -

lizarsa,a la edad de los trabajadores y d91114s circunstancias cona -

xas que se exigen COtllO y6lidas pare el cumplimiento del contJNSto de 

tre.bajo, condiciones "-'ª tembi~n concurren trat4ndase de trabajedo-

1"88 asalariados del campo, aún cuando la prestación de estos sarvi-
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cica se ancuantra reglamentada en el cap!tulo VIII t!tulc Sexto -

de la lay an estudio, 

Tambi•n daba hacerse notar que el Estatuto señala que les condicio 

n•• da trabajo deben hacerse constar por escrito, pero que le fal

te de •ata no implica su inexiet11ncie ¡:Are todos los efectos, ··esto 

as, le falte del contrato escrito no prive el trabajador de los -

derechos qua se deriv1n de le releoitSn de trabajo, pues lo falta -

de lea fonwelidadea esenciales as imputable el patrón. Otras dis-

posicionas nos hablan da que el contrato da trabajo en general de-

be contenarr 

l.- Nombra, Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil y domicilie -

del treti.jedar y dal patrdn. 

2.- Si la relacidn de t,..bajo ea para obre o tiempo deten1inedo 

o bien,tiampc indatenninado. 

3.- El ••rvico o servicios que deben presteraa, los.que se date! 

Minar6n con la mayar prscisidn pasible,· 

4.- El lugar o los lugares donde debe prestarse el trebejo, 

s.. Le li.lrec16n de la joniada. 



,, . 
'• 
;, 

38. 

6.- Le t'ome y el monto del salario. 

?.- El d!a y el lugar de pego del salario, y 

8.- Otras condiciones de trtlbajo, tal•• COllO loa d!aa de de•cen-

so, les vacaciones ~ dem4s circunat.nciaa que convengan el -

trabajador y el patrón. 

M6a adelante la Ley nos habla de la Jornada de trabajo y de qua el 

patr6n y el trabajador fijar4n le duracidn do ese Jornada "°'ª' en 

ningún ceso padr4 exceder da loa •fxi110a legales pi.adiando rapartit, 

se les horas de trabajo e efecto de permitir e loa trabajadores el , 

reposo del s4bado en la tarde o cualquier otra modalidad e~ivale~ 

te. Se establece tres tipos de jamada: la diurna, le nocturna y 

la mixta. El primer tipa se deHrrolla 1ntre las sei:s y les vein-

te horas; la jomede nocturna es la C0111prendida entre las veinte -

horas y lee seis del díe siguiente y la mixta queda cC111prendide -

entre períodos intagr11doa entre la una y la otra de dichas joma -

das, siempre que el período nocturno aea 11111nor de tres horas y me -

die pues si comprende mb tiempo se reputad jamada nocturna. Le 

jamada m~ima seta siempre diurna y eet4 ee~alada en ocho horas, 

en tanto que la noct:unia en siete horas y la misma comprende siete 

horas y media. 
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Si bien la jamada m"'ima no puede exceder de ocho horas, podr4 -

fijara• un tiempo menor en algunos casos, t0111ando an considera -

cidn algunas circunatanciaa concurrentes corno por ejemplo, cuando 

se trata da laboras en axtre1110 peligrosas inhumanas o que puedan -

ocaaianar un dailo isl trabajador. 

Podr4 prolongarse la jornada de trabajo par circunstancias extra

ordinarias sin exceder nunca da tres horas diarias ni de tres ve

ces en una a11111ana. Sa establece t~bidn ~e les horas de trabajo 

extraordinario se pagar4n con un ciento par ciento m4s del salario 

correspondiente siempre que no exceca de nueve horas, debidndose -

pagar a razdn de salario triple, las horas excedentes de las nueve 

horaa a la semana del tiempo extN10rdin11rio, esta es, sa pagar& -. 

al trabajador el ti•~ excedida da nueve horas e la semana con -

un doaciWltoa por ciento 111ás del sal.ario .. ~e col'responda a la Jo! 

nada ordinaria, ain perjuicio da las &l!llcionea establecidas al -

respecto an la ley¡ puea aa aclara que los trabajadores, sobre ª! 

ta particular, no asUn obligados 11 prestar servicios por un tiem_ 

po mayor de las ~e permiten las prescripciones relativas a la -

jornada ordinaria, 

Sa establecs,por otra parte, qua ilJrante le jornada contínua de -

trabajo, se conceder4 al trabajador, un descanso de media hora, 

por lo menos, y que si el trabajador no puede salir del lugar don-



de preste sue servicios durante las horas da reposo o da comida el 

tiempo correspondiente le ser! computedo COllO tiempo efectivo den

tro de la jornada ordinaria. 

Las situaciones entes analizadas les son aplic11ble1;1 a los trabaja -

dora• aaalariudos del c1111po, aun cuando sobre al particular cabe -

aP\adir que, dadas ll!UI peculiares condiciones en qua se desarrollen 

las labores egi'!colas nirales, en buena parta conectadas con los f,! 

n6nlenos de ls neturaleza 1 hacen necesario que lu jomadu se cum -

plen con mayor maplitud, y al respecto est111111as canvenianta auga -

rir ss introwzcan 11adalidades en el capitulo relatiw, da tal 111111! 

ra, que se pueda perwitir que laa partes contratentae establezcan -

especialee condiciones en que ee w•pla la jornada de trabaja, pues 

aada le :1'.ndola da aate, ceno ya 89 ha til.cho,l!lfl obaarva qua los treb!, 

jndores no tienen necasariemente qua emplear un tie11pa corriclo, y -

qua loa trabajos del cl!lllpo a veces se concreten en una r.are funci6n 

de vi;ilancia y en vecee, tales trebejos se cu~plen de tiempo en -

tiempo, en jomadaa bravas, y COIPO sa he dicho, genenilmente el tr! 

bajador del CBll!po no tiene mas distracción que el ejercicio de au -

trabajo y que las horas de ocio, cuMdo se prolongen, son mes bien 

de aburrimiento que de holgure y descanso, y con razón nuestro deJ:'! 

cho ha establecido como principia la denominada "jamada de trabajo• 

como, el tiempo durente el cual el trabajador pe1"111anace en la nego-
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ciacidn • d1apoaic1dn del patrono, BUn cuando este principio as -

d• dif!cil aplicacidn en el campo, en donde el trabajador se va -

obligada • trealadarae con frecuencia da un lugar e otro y a pun

tos diatant111 da eu obligaci&l. 

En tocio caso, es recomendable una reglamentacidn trat4ndo8e del -

trabajo asalariado del ct111po en cuanto a la forma y condicionas -

en que deba praatarae el trabajo. 

Ea conveniente saflalar que con motivo de las reformas agrarias en 

vigor qua, crea induatriaa an el c1t111po, en la zona de los ejidoe,

pare laa nujer.s mayores de dieciaeia ai'loa y flllWiliaraa de aaa l1IJ. 

cleo de poblacidn, y tembidn prevea la posibilidad de qua en les 

ejido• colectivo• t111bi'n ea instalen algunos tipos de incllstria, 

-lo cual resulta muy plausible pues se pretende con ello inereme!! 

tar la produccidn de laa zvnaa l'\lralaa tan necesitadas por ahora 

da ayuda-, indudablemante que con allo surgir4n núcleos de trebe.

jadoree asalariados no ejidstaries qua contratardn sus servicios en 

esos centros inlilatrialea por vía de auxilio en al trabajo, y de -

eh! que nea encontremos desda luego con la inmediata aplicacién de 

le Ley Federal del Trabajo en esos conjuntos obreros. Es de hace! 

ee notar al r•specto, que si bien, los ejidos colectivos constitu,i 

rían meras sociedades o asociaciones de participaci6n, lo mismo -
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que le.a 9111preau qu• pudi•ran eotablecer las femiliares de ejida

tarioa, los cuales na quedarían cC11prendidoa dentro de la ley 

obrare, lu atrae peraonaa que 11& citan, por su cer6ctar indepen. 

diente y fue~ del ejido, CJ,ltder!an en calidad de aaalariadoa y -

bajo la dependencia acondllica cMI eaaa incl.&atriaa,de esas ampreaaa 

que prevea la Lay Agraria, 

Ea indudable que el Eattldo se ha preocupado pgr ... solver loe va

riados problame.a que ea aprecian en el c•po en donde se encuen -

tra la gente m'e n•ceaitada y que ha peniianacido al 11t1rgen del d!, 

se.millo general que, clarl!IMnte ea apreciable en los diVtlJ'&Oa -

renglones do la vida cotidiana; pero nJcho ri.ldamos do qua ss ob -

bangan loa rendimientoa que aa deaean, entro otras razonaa,por la 

falta de aclucac16n el11MBr1tal en el ca.po y la c&rfincia de PMll)&r! 

cidn t'cnica que ra9UltarA de aplicac16n necesaria, aa! como al~ 

nos engorros de tipo burocr6tico que no faltan, no obatenta que -

la t•cnica de la Lay trata de eliminarloa y de apoyar la facili -

dad del crfdito y la preatac16n de toda ayuda a los campesinos. 
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C A P I T U L O II 

2,. El Salario M!nirao y Otros Problamaa Jur!dicos Laborelaa 'Rala

cionadoa. 

Al abordar el i111porteinte tema dal el!llario, es conveniente dar en -

principio la nocidn de lo que se entiende o debe entandarse por -

tal concepto. 

Algunos autores consideren que es la adecuada rstribucidn qua debe 

pegarse por los earvicioe prestados en el trabajo. Al respecto d! 

bemoa decir que es indudable que el salario constituye la base de 

los ingresos econdmicoa del trabajador y de su femilia 1 lo que pe! 

mita a unos y otros cubrir su alimentacidn, principalmente, y sa -

tiefacer aus necaeidades mes apremientes. 

El concepto de salario ha sido definido en diversas fonnas por los 

autores y eapacielistas en la materia: 

As! vemoe que Bry dice "c¡ue es el rendimiento que corresponde al -
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obrero por servicios prestados al patrono" 

El tratadista Carriguet indica "que es la re111Jneracidn que el pa

trdn entrega al obrero por el trabajo que recibe" 1 

Marx afirme •;que es aquella parte ya preexistente de mercancía -

con lo cual el capitalista ee compra una cantidad de .fuerza-tra -

bajo productiva", 

Tl'\leba Urbina, en su comentario a la Nueva Ley Federal. del Traba

jo nos apunta la noción de que Hlos pegos hechos al trabajador -

por el tiempo de servicios, es! como cual.quiera otra prestación -

en efectivo o en especie que se le entregue, fonnen perta del sa

lario, para todoe loe efectos legales; 

Carranca y TruJillo asiente "que es el pago hecho al trabajador -

generalmente en dinero periódico de une parte da sus derechos ob

tenidos en la produccidn rest4ndole por psgársel¡¡ otra parte en -

fonne de participación en los beneficios de la empresa". 

Nuestra legislación al referirse a los ingresc;s que percibe el -

trabajador utiliza diversos tánninos a saber: 
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a) SALARIO, 

b) JORNAL y 

c) SUELDO . 

El tlnnino salario as el mas usual y en el que se comprenden las -

diversas fonnas de retribuir el tr~bajo, pues así lo define el Ar-

t!eulo 82 da la lagislacidn en vigor, 

El derecho del trabajo, podemos decir en t4nninos generales, consi-

dera dos grandes aspectos o remes al referirse al trabajador obrero. 

La primera rema comprenda aquellas reglas que defienden y protegen -

la vida y la salud da lea trabajadores asalariados, señalando entre 

esas reglas principalmente las que ragulan la Jornada m4x1ma de tra-

b3jo y les que se raf!eren a los d!es .de descanso obligatorios, vac!. 

cianea, etc. 

La segunda r11ma la integran aquellas nonnes que proporcionan el tr! 

bajador una vida decorosa en la vida social y se traducen en aque -

llas disposiciones que sirven para fijar y proteger el salario. E~ 

te proteccidn del salario la procura a travás de las diversas madi-

das y nonnaa que lo regulan y que tienden a asegurar a cada trabaj! 

.or la percepcidn afectiva de la remuneracidn ~e le corresponde -

por la prestacidn de sus servicies. 

af~UOTECA ~~ 
o. !. 1';. ~ 
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Tal protecci6n podemos apuntarla de la siguientE manera: 

a) Protecci6n contra los abusos del patrón, 

b) Protecci6n contra los acreedores del trabajador, 

c) Protecci6n contra los acreedores '1el patr6r., y 

d) Protección a la f8111ilia del trabajador. 

Pero una medida singular de primerísimo orden qua tiende a prot!, 

ger al obrero en relación con . la retribJci6n de aus servicios ea 

pracisBlllente la instituci6n del salario m!ni1110. Este sal.ario es 

una garant!a social que se ha establecido en beneficio del prole

tariado, la cual tiende a asegurar a cada trabajador un nivel mí

nima decoro~ de vida, por eso se le ha lluado "salario m!nimo -

vi tal" qua 111 proporciona al trabajador un ingreso suficiente que 

le permite satisfacer llUS necesidades, su educaci6n y los pleca -

res honestos de la vida pare n y para sus feimiliares. 

El Artículo 123 Constitucional, Fracci6n VI, defina el salario mf 
nimo en los siguientes tdnainos: •Los salarios mínimos generales 

deber6n ser suficientaa para satisfacer las necesidades nonneles 

de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural -

y pare proveer e la educaci6n obligatoria de los hijos" ; mas -
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adelante nos aei'lala el precepto que loa salarios m!ni11aa prefeaio-

nalea se fijar6.n considerando sde~4s las condiciones de las disti.(! 

tas actividades industriales y comerciales. 

Otra de las medidaa que encontramos se~slada contra loa abusos mel 

p•tnn, es el principio de la igualdad en el trabajo, de tal 11W1e-

r•, que a igual trabajo corresponde igual salario, sin tener ., -

cuenta el sexo o la nacionalidad de la persona como lo apunta la -

frsccidn VII del precepto constitucional invocado. 

L• Ley Federal del Trabajo noa se~ala etroa principios ~rotectore1 

d1l trabajador, come son la obligación que tiene el patrdn di cu -

brir el salario mínimo cuando se vea impedido el trabajador de le-

borar por culpe del patn5n ¡ pagar al obrare el salario correepan -

dienta al ti .. po que pierda bta; la obligecidn de cubrir 11t1 lllla~io 

ao efectivo y en el misma lugar lill qua ae preste el trabaja, puea 

queda prohibido pagarl"> en Hpec~!Y 11atablecar tiendás de reya como 

era inveterademente acostl.tmbrsda 

Taiabi'n encontr8110a el principio de que, el pago nunca pcdn ser -

h~cho en un tiempo mayor de una semana y el da que, no se le afee-

tuar6.n descuentos de ning\Jna nstl.traleza trdt6ndose de salarios m!-

nimos, y por últiflla spunt11110s la garantía establecida en favor del 

obrero frente al pstn5n, relativa a que 'ate no puede retamar el -

salario en todo o en perta por concepto de nultas u otra causa. 

' 
\ ¡ 
1 
\ 
1 
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Otras d11paaicion•~ da la Ley Fedaral del Trebejo establecen pre -

taccidn al obrero centre los acreedores del trabajador y que cuan

do late contraiga daudes con el mismo patrdn por concepto de enti

cipa de salario o pagos hechos con exceso el trabajador, p~rdi~as, 

avar!aa o bian por compra de artículos producidos por la misma em

prtlH 1 podr&i descontaras del aalario,aquellas ce.ntiaadas que el -

t~bejador convenga sa le reci.lzca para ase efecto, 9escuento llU• -

nunca podr• ser mayor del 30 por ciento del excadenta del salario 

~ínimo, se 1ntiand11 que •sto tendrf que ser posible sólo cuando al 

trabajador parciba un salario mayor, pues en cuento al salario mí

nimo no podr4 ser •bjRto da c0111paneecidn, descuento, recllcci6n o -

.. baX"go, salvo al caso d• penaionea alimenticias decretada per la 

autoridad C011petent1 en favor a1 la esposa, hijos aacendientas y 

nietos. 

L• lay tlMbidn no• habla d1 que loa trabajadol'6s no necesitan en

trar a concurso, quiebra o sucesión para qi.¡1 sa les paguen loa -

cnlditos que tengan por su1ldos o salarios devengados en el ~lti

llO al'lo y por indemnizaciones, pudiendo deducir su reclamacidn an

te las eutoridBdes del trebejo, las que enajener4n inmediatamente 

los bienes que sean necesarios pare cubrir los c~ditos de que se 

trate, 
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Al entrar al estudio de esta institucidn, debemos comenzar por dar 

un concepto de lo que debe entenderse por salario m!nimo. 

Algunos autores al hablar del salario m!nimo lP dan t8111bi~n la de-

nominaci6n de "salario vital" y esta equivalencia de t~rminos PBI!, 

ce traducir su verdadera naturaleza como apunte en su obre al Mae! 

tro Mario da la Cueva, puos el objeto que se persigue al interve -

nir en la fijación de ese salario es asegurar al trabajador un de-

terminado nivel de vida, 

Sin embargo le doctrina mexicana ha considerado que el salario mí

nimo puada sr.r vital o bien salario mínimo industrial, siendo el •• 

primero el que atiende a las necesidedea del traoajador y el segundo, 

el que atiende adem•,,a las posibilidades de la industrie, por lo -

que este último sería un salario mínimo variable y atendiendo siem

pre a las condiciones pr6speras en que sa halle la negocia.ci6n o i!l 

dustria. 

Nuestra legislación positiva dice el respecto: "que el salario mín1 

mo es la cantidad menor que puede pegarse en efectivo e un trabaja-

oor por los servicios prestados en una Jomade de traba,10." 
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Debemos hacer notar que en diversas ocasiones la intervención del 

Estado tuvo como objeto impedir el alza de los s~larios en benef!, 

cio de las clases patronales, cuando se hizo sentir la falta de -

mano de obra, pues por tal medio se mantenía el ritmo de la pro

ducción y se evitaba el alza da los precios, pero tal cosa ocurrid 

en ~pocas pretéritas, pt.le• a partir del Imperio de las doctrinas -

socialistas, el crite1·io de protección al salario ha ida en eumen

to, y as!, despuds de varios estudios sobra la materia y tomando -

en cuenta las experiencias obtenidas de legislaciones anteriores, 

se ha elaborado el estatuto vigente que fija el sistema para señe

lar el salario, esto es, s11 n., creado el procedimiento de tipo tác

nico legal pera fijar el salario en general que c01110 m!ni1110 debe -

cubrirse, el salario mínimo profesional y el salario tembidn mín!, 

me que deba corresponder a los trabajadores del campo, previendo 

asimismo, su estricta aplicación an todas las regiones en que ha -

quedado dividido al país. 

El fundamento para señalar el salario mínimo lo encontramos en la 

Fracción VI del Artículo 123 de la Constitución que dice: 

Que los salarios mínimos se fijarán por Comisiones Regionales int! 

gradas con representantes de los trabajadores, de los patronos, y 

del Gobieiino, y ser&i sometidos para su aprobación a una Comisión 

Nacional que se integrara en la misma fonna prevista para les Comi 
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sienes Regionales. 

La misma Frsccidn VI apunte al respecto que los trabajadores del 

campo disfrutaran de un salario m!nimo adecuado a sus necesidades. 

1'Alas tra legi l!llacidn pasi ti va el abordar el mhmo tema del salario 

nos dice que para su fijeimiento debe seguirse el criterio de urii

ded de tiempo, unidad de obra, por comicio, e precio alzado o de 

cualquier otra manera; que cuando se fije por unidad de obra ade

m4s de especificarse la náturaleza de dste, se hará constar la -

cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y -

atiles que el patr6n,en 8U caso, proporcione para ejecutarla, y -

el tiempo por el que los pcndr4 e dispasicidn del trabajador sin 

que puada exigirse cantidad alguna por concepto del desgasta na

tural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo. 

La misma ley nos dice qua al salario sa integre con los pagos he

chos en factivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 

habitacidn, primas, comisiones, prestaciones en especia y cual -

quiera otra cantidad o prestacidn que se entregue al trabajador -

por su trebejo. 
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Agrega que el salario por unidad de obra es la retribucidn que se 

pegue por un trabajo normal, en una jornada de ocho horas que d' 

por resultado el monto del salario mínimo, por lo menos. 

En cuanto al salario mínimo, expresa la Ley, que es la cantidad -

menor que debe percibir en efectivo el trabajador por los aarvi -

cios prestados en una jornada de trabajo; que los salarios míni -

mos podr6n ser generales para una o varias zonas econdnlicas y que 

pueden axtende1·se a una, do's o r.iás entidades federativas y t11111 -

bien qua serán esos salarios profesionales para una r11111a detenni-

nada de la industria e dal comercio o para profesiones, oficios o 

trabajos especiales dentro de una o varias zonas econdmicaa¡ y -

agrega quo loe trabajadores del cmpo dentro de los line11111ientos 

se~alados en el Artículo 90 disfrute.r6n de un salario mínimo ade-

cuado a sus necesidades, 

Por otra parta, noe dice nuestra legislación positiva que loa sa

larios mínimos ssr!n fijados por las Comisiones Regionales y som! 

tidos para su ratificación o modificación e la Comi~i6n Nacional 

de los Salarios Mínimos; que estas Comisiones Regionales y la Co

misidn Nacional fijar!n los salarios mínimos profesionales cuando 

no exista algan otro procedimiento legal para su fijación ni exi; 

tan contratos colectivos dentro de la zona respectiva, apliceblea 

a la mayoría da los trabajadoras de detenninadas profesiones u -



oficios y la importancia de 'atoa lo amerite, y por último que los 

salarios m!nimos profesionales regire!n para todos loe trabajadores 

de la rema de le induatria o del comercio de le profeaidn, oficio 

o trabajo especial considerado dentro de una o verias zonas econó

micas. 
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SALARIO MINiti«l EN EL CAMPO 

Como se desprende de la disposición constitucional y de los Art!

culos 90 y 93 de la Legislación del Trabajo, los trabajadores del 

cempo deber4n disfl'\ltar de un salario m!nimo adecuado a sus nece

sidades debidndose fijar ~ste dentro de los lineamientos de dicho 

Articulo 90 que apunta que dicho salario mínimo deberá ser sufi -

ciente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de fa

milia en el orden material, social y cultural, y pare proveer e le 

educación obligatoria de los hijos. 

Ahora bien, como sa obsorva de lo antes esentado, el espíritu da -

los legisladores se encwnina a puntar le conveniencia de que al -

abordar el probleme rural, se hega un estudio particular, no obs -

tant• que se sigan los linel!misntoo indicados en el artículo 90. 

Tal estudio resulta, desde luego, nuy indicado y conveniente, te -

nienclo en cuenta lae condiciones especiales que rigen en el c11111po, 

en donde el costo de la vida es más bajo que en la ciudad y en oou 

de por costumbr~ el trabajador asalariado ha recibido algunas otras 

prestaciones en especie, algunas compensaciones en especie de los -

patrones, eun cutlndo ~sto no podemos generalizarlo. Pero por otra 

parte, conviene hacer n~tar c¡ue el salario del campo debe ajustarse 

a les realidades imperantes en esas diversas regiones y que tambi~n 

debe seguirse un criterio variable par cuanto la naturaleza misma -
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de ll! tiura provocti una aconomta diversa; así observamos que hay 

regiones an el país en donde la tierra no ea lll.ly prddiga y los -

cul tivoe resulten de poco valor, en tanto que en otras la natura

leza as e141.1berente y los cultivos que se obtienen alcanzan altos 

pracios, como ocurre con el caf~, el algoddn, el cacao, la veini -

lle, la cal'la de az~car, el pl6tano, etc., que provocan una situa -

cidn econ6mica de niveles m6s elevados, ya no sólo por el valor -

mismo de loa art!culos, sino por las fuertos inversiones de capi -

tal y la fuerza de trabajo que se emplea para lograrlos, a veces -

hasta de jornadas extrordinarias y de gran movimiento de meno de -

obra. En estas regiones los costos de 11:1s mercanc:l'.as, le habite -

cidn y dem6s meneateres resultan de prec.1.o superior y todo ello d! 

be tenerse en cuenta en el fijamiento de salario, ya que estas re

giones resultan de vida m6s cara que la qua ofrecen algunos pueblos 

de tense interiores del país. 
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C A P I T U L O II 

Nuestra C~inati tuci6n Pol!t h:r.i ajustdndoso al pensamiento revoluoi2_ 

mo::io que lo dio vidn, h11 enmarcado dentro dQ sus pn:iceptos 1 m6a 

concrotamenta dentro dti la f:racci6n IX ci1ü At>t:foulo 123, P.IQ'.!Ollos 

principios protoccir.mis tos dfi lo mano de obro del trabajador qua -

indudableimanto ha empañado su esfuerzo para crnar ln riqueza acu~ 

lada, y con umt ideología social ha acogido le doctri.nll yu genera

lizada on el rrundo moderno occidantol da que los trobnjadores deb! 

r~n participar de let5 utilidades oua obtenga la empniffla en qua 

presten sus servicios. Esta participaci6n, dontro de nueotro dlílrn

cho positivo se ha rsgulodo conf'onna a las norn1as siguientes: 

a) Una Comisi6n Nacional, integrada con represan tantas de los tre

bajsdoras 1 de loa patrones y dsl Gobienio, f'ijuré el porcentaje 

de utilidades que daba rapsrtirso entn!I loB trabajadores. 
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b) Lt1 Comieidn Nacional preicticar& las investigaciones y realiza -

r4 los ostudioe necsaurioa y apropiados para conocer las condi

ciones generaloe dc1 lto. sconomfa nucionBl. ·romaro asimismo, en 

conaidrn·aci6n la nacliloided de fomentar el cissan"Ollo industriel 

dal pa!o, el :lntor¡fo razonablo que debe percibir al capital y -

lo necqaeirin rf.linver1iiéin de capi tale~1. 

e) La misma Comitildn pt1drlt :rovim1r el parcontaja fi,jaoo cwmdo oxi:! 

tan nuevaD eetud:lo1;. ll lnvoatigncfones quo la justifiquen. 

d) l.a Ley podrti oxcep \").lar ele ltlS olllig~.1drmm.\ de rnp!lt"tir utilida -

dae a las ompn:isas tki mrnve craoc:ián duren::.11 un número det!Jrmin!;. 

t!o y limi tsclo dm tmoo, o loa trabl'.ljos dr~ w<ploreci6n y a r1trus -

actividadr.m cLmndo J.u .Justifique uu naturr:ünza y conr.1icionos par: 

ticulares. 

e) Para dateminar al monta da las utilidades 1ja r.:Elr.ia empresa se -

tomtird como beee la renta gravo.ble de conformidad con las dispo

aicione!l do la Ley del ImpUEmto Sobre la ílsnta. Los trabajado -

rae podrtiri formular ante la oficina correspondiente da lo Secre

taria de Hm:ienda y Cr~di to Pi.'.lblico, lae: objeciones que ju7.guon 

conveniantoa 1 ajustándose al procedimiento que determina la L.ay, 
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b) La Comisi6n Nacional practicará las investigaciones y realizar! 

los estudios necesarios y apropiados pera conocer las condidi -

cienes generales de le economía nacional, Tomar~ asimismo, en 

consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial 

del país, el interés razonable qua debe percibir el capital y -

la necesaria reinvars16n de capitales, 

c) La misma Comisidn podrá revisar el porcentaje fijado cuando exi,=. 

tan nLJevas e!ltudios e investigaciones que lo justifiquen. 

ct) La Ley podrá exceptuar de lea obligaciones de repartir utilida -

des a las empresas de nueva creación durante un número detennin! 

do y limitado de años, e los trabajos de exploración y a otras -

actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones pe;: 

ticularas. 

e) Para determinar el montü de las utilidades da ceda empresa se 

tomará como baso la renta gravable de confonnided con las dispo

siciones de le Ley del Impuesto Sobra la Renta. Los trebejado -

res podrán formular ante la oficina corresoondiente de la Secre

taría de Hacienda y Crédito Público, las objeciones que juzguen 

convenientes, ajuatá~dose al procedimiento que detennina la Ley. 
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f) El derecho de las trabajadores a participar en las utilidades, 

no implica la facultad de intervenir an la Dirocci6n o Admini~ 

treci6n dti la e,11prasa, 

Nuestra legislación laboral, por otro lado, previene que la parti

cipación "" las utilide.dea do la empreaa por parte de los trabaja

doras, se detonninará por el porcentaje que señale lm Comisión Na

cional, y que para determinar ese porcentajo precticard las inves

ti¡¡etcionoa '/ rea1.i. ain1 los estudios necesarios y apmµiados para -

conocer las com1iciones generales de la economfo nacional, debil'!ln

do tomar on conmi.dGracidn edeml:ia la nece&idad da fomentar el de

flElrrollo industrial ctel país. Agrega la ley que la Comisión po -

drá reviaar ol porcentaje qua se hubiaso fijado y que ese porcen -

tllje cona ti tuyo la base de la peirticipeción. 

Seg~n comenta el Maestro Trueba Urbina, de acuerdo con la lay ent! 

rior ln Comi5i6n Nacional sobre Participación de Utilidades señaló 

un porcentaje dal aJ~ repartible a los trabajadores de las empre -

ses, y que esa resolución he quedado vigente hasta el 13 de diciem 

bre de 19?31 pero que la actual Ley Federal del Trabajo señala otra 

base para la participaci6n da las utilidadas,puas parte de la rnnta 

gravable de cada emprase, de conformidad con las normas de la Ley -

~Ql Impuesto Sobre la Renta, sin establecer diferencias entre las -

/ 
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empresas, como lo apunta la fraccidn V del Artículo 595 de la Lay 

Laboral en consulta. 

Conviene hacer hincap!e,en que respecto de los trabajadores asala

riados del campo, no hay ant~cedentes de que en alguna ocasidn ha

y~ habido repar·l;o de utilidades en las empresas rurales, y es lll.IY 

recomendable que sa tome en consideración este olvido u omisi6n y 

que en lo sucesivo con apego a las diversas normas legal~s se 

aplique tembi~n a los trabajadores rurales el mismo print:ipio es

tablecido y que con igual derecho ee señalen las participecionen -

que deban tener en lau negociaciones en que presten sue servicios. 

Aaeulta prudente que la Comiai6n Nacional enfoque un speciel as~ 

dio también en el caso de los campesinos asalariados, tomando en -

cuanta las utilidades Q la renta gravnble como indica la ley, de -

cada empresa. 
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C A P I T U L O II 

Tente loe animalmi como los hombros tienen necssidades que hen de 

satisfacer peira ~wguir· viviendo, pero on este aspecto, como en -

otnrn muchos, hay dif'arancias esenciales entra al Elnimal y el hcJm

br1i como observa certeramente el fi.16sofo esp(iñol Jos~ Ortega y -

Gn~;act, quien ugi:·mga que el animal no puado ratirar·se de w reper

trlrio de actos no tu ralee, de la naturcrleza, porque no as sino ella 

y no tendría al distanciarse da olla donde matarse. Que al animal 

cuando no pt.Jfldo ejercer la actividad de su repertorio elemental P;! 

ra satisfacer una nacEJsidarl -por ejemplo, cuando no encuentra al:l.

manto para comer, cueva donde refugiarse o calor para no congalar

:ie- no hace nada m6s y se deja morir; porque los snimales tienen 

un repertorio ds inetintos, pero ~stos son mecanismos nsturalas que 

ejerciten siempre de la misma manara, son parte de su naturaleza, 

El hombre, en cembio, cuando no halla a mano, algo con q1..1e satis -

facer una necesidad -de comer, de calentarse, de trasladarse y sin 

cansancio a otro lugar- dispone un nuevo tipo da hacer que consiste 

.r1 producir lo que no estaba allí, en la notureleza sea que absolu-
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tamente no esté, sea que no est~ cuando hace falta. Naturaleza, 

no significa aquí lo que rodea al hombre, la circunstancia. As! 

haca fuego cuando no hay fuego, hace una caverna o bien un adifi-

cio cuando no exista en el paisaje, monta un caballo o fabrica un 

automóvil par·a suprimer espacio y tiempo. Ahora bien, hace no -

tar nuestro autor que hllcer fuego as un hacer muy diatinto de ca-

lentetrse¡ que cultivar un campo, ea un hocar ;ruy distinto que nl.!, 

mentaras y qua hacer un automóvil, no as correr. Comer, celente!: 

st> 1 s te. 1 son acciones m"Jditmta ll:l$ cuales suuve~iimos a las nace 

aidadss, - a11tit1facemo:ll el hambrn, ev.lteinos el frío, etc.- eprov! 

chendo lEm cosas que rmtlln ahí, y puedan prnutumos to.les servi -

cica sin dudu que osos actoa son condicionas necnsarias natunll -

menta, pera vivir, pero no forz.ocidt.ides físicas como el caer de la 

piedra o la lluvia. El hombre pueda no alimentarse y dejarsn mo-

:rir, como le hicif!ron al¡¡unoa qua llevaron a cabo ln huf;llgo de hl!!! 

bre. El ~limentar~e no es necesario por sí; as necesnrio para vi-

vir. Ahora bien, acontece que el homb:-a suelo tener una grnn em -

peño en vivir en pervivir, tanto qUe cuendo no puede satisfacer -

les necesiades inherentes a su vida, porque la naturaleza en torno 

no le presta loa medios inexcusables, el hombre no se resigna. Por 

el contrario, pone en movimiento una segunda línea os actividades: 

Hace fuego, hace un edificio, agricultura, monta cabello, etc., y 
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todoe esos actos tienen une eetructura comctn, todos ellos presupo

nen y lleven en s! la invenci611 de un procedimiento que nos penni

ta, d¡;¡ntro de ciertos límites, obtener con seguridad a nuestro an

tojo y convunililm::in lo que no hay en la naturaleza, pero necesita

moe. E1:1to11 etetor.s modit'icM o reforman la naturaluza produciendo -

el efecto de qua t-m F.!lla haya lo que no hay. Afinns al autor que 

el conjunto de loe; 1.1ctoa de et.m tipo es la Ucnir..:a, la c:wll pued0 

eer difinida co1110 " la reforma quo ol. hombre impone a la naturale..· 

zu, an vieta do Ja 1:.atisfacci611 da su~1 nacesid1;r.h'lt.. 

Cualaa sean lae necesideda5 que el hombra 5J.1anta dupenda da lo que 

al mismo hombrtJ ontienda por mmeel.ded, Qua el hombre ho concebido 

tfo mocin11 muy varimlos ut10 biene9te1r, Qua J.a que el hombn1 !'>:lenta -

cc>mo necasidedm1 dependa do lo qua 61 entienda por bieni:1ster, y pus!!. 

to qoe la ttlcnirm 11m ol repertorio de actos provoc~idoa, suscitado!'J -

a 1nspiro.doa en el sistema de esns nat1aoidadss, la t~cnica sa praaen, 

ta con nuches variedadQa y en mutuaci6n. 

Agrega Ortega y Gassat que los deseos humMoe entra los cuales mu -

chos lleva al hombre a realizaciones t~cnicas, no puedan ser expli -

cadoe en t~rminom da instintoa e impulsos naturales, Qua f.11.Jnque sa

tisfaga completrunente eu hambro y su sed el hombre no queda satisf e

.;ho como lo hace constar Erich From. Glue en contraste con los ani -
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males, los problemas m!s apremien tes del hombre no quedan nisua,!. 

tos con aquella satiafacci6n, antes bien, es entonces cuando em

pieza. Que el hombro se afana por el poder, por el amor o par -

la dastrucci6n. Que la desarmonía de la existencis engendra ne

cesidadea ~a trascienden mucho aquella de su origBn animal. 

Mas adelanta, agrocra que con la tácnica el hombre trata de obte

ner algune aegu1·idi:td en la naturaleza y quo el deseo da esta se

gul'ldnd es uno de los afti.mie fundamentales en .la vida humana. 

Afirmando lo anterior, concid1ilt1 los estudioi; hechue sobra la vi

de humana por los Filósofos antropólogos, los paicólogos y los -

socidl.ogos (1Uienes af.1.nnan q¡..1t1 el hombre tiene deseo de alouna 

sagurided fronte a la natl.irnlew, f r·ente a sus p:níjimos, dr1 sue 

si tacil~n aocifll y ecnn6tnica, da .;u propia felicidad y dn oo ddti -

tino. Qu~1 p~ra obtener alguna seguridad respecto l'ie la nabJrl'lle

za hace Mcnica; para lograr alguna seguridad rmspecto dFJ sura -

prójimas y de su prop!a si tu ación social y económica hace dare -

cho; para obtener alguns seguridad rnspecto de ru prapi11 felici

dad emprende meditaciones morales; para conseguir seguridad res

pecto de su destina trascendente se apoya en la religión. 

~\Jchos eon los estudios que se han hacho respecto a ln seguridad -
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dal hombre frente a la vida, una seguridad que reviste diversos 

aspectos objetivamente considerados: Una seguridad frente a las 

contingencias dri la naturaleza, LJne seguridad derivada de las -

rolacioneB inttirhumencrn, una seguridad inherente al manejo gran

demente peligroao da las máquinas empleadas en el trabajo en sus 

diversos aspecton, y una segur:Ldad frente a los vaiveries, a las 

fluct.uacionea do la r;1conomí11. 

em .. t.alef1 mot:l.Vi>(l 110 ha afrontado el problema da la seguridad srJ

c:lnl. dentro da las doctrinas políticas )' sociales, en las confe -

rnncias intemacionul.en, on J.os licaos, tlCll.dnmiaa dc:i alta cul tu

¡"fl y en las unl versidades, ce.in a 1 prop6si to df:l aportar las más -

r1l"icnces aoluc.i.or,es a los µroblom11~; qua confront.n el ar;pr;,cto lito·· 

lt1 ai~guridad social 1 motivo de 111Jestro estudio. 

Desde los más remotos tiempos nos encontramos con medidas dicta

das por los gobernantes que han tendido a garantizar el bienastar 

no sdlo de los trabfljadoraa, s:l.no de todo hombre en general, con

tra las contingencias de la vi~a, hasta llegar a los tiempos mo -

cleITios en quo as tiene ya una clara noción da lo que debe entsn -

darse por seguridad social y se ha concebido en la fonna más 11111 -

, ;lia las técnicas y procedirnien tos reglarnontados para obtsner los 



66. 

m4s altos beneficios en ase aspecto¡ pero ente todo es manester 

que entremos en este esbJdio al análisis de lo que debemos enten

der por seguridad social, así como las fonnas en que nuestro país 

enfoca los diversos problemas que se han presentado en relscidn -

con esta materia y las medidas que se han d.lctedo para eolucionei: 

los. 

La seguridad social según el Autor Augusto Vonturl, nos dice que -

tllll t6nnino encierro. el concepto literal más o menos de "libera -

i~i6n da lcls preoOJpaciom.15 sociales" y en cuan l:n al significado •• 

dal misrno, parece qua mi exl.nte controveroio alglma, pero si bien 

fue usado por pri.mare. vez por al libertador Simón Bolivar con la -

connotación actual, lo fue hasta 111 llfío da 1935 lm que mici6 en los 

Estados Unidos la Lay de Seguridad Social. 

S i en lo referente al t6nnino no existe prnblema, s! lo hay en -

cuantn al concepto, al eapfri tu y a lor;i fines de la seguridad so -

ciul, y ea que en la realidad hay dos conceptos que la definen 1 el 

tradicional y el moderno. 

a) El concepto tradicional considera la seguridad social. como la 

tendencia a mantener estable el nivel en que vive la población, 
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de acuerdo con los ingresos que reciba coda familia, para evitar 

que descienda cuando esos ingresos disminuya, se internimpa o c~ 

ce definitivamente, cuando aumentan progresivamente los ga~tos -

familiares ordinarios por el nacimiento y desatTollo de los hij~s 

o cuando sobrevi.enen acontecimientos que origioan erogaciones ex

traorJinarias. 

b) El nuevo concepto. Como hemos acentado antarionnente, el nuevo -

concapto da lu s~guridad social ea el que tiona como finalidad... -

"la redi5trib.Jcü~n dol ingreso social entro le polilaci6n propol" -

c:ionsndo a cada familia ele un modo directo 'inrnadü1to y r:onstante 

loa bieneo y servicios o su equivalente en dinaro que se necesita 

consumir para vivir en ol nivel más odecuado a sus necesidades. 

Do euorte que si el fin de la seguridad tradicional se concreta

ba a sostranar estable al nivel social de la poblaci6n el mc;dEJmo-. 

ve mda tilld, procura t:1laver los rliveles dEJ vide hesta L1na altura

accrde con la dignidad humana. 

Le seguridad social clásica, nació en 1880 en la Alemania de 

Bismark sobre lo qua no hay discusidn entre los especialistas on 

rnateril'l, Sin embergo sobra el nocimiento de la moderna seguri -· 

dad social, e! existe pugna aun no terminada. 
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Se argumenta que la primara manifestaci6n del moderno concepto ee 

balla en el documento suscrito por el Presidente Franklin D. 

Roosev•lt de loa Estados Unidos y el Primer Ministro Winston 

Churchill de la Gran Bretai'ls, en medio del Ocdano Atl&itico, con 

motivo de la Segunde Guorra lil.lndial. Lo que resulta cierto ee qua 

en la Carta del Atl&itico, se fijaron los objetivos sociales resu,! 

tantea da le patsguerra y en ella se expn,66 el deseo de lograr la 

má!I completa colaboraci6n entni todas les naciones, con el objeto 

da proporcionar a todos, mojorsa condiciones de trabajo, progreso 

econ6mico y seguridad social, as! como el establecimisnto de una 

paz qua gerantice.,a todos los hombres de todo el lllJndo, una vida -

exenta da temores y necesidades". 

Otros (IJstudioaos aseguran qua el nuevo concepto y alcance da la e&

guridad social, neci6 sn la Gran Breteña, cuando Lord Baworidge P11!, 

sentd e.nte la Cámara de los COlllUnae 1en noviembre de 1942, su plan -

denominado "El Seguro Social y sus Servicios Conexos" 1 paro debe -

observarse que el autor s6lo definid su trabajo como un plan contra 

la indigencia y en el menciona como ceusas loa dos mismos factores -

que ocesionan1la inestabilidad del nivel de vide familiar, esto es, 

la disminución, intarnipcidn o casación definitiva del ingreso fami

liar Por enfermedad, vejez o muerte, y el aumonto progresivo do loa 



gestas ordinarios debido al sostenimiento de un namero ceda vez m! 

yor da hijos, sin aludir a la inequitstiva distribuci6n del ingre-

10 ni como causa de la indigencia, ni de la extrema desigualdad -

social, 

MAs bien nos parece como aseveran los especialistas en esta rama -

del derecho, quo l!ll'ltes del plan BEVEAIDGE nsci6 la eegurided eocisl 

en Santiego de Chilo en septiembre dl9 1942, con motivo de la confe

rencie Interemer:lcene de Seguridad Social en aquella ciudad, y que 

ea dio a conocer la nueva concepci6n ue la segurided social an le -

declaraci6n conjunta de loe asistentes a la confersncia 1 declnrc -

ción en le que se alude en primer t6r111ino e la funci6n de los segu

ros enciales, como el m&' eficaz de los inat:rumentoa p~ra mantener 

estable el nivel.de vida da la población, Pera al m11Sl1lo tiempu y -

con igual importancia se establecen en· asta declaratoria, dos nua -

vos objetivos de la Seguridad Social: 

El dasarrollo social y el desarrollo económico, Para el desarrollo 

social la seguridad dabo promover las medidas destinadas a distri -

buir aquitativemente las rentas nacionales y a mejorar la salud, la 

alimantaci6n, el vestuario, la vivienda y la educación en general y 
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profesional de los trabajadores y de sus familiares. Para el de

sarrollo econdmico, la seguridad social. considera que la salud, -

la capacidad y el bienestar de los trabajadores constituyen al C_! 

pital t..imeno, tan importante o mb que el capital físico para in

crementar la producción. 

Oe todo lo tintes a~antado deuemos considerar, a nuestro juicio, -

que la Sfl'JUridad social acwalmente representa ya una función más 

qua debe realizar al Estado dentro de sus atribuciones, como un 

servicio público dentro de los ll'l3ltiples que se deben cumplir. 

Que la seguridad sociel obviamente debe realizarse con objeto de 

mantener los niveles de vida de aquellos grupos t..imanus que hayan 

venido a menos y aún superar esos niveles. Que la renta pública -

en manera alguna debe significar el enriquecimiento del Estlldo,sino 

más bien debe constituir el instrumento por medio del cual p.¡eden -

cumplirse todos los servicios públicos inherentes entre los cuales 

debemos considerar el do la seguridad social que nos ocupa; que por 

otra parte, segdn entendemos, al cubrir este capítulo de asistencia 

en los casos en que se presenten desniveles econ6micos por gastos -

imprevisibles o contingencias fuera de control, se hace una reinver 

sión de capital, una redistribución de la renta con lo cual se lo -

gra corregir las situaciones apuntadas y en gran parta, fomentar el 

desarrollo de la economía del país en sus diversos renglones, y esto 
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se traciJcir6 necesariamente en el logro de mejores niveles· de vida 

social, 
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EL SEGURO SOCIAL 

Estas ideas dominantes han fonnado un cuerpo de doctrina que en -

nuestro pa!s se ha deserrollado y dado lugar a la craaci6n de una 

estn.ictura juridica denominada •El Instituto Mexicano del Seguro -

Social. 

Esta instituci6n ha sido estructureda como un organismo descentra

lizado del Estado, cuyes funciones y facultades las encontreimos S,! 

ñaladsa en la fracción XXIX del Artículo 123 Constitucional, que -

textualmente nos dice: "Se considera de utilidad Pllblica la axpe

dicidn de la Ley del Seguro Social y ella ccmprender4 aegul'Os da -

la invalidez, de vida, do cssaci6n involuntaria del trabajo, de 8!l 

ferrnedadea y accidentes, y con otros finos análogos•, 

El Seguro Social cumple sus funciones en fonna imper·ativa, asto es, 

con un carácter obligatorio pera todo el trabajo asalariado; pero -

fuera de le obligatoriedad para el Estado y loo patronos, correlat! 

vamente crea un derecho a favor de los tNlbajadoras. 

El organismo de referencia se ha creado con personalidad jur!dica -

propia e independiente y funciona en forma descentralizada, como si 

se tratara de una empresa privada, pues se ha pensado en la conve -



¡' 

{' 
\ 

?3, 

niencia da qua se desenvuelva con 81.itonom!a, fuera de situaciones -

pol!ticae y da presiones oficiales, para que cumpla sus funciones 

can mayor eficacia. 

Da acuerdo con la ley, el Instituto debe atender loe siguientes Pl",2. 

blemaer 

I.- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

n.- Enfennedades no profesionales 1· maternidad. 

III.- Invalidez, vejez y llM.lerta. 

IV.- Cesent!a en edad avanzada, 

v.- Cese involuntario del trabajo por otra cBUsa, 

Los drganos del Instituto BOnt 

A) La Asmnblee General 

B) El Consejo r•cnico 

C} La Comisidn de Vigilencia y 

O) El Director General. 

Independientemente de las prestaciones que debe otorgar en funci6n de 

las situaciones qua se presenten > QUa ya han quedado puntualizadas 8Q. 

terionnente, el Seguro Social,se propcne alcanzer la ma;or eficacia de 
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niencia de que se desenvuelva con autonomia,fuera de situaciones -

pol!ticas y de presiones oficiales, para que cumpla sus funciones 

con mayor eficacia. 

De acuerdo con la ley, el Instituto debe atender loe siguientes prg_ 

blemas1 

I.- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

II.- Enfermedades no profesionales y maternidad, 

III.- Invalidez, vejez y muerto. 

IV.- Cesantía an edad avanzada. 

V,- Caoe involuntario del trabajo por otra causa, 

Los drganos del Instituto son: 

A) La As11mblea General 

8) EL CONSEJO TECNICO 

C) La Co1nisi6n de Vigilancia y 

D) El Director General. 

Independiente de las pre~taciones ql.JB debe otorgar en funcidn de las 

situaciones que se presenten y que ya han quedao puntualizadas ente -

riormente, el Seguro Social, se propcne alcanzar la mayor eficacia de 
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los servicios que al corresponde, tento tácnicoe, como administra

tivos ; en forme especial, el de los Servicios Mddicos, orgenizadoa 

en todo el pa!s. 

TIMllbi•n pugna por una constante mejor!a de las prestaciones que se 

han instibJido a favor de la poblacidn emparada. 

Tambi6n se observa el asp!ritu da los diversos articules de la ley -

que ha creado el Seguro, el propósito de ampliar sistemáticamente el 

r&gimen del Seguro al mayor n~mero de habitantes, hasta alcanzar que 

estdn comprendidos dentro de su protecci6n la totalidad de las l!&gi,2 

nea diversas de la República y en forma espacial, la población cam.e,e 

eina, 

Habiendo iniciado sus funcianee en el afio de 1~43, se observa plsua!, 

blemente que el Instituto an efecto, ha mejorado los asrvicios y los 

ha ampliado considerablemente. No obstante, seria recoro~ndable c¡ue

abarcara la proteccidn que imparte a la mayor poblacidn de la Repúbl!, 

ca si ne fuera posible a toda elle, pues así se cumplirían esencial

mente loe postulados de le seguridad social que han dado vida e la -

craacidn del Instituto, por cuanto la t~cnica de reinverci6n de la -

renta pdblica a trav~a de las diversas formes de prestaci6n que se -

· 3alizen dentro de los servicios previstos, redundará necesariamente 

en el desenvolvimiento económico de la neci6n ¡ alcanzará, por ende, 

su pleno desarrollo. 
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Ea conveniente apuntar que al lado del Instituto del Seguro Social 

se ha creado otro organi&mo que cumple funcionas proteccionistas -

de seguridad social e los trabajadores del Estado que, con similar 

organizacidn / funciones, otorga una serie de prestaciones a dichos 

trabajadores de Servicio Pllblico. Este Instituto es el denominado 

de Seguridad Social el Servicio de los Trabajadores del Estado. 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL CAMPO 

Por diepoaicidn del Artículo VI cte la Le, del Instituto del Seguro 

Social, se establece la facultad al Poder Ejecutivo Federal de fi

jar las fechas ;· modalidades da implnntacidn del Seguro obligatorio 

para los trabajadores asalariados del cenipo 1 previo es'b.Jdio qua se 

forn..ila del caso, y una vez que el propio Instituto dictamine sobre 

la conveniencia de establecer los servicios en detanninadas regio -

nas. 

En relacidn con loa planeb que se han fol'lllJlado dentro de la Refor

ma Agraria actualmente en vigor, > que tiene un carácter integral, 

es inci.ldabls qua se presentar&, nueves situaciones en al cmapo al -

organizarse los diversos centros industriales que se prsvse y por -

lo mismo la urgencia de que el Instituto se aboque al conocimiento 

y resoluci6n de loe diversos problemas ., necesidades que planteará 

la poblecidn obrera ceir.pesina que de acuerdo con la ley debe ser -

debid11111ente protegida. 
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Al reepacto ae advierte que en muchas regiones del pa!s, la seguri

dad social ha enfocado e~ protecci6n a diversos tipos de trabajado

res no asalariados, como son los ejidatsrios organizados, lo cual 

no se ve extraño el prop6sito que persigue la seguridad social de! 

de un punto de vista general, pero este hecho nos apunta la conve

niencia de señalar qua ahora con motivo da las refonnas agrar:l:as -

qua persiguen impulsar el desarrollo econ6mico en el campo y la m.!:!. 

yor industrializaci6n a manera de mejorar los niveles de vida de le 

clase campesina, as recomendable que el Seguro Social con mayor am

plitud y detenimiento estudie la situación de los trabajadores nJr! 

les en las diversas zonas del pa!s a fin de prestarlas la mayor P?"J2. 

tecci6n en los varios renglones qua se ofrezcan, pues de tal manera 

so coadyuvará a integrar los objetivos que persigue al Estado, como 

son los mayores logros econ6micos y mejores condiciones de vida cle -

la feunilil'l campesina que ha sido invetere.d111nenta un sector marginado, 

no obate.nta, habar contribuido en forma definitiva y con gran sacri

ficio en el movimiento revolucionario que nos ha favorecido ten grfl!? 

demente en la creaci6n de las instituciones de servicio que actual -

manta funcionan 1 entre ellas la estructura actual del orgenismo de -

seguridad social qua cumple un programa tan loable dentro da la doc

trina dominante, y qua se proyecta hacia la realizaci6n da los mayg, 

rea anhelos en la perspectiva da la seguridad social, cuyo estudio 

h·-mos enfoce.do. 
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EL BINDICALISt.(J 

Los pueblos primitivos, desde los tiempos mas remotos da le Histo

ria, dicen los historiadores y socidlogos, se organizaban en varios 

sectores de poblacidn o sean los sacerdotes, los militares y los -

trabajadores, Les dos primeras organizaciones constituían las el! 

ses privilegiadas, en tanto que la tercera ara le de los daspose!

dos 1 la clase explotada par les anteriores. Que cuando los milit!). 

res se dieron a la conquista de otros pueblos, le clese da los de! 

poseídos se acrecentó con aquellas personas qua cayeron en la ax -
1 

clavitud. Esta situeci6n de desventaja que necesariemente genero 

inconfonnidad 1 tembián fue el principio de una lucha que heb!a de 

prorrogarse a t.rav~s de los tiempos en toda la h:l.storia humana, 

Dice Marx que n. la ca!da del Imperio Aomeno, con motivo de las in

vasiones b~rbaras 1 aquellos conquistadores y guerreros se encerra

ron en detenninades circunscripciones con algunas familias y gente 

que le era adicta 1 erigieron sus castillo emuralledos con foso y 

puente levadizo y fo:nnsron aquellos señores que con la gleba que -

cultivaba la tierre integraron el feudalismo que registrada todd -

la edad medie, Entonce~ nos encontramos que la luche de clases se 

presenta entre los ciervos adheridos a la tierra y las clases SUP! 

rieres acercadas a aquellos señores feudalos, 
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Con el perfeccionamiento de la m6quina,nos encontramos posterior

mante,en un nuevo período da la Historie cuyo acento es la indus

trialización de los pueblos que se inicia en Inglaterra a fines -

del siglo XVIII y a principios del XIX. En esta ~poca y a favor 

de las comunidades internacionales, se intensifica el comercio y 

la dpece\ de las grandes f~bricas, Esta es el momento en que ·ap~ 

recen tambi~n el obrero asaleriado que viene a integrar el inmen

so grupo que ha denominado el proletariado internacional, en pug

na con las empresas y con los patrones industriales por la misar!!. 

bla condición qua ha guardado en unión de alis familiares, en tan

to que, los incilatriales de referencia, vienen a constituir el -

sector capitalista de los pa!ses, como afirma Marrx, por razón de 

la riqueza acumulada, de loa salarios mel. retribuidos y de la 

plusval!a obtenida con la intervención de la m!quina. 

La marcada desigualdad en el proceso de la produccidn y las mise

rables condiciones de vida de loe trabajadores, egudiza la lucha 

de clases, pues en tanto que los obreros pretenden obtener mejoras 

salarios para auxiliar a su familia frente a las angustiosas nece

sidades eccn6micas y otras que exige la vida, como son le habita -

ción y la3 medicaciones, así c~no la educación de la prole. Los -

patrones oponen toda clase de resistencia y se defienden uniéndose 

.as m!l!l de las 11eces al Podar Pdblico, De cih:[ la necesidad de que 

los obreros empezaran 11 orgenizarse an la defense de sus intereses, 

;!..,;.. ......... _ 
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La lucha de clases fortalecida con les doctrinas socialistas do -

minantas dio margen a las diversas orgenizacionaa internacional.as 

del trabajo que ae conocen en la Historia como la.primera,la segu~ 

da y la tercera internacionales. Ahora bien, según apunta el mi! 

mo Marx, la soluci6n a esta pugna de intereses a asa lucha de cl,l! 

ses que se contemple a travds de todos los tiempos es la doctrina 

comuniata que otros ruchos han llemado ahora el marxismo, Eata -

doc.;trina se apoya en el en6lisis dialdctico que hBC6 Marx sobra -

la situación social y pal!tica que ha imperado en el mundo. To -

menda como base la filosofía dial~ctica de Hegull , considera que 

el capitalismo integra la tesis, la ant:l.teais la forman loa asal~ 

r1edos 1 el cuerpo del proletariado inte!'Tlacionel por la pugna con! 

tente que hen mantenido unos y otros y que la sintesis de eses dos 

fuerzas concurrentes, resulta ser el comunismo, pasando antes por 

un socialismo d~ estado. la esencia de esta doctrina consiste en 

la socialización de los instl'\lrnentos y medios de producci6n y la 

supresi6n de la propiedad privada, entre otroe aspectos, 

He transcurrido mucho tiempc da experiencia de la tesis comunista 

en los pe!ees que acogieron esta doctrina, como son Rusia y la Ch! 

na Continental, sin que veamos claramente que tal sistema implique 

necesari!llllente una SOl~cidn definitiva a los problemas QUB han SU! 

gido en la clase del proletariado, ni menos que haya procurado una 



81, 

vida mejor pera loa seres que se ubican en aquellas naciones. 

Nosotros pensamos mas bien que, dentro del mismo proceso dialécti

co de la historia a que alude Marx, la síntesis entre el capitali.:!, 

mo y el comuniemo deberá ser necesariamente el socialismo, doctri

na data que vemos acogida ampliamente por los países del mundo occ.!:, 

dental y ei la que se MfiliBre indudablemente nuestro país 1 según se

obeerva del contenicio da su Legislaci~n Constitucional y muy part.!, 

culannente de los principios que orientan la lagislaci6n obrera1 o 

sea, La Ley Federal del Trabajo que nos r!ge. 

Inctudablemente del Contexto de su articulado, se observa cual ha s.!, 

do y es el eap:íri tu de nuostra Legislaci6n con respecto a los tra -

bajadores asalariados tanto de la ciudad como del campo y cuales -

han sido lea soluciones que se ben dictado protegiendo los leg!ti -

moa intereses de la clase mas desvalida, pero sin lesionar con ollo 

el procaeo nonnal de la producci6n y de la industrfo.lizacidn, pues 

a la vez que protege amplieimente a loe asal.a.riadoe, dicta disposi -

cienes y medidas que lo obliga o cumplir dentro de los contratos de 

trabajo para apoy~r un tanto tambi~n el principio de orden que debe 

imperar dentro de la empresa y de la fábrica. 

~luestro sistema jurídico en relaci6n con los trabajadores acoge el 

principio protector relativo o la organizaci6n da los trabajadores 
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en defensa de sus intereses, pues prevea le Constitución de los -

sindicatos, el registro oficial de 6stos para su validez y los -

t6rminos de eu funcionsmiento¡ se! vemos que el Artículo 123 , -

fraccidn XVI de la Constitucidn Federal, establece que tanto los 

obreros como los empresarios tendr!n derecho pera coligarse en d!!, 

fensa de sus respectivos intereses fonnsndo sindicatos, asocieci.!?. 

nes profesionales, etc., y le fraccidn X, Inciso b) del propio A! 

t!culo Constitucional nos hable de que los trabajadores tendrán el 

derecho de asociarse para le defensa de sus intereses comunes, Po

drán asimismo hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimi8!l 

to de los requiai tos que detennine le ley respecto de una o varias 

dependencias de los Poderes Pl3blicos, cuando se violan, de manara-

general y sistemática los derechos que este artículo les consagra. 

Por otra parte, los Art!culos 356, 35? y 358 de la Ley Federal del 

Trabajo estatuym en primer ti§rmino, qye al eindicato es la asoci! 

cidn de trabejadoree o patrones, constituida pare el estudio, meJ2 

remiento·'Y defenBB de sus respecti11Ds intereses: que los tnlba,1ado 

res >' pl!ltrones tienen el derecho de constituir sindic11tos, sin ne

cesidad de eutoriz11cidn previa, 1 por otre,llñade que a nadie se -

puede obligar a formar parte de un sindicato o e re fonaar parte de 

61. 

AhQrB bien, resulta indudable que al consagrar nuestra lagislacidn 
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el derecho da asociac16n de los trabajadores asalariados ha inte -

grado por s! un medio de defensa de sus intereses, una fuerza que 

unida al derecho de suspensidn de actividades y de huelga ha sido -

el instnimento que les ha proporcionado las mayores conquistas den

tro del movimiento obrero nacional y que les ha permitido obtener -

todas aquellas prestaciones se~aledas a su favor en la misma ley l~ 

baral y que ~a han quedado analizadas antarionnente en este trabajo. 

SINDICALIZACION EN EL CA~O 

Volviendo al tema da las reformas a l~ Ley Agraria en vigor, debe -

mQs nuevamente ocuparnos de los campesinos asalariados, pues es in

dudable que al estipular la Ley Agraria la posibilidad de que en -

los ejidos se astablezcen centros de industrializeci6n de todo or -

dan. Aparte de la intervenci6h . de 1os ejidatarios -hombres y ~ 

jarea mayorea de 15 al'los) habr« la necesidad de contratar mano de -

obra da otras personas no ejidatariaa y asto aumentart al namero de 

asala:riados ya a~iatente 1 pues loa peque~os y grandes propietarios 

da tiarraa empleen ahora tembi~n gente asalariada para los cultivos 

y para atender los servicios de las granjas genaderss. Con tal mo

tivo as de indudable exigencia la aplicación de la Ley Federal del 

Trabajo para proteger los intereses de toda esa gente asalariada¡ -

¡ Jr'O adem!s conviene hacer notar qua aun cuando no se ha hecho has

ta ahora, si resulta pertinente qud todos los trabajadores del cam

po se organicen en defensa de sus intereses dentro de las disposi -
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cienes que reglemsntan la estructura da los sindicatos, pues es el 

verdadero organismo que loa defender! de las empresas patronales -

en los diferentes aspectos que se presenten en al proceso de le -

produccidn, ya que ni la Confederación Nacional Campesina, Le Cen-

trel Campesina Indepandiante, La Uni6n de Obreros y Campesinos de 

Mdxico y otras agrupaciones similares no podrtSn prestar, sino en -

fo:ma secundaria la colaboración conveniente, por cuanto es el si!:!, 

dicato el organismo fundementel que aa hs creado y :reglam~ntedo -

pera ese objeto, 



CAPITULO III 

1,- Principios Rectores de la Refonna Agraria. 

2." Observaciones y Comentarios del tema en torno a la Ley 

Fadaral de Reforma Agraria. 
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C A P I T U L O III 

OBSERVACIONES Y COIENTARIOS DEL TEMA EN TORNO A LA LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA. 

l.- Principio1S Rectores de la Aefonna Agraria 

Las nonnais aupnamaa da la Reforma Agrarie U.Xicena, que constituyan 

el eisteme total del Derecho Agrario y que le den unided y annon!e 

de conjunto a la Legislaci6n, sa encuentren consagradas en el Art!

culo 27 1 fundeunentalmente, de la Constituci6n Pol!tica de los Esta

dos Unidos Uaxicenos 1 con una jerarqu!a jur!dica del más alto nivel. 

Esta circunstancia y el hecho cierto de que el Problema Agrario de 

Mdxico.sigue siendo fundamental en la problem6tica socio-econ&Dice 

del pa!s, viene e justificar la opini6n austentada an la exposici6n 

de motivos, por la Corn:Le16n que fornul6 la iniciativa correspondie!l 

te en el Constituyente de 191?,aJ. afirmar que1 "El Art!culo 27 ten

drd que ser el m6s importante de todos cuentos contenga la Consti ~ 

cidn. 
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En este brava estudio, vemos a referirnos a les diversas diaposi -

cienes que sa contienen en el Art!culo 27 Constitucional, haciendo 

algunas coneidareciones de carActer general • 

El primer p4rrafo expresas "Le propiedad de lsa tierras y eguas -

comprendidas dentro de los l!mitea del territorio nacional, corre! 

pende originariamente a la Neci6n, la cual ha tenido y tiene el d! 

nicho de transmitir el dominio de elles a los particulares, conat!, 

tuyendo le propiedad privada". 

Dicha nonna constitucional, contiene un principio declarativo que 

enuncia y confinna la soberanía del Estado Mexicano sobre su terri

torio¡ reit•rendo el dominio eminente qte~ste tiene reservado den -

tro da loe l!mites dal territorio nacional. Resulta evidente, a la 

luz de la tdcnica jur!dica, que el Derecho consagrado en la citada 

dlsposicidn constitucional, corresponda el Estado que, como sujete 

de derecho, es titular de derecho!!! obligaciones, y no s la Naci6n, 

que es un típico concepto sociológico. 

El párrafo segundo establece qua: "Las expropiaciones sdlo podrán 

hFcerse por causa de utilidad ptfülica y mediente indemnizaci6n", 

Tanto este pArrafo, como el primero, no han sufrido modificaciones 

desde que fue apn;bedo el texto original. 
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Expropiacidn ea accidn y efecto de expropiar, Expropiar, tdnnino 

compuesto de ex, pslabra latina que expresa "fuere de" y propio, 

que alude a pertenencia o ses al derecho de propiedad que corres

ponde a una persona sobre una cosa, significa: privar ds la pro -

piedad de un bien a su titular, por motivos de utilidad ~blica y 

otorg&idole, a cambio, una indemnización. 

La doctrina moderna fur.deimental el derecho de expropiaci6n en el -

principio de solidaridad, en virtud del cual, el interda particu -

lar cede ante el superior de la colectividad, atendiendo a la fun

ción social que debe cumplir la institución de la propiedad, 

La expropiación, seglln el texto constitucional, proceda por motivos 

de intar'f~s pjblico. Autores distinguidos, entre ellos al Doctor -

Lucio Mendieta y Nilñaz, considera que dentro de la expresidn "inte

rds ~blico", se comprende el interne social y el nacional, La H.

Suprama Corte da Justicia ele la Naci6n, en ejecutoria austentade en 

al emparo promovido por Mercedes Castellsnos viuda de Zapata, Toce 

605/36-1a., ha establecidor "La utilidad pilblica en sentido gendr!, 

co, abarca tres causas espec!ficas: La utilidad ~blica en sentido 

estricto, o sea, cuando ~l bien expropiado se destina directemente a 

un servicio pablico; la utilidad social, que se caracteriza par la 

necesidad de satisf~cer de une menare inmediata y directa a una cla-
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se social datenninada y mediante a toda la colectividad¡ y la utili

dad nacional, que exige se satisfaga la necesidad que tiene un país 

de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten -

como entidad política y como entidad internacional", 

El propio p4rrafo comentado, señala que la expropiacidn debe reali

zarse mediante indemnizacidn, El Art!culo 'i!'7 de la Constitucidn de 

185?, ordenaba quo la expropinci6n sería "prevta" !ndemnizecidn. -

Este cambio da exp1--esidn ha motivado diverses interpretaciones, La 

Suprema Corta, originalmente, establscid en diversas tesis, que la 

indemnizecidn debar!a ser previa o simult!nea, exceptuando les ex -

propiaciones agrarias. El doctor Mendieta y Nóñez en su obra "El -

Sistema Agrario Constitucional, indica: "Nosotros consideramos que 

al adoptar el Constituyente de 1917, la palabra "med:l.ente" en lugar 

da la palsbra "previa", quiso dar al Estado mayor libertad en mate

ria de expropiacidn, dsa fue la tendencie general de acuerdo cun las 

exigencies de une tusnsfonnacidn de nuestras instituciones en ser.ti

do socialiata", La ley de expropiacidn fija un plazo máximo de die¡ 

ailca, para al pago de la indemnizecidn¡ se except:dan desde luego, -

lee expropiaciones agrerias sujetes a un ~gimen especial, 

Lf expropiecidn debe ser declarada por la autoridad administrativa -

correspondiente, segón su competencia constitucional, atendiendo a -
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lo qua se establece en el inciso segundo, fraccidn VI, pArrafo ••P
timo del Art!culo '2"J Constib.lcional, concebido en los siguientes -

t•rminos1 •Las leyes de la Federaci6n y de los Estados en eua res

pectivas Jurisdicciones detenninsrá los casos en que ses de utili -

dad Pl1blics la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con 

dichas leyes le autoridad administrativa hsr6 la declarscidn corre! 

pendiente .• El precio qua ea fijará como indet1111izaci6n a la coaa ~ 

propiada, aa bl!ltlará en la c~tiuad que CCl!lo ~alar fiscal da ella f!, 

gure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea ql.AB este v~ 

lor haya sido manifestado por al propietario, o simplemente acepta

do por eU de un modo ti!cito por ha.ber pegado sus contribuciones con 

esta base. El exceso de valor o el demdrito que¡haya tenido la Prs!, 

piedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con poste

rioridad a la fecha do la asignación del valor fiscal, ser! lo ani

co qua deberá quedar sujeto s juicio pericial y a resolución judi -

cial, Esto mismo se observsr4 cuenda se trate de o~jatus cuyo ve -

lor no eet6 fijado en las oficinas rent!sticas•, A nuestro juicio, 

tácnicernente, es más adecuado que ol referido inciso forma parts -

del p!rrafo segundo, donde se establece al derecha d1 expropisci6n. 

Sin lugar a dudas, uno de loa p6rrafos más impartantea y traacend8!:!, 

tales del art!culo 27 Constitucional, par sus proyecciones econ6m1-

co-socialos, M! como por las amplias facultades que otorga al Est.! 
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do Mexicano para lograr la Justicia social di!ltritl.itiva, ee el te.!:'·. 

caro, cuyo texto vigente a partir de la Aefonna publicada en el -

Diario Oficial de 10 de diciembre de 19341 es el siguiente: La na 

cidn tandr4 en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad -

privada las modalidades que dicte el inte~s Pllblico, as! como el 

da regular el aprovochftlTliento de los elementos naturales suscepti

bles da apropiacidn, para hacer una distribucidn equitativa de la 

riqueza pdblica y para cuidar su conservaci6n. Con este objeto, -

11 dictar4n lee medidas necesarias para el fraccionemiento de los 

latifundios; pare el desarrollo de la pequeña ~ropiedad egr!cola en 

explotaci6n; para le creacidn de nuevos centros de poblaci6n egr!

cola con las tierraa y aguas que les sean indispensables; para el 

fomenta da la agricultura y para evitar la deatrucci6n de los ele

mentos naturales y los dai'los que la propiedad pueda sufrir en per

juici~ de la sociedad, Loa n~cleos de.poblaci6n que carezcan de -

tierras y aguas, o no las tengan en centidad suficiente µara las -

necesidades de su poblaoidn, tendrán derecho a qua se les dote de 

ellas, tom!ndolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre 

la paque~a propiedad agrícola en explotación", 

En al tBxto original se ordenaba el respeto y desarrollo de la pe

qual'la propiedad en t6nninos generales¡ a partir de la Reforma de -

l". J4, sag~n &B de verse, se establece el respeto y fomento de la -
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pequeña propiedad, a condición de que ses agrícola y estd en explg_ 

taci6n, en mdrito s le función 80cial que le compete, 

' 
La última parte de la disposición comentada, en su fórmula original, 

hableba de los "pueblos, rancherías y comunidades que cerezcan de -

tierras y aguas,,,," y fue sustituída por el concepto "núcleo de P2. 

blación" en la Refonna da 1934, con el propósito de evitar los gra

ves problemas y grandes dificultedes en la aplicación de la Reforma 

Agraria, suscitados a consecuencias de las "categorías políticas" -

instituídas en la Legislación Reglamentaria, del párrafo que analiz! 

moa. Esta P.efonna se inspiró en las consideraciones realizadas por 

un ilustre jurista mexicano, don Narciso Bassols en su obra intitul! 

da "Nueva Ley Agraria", donde funda y comenta las disposiciones que 

se contienen en la "Ley de Dotación y Restitución de tierras y Aguas" 

de 23 de abril de 1927 l' de la que ~l es autor. 

Debemos señalar, edemAs, que la Reforma de 1934 suprimió del texto •• 

vigente, el siguiente párrafo que figuró al final ael texto original 

"Por tanto se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan he -

cho hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de enero de 1915. 

La adquisición de las propiedades particulares necesarias para cona! 

guir los objetos antes expresados, se considerarán de utilidad públi 

ca". 

Tres importantes facultades en favor del Estado, otorga el párrago -



92. 

tercero1 Una el derecho de imponer a la propiedad privada las mo -

dalidades que dicte el interás pijblico; otra, la de regular al 

aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles aa apropia-

cidn. para hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza pública 

y cuidad da eu conservac16n¡ y la última, dotar a los núcleos da -

poblacidn de tierras y aguas suficientes para satisfacer sus nece

sidades afectando las propiedades inmediatas y respetando siempre 

la peque~a propiedad agrícola en explotacidn, 

Para detenninar loe alcances de le primera de las facultades, es -

pertinente considerar que se entiende por modalidad en el campo -

jL1r!dico, Gram~ticalmente, modalidad quiere decir: "modo de ser o 

de ml!l'lifsetarse una cosa", Modo a su vez, deriva del lat!n, modus, 

significando1 "fonna variable y determinada que puede recibir o no 

un aer, sin que por recibirla as cambie o destruya su esencia". 

Aplicando esas nociones en la irotarpretacidn del párrafo comentado, 

dinamos qua por modalidad a la propiedad privada, entendemos la For, 

ma variable y datennineda legalmente, que puede imponerse a la ins-

titucidn, sin que se consuma su substancia o se destruya su esencia • 
• 

La H. Suprema Corte de Justicie de la Nacidn ha expresado que: 

' ·1or modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establee!-
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miento de una fonna jur!dica de car6cter general y pennanente, 

que modifique la figura Jur!dica de la propiedad, (Toca EIJS/36 -

Amparo promovido por Mercedes Castellanos viuda de Zapata), 

Ahora bien, las modalidades a la propiedad privada solamente PLI! 

den establecerse por motivo de inter6s público al que ya nos re -

ferimos cuando hablamos de la expropiación, 

La facultad de imponer modalidades cc?Tesponde al Estado Mexicano, 

rapresentado por los Poderes de la Federación, La H. Suprema Cor

te de Justicia ha establecidot "La Nación es única, sus derechos 

y obligaciones no pueden ser representados sino por sl Poder Fede

ral, La facultad de la Federación y de los Estados para detenni -

nar en sus respectivas jurisdicciones los casos en que sea de uti

lidad pública le ocupación de la propiedad privada, está subordin~ 

da al derecho que tiene la Nación, representada por sus órganos -

propios, para dictar las leyes federales en releci6n con la facul

tad que tiene de imponer a la propiedad privada las modalidades -

que dicte el interás público. (Toca 6555/Só, Juicio de Ampa1u -

promovido por Antonio Ahumada), 

En relaci6n con la disposición que faculta al Estado pare regular 

el aprovechemiento de los elementos naturales susceptibles de BPl"2, 

p1aci6n, para hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza pú -



94. 

blica y cuidad da su coneervaci6n, eatimamoe que constituye un de

recho de la mayar relevancia, par cuanto permite al Estado orien -

ter eu pol!tica hacia la plena realizacidn de la justicia social -

distributiva, tan necesaria pare el pueblo de Máxico, abnJmado de 

necesidades y carencias, Para lograr tal prop6sito el párrafo que 

anolizwnoa ordena que se dicten las medidas necesarias que el fra~ 

· cionBllliento do lou latifundios, para el desarrollo da la pequeíla 

propiedad agr!cola en explotacidn, para la creación de nuevos cen

troe de poblacidn agr!cola con las· tierras y aguas qua le~ seen iU 

dispensables, pRra el fomento de la agricultura y parR evitar la -

destl'\.lcci6n de los elementos naturales y loa daños que la propia -

dad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad, Entendemos que es -

tas medidas son enunciativas y no limitativas de la facultad que -

corresponde al Estado Mexicano en esta materia. 

Le última de les facultades pennite al Estado Mexicano afectar la 

propiedad privada, con la sola excepci6n de respetar la pequeña -

propiedad a~r!col~ en exploteci~n, pera hacer efectivo el derecho 

dotatorio de tierras y aguas que estehlece le propia disposición -

en favor de los núcleos de población necesitados. 

El párrafo tercero, en concordancia con el primero, del artículo -

27 Constitucional, viene~ cambiar el concepto clásico o romanista 
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de la propiedad, por cuento hace prevalecer la funcidn social de la 

institución, d&idole un carácter din&nico al derecho. 

Esta nonna constitucional por los t6nninos generalas en que está CO.Q. 

cabida y redactada, por su evidente espíritu de justicia social, 

otorga al Estado Mexicano las más amplias facultades pare dictar to

das aquellas rnedidas legislativas y administrativas, según el caso, 

que tiendan a lograr el bien com~n, como una de las metas supremas -

del sistema jurídico mexicano, 

El agua desde la antiguedad ha sido un recurso altamente importante -

en el desarTOllo y progreso de los pueblos, sobre todo cuando su eco

nom!e tiene un perfil pr'Opoder.e.ntemente agrícola; esto explica la r! 

za6n y fundamento que tuvo el Constituyente de 1917 para fijar las 

bases generales de la estn.ictura jur!dica en materia de aguas, de -

tenninando constitucionalmente las que son propiedad de le Necidn, -

cuyo dominio se declara inalienable e imprescriptible, En efecto, -

el párrafo quinto del artículo 27 expresa: Son propiedad de la Na -

ci6n les aguas de los mares territoriales en la extensi6n y t6nninos 

que fije del Derecho Internacional¡ las eguas marines interiores; las 

de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermiten -

teniente con el mar¡ les.de los lagos interiores de fonnaci6n natural 

que est~n ligados directemente a corrientes constantes; las de los 

ríos y su afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce -
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an que •• 1nc1en laa primeras eguas permanente, intermitentes o t2 

rrenoialaa, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o es

teres de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o i!!, 

terni tan tes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce 

da aqu6llaa an toda su extensi6n o en parte d& elllis, sirva de l!-

mi ta al tarritorio nacional o a dos entidades federativas, º'·~sn-

do paae de una entidad federativa a otra o cruce la línea diviso -

ria de la Rapi3bl1ca; la de los legos, lagunas o esteros cuyos va -

sos, zonas o riberas, eat~n cruzados por líneas divisorias de dos 

o m~s entidades o entre la Repi.1blica y un país vecino, o cuando el 

l!mita de las riberas sirva de lindero entra dos entidades federa

tivas o a la Repi.1blica con un pa!s vecino¡ las da los manantiales 

que brotan en las playas, zonas meritimes, cauces, vasos o riberas 

da los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional y las que ae 

extraigan de las minas¡ y los cauces, lechos o riberas de los lagos y 

corrientes interiorres en la extensi6n que fije la Ley. Las eguas 

del subsuelo pueden ear libremente alumbradas mediante obras arti -

ficiela! y apropiaras por el dueílo del terreno, pero cuando lo exi

ja el intar!s pdblico o se afecten otros aprovechamientos, El EjeC!:!_ 

tivo Federal podrá reglamentar su extracci6n y utilizaci6n y aan e! 

tablscar zonas vedadas, al igual que pera las demás aguas de propi2 

dad nacional, Cualesquiera otras aguas no inclu!das en la enumer~ 

ci6n anterior, se consideraran como parta integrante de le propiedad 

da loo terrenos por loa qua corr~n o en los que se encuentren sus -
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dep6aitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprove -

chamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y que

dará sujeto a les disposiciones que dicten loe Estados", 

El párrafo anterior fue reformado por sendos decretos publicados el 

21 de Abril de 1945 y el 20 de eneru de 1960. 

Al principio del pdrrafo Sexto se establece que el dominio de la N! 

ci6n sobre las aguas es inalienable e imprescriptible. 

Resulta lamentable que asta materia ten imnortante, merezca poca -

atenci6n tanto de las autoridades encargadas del remo, como de los 

t~cnicos y estudiosos de la matarla. Existen escasos estudios sobre 

el particular y le legislaci6n reglamentaria del párrafo quinto del 

Artículo 27 1 que comentemos, contiene disposiciones obsoletas que i!!!_ 

piden una eficiente política en materia y aprovechamiento de aguas -

y coneervaci6n de recursos acuíferos. Debe procederse a la revisi6n 

y ectualizaci6n de las instituciones vigentes en este rengl6n: La -

Ley de Agues Propiedad Nacional del 30 de agosto de 1934, La Ley de 

Riego de 30 de diciembre de 1945, LR Ley Reglamentaria del párrafo -

quinto del Artículo 27 Constitucional en materia de agua del subsuelo 

publicada el 31 de diciembre de 1956 y demás disposiciones reglevnen

tarias, 
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El p4rrefo eAptimo del articulo 2? de le Constitución alude e la 

cepacided pare adquirir el dominio de las tierras y egues. Está 

subdividido en 18 fracciones y algunas de éstas en incisos. Va

rias de lea aludidas fracciones n~ se refieren a capacidad propi! 

mente dicha, Harsmos un breve análisis de las principelas dispo

siciones, 

La fracc1dn primara establece el principio da que solamente loa -

msxicanos por nacimiento o naturalizaci6n y las sociedad mexicana, 

tienen derecho de adquirir al dominio de las tierras, aguas y sus 

accesiones para obtener concesiones para explotar minas o eguas. 

El Estado puede otorgar la misma prerrogativft e los extranjeros a 

condici6n de que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exte -

rieres em considerarse como nacionales respecto de dichos bienes 

y en no invocar la proteccidn de sus gobiernos por lo qua se re

fiere a ellos, bajo pena de perderlos en beneficio de la Nación. 

En una faja de 100 kildmetroa a lo largo da las fronteras o de 50 

en las zonas caeteres, no podrhi los extranjeros adquirir el do -

minio directo sobre tierras y eguas, por ningún motivo. Esta prg_ 

hibici6n absoluta tiene como fundamento y razón una amarga expe -

riencie histórica, con motivo de la aplicación de las Leyes de -

Baldíos y Colonización en el Siglo XIX. 

Los Estados extranjeros pueden adquirir le propiedad privada de -
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aquellos inmuebles necesarios para el servicio directo de sus Em

bajsdaa y legislaciones, en caso de reciprocidad. 

La fraccidn segunda ordena que1 •Las asociaciones religiosas de

nominadas iglesias, cualquiera que sea su cl:'edo, no podr&i en n1n

gi1n caso, tanor capacidad para adquirir, posaer o sdministnsr bie

nes 1ra:[ces, ni capiteles impuestos sobre ellos¡ los que tuvieren •• 

actualmente, par sí o par interp6sita persona, antrart1n el dominio 

de la Nación, concadi'"dosa accidn popular pera denunciar los bie -

nes que ea hayaren en tel caso. La prueba de presunciones ser4 

bastante pera declarCll" fundada la denuncis. Los templos destinados 

al a.ilto pijblico son de la propiedad de la Nacidn, representada par 

el Gobierno Federal, quien dotenninará los que deben continuar de!. 

tinsdos a su objeto, Los obispados, casas curales 1 seminarios, -

asilos o colegios y ssociaciones raligiossa, conv1111tos o cual(Jlier 

otro edificio que hubiere sido construído o destinado e la aclmini!, 

trsci6n 1 propaganda o ensei'lanza de un culto religioso, peaar"1 da!, 

de luego, de pleno derecho, al dominio diracto de la Nacido, pera 

destinarse axclusivemente a los servicios IJ'lblicos da la Federación 

o de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones. Los t811ploa 

que en lo sucesivo se erigieren para el culto ¡Jlblico, ser&! pro -

piedad de la Nación", 

F.ste mandamiento constitucional tiene CQl1IO apoyo la realidad hictd-
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rice de Ml§xico y como entecedentes las diversas cdlulas reslea que 

prohibían a las instituciones eclesiásticas adquirir bienes en la 

época colonial, es! como le Ley de dessnortizacidn de 25 de junio 

de 1856. La Ley de Nacionalización de los Bienes Ecleai6sticos de 

12 de Junio de 1859 y el Artículo 27 de la Constituci6n expedida el 

5 de febrero de 1857. 

La fracción tercera, limita la capacidad de las instituciones de -

beneficencia pdblice y privada, pare adquirir únid1111ente aquellos -

bienes inmuebles indispensables para realizar su objeto, Pero las 

autoriza para adquirir, tener o administrar capitales, impuestos sia 

bre bienes ra!ces, a condición ce que el plazo de imposición no ex

ceda de diez eñes, y que estdn bajo el patronato, administración o 

vigilancia de corporaciones religiosas o ministros de los cultos o 

sus asimilados, aun cuando no est~n en ejercicio, 

Las sociedades comerciales por acciones, expresa la fracción cuarta, 

no podrán adquirir, poseer o adninistrar fincas rústicas. Solamen

te podrán adquirir, poseer o administrar terrenos en la extensión -

estrictamente necesaria para realizar su objeto social, El ejecut,! 

vo de la Uni6n o los de los Estados quedan facultados pare señalar

en cede caso, la referida extensión. 
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La fracción quinta establece una disposicidn idéntica a la ante -

rior en trathidose de loa bencos debidamente autorizados; pero -

les permite tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas o 

nlsticas de conformidad con las leyes correspondientes, 

La fraccidn sexta contempla la capacidad de los núcleos da pobla

ción que de hecho o. par derecho guarden el estado comunal, da los 

1111cleos dotados, as! cQlllo da los [sttldos, el Distrito Federsl,los 

territorios y 111Jnicipios, 6l expresar que1 "Fueca de las corpol"! 

cienes que se refieren lea fracciones Ja, 4a, y Sa., es! como de 

los rlllcleos do población que de hecho y por derecho guardan el es

tado comunal, o de los núcleos dotados, restitu!dos o constituidos 

en centro de poblaci6n agr!cola, ninguna otra corporaci6n civil Pg, 

dr6 tener en propiedad o administrar por s!, bienes ra!cea o capi

tales impuestos sobra ellos, r.on la anica excepción de los edifi -

cios destinados inmediata y diractesmente al objeto de la institu -

ci6n. Los Estados, El Distrito Federal, y los torritorios, lo -

mismo que los municipios de toda le Re~blica, tendrán plena capa

cidad para adquirir y poseer todos los bienes ráices necesarios pera 

los servicios pablicos", 

En la fracción séptima s'e walve 11 insistir en la capacidad de los 

m1cleoa de poblaci6n ~e da hecho o par derecho guarde el estado -
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comunal, para disfrutar en comJn de las tierras, bosques o aguas que 

lea pertenezcan o se l~s restituyan. 

En el inciso segundo, se declaran de jurisdicci6n federal todas las 

cuestiones por limite de terrenos comunales, dándole competencia al 

Ejecutivo Federal para resolver dichos conflictos, pero eutorizando 

a las partes inconformes pera reclamar la resoluci6n del Presidente 

de la Repllblica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 

inciso tercero, establece que la Ley reglamentaria fijar4 el proce

dimiento correspondiente. Este se encuentra regulado en los cep!I:!:!. 

los segundo y tercero, titulo quinto, libro cuarto del C6digo Agra

rio. Los das altimoa incisos fueron adicionados por Decreto publ!_ 

cado el 6 de diciembre de 1937 en el Diario Oficial. 

La fracción ocho reitere diversas nuli~ades ya establecidas en al -

Artículo lº del decreto preconstitucional de S de enero de 1915, 

con el que se inicia la Legislaci6n da la Refonna Agraria Mexicana, 

incluidas en al texto original del Articulo 27, en los t~rminos si

guientee1 

SE DECLARAN NULAS 

A),- Todas las enajenaciones de tierras, y e.guas y montes pertene

cientes a los pueblos, rancher!e.s, congregaciones o comunida

des, hechas por loa jefes políticos, gobernadores de los Est! 

dos o cualquier otra autoridad local en contrevenci6n e lo -
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dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y ~ 

disposiciones 1:'8lativas, 

B).- Todas las concesicnes, composiciones o ventas de tierras, e-· 

guas y montes, hechas por la Secretarla de Fomento, Hacienda 

o cualquier otra autoridad federal, desde el d!a lo. -de di -

ciembre de 1876, hasta la fecha, en lea cuales se hayan inv! 

dido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de comln re

partimiento o cualquier otra clase, pertenecientes e los IJU! 

blos, rancherías, congregaciones o colllJnidades y nacleos de 

poblacidn. 

C).- Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, ena

jenaciones o remates practicados durante el período de tiempo 

a que se refiere la fraccidn anterior, por COlllpeñíaa, jueces 

u otras autoridades de los Estados o de la Federacidn, con las 

cueles hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, a¡¡¡uaa y 

montes de los ejidos, terrenos de cora3n repartimiento o de -

cualquier otrs clase pertenecientes a nlcleos de poblacidn", 

Se exceptúan de la nulidad anterior las tierras que habiendo sido -

ti tu ladas en los repartimientos realizados confonne a la Ley de 25 

de junio de 1856. (Ley de Oese1111ortizacidn), sean poseídas a nombre 

propio y a título de dominio por más de diez eñes, siempre y cuando 
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En le fracoi6n novena se sanciona la nulidad de la divisi6n o re

parto realizado con apariencia de legitimo entre los vecinos de -

un nl1oleo de población, cuando haya habido error o vicios y siem

pre que la nulidad sea solicitada por las tres cuartes partes de 

los vecinos que eat6n en posesi6n de una cuarta parte de las tie

rras, objeto de la división, o una cuarta parte de los vecinos en 

posesi6n de las tres cuartas partes de los terrenos. Ea~a frac -

ci6n tiene su antecedente directo en el articulo segundo de la Ley 

del 6 de enero de 1915 y está reglementada en el C6digo Agrario 

Vigente en el capitulo 11nico, titulo cuarto, del libro cuarto. 

/ 

La fracción d6cima1 que en su primer inciso, substancialmente re-

produce el articulo teX'Cero de la Ley del 6 de enero de 1915, ha

ce hincapi6 en el derecho de los nacleos de poblaci6n necesitados 

para ser dotados con tierras y eguas suficientes, a cuyo objeto el 

Gobierno Federal expropiará por su cuenta los bienes suficientes P! 

ra cumplir con esa finalidad, tomándolos de los más inmediatos a -

lo,!!pueblos necesitados. (¿El articulo 5? del C6digo Agrario señala 

como afectables, todas las fincas cuyos linderos sean tocados por -

un radio de siete kil6metros 1 a partir del lugar más de .. samente po

blado del nac1eo solicitante?). 
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En el inciso aagundo establece que la unidad individual da dota -

ción no debe ser, en lo sucesivo, menor de diez hect6raas de rie

go o humedad, o de sus equivalentes en otras clases de tierras, 

El presente inciso se adicionó por Decreto publicado el 12 de fe

frero de 1947, La unidad individual de dotación en el primer Có

digo Agrario de 1934 y en el de 1940, se fijd en cuatro hect,reas 

de riego y ocho de temporal, en el Código Vigente, hasta sntae de 

la Refonna Constitucional era de seis y doce hectáreas raapectiv~ 

mente, 

La fracción d6cima primera eres, para los efectos de las disposi

ciones agrarias contenidas en el artículo 27 constitucional y Le

yes Reglementarias que se expidan, los siguientes organismos1 

l.- Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada da -

aplicar y ejecutar les Leyes Agrarias. Es el actual Departa

mento de Asuntos Agrarios y Colonización. 

2.- Un Cuerpo Consultivo Agrario compuesto de cinco personas, El 

actual Cuerpo consultivo, conforme al artículo s~ptimo del e~ 

digo Agrario, est6 .integrado por nueve personas, en su mayo -

ría Ingenieros Agr6nomos, 
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3,. Una Comieidn Mixta que funcionaré en cada uno de los Estados, 

Territorios y Distrito Federal. Las Comisiones Agrarias Mix

tas se integran por cinco miembros: Al Delegado del Departa

mento de Asuntos Agrarios y Colonizacidn funge como su Presi

dente, el Secretario y Segunoo Vocal son nombrados y removi -

dos por el ~jecutivo Local: ~l Primer Vocal corresponde e la 

fedarecidn y el Tercero represent~ a los campesinos y lo nom

bre el Presidente de la República a propuesta de las Ligas de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, 

4.- Los Comitde Particulares Ejecutivos pera cada uno de loe nú

cleos de población que tremiten expedientes agrarios. Este -

organismo est6 integrado por un Presidente, un Secretario y 

un vocal. 

5.- Comiserisdos Ejidales pera cede uno de los núcleos de pobla

ción que posean ejidos, integrados por un Presidente, Un S,! 

craterio y un Tesorero, y sus respectivos suplentes. 

Las rraccion1s doca y trece sientan las bases generales de los -

procedimientos res.:itutorio y dotetorio, Las solicitudes se presa~ 

t';r!n ente el Gobernador de la Entidad correspondiente, quien las 

turnará e la Comisidn Agraria Mixta respectiva, la que substanciará 



10?. 

los expedientes en plazo perentorio y f onnular6 los dict6menes que 

serán sometidos a considerecidn del Gobernador; este Funcionario 1"! 

solverd en la Primera Instancia, Acto cont!nuo, o cuando el Gobern~ 

dor no resuelva dentro del plazo legal, el expediente se turnará al 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n para su revisidn y 

previo dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, se somete a conside

ración del C. Presidente de le República para que resuelve en defi

nitiva como Suprema Autoridad Agraria, 

Los dos primeros incisos de la fracci6n decimacuarta están concebi~ 

dos en los t~nninos siguientes: 

Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restituto

rias de ejidos o aguas, qua se hubiesen dictado en favor de los pue

blos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrhi ning~n derecho. ni 

recurso legal ordinario ni podrán promover el juicio de amparo, 

Les afectados con dotación, tendrán solernente el derecho de acudir -

el Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnizaci6n corres

pondiente, Este derecho deberán ejercitarlo los interesados dentro 

del plazo de un ~o, a contar desde la fecha en que se publique la -

resolución respective en· el Diario Oficial de le Fadereci6n, Feneci

do ese t~nnino,ninguna reclamaci6n será admitida", 

Dichos textos datan de la Refonna Constitucional publicada el 10 de 
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enero da 1934, Anteriormente, el artículo diez de la Ley de 5 de 

enero de 1915, que estuvo en vigor hasta el 23 de diciembre de -

1931 1 establacia que1 "Loa interesados que 3e c!"Byeren perjudica

dos con la resolución del Encargado del Poder Ejecutivo de la Na

ción, podr6n ocurrir ante los Tribunales a deducir sus derechos , 

dentro del tdnnino da un año, a contar desde la fecha de dichas -

resoluciones, pues pasado ese tdnnino, ninguna reclemac16n será -

·a-dmi tide, 

En los casos en qua se reclame contra reivindicaciones y en que -

el interesado obtenga resoluci6n judicial declarando que no proc! 

d!a la restitución hacha a un pueblo, la sentencie sólo dará de -

racho a obtener del Gobierno de la Nación la indemnización corre_!! 

pendiente, 

En el miemo Urmino de un año podrAn ocurrir los propietarios da 

terrenos expropiados, reclamando las indemnizaciones que daban -

pagárselas, 

El ejercicio abusivo del juicio de'emparo y de otros recursos ju

diciales utilizados por los propietarios afectados con dotaciones 

~' restituciones da tierras, bosques y aguas, que obstaculizaban -

muy seriamente los repartos agrarios, detennin6 que se promoviera 

una Reforma Constitucional, publicada el 23 de diciembre de 1931, 
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que modificó el citado art1culo 10 en los siguientes ténninosr "Los 

Propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias -

de ejidos o eguas, que se hubiesen dictado o que en lo futuro se -

dictaren, no tendr!n ningdn derecho ni recurso legal ordinario, ni 

podrán promover el juicio de emparo", {Hay que tener presente que -

la Lay del 6 de enero fue elevada al rango de Ley Constitucional por 

el propio articulo 27), 

Por decreto publicado el 12 de febrero de 1947 se agregó a la frac -

cidn XIV el inciso tercero, por el cual los dueños o poseedores de -

predios egr!colas o ganaderos en explotación, a los que se haya ex -

pedido, o en lo futuro ea expida, certificado de inafectabilidad , -

tienen la facultad de promover el juicio de amparo, contra las afec

taciones agrarias ilegales de sus tierras o aguas. Mediante asta dis 

posición se pretende otorgar un medio de defensa y protección, en f,! 

ver de la pequeña propiedad agrícola en explotación, en consonancia 

con el espíritu del propio ert!culo 27, pero el derecho de recurrir 

al juicio de garantías se condicioné a la circunstancia de que el P! 

queño propietario o poseedor tenga su certificado de inafectabilidad 

en el momento de interponer al juicio, 

En la fracción décima qu.inta, inciso primero, se reitere la protec -

ci6n a la pequeña propiedad, afirmando que les Comisiones Mixtas, Los 

Gobiernos Lccalas y demás autoridades agrarias, no podrán af~ctar, -
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en ningdn caso, la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explo

taci6n, incurriendo en responsabilidad en el caso de otorgar dota-o 

cienes que las afecten, 

Durante muchos años no se tuvo un concepto a una delimitación pre -

cisa de lo que era la pequeña propiedad: hasta que en la Ley regla

mentaria primero, y después en la propia Constituci6n, se fijaron -

sus límites, El doctor Mendieta y Ndñez, en su "Sistema Agrario -

Constitucional" expone loa siguientes cuatro criterios sustentados 

para definir o detenninar la pequeña propiedad: 

A),. Pequeña propiedad es la extensidn hasta de cincuenta hect! -

reas que constitucionalmente, es inafectable en caso de rest1 

tuci6n; 

8).- La pequeña propiedad, es aquella propiedad menos extensa de -

las inmediatas al pueblo solicitante de ejidos. Aqu! se de -

tennina la pequeña propiedad comparando la extensi6n de los -

latifundios más próximos al ndcleo de poblaci6n solicitan te y 

estimando pequeña propiedad al de menor extensión territorial; 

C).- Pequeña propiedad es la extensión máxima que en cada Estado, -

Territorio o Distrito Federal pueda poseer un solo individuo o 

sociedad de confonnidad con la facultad que la Constituci6n -

otorga a las ent1.dades fedorativas sobre este particular¡ y 
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D).- La H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en varias de -

sus tesis, señala este concepto; "En el lenguaje col!Ún 1 se -

tiende por pequeña propiedad la porci6n de tierra que pueda -

cultivar por s! mismo, un campesino o una familia campesina: 

o bien, la porción cuyo cultivo produce lo bastante par la -

subsistencia del jornalero y su familia". 

La fraccidn que analizamos fue adicionada con seis incisos, según -

Decreto publicado el 12 de febrero de 194?, en lo que, fundamental

mante, se precisa y establece la extensi6n de la pequeña propiedad 

agr!cola o ganadera, En efecto, se expresa: "Se considera pequeña 

propiedad agr!cola la que no exceda de cien hectáreas de riego o h!:!, 

medad de primera, o sus equivalentes en otras clases de tierra, sie!!!. 

pre que están en explotac16n. Para detenninar las equivalencias se 

computa una hectárea de riego por dos de temporal, cuatro de agosta

dero de buena calidad y ocho de monte o agostadero en terrenos ári -

Se estima, adem!s como pequeña propiedad: 

A).- Las superficies que no exceden de doscientas hectáreas en te -

rrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; 

8).- Hasta ciento cincuenta hectáreas dedicadas al cultivo del elg2 

d6n, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; 
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C),- Hasta trescientas hectáreas dedicadas al cultivo del pl4ta, 

no ceña de az~car, cafá, henequán, hule, cocotero, vid, oli

vo, quina, vainilla, cacao o árboles frutalee, 

P1queña propiedad genadera es aquella superficie necesaria para -

mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente 

en gl!lla.do menor. 

Evidentemente resulte excesiva la superficie correspondiente a la 

pequeña propiedad ganadera, si tenemos en consideraci6n que la su

perficie en terreno de agostadero de buena calidad puede ser hasta 

de cinco mil hectáreas atento a lo dispuesto por el párrafo segundo 

, fracci6n V. artículo quinto, del REglamento de Inefectabilidad -

Agrícola y Ganadera, publicado el 9 de octubrre de 1948, La Legis -

laci6n en esta materia debe orientarse a promover los sistemas de -

ge.nadería intensiva, en lugar de los tradicionales en los que son -

menester grandes superficies para mal explotar los pastos naturales, 

En el último inciso se determina que la pequeña propiedad agrícola o 

ganadera en explotaci6n, con certificado de inafectabilidad no podré 

ser afectada a~n cuando rebase los límites señalados en los incisos 

l'mteriores, si ello es debido a obras efectuadas por sus dueños o P2 

eedores pera mejorar la calidad de sus tierras. 
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Ls fracción decima sexta manda que las tierras que deban ser objeto 

de adjudicación individual, deberAn fraccionarse en el momento de -

ejecutarse las resoluciones presidenciales, 

La fracci6n decime aáptima faculta al Congreso de la Unión y a las 

Legislaturas de los Estados para que, en sus jurisdicciones respec

tivas, expidan leyes fijando la extensi6n mAxima de la propiedad -

rural y para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes, 5!:!. 

jet6ndosa a las bases siguientes: 

A),- Se fijará la extensión máxima de la propiedad; 

B),- Los propietarios fraccionarán los excedentes en el plazo fija

do por la Ley, vendiéndose los lotes en los t~rminos y condicia 

nes fijadas en la legislación reglamentaria; 

C).- Si hubiera oposición del propietario para realizar el fraccion~ 

miento, ~ate se hará por cuenta del Gobierno, mediante la expf2 

piaci6n; 

D}.- El valor de los lotes se pagaré en anualidades que amorticen -

capital e interese~. Estos últimos no excederán del tres por 

ciento anual; 

E).- Los dueños están obligados a recibir bonos oe la deuda agraria 
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local. El Congreso de la Unión expedirá una ley facultando a 

loe Estados para crear su deuda graris, 

F).- Ningún fraccionamiento deberá ser autorizado sin que est~n sa-

tisfechas las necesidades agrarias de loa núcleos de poblaci6n. 

Existiendo pro~ecto de fraccionamiento, los expedientes agra -

rios se tramitarán de oficio y en plazo per~nterio; y 

G).- ~as leyes locales organizarán al patrimonio de la familia, de-

tenninando los bienes qua lo constituyan, los cuales serán in.e_ 

lieneblea, inembargables y no estarán sujeros a ningún grava -

men, 

Por último la fracci6n decimo octava declara revisables todos los -

contratos y concesiones hechos por los Gobiernos anteriores y desde 

el año de 1876, que hayan dado origen al acaparamiento de tierras y 

aguas y demás recursos naturales, Se faculta al Ejecutivo Federal -

pera declararlos nulos cuando impliquen graves perjuicios para el i!! 

tarda pdblico. 

Además de las normas aludidas, el sistema constitucional en materia 

agraria se complementa, en forma directa con las siguientes disposi 

ciones1 

A).- Artículo tercero por cuanto sirve de fundamento a la ed•Jcací6n 

rural y en él ea apoya la Ley de Educaci6n Agrícola publicada -
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en el Diario Oficial. de 6 de Julio de 1945, 

8),- Artículo siete, el cual establece, en un párrafo adicional -

que se agreg6 a la fraccidn II por decreto de 30 de abril de 

1962, lo siguiente: "En los juicios de emparo en que se re -

clamen actos que tangan o puedan tener como consecuencia pr!, 

var de la propiedad o de la posesi6n y disfrute de sus tie -

rras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de 

poblaci6n que de hecho o por derecho guarden el estado comu-

nal o a los ejidatarios o corruneros, deberá suplirse la de-

ficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley-

reglamentaria, y no proceder&i el desistim1ento, el sobrase.!, 

miento por inactividad ni la caducidad de la instoncla, cue~ 

do se afecten derechos de los ejidos o núcleos de pcblaci6n 

comunal". 

Esta disposición ha dado origen a las refonnas introducidas 

_a la Ley Orgénica de los Articules 103 y 107 de la Constitución 

Federal por decreto de 3 de enero de 1953 1 estableciendo reglas -

de excepci6n en materia de amparo, cuando se trate de núcleos de -

poblaci6n ejidal o do aquellos que de hecho o por derecho guarden 

el estado comunal, asi como de ejidatarios o comuneros. 
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Le presente inciativa reune las mejores tradiciones Jurídicas del -

peís e intenta ir adelante en la creación de modernas instituciones 

jurídicas, Su concepto general se finca en el fomento de desarrollo 

rural, apoyando en les aspiraciones de la democracia acon6mica. 

Le iniciativa de Ley comprende siete libros que son: 

a) Autoridades Agrarias, 

b) El Ejido 

e) Organización Econ6mica del Ejido 

d) Redistribuci6n de la Propiedad Agraria 

e) P!'1lcedimientos Agrarios 

f) Hegistro y Planeaci6n Agrarios 

g) Hesponsabilidad en Materia Agraria, que se complementan con un 

capítulo de disposiciones generales y un cuerpo de artículos

transi torios, 

flespec to e les Comisiones Agrarias Mixtas, permiten advertir un más 

adecuado desempeño en sus atribuciones con las facultades que se les 

otorgan en la trarnitaci6n y resolución de expedientes agrarios. 

Lo iniciativa contiene cuestiones relativas a su reglamento, formas 

r~ finunciamionto du su presup1.Jssto y nuevas facultades paro resolver, 

dentru de sus respectivas jurisdicciones, problemas ~ue hasta ahora -

seg1Jirán tromi tll.ndoso en EJS te ciuc.Jod, 
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Respecto de las atribuciones del Jefa del Oepartem•nto de Asuntas -

Agrarios y Colonizacidn, se facilitar& e intensificar& le incorpora

oidn de loe ejidos y com.inidedes a programas de desarrollo iniciados 

y vigilados por el Departementa con colaboración con los cempesinos 

interesados. 

El ejido se concibe como el conjunto de tierras, bosques, aguas y -

en general todos los recursos naturales que constituyen e: patrimo

nio da un núcleo de pcbleción campesina, otorg6ndole capacidad jurf 

dica, 

El reparto de tierra, cumple en esencia su objetivo, y procura est! 

blecar une sociedad más justa y democfatica en el campo; a pesar de 

todo se encuentran algunos lugares lo que llamamos minifundismo que 

conduce e fonnas de vida que los principios de la Revolución tratan 

de hacer desaparecer. 

Las nonnes de orden económico parece ser que se proyecta a le co -

mercializecidn, industrialización y diversificación de las activi

dades productivas de los campesinos. 

Se otorga a la pequeña propiedad seguridao jur!c1ca, ya que se le -

otorga las mismas prerrogativas que a los ejidatarios o comuneros-
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En el Registre Agrario Necionsl, se amplien sus atribuciones. 

La nuavs legielaci6n ha sido elaborada con base en la realidad y con-

sultando previemente a todos los sectores sociales comprometidos c~n 

los problemas agrarios vigentes, observando los criterior sustentados 

en las eje_cutoriaa que durante loa últimos años, ha emitido la H. Su-

prema Corte de Justicia de la Naci6n, debiendo brindar impulso y pro-

tacci6n debida a la clase campesina. 
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l) Se desprende que nuestra legislación a travás del tiempo no 

sólo ha tratado de restituir a los pueblos las tierras de -

que fueron despose!dos, sino de conservar el ~gimen de P112, 

piedad comunal que ten!an antes de la conquista. 

2) Se observa que el ejido actual por su organización, su rág,!_ 

man jur!dico y dem~s caracter!sticas es una estn.1ctura que 

funciona dentro del rágimen de propiedad comunal y con simi

lares condiciones del "CALPULLI" mexicano. 

3) La joniada de trabajo en el campo debe ser m4a el4atica en -

atención a la naturaleza en que se presta; Es decir, a las 

condiciones del medio en ,que se cumple; pues no es necesaria 

une jonieda inintern.impida, 

4) El salario en el campo debe ser fijado por les Comisionas, tg, 

mando en cuanta, especialmente, las diversas regiones en fun

cidn de la naturaleza de la tierra, le calidad de los cultivos 

que es muy variable el monto de las inversiones; y por tanto, 

los costos de vida que en lll.lchas ocasiones son superiores a -

las de los pueblos de regiones interiores del país, pues los 

salarios deben ser equitativos. 



5). Con motivo del impulso que propende la Nueva Ley Federal de

Reforma Agraria en los ejidos al prever la industrialización 

de 4etos, as conveniente que las Comisiones de Participación 

de Utilidades procedan a hacer los estudios relativos pare -

fijar la participación de los asalariados en las empresas que 

se formen. 

6) Con ocasión de la Reforma Agraria y la aplicación correspon -

diente de la Lay Federal del Trabajo en el campo, conviene -

apuntar la necesidad de que en el Seguro Social amplíe eu 

'rea protectora a las zonas campesinas, para apoyar e impul -

ser el desarrollo de ~sta, 

?} Al crearse nuevos centros comerciales e industriales en los -

Ejidos como prevea la Ley Federal de Reforma Agraria, es pru

dente señalar la conveniencia da· que los asalariados de las -

zonas campesinas se organicen eindicalmente, dentro de las di_! 

posiciones de la Ley Federal del Trabajo, para la defensa de 

sus legitimes intereses, pues nada se ha hecho al respecto ha! 

ta ahora. 

A.- Se encuentran en la Ley Federal de Reforma Agraria las siguien

tes fases1 



a} Redistribución de la propiedad territorial 

b} Crddito para la explotación de la tierra que ha sido objeto de 

redistribUói6n, 

e) Asistencia tácnica a los nuevos propietarios para la mejor ex

plotaci6n da las extensiones territoriales que hayan recibido 

como consecuencia de la primara fase de la Refo:nna, 

d} Fomento de la industrialización en los ejidos, previendo al -

efecto unión de unos con otros y las laboras para las mujeres 

mayores de 16 aí'los, 
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