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I N T R o D u e e I o N 

El proceso agrario mexicano, iniciado hace más de medio 

siglo y que aún continúa, no ha sido un proceso uniforme; co

mo todo fenómeno que se efectúa dentro de un grupo social, 

se ha desenvuelto entre acierto~ y errores, interesantes de

cisiones y grandes indecisiones. Sin embargo, el balance ac

tual, como es posible desprender del presente trabajo, es 

a1entador y parcialmente positivo. Existen un sinnúmero de 

problemas por resolver, a los cuales solamente se podr~ hacer 

frente en la medida que nuestras autoridades tanto laborales 

como agrarias dejen el pedestal en que se encuentran, y ac

t~ndo con honestidad y esmero, se avoquen a dar soluciones 

reales, trabajando conscientemente al lado del campesino. 

El trabajo que aqu1 se presenta tiene como objetivo fun-

.damental tratar de definir las caracter1sticas de los princi

pales problemas que se presentan en el agro mexicano, que ha

cen ~s que imposible la aplicación de los diversos preceptos 

1egales, contenidos en la Ley Federal del Trabajo, que tien

den a proteger al trabajador del campo. 

Proponiéndose, como algunos de los medios que pueden sa

nar en parte los vicios y desavenencias existentes en este 

sector de nuestra sociedad, los siguientes: 

Se debe de canalizar el éxcedente de mano de obra exis

tentes en ciertas regiones de nuestro país, hacia zonas pre

viamente identificadas, en donde su utilizaci6n dé mejores 

resultados, tanto al campesino como al Estado. Esta acción 



debe de ser adoptada primordia1mente por el Estado, ya que 

por medio de los diversos organismos que lo representan, le 

es f!ci1 detectar las zonas apropiadas para la utilizaci6n 

de los desocupados agrícolas, asi como localizar y evitar las 

acciones tendientes al lucro injustificado y como consecuencia 

obstaculicen dicha labor. 

Asimismo, se deben de incluir como obligatorias en el 

sistema educativo, prácticas agrícolas tendientes a crear co~ 

ciencia a todo mexicano, para que contribuya con las activid~ 

des del agro y asi .lograr una mayor producci6n de productos 

b&sicos que nos permitan ser autosuficientes alimentariamen

te. Además se deben de crear otras fuentes de ~abajo, las 

cuales no impliquen una gran inversi6n econ6mica y por el co~ 

trario utilicen una gran cantidad de desocupados, dando como 

resultado que el jornalero agrícola obtenga salarios que en 

realidad le permitan sufragar sus más apremiantes necesidades. 
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CAPITULO I 

EL TRABAJADOR DEL CAMPO EN LA LEGISLACION LABORAL 

a) Las estructuras agrarias. 

Se ha tornado de uso corriente el vocablo campesino para 

sefialar de manera generalizada, a todos los trabajadores del 

agro que oper~n directamente con la agricultura o en activid~ 

des afines desarrolladas en el campo. Sin embargo, esta pal~ 

bra una vez elevada a la conceptuaci6n t~cnica, pierde la ge

neralizaci6n para ~educirse al sentido estricto de una categ~ 

r!a de trabajadores agr1colas que no engloba, o no involucra 

a ~os obreros agr1colas. La conceptuaci6n t~cnica exacta de 

los campesinos se hace necesaria sobre todo cuando es utiliz! 

da como categor1a de análisis de los fenómenos relacionados 

con la organizaci6n de los grupos sociales del Sector Rural. 

Ante todo, definamos lo que son los 9ampesinos. 

Los campesinos son los productores simples que trabajan 

la tierra como propietarios, aparceros, arrendatarios, ocupa~ 

tes precaristas, ejidatarios, comuneros, usufructuarios, etc! 

tera, utilizando para ello sus propios medios de producci6n y 

decidiendo sobre el consumo y la distribución de los produc

tos. 

Su producci6n es familiar y pocas veces utilizan jornal~ 

ros para realizarla. Es el empresario de la producción fami

liar. Dentro del car&cter familiar de la producci6n campesi

na se observa una misma divisi6n social de proceso productivo 

artesanal en que· el individuo empieza y termina el mismo pro-
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dueto. 1 

El éampesino desmonta, destronca, limpia, ara, siembra, 

efectúa otras limpiezas, cosecha y consume o destina al mere~ 

do el resultado de sus esfuerzos personales. En algunos ca

sos divide parte del trabajo con su esposa o con algún jorna-

lero que contrata. 

El jornalero agr!cola depende principalmente para sus i~ 

gresos de la venta de su fuerza de trabajo, lo cual realiza 

estacionalmente, ya que generalmente son contratados solamente 

para 1&& temporadas de siembra o cosecha. Más que cualquier 

otro tipo de asalariado, el jornalero agrícola no puede fácil-

mente buscar trabajo en otras partes, ya que sus escasos re

cursos econ6micos y·su impreparaci6n no le permiten movilizar

se a grandes distancias sin tener la seguridad de encontrar 

empleo. 

Antes de comentar cada una de las clases sociales que co~ 

forman la estructura agraria nacional. es conveniente citar en 

forma general, los diferentes porcentajes que alcanzan las mi~ 

mas. 

Estructura ocupacional en el Campo 1930-1970 * 
1930 1940 1950 1960 1970 

Foblaci6n Agr1cola2 3,626.000 3,831.000 ~,824.000 6,143.000 7,836.937 

Agricultorea •in 
tiarraa · 2,479.000 1,3d9.ooo 2,079.000 3,273.ooo 3,670.318 

1. Clodomir Santos· de ~rais.: El Desarrollo Rural. Problemas y Procesos. 

pp.: 1.lt-31. 

* Nota.- Datos to11111dos del Censo de 1970, debido a la falta de publicaci6n 

del Cenuo de 1980. 

2. Secretaria de Industria y Comercio. IX Censo General de Poblaci6n 1970. 

pp.: 53, 85, 302, 322. Cifres ajustadas. 



4 

1930º 1940 1950 1960 1970 

Ej id atar ios 3 537.000 1,223.000 1,380.000 1,524.000 3,711.432 

Jefes de Predios 
no Ejida.les 610.000 1,219.000 1,365.000 1,346.000 2,094. 396 

Los agricultores sin tierras sumaban en 1930, 2.5 millones 

y representaban en aquel entonces más de las dos terceras par

tes de la poblaci6n agrícola. 

Los trabajadores agrícolas sin tierras no se distribuyen 

por igual en las diferentes regiones del país. En la regi6n 

del Pacífico.Norte, en donde se practica la agricultura más co

mercial de México ~ en donde también se concentra la tercera 

parte de las tierras de riego, los obreros en la agricultura 

re~resentan 61.6\ de la fuerza de trabajo agrícola. En cambio, 

en la zona Pacífico Sur, en donde predomina la Agricultura Tra

dicional, la proporci6n de los obreros rurales con respecto a 

la fuer~a de trabajo agrícola, es apenas de 42\. 

Los jornaleros agrícolas ocupan los estratos más bajos de 

la poblaci6n mexicana. Reciben los ingresos menores, general

mente por debajo d.el salario mínimo oficial. Sus condiciones 

materiales de vida son también ínfimas. Si bi~n en las zonas 

pr6speras algunos de ellos son trabajadores o empleados más o 

menos permanentes de una empresa agrícola, generalmente traba

jan por día, por tarea o a destajo y no disfrutan de seguridad 

en el empleo ni de ingreso seguro. Muchos miles de estos tra

bajadores son migratorios, y siguen circuitos estacionales más 

o menos fijos, de acuerdo con las necesidades de las diferentes 

3. Secre1:ar1a de Programaci6n y Presupuesto. V Censo Agr1cola, Ganadero y 

Ejidal. 1970'. Resumen General. p.: 251. 
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cosechas. Estos trabajadores migratori?s se encuentran en las 

·peores condiciones. No disfrutan de la protecci6n de la Ley o 

del Seguro Social, ni de atenci6n médica, alojamientos adecua

dos o facilidades educativas para sus hijos. 

En las zonas de poblaci6n indígena, en que muchos indíge

nas ae dedican por temporadas al trabajo por jornada en las 

plantaciones comerpiales circunvecinas, la explotaci6n econ6-

mica de la mano de obra va aunada a la discriminaci6n ~tnica y 

cultural, deprimiendo .rÍi&s aún los niveles de vida del campesi-

no. 

La reforma agraria, al acabar con el peonaje tradicional 

redistribuir la tierra y crear cas! tres millones de nuevos j~ 

fes de explotaci6n agr1cola ha contribuido a modificar profun

damente la estructura de las clases sociales en el campo. Ac

tualmente, el cuadro se ha complicado y es posible encontrar 

diversos estratos y clases sociales en la es;tructura agraria: 

~ Ejidatarios. 

Estos son el producto mismo de la reforma agraria, los 

que se han beneficiado directamente del reparto de tierras. 

El Ejidatario ha surgido mas que ningún otro tipo de campesi

no del H6xico actual de la lucha por la tierra. Muchos de los 

ejidatarios más viejos estln ligados directamente a la revol~ 

ci6n armada. 

Gran nilmero de ejidos fueron constituidos a raíz de vio-

lentos conflictos que sostuvieron, a veces durante años, las 

ligas de comunidades agrarias o comités agrarios contra los l~ 

tifundistas y sus guardias blancas. Un sin número de agraris-
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tas perdieron la vida en estos conflictos, y otros han visto 

culminados sus largos afios de lucha con la constitucidn de un 

ejido, Por tanto puede considerarse a los ejidatarios como 

un elemento revolucionario en e1 campo mexicano mas por su 

origen y trayectoria que por su situaci6n actual. 

Los ejidatarios con tierras sumaban 3.7 millones en 1970, 

es decir, alrededor de 40\ de la poblaci6n econ6micamente ac

tiva en la agricultura. 

Los Hinifundistas privados. 

Aunque el tama~o exacto de este tipo de unidades var!a, 

por supuesto, de 'regi6n a regi~n de acuerdo con las condicio

nes del clima, agua y suelo, podemos tomar como medida los 

predios menores de cinco hect&reas, ya que estos predios tie

nen todas las caracter!sticas de los minifundios, 

Es entre los minifundistas que se advierte un mayor gra

do de desempleo disfrazado. Huchos se dedican a otras activi 

dades complementarias, como la pequefia artesan!a (tal como la 

alfarería, los tejidos de palllla, los trabajos en madera, so

bre todo en las zonas ind1genas), o el pequefio comercio en 

los tianguis regionales (también de preferencia en las zonas 

ind!genas) o el trabajo jornalero, 

Los minifundistas no est!n organizados pol!ticamente; su 

potencial pol!tico es bajo, debido a su dispersi6n y su aisl~ 

miento y al hecho de que su integraci6n.en la estructura de 

clases no los enfrenta directamente a una clase social domi

nante que ellos puedan f!cilmente identificar, ~el mismo modo 

que antes el pedn identificaba a su opresor. Su mundo es pe-
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quono y su vioí6n del mundo ea localíata y limitada, 

Loa minitundiot.ui priw1don ducfloa de prt:dioa menores de 

oinoo heodN';tll5 oon11tit1¡,yen al 14,6\ da la poblaci6n econ6mi-

04111ente llOtiva "" la 4grioul tura. 

~ Propi,,tAr:ioa ~ ~~d~ ram:iliares. 

O:i tomiunon td1npl<1monte la informa .... _:'· : ,, 'ltiva al tamaflo 

de l.:111 prop.iedtt<fo!l 41 nivel nacional, 31'! advierte qua más de 

226,000 propiedadea, o noa el 17\ de todao las propiedades 

p~iv4d111 ~et!n "" 111 categoría de m&a de 5 a 25 hect&reas. Ea 

tAtJ rirop.iedttde11, pot' lo gener11l, aon algo m.!la que minifundios, 

sin llogitr a í:lftt' explotacionl!a agrfcolno pr6speras y productf. 

vus· ·an "l to srttdo. Suponemofl que ne tritta de explotaciones 

ftunilil\re ª • rte t1tm11t'lo auf iciente (con la re 11erva que imponen 

14' Olllid4d dr. t.itirriui y el clima en oada rogi6nl, para propo!: 

aio~ar ooupaci6n plena a cuando menos dos personas econ6mica

mant<i t\ctivao, t1'1 vez con la ayuda de mano de obra asalaria

da t"mpor<tl y el empleo de animaloo de tiro o algunas máquinas 

ttgt'ioola 11 • 

Suponiendo ll\ existencia de un propiotario por predio, 

re~ulta que en eata catogorta se oncuentra el 3.6\ de la pobl~ 

o i6n econ~mio.:amtmte ,•rnt.i Vil de ltt ..'lgricul tura. 

,!:e! Pr9pit1t1trios Mt1dianos_. 

En el oll't:rttto qut1 comprende las propiedades de 25 hasta 

2 00 heot4rel\ll i1e adv.ierte y11 un marcado l\Wnento de la produc

oi~n. Con ¡,,s acoatumt>rndas re:rnrvns, pode.ruos suponer que se 

tr~ t1\ ,\qu:t dti unidadoa 11ml tifMIÍliares, es decir, que requie

ren plll'-'' tiu t1xplotaoi6n no s6lo del concurso do los miembros 
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. 
de una família media, sino también la presencia más o menos 

permanente de mano de obra asalariada, Suponiendo nuevamente 

un propietario por predio, tenemos que en esta categoría se 

encuentra el 2.7\ de la poblaci6n económicamente activa en la 

agricultura. 

~Grandes Propietarios. 

Consideramos como grandes propietarios a los que tienen 

m!s de 200 hectáreas. En muchos casos se trata de propieda

des que pueden ser afectadas por el reparto de tierras, por 

exceder los limites. que marca la ley a la pequeña propiedad, 

Estas propiedades' suelen ser altamente capitalizadas y produs:, 

tiv~s. Se advierte, en e~te estrato, una elevada concentra

ci~n de la propiedad. En efecto, s6lo 42.000 propiedades, o 

sea 3\ de todas las propiedades se encuentran en este estrato, 

pero concentran en total m&s de 86 millones de hect!reas, o 

sea, 84\ de la superficie de propiedad pri.vada. Entre los 

grandes propietarios debemos colocar a los neolatifundistas 

que acaparan tierras que legalmente aparecen registradas como 

"pequeñas propiedades". Este estrato emplea r:egularmente ma

no de obra asalariada, realiza innovaciones tecnol6gicas y, 

principalmente,tiene acceso fácil a las fuentes del crédito 

agr.tcola. 

El Proletariado Agricola, 

Señalaremos finalmente la existencia de más de 3,7 mi11~ 

nes de campesinos sin tierra en las actividades agropecuarias 

que constituyen mas de la mitad de la poblaci6n. económicamente 

activa en la agricultura, y que constituyen la prueba palpable 
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de que la reforma agraria mexicana est~ lejos de haber cumpli 
> 

do lo que se propuso: Entregar la tierra al que la trabaja. 

Solo una parte de esta clase constituye un aut~ntico pr~ 

1etariado agr!cola que trabaja en plantaciones o fincas capi

talistas modernas a cambio de un empleo seguro y un ingreso 

decoroso. La mayor parte de estos obreros agrícolas son peo

nes o jornaleros, sin empleo regular, que trabajan por un in

greso miserable en las pequefias o medianas propiedades de 

agricultura tradicional, o incluso en las parcelas ejidales. 

Cientos de miles de estos obreros, sus filas engrosadas por 

ejidatarios y minifundistas durante el tiempo muerto de la a~ 

tividad agrícola, cruzaban regularmente a los Estados Unidos 

para trabajar como braceros, Otros van a trabajar por temps_ 

radas en las ciudades, como obreros no calificados, y consti 

tuye.n as! un proletariado a la vez urbano y rural. 

Como hemos sefialado en otra parte, "las condiciones de 

remuneraci6n de los. jornaleros son notoriamente bajas, En la 

mayor!a de las zonas del pa!s no se cumple con el pago del s~ 

lario m!nimo rural establecido por la Ley," 

En ningdn otro sector de la econom!a nacional los obre

ros o jornaleros reciben ingresos tan bajos, y ninguna otra 

actividad econ6mica es tan mal remunerada ~omo ~sta. A pesar 

de aonstituir m4s de la mitad de la poblaci6n econ~micamente 

activa en la agricult~a, los jornaleros s6lo reciben el 8\ 

del ingreso agr!cola. 

·Las J?osibilidades de desarrollo econ6mico y social de e~ 

ta clase en el maro.o de la estructura· econ~mica vigente, es.t4n 



10 

cada vez más bloqueadas, no podrán aspirar a recibir un pedazo 

de tierra bajo la reforma agraria; las· facilidades para emigrar 

como braceros están vedadas, cuando menos por algún tiempo; las 

oportunidades de encontrar empleo en las ciudades son limita

das, sobre todo para inmigrantes rurales de bajos niveles de 

educaci6n. Incluso el empleo en las empresas agrícolas mayores 

resulta problemático por la tendencia a la mecanizaci6n en es

tos predios. 

Los jornaleros agr1colas, a su vez, pueden integrarse a 

dos tipos principa~es de sistemas de trabajo. El primero es la 

agricultura comercial capitalista de los distritos de riego, en 

donde con frecuencia realizan trabajos especializados, relativ~ 

mente bien remunerados. En este tipo de agricultura, el traba

jador agr!cola desempefta una funci6n necesaria, y si bien la 

creci.ente mecanización tiende a desplazar la mano de obra, la 

constituci6n de un verdadero pro1etariado.agr!cola en estas re

giones es un proceso ineludible. El segundo tipo de sistema de 

trabajo para los jornaleros se da en las zonas de agricultura 

de subsistencia, principalmente en las regionea temporaleras 

del centro, sur y sureste. Aqu! la miseria del tra~ajo por jo~ 

nada aparece con todo su dramatismo aunado a la falta de em

pleos, a los bajísimos niveles de vida, a la ausencia de educ~ 

ci6n, a la falta de oportunidades y de esperanzas. Aquí no se 

desarrolla el proletariado moderno, solamente se agrava el 

"marginalismo" de la poblaci6n.1¡ 

lt. R. Stavenhagen y otros. Neolatifundismo y Explotaci6n. p.: . 26. . 
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Las cinco grandes clases sociales que se han sefialado no 

constituyen las dnicas categor!as de la poblaci6n agrícola, 

Diferentes formas de tenencia precaria producen otros tipos 

sociales como los aparceros, medieros y arrendatarios, pero 

su número no es grande, Tambi~n debemos sefialar a los comun~ 

ros de tipo tradicional, pero sus caracter!sticas se asemejan 

mas bien a las de los minifundistas privados. Huchos campesi 

nos, por supuesto pertenecen simultáneamente a dos o m.1s cla

ses sociales, de acuerdo con su diversificaci6n ocupacional, 

y otros cambios de una a .otra a lo largo de su vida, Tambi~n 

cabe recalcar que los miembros de una y otra clase pueden es

tar estrechamente vinculados por lazos del parentesco como 

por ejemplo cuando en su misma familia hay ejidatarios, mini

fundistas y jornaleros, En efecto, no siempre es fácil tra

zar la l!nea divisoria entre una y otra, 

Sin embargo, lo importante para la comprensi6n de la es

tructura agraria es conocer la forma en que estos grandes gr~ 

pos sociales est!n relacionados entre sí. En tArminos gener~ 

les podemos considerar que los jornaleros, los minifundistas 

privados y la mayor parte de los ejidatarios constituyen las 

clases deprimidas en el campo, 

La 1114nera en que estas tres clases sociales se hallan 

relacionadas con las demás y la forma en que se integran a la 

sociedad global. varían segdn el caso, pero en su conjunto 

las relaciones de clases constituyen una compleja red de in

terdependencias y oposiciones, surgidas de la reforma agraria 

y del proceso de desarrolló econ6mico y social del país en 
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afies X>ecientes. 5 

b) Movilidad ocupacional y aspiraciones de la poblaci6n 

campesina, 

Los procesos de migX>aci6n interna y de urbanizaci6n del 

pa!s pueden constituir elementos de gran importancia en una 

loca1izaci6n mas eficiente de la actividad econ~mica, que as~ 

gure un desarrollo geográficamente mas equilibrado. Por lo 

tanto, estos procesos no pueden dejarse al azar y a las libres 

fuerzas del mercado. Convendr!a analizar hacia que X>egiones 

o ciudades serla ·mas eficiente canalizar la migracidn interna 

y crear los incentivos necesarios (localizaci6n de industrias, 

construcciones de obras de infraestX>uctura, servicios, desarr2_ 

llos urbanos, etc~tera) para orientar hacia ellas las corrien

tes migX>atorias, de manera que se puedan aprovechar las econo

m!as que otorga la concentración de la poblaci6n y evitar las 

deseconom1as que se presentan cuando estas concentraciones 11~ 

gan a l!mites demasiado grandes como ya es el caso del Valle 

de Mbico. 

Los Jornaleros Agrícolas. 

En ellos no se nota clara.mente un espíritu definido de 

clase, pues son hijos de ejidatarios, pequeftos propietarios o 

jornaleros. El analfabetismo es muy elevado, no est~n organi 

zados políticamente y su movilidad les impide crear intereses 

de clase a nivel local. Muchos de ellos cX>ean hábitos migra-

5. Centro de .Investigaciones Agrarias. Estructura Agraria y Des~l.lo 

Agr!co~ en HWco. Tomo II. p,: 91, 



t'0~1os y recorren con sus familias enormes distancias para 

i1esar a las régiones donde la actividad agrícola requiere, 

en ciertas gpocas del afio, abundante mano de obra. 

Todos desean y esperan que sus hijos alcancen condici~ 

nes de vida superiores a 1as que ellos tienen actualmente. 

Con frecuencia expresan e1 deseo de que sus hijos estudien 

·para lograr niveles profesionales o subprofesionales. Esta 

positiva actitud garantiza, hasta cierto punto, la obtenci6n 

de resultados satisfactorios en los esfuerzos que realice el 

Estado en ~a preparaci6n cultural y t~cnica de la poblaci6n 

rural joven. 6 

Hlxico nunca ha sido un pa!s de inmigraci6n masiva, por 

lo que la oas! totalidad de su crecimiento demogr!fico puede 

atribuirse al crecimiento natural de la poblaci6n. Por el 

contrario, en lo que va del presente siglo, muchos mexicanos 

han emigrado, casi exclusivamente a los Estados Unidos, 

13 

La migraci6n interna de los mexicanos ha aumentado con~ 

siderablemente en los dltimos afies, pero los datos censales 

permiten solo una aproximaci6n muy general al fen6meno. Exis 

ten dos gra~des polos de atracci6n para los migrantes inter

nos: El Distrito Federal y sus alrededores y las zonas frou 

terizas del Norte. El Distrito Federal y la Ciudad de Méxi

co han sido tradicionalmente focos de atracci6n para los em~ 

grantes del campo, y este papel se ha incrementado en afies 

recientes. En el Distrito Federal se concentra la mayor ac

tividad indust?>ial y oomeroial del pa!s¡ la Ciudad de M~xico 

6. Centro de Investi¡aciones Agrarias, Estructura Agraria y Desarrollo 

A¡r!cola en M&x!co, Tomo XII. pp. 1 XIV-40, XIV-42. 



es el ndcleo administrativo y pol!tico de la Naci6n y cons

tituye tambi~n el centro de la red nacional de transportes 

y comunicaciones, 

. Dicha migracien se lleva por etapas, es decir, que la 

gente del campo no va directamente a la Ciudad de México, 

sino que pasa primero por una serie de pequefias ciudades 

intel'llledias o áreas suburbanas, antes de incorporarse a las 

grandes zonas urbanas. 

Millones de campesinos mexicanos han ido a trabajar 

como braceros temporales en los Estados Unidos, teniendo 

que pasar necesa~iamente po~ las regiones nortefias. Muchos 

se han quedado en la zona fronteriza con los Estados Unidos, 

desde Tijuana en el Occidente, ·hasta Matamoros en la Costa 

del Golfo, El crecimiento demogr4fico en estas zonas tiene 

un ritmo acelerado. Localidades antes casi deshabitadas se 

han poblado con rapidez; las ciudades fronterizas CTijuana, 

Mexicali, Nogales, Ciudad Ju&rez, Nuevo Laredo", Matamoros, 

etc~tera), han crecido a tasas desorbitadas; nuevas activi

dades econ6micas han surgido en la zona debido al turismo 

y comercio fronterizos; adem&s se han instalado industrias 

manufactureras norteamei:•icanas en el lado mexicano de la 

frontera que busca el beneficio de la mano de obra barata. 

Todos estos factores han contribu!do a crear una fuerte co-

rriente migratoria del Centro y del Sur hacia las zonas No~ 

te y Pac!fico Norte, 7 

7. Centro de Investigaciones Agrarias, 

l.l.o Agrlcola en Mlxico. Tomo II. 

Estructura Agraria y Des~ 

pp.: 8-13. 

1~ 
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La eaigraci6n hacia las ciudades corresponde en alguna 

medida al crecimiento de los sectores no agr!colas de la eco

noa!a, la industria y los servicios. Existen varias razones 

por la• que la gente del campo emigra a las ciudades; menores 

oportunidades de educaci6n, inseguridad pol!tica y social en 

el campo, intolerancia religiosa, bajos salarios, etcétera, 

en relaci6n con las ciudades. De todos los motivos el m!s ~ 

portante es la necesidad de trabajar y la posibilidad de em

plearse en las urbes. Esto dltimo es importante porque perzn! 

te entender que el volumen de la emigr-aci6n del campo a la 

ciudad estar! determinado por la din.!mica de la industria y 

de los servicios. 8 

Hay indicios de que la poblaci6n de mayor inquietud mi

gratoria es la de los pueblos chicos, al menos tanto como la 

de los campesinos de rancher!as y ejidos. Existe una vigor~ 

sa emigraci6n de los pueblos intermedios hacia las ciudades, 

lo cual parece compensarse con la afluencia de campesinos de 

los ranchos y las aldeas pr6ximos. El céllllpesino aprovecha 

cuanta oportunidad se le brinda para mejorar, por poco que 

sea, y las escasas oportunidades que desde~a el emigrante 

mas inquieto y ambicioso de las cabeceras pequeñas, las ace~ 

ta gustoso el campesino analfabeto, que por lo pronto pre

fiere el poblado pr6ximo, de gente conocida y vida rural, a 

la lejana promesa, siempre deseada y temida, de la gran ci~ 

dad o la zona rural remota, a donde s61o se arriesga la ju

ventud mejor preparada, m!s versada en la migraci6n y m!s ~ 

8, R. Stavenhagen y otros. NaolatifundiS!llO y &xplotaci~n. p, 1 1GO, . 
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biciosa. 

Es bien sabido que la emigraci~n es generalmente un pro

ceso de selecci~n: abandonan el terruflo los :m4s ambiciosos, 

din&micos, preparados para triunfar, y esa es la gente, en 

cierto modo selecta de los pueblos :rurales y pequeftas cabece

ras y ciudades, que va a cualquier parte del pa!s y del ex

tranjero,· A menudo van y vienen hasta que acaban por estable 

cerse al conseguir un buen trabajo estable, para casarse o 

fundar una pequefla empresa, Lo mismo hace el campesino anal

fabeto o semianal~abeto, quien va en busca de salarios a zo

nas m&s o menos ~arcanas para atreverse despuAs a emprender 

la aventura sin taxativas, cuando ya sabe hacerse valer en la 

lucha por la vida fuera de su zona, 9 

Algunas zonas I'Urales han recibido gran afluencia de po

blaci~n, pero como las oportunidades de trabajo, rural o de 

cualquier clase, est'n en los centX'os urbanos na&s que en los 

ejidos, aldeas y rancher!as, la generalidad busca de preferen, 

cia avecindarse en las cabeceras, que adem&s ofrecen oportun!_ 

dades difíciles de encontrar en el campo, tanto en materia de 

vivienda como de escuela, diversiones, comercio, transportes, 

etcAtera, Qui~n se decide por la siempre dif!cil y azarosa 

aventura de abandonar su terruflo, busca a la par oportunida

des de trabajo y mejor ambiente social para la familia, por 

presi~n de Asta, generalmente. 

Los pocos intelectuales que antes de la revoluci~n escri 

9. JI, T, de la Pena.: Mito y bal.tdad de la Reforlla Agraria en llb.ico, 

p.1 1.16, 



bieron sobre loa problemas rurales de Mbico hacen hincapil! 

en el-•pego • lá.' tie:rra por ~l"'te del campesino, sea cual 

fuere la necesidad de abandonlll"'la. Y en efecto la vida· que 

discUZ'l'e mon~tona en un estrecho marco geogr!fico, siempre 

entre conocidos y casi sin contacto con nada que es ajeno a 

su aedio, sin experiencia para hacerse valer entre extrafios, 

sin habilidad alguna como no sea la necesaria a las rutina

rias t.iareas del Clllllpo, inspira un temor a lo desconocido tan 

¡rande como lo es l• incultura del sujeto, 

17 

Es claro que a mayor atraso cultural y mayor pobreza, 

el campesino es sujeto de mas fuertes inhibiciones, tanto 111!. 

yorea cuanto m&s bajo es su nivel de vida, 

Hay un movimiento regular de braceros ya sistematizados 

desde tiempos lejanos, casi siempre del altiplano eJllpobrecido 

y aobrepoblado hacia las tierras bajas del tr6pico y del nor

te, Por ejemplo, de la Mixteca Oaxaquefia_y Guerrerense bajan 

loa trabajadores al corte de cafta en los meses de zafra, a 

l•s pizcas del caf@,a la cosecha de la pifia, al beneficio del 

tabaco, al cultivo y corte del chile, en distintas Epocas del 

afto y todo ello en las pr6vidas tierras costeras veracruzanas, 

oaxaqueftas y guerrerenses a las que tambil!n ,bajan lo~ serranos 

de Puebla, Hidalgo y San Luis, De las tierras altas de la ve~ 

tiente del Pacifico igualmente bajan los braceros de Chiapas 

al.cat~ de Soconusco y al corte del algod~n; de Guerrero a la 

copra de sus costas y a la cafia y el arroz de Morelos; de las 

serrantaa oaxaquefias a las tierras bajas del litoral del Gol

fo y a las ciudades de Puebla, Orizaba y México¡ de las sie-
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rras Micñoacanas y Jaliscienses al corte de algoddn en tierra 

caliente, al tabaco de Nayarit, la cafta de Jalisco, la copra 

y pl~tano de Colima, etcétera, y de la zona central a las pi~ 

cas de a1god6n en los Estados del Norte. 

Guanajuato con México, Michoacán y Jalisco han sido des

de siempre las principales fuentes de emigracidn tanto para 

el interior como para el exterior, por su elevada densidad d~ 

mogr~fica as! como por una vieja pr&ctica que en esas entida

des actda vigorosamente, determinada no solo por la pobreza, 

pues hisy Estados m&.s pobres y Poblados que tienen una emigr!!_ 

ci6n relativa tan .fuerte como son los casos de Tlaxcala, Pue

bla,. Oaxaca y Guerrero, en los que hasta dltima .fecha por una 

il'Z'esistible presi6n demogr&.fica va adquiriendo importancia 

el 8xodo rural, 

Ad~s de la migraci6n interna a que se ha hecho re.feren 

cia, hay otro aspecto migratorio de gran cuant!a, es el 11~ 

do bracerismo, que como el primero viene ~reciendo desde el 

dltilllo cuarto del siglo pasado, 

En Matamoros como en la Laguna y a todo lo largo de la 

Frontera Norte, la poblaoi6n regional sufre las consecuencias 

del exceso de mano de obra del resto de la República por la 

presencia constante de una avanzada de desocupados en busca 

de la oportunidad de emigrar "al otro lado" por las buenas o 

por las malas •10 

10. Ibidea. pp,; 118~138. 
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e) Niveles de vida de la poblaci6n camp~sina. 

La poblaci6n rural ocupa, por lo general, posiciones más 

bajas en las diferentes escalas utilizadas para medir los ni

vele• de vida. Así por ejemplo, aunque solo hay un promedio 

de 5. 3 ocupantes por vivienda rural en contraste con 5. 6 por 

vivienda urbana, de acuerdo con el Censo de 1970, el 66\ de 

todas las viviendas rurales tienen solamente un cuarto en ta~ 

to que el ~~' de las viviendas urbanas tienen dos y tres cua~ 

tos, contra el 28\ para las viviendas rurales~ En otras pala 

braa, la pobreza y la escasez de habitaci6n tiende a ser ma

yor en las zonas rurales. 

La poblaci6n rural acusa mayores niveles de analfabetis

mo, el 51\ de la poblaci6n rural es analfabeta, contra el 2~\ 

para la poblaci6n urbana, o dicho de otro modo, las dos terc~ 

ras partes (67\) de todos 1os analfabetos son rurales. 

De acuerdo con los datos del Censo de 1970, ~l 22.5\ de 

la poblaci6n rural por lo común anda descalza, en tanto que 

solamente el 6.3\ de la poblaci6n urbana tiene esta cáracte

r!stica. En cll!llbio mientras que el 39.5\ de la poblaci6n ru

ral usa zapatos. El resto de l..a poblaci6n generalmente usa 

huarache o sandalias, encontrándose en este grupo el 38\ de 

la poblaci6n rural y el 9.~\ de la poblaci6n urbana. * 
Tambi'n en el aspecto alimenticio, la poblaci6n rural 

se encuentra a niveles más bajos que la poblaci6n urbana. 

Menos de la mitad de la poblaci6n rural (~9.3\) declar6 en 

* Nota.- Datos t011ados del Censo de 1970, debido a la falta de publica

ci6n del Censo de 1980. 
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1980 tomar regularmente uno o más de los siguientes alimentos: 

carne~ pescado, leche y huevos; en cambio esta proporci6n au

mentó a 87,2\ entre la poblaci6n urbana. La 111isma proporci6n 

prevalece entre la poblacién que tiene o no la costumbre de e~ 

mer pan de trigo. 

Como se ha visto la poblaci6n agr!cola percibe ingresos 

interiores a los de otros sectores de la econom!a, el ingreso 

por trabajador en la agricultura es menos de la mitad, en pro

medio, que el increso por trabajador en los sectores no agr1c!2_ 

las, Ade!D&s, la distribuci6n de los ingresos es m&s destavor~ 

ble entre los agricultores, En 1980 el 70\ de las familias 

agr!colas perciben un ingreso mensual inferior a $900,00 y so

lamente el 12,5\ tienen un ingreso mensual superior a $1,900,00 

El contraste, entre las familias no agr!colas, solo el 28\ 

tiene ingresos mensuales menores de $900.00 y el 38\ lo tiene 

de m&s de $1,900,00 

En las encuestas directas del campo realizadas por el Cen 

txio de Investigaciones Agrarias, el investigador de vida que m!!_ 

jores resultados dio, fue la escala del nivel material de la 

vivienda, La escala contiene un m!ximo de 103 puntos, que se 

dividieron en cuatro partes iguales (0-26, 27-52, 53-78, 69 y 

mis) a laá que se denominaron niveles "muy bajo", "bajo", ''me

dio'' y "alto", respectivamente. La escala se disefi6 para cal?. 

tar la amplia gama de niveles de vida que se presentan en todo 

el pats, desde los estratos altos en las zonas pr6speras de 

cultivos comerciales en tierras de riego, basta los niveles de 

miseria en que viven los minifundistas y comune:I'Os en.las re-
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gione1 montalio1a11 e inMspitas de tierras de temporal, El n4_ 
,. 

vel que se ha denominado "alto" en la escala, corresponde 

apl'Oximadamente al de es'l:ratos medios urbanos, 

Aqu! se advierte que la gran mayoría de las familias cam 

pesinas entrevistadas en cuatro grandes regiones del pa!s 

Cm&s del 82\) acusan niveles "muy bajos" y solamente el 6\ de 

las raailias tienen niveles que pueden considerarse como "al

tos" en el campo, es decir, que corresponden m&s o menos al 

nive1 de vida de la clase media urbana. Se advierte adem!s 

que 1as diferencias entre las categor!as de ocupaci6n, o gru

pos de tenencia son notables. As1, la totalidad de los jorll!, 

lel'Os se agrupan en el extremo bajo de la escala. Lo mismo 

acontece con la casi totalidad de los ejidatarios, con las 

tres cuartas partes en un nivel "muy bajo" y el 22\ en un ni

vel "bajo". 

Solamente el 3\ de los ejidatarios en'trevist_ados se en

cuentran en el nivel medio y menos de 1\ tiene un nivel alto. 

En cambio, los niveles medios y altos est&n mejor representa

dos entre los propietarios de quienes casi una cuarta parte 

se encuentra en el nivel medio, y el 16\ en el nivel alto. 

Sin embargo, casi la mitad de los propietarios (minifundis

tas) acusan un nivel "muy bajo". Por otra parte, algunos 

arrendatarios, que son los inversionistas que arriendan gran

des extensiones de tierras ejidales de riego, como Michoac&n 

y el Baj!o, tiene niveles medios y altos; en tanto que otros, 

los que solamente arriendan algunas parcelas ejidales por mo

tivos circunstanciales no difieren de ias dem&s categor1as. en 
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sus n;¡veles ''bajo" y "muy bajo••, 11 

A pesar de la nota optimista que en M~ico proporcionan 

los resultados de las encuestas que sobre alimentaci~n y cos

to de la vida se llevan a cabo de vez en cuando, al recorrer 

uno las aldeas de la RepOblica en diferentes 'pocas y atios y 

de introducirse en las chozas e invitarse uno mismo a comer, 

se encuentra con cuadros tan miserables y distintos de lo que 

se publica·como resultado de las encuestas, que se acaba por 

no concederles gran crAdito. 

E1 campesino qasi siempre est4 en plan de decir que aco~ 

tullbl'a comer lo que 'l desear!a comer, y con ello falsea toda 

la , infoJ:'llll4ci6n; ·e1 vendedor de carne, o de leche, o de pan 

por las calles del pueblo anuncia su mercancfa a las faailias 

menos polll'es, o sea la clase media lugarefta, las mas atibo~ 

da de vanidades y perjuicios, y cuando no tienen con que ha

cer la compra diaria de costumbre, contestan a la oferta con 

un engallo diciendo que ya compraron. As! dicen al de la en

cuesta, que comieron lo que quisieron comer, 12 

d) Las formas de trabajo rural. 

Dentro de las muchas posibilidades en las formas de tra

bajo rural cabe distinguir como formas te~ricas e hist~rica

mente na&s importantes: El sistema del trabajo familiar, del 

trabajo con mano de obra asalariada y del trabajo colectivo. 

11, Cen"tro de Investiaaciones Agrarias. Estl'uctura Agnnoia y Deearrol1o 

A¡i-:t'aola · en Mbioo. pp. : 404..lt11. 

12, 11, T. de la Pe!14, Mito y Realidad de la Reforma .i\graria en lllxioo, 

pp.1 824-827, 

,.··' 
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El sistema de trabajo familiar tal vez no es el m.1s antiguo, 
~ 

pero por cierto el m&s constante entre los ¡pueblos agrarios. 

La persistencia del sistema del trabajo familiar se ba

sa en parte en el hecho de que ningún otro sistema estimula 

tanto el esfuerzo como éste. En la explotaci6n familiar los 

que trabajan lo hacen para ellos JD.ismos; ingresos y patrimo

nio.aumentan conforme a la contribuci6n laboral. Por consi

guiente, las fuerzas se emplean con mayor cuidado y los ani

males se cuidan con m&s interés. 

Y: sin embargo, el mismo sistema de trabajo puede origi

nar un desperdicio sumamente antiecon6mico de mano de obra 

(cuando los vfnculos familiares impiden la separaci6n de 

fuerzas excesivas} o un no menos peligroso recargo de traba

jo; puede dar lugar a un desperdicio del suelo (si las fuer

zas familiares no alcanzan} o un desperdicio de capital en 

forma de una existencia demasiado grande de animales o la as!_ 

quisici6n de muy "lindas" lll!quinas que despugs se oxidan en 

un granero, 

La constituci6n del trabajo familiar es exclusiva. La 

familia prefiere quedarse sola. De mala gana el campesino 

emplea a extraños, y hay que tomarlo como un compromiso en

tre el an~elo deºquedarse entre ellos y el deseo de ayuda de 

afuera si los obreros extraños son tratados como si fueran 

de la misma familia. 

Muy diver'sas razones pueden dar motivo para emplear tr~ 

bajadorés extrafios en las explotaciones agrícolas, por ejem

plo la reducci6n de la familia del_produotor debido a falle-
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cimientos o salida de miembros de la familia, ocupaci6n del 

productor en tiU'eas fuera de su finca Cservic~os obligados 

en la ~poca feudal), aumento del trabajo, etc~tera, También 

por esto, como adem&s, por el hecho de que esos trabajadores 

de servicio suelen ser solteros, se explica que el empleo de 

ellos no tiene mayor ingerencia sociol6gica ni encon6mica en 

las estructuras de las explotaciones rurales. 

- Sistema de mano de obra asalariada. 

Los sistemas de la mano de obra asalariada pueden clas~ 

ficarse en1 trabajq obligatorio y trabajo volantario. 

Obligatorio:- El sistema de trabajo obligatorio sujeta· 

al.trabajador, "tanto al establecerse la relaci6n laboral c~ 

mo al disolverse la misma.durante su duraci6n, a una volun

tad ajena, independiente de la suya propia". 

En la Apoca feudal tal sistema ha recibido su expresi6n 

cabal. 

Voluntario. - "Aqu! la relaci6n laboral consiste en to

das sus partes en un contrato entre el trabajador voluntario 

y el empleador elegido por @l", 

Tales relaciones en forma pura son muy raras, Ya el.r! 

gimen moderno de los convenios colectivos cohibe la libertad 

contrac1:uai. 13 

- Sistema de trabajo colectivo. 

La vieja comunidad ind!gena, tanto antes de la conquis

ta como despu~s y hasta el presente, igual que en el resto 

del mundo, siempre se signific6 por el hecho de que el comu-

13. A, tr.tlllelm. Pollti"ca Acrtu-:ta. pp. :, 67-72, 
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nero disfrutaba individuallllente de la tierra, El cultivo c~ 

lectivo sdlo te~a lugar como recurso para c~plir obligaci~ 

nes pGblicas, por no haber dinero para pagar .iJDpuestos, tri

butos o prestaciones en general a quienes ten!an algún dere

cho derivado de la violencia o de sus funciones oficiales, 

No bab!a propiedad individual de la tierra pero si uso 

individual y a ld SUDO se practicaba la ayuda matua en los 

desmontes y cultivos. 

Adn persiste esta costumbre en las zonas ind!genas que 

tienen tierras de barbecho, como en la alta mixteca, donde 

en lpoca de siembra o de cultivos se ven 10 y hasta 20 yun

tas que van de parcela en pal'Cela haciendo una labor muy et! 

caz, por lo oportuna, en cuanto al aprovechamiento de la hu

medad, y esto sin desembo1so de dinero como no sea para que 

el duefto de la milpa d~ la comida a todos los compafieros, 

.sdeús del cigilrf'O y el "'trago" o el refresco, 

El trabajo colectivo de la tierra para el beneficio pe~ 

sonal del cultivador es nuevo, Pero lo viejo es el cultivo 

para beneficio de los extranos; que era sobre todas las co

sas el sistema de la hacienda y el m!s viejo del régimen fe~ 

d.sl, Para ellos se trabajaba y aún se trabaja colectivamen

te. En tanto los beneficios de tal sistema de trabajo se· 

·los l!llllbolsa un extrafto, ideol6gicamente hablando, eso no ti~ 

ne pero, y s! lo tiene, si esos beneficios van al bolsillo 

del que los produjo. Eso es comunismo y debe ser repudiado 

por las personas decentes," argumentan los pudientes, 

En la explotaci6n colectiva, a cuyo disfrute s6lo tie~ 
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nen derecho quienes tra~jan en la comunidad segdn sus jorna

das de tziabajo, automáticamente se eliminan los obreros indu~ 

triales, los comerciantes, artesanos, pol!ticos, profesiona

les, militares, maestros de escuela, usureros y tanta gente 

que sin cultivar personalmente la tierra la acapara en su be

neficio, No hay depuraci6n censal que valga para excluirlos, 

porque se aplican procedimientos chuecos, o se hacen valer in 

fluencias pol!ticas para que se toleren toda clase de irregu

laridades. As! se observa el absurdo de que quienes trabajan 

personalmente la t;erra. siendo los Gnicos con derecho a ella, 

cada vez son desplazados en mayor nW.ero por los que no la tr!, 

ba~an, pero que tienen el poder del dinero de las influencias 

para hacer que ellos trabajen esas tierras como peones a su 

servicio •14 

La propiedad comunal. es el derecho real de naturaleza 

inalienable, imprescriptible, inembargable e indivisible, que 

la Ley reconoce y sanciona en favor de les ndcl.eos de pobla

ci~n que de hecho o por derecho guardan el estado comunal so

bre l.as tieI't'as, montes y aguas, De conformidad con este con 

cepto los elementos de la propiedad_comunal son: 

El Sujeto: O sea las comunidades agrarias que son los 

nGcleos de poblaci~n que de hecho o por derecho guardan el e~ 

tado comunal a quienes la Ley les reconoce capacidad para di~ 

frutar en comdn las tierras, bosques y aguas que les pertene~ 

can, 

11+. M. T, del.a Pena, Mito y Real.idad del.a Raro~ Agra%'ia en·IMxico. 

PP•: l+Oa+ .... 21. 
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Comunero: Es todo miembro de la comunidad, persona na

cida o avecirulda con arraigo en la misma~y que se dedica al 

cul~ivo de la tie%'%'a como ocupaci6n habitual. 

El Objeto: Las tierras, montes y aguas que les perte

nezcan o que les hayan restituido o restituyeren por resolu

ci6n presidencial. 

La Relaci6n: O sea el v!nculo jur1dico que se estable

ce entre el ndcleo de poblaci6n y los bienes que le pertene

cen, el cual se manifiesta con la naturaleza de un derecho 

real. 

La propiedad comW'ldl est4 sujeta a las siguientes moda

lidades: 

Inalienabilidad: Es decir, que no puede ser enajenada. 

Imprescriptibilidad: Por cuanto no puede ser objeto de 

prescripci6n adquisitiva en perjuicio de la comunidad, 

Inembargabilidad: Porque siendo inalienable no puede 

ser materia de embargo, hi~teca o gravlllllen, 

Indivisibilidad: Ya que el derecho de propiedad sobre 

sus bienes comunales no es divisible po~ constituir una uni

dad correspondiente a la entidad: Ndcleo de Poblaci6n, 15 

el Los jornaleros agr1colas. 

~lo una parte de esta clase constituye un aut6ntico 

proletaria~o ag_r1cola que trabaja en !incas capitalistas mo

dernas a cambio de un empleo seguro y un ingreso decoroso. 

15. F. Fiaueroa Tarango. Las Connmidades Agrariao, pp,: 154~156. 
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La mayor parte de estos obrePOs agr!colas son peones sin em

pleo regular, que trabajan por un ingreso miserable en las 

pequeftas o medianas propiedades de agricultura tradicional, 

o incluso en las parcelas ejidales, Cientos de miles de es

tos obreros, sus filas engrosadas por ejidatarios y minifun

distas durante el tiempo muerto de la actividad agr!cola, 

cruzaban regularmente a Estados Unidos para trabajar como 

braceros, Otros van a trabajar por temporadas en las ciuda

des como obreros no calificados y constituyen as1 un prolet~ 

riado a la vez urbano y rural, 

H4y trabajadores migratorios que siguen circuitos esta

cionales fijos, apareciendo regularmente en las regiones do~ 

de se efectda la zafra de la ca1ia, o la pizca del algod6n o 

del caf~ o del tabaco. Algunos de ellos son trabajadores e~ 

pecializados (como los pizcadores de algod6n) cuyo trabajo 

es altamente cotizado, Pero la mayor!a s~ compone de traba

jadores que realizan cualquier faena agr1cola que se les pi

de, ya sea a destajo, por tarea, o bien personal. 

Uno de los problemas principales de estos trabajadores 

es justamente la falta de empleo permanente durante el afio. 

La mayor!a de ellos trabaja solamente algunos d!as de la se

mana, y solo durante algunos meses al afto. ·como la oferta 

de trabajo depende de los ciclos agr!colas regionales, la es

casea de empleos afecta de manera uniforme a grandes regiones 

del pa!s, Has que cualquier otro tipo de asalariado, el jor

Mlero agr.1cola no puede f~oilment'e buscar trabajo en otras 

partes, ya que sus escasos recursos no le permiten moviliza~ 
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se a grandes ·distancias sin tener la s~guridad de encontrar .. 
un empleo. Su propia impreparac~~n (general.mente son anal-

fabetasl, lea hace m.ts aleatorias las posibilidades de ser 

ocu¡Mtdos, 

Las condiciones de remuneraci6n de los jornaleros son 

notoriamente .bajas, En la mayor~a de las zonas del pa!s no 

ae·cuaple con el pago del salario mínimo rural establecido 

por la Ley, pues la propia abundancia de la oferta de empleo 

presiona hacia abajo el nivel del. salario. As! se ha demos

trado que en la regi~n del Baj!o, en donde el salario :m!nimo 

le1al para los 'trabajadores era de $115,00, el promedio de 

loa jornalea efectivamente pagados era apenas de $55,00, En 

la Laguna, en donde el salario m!nÍlllo legal era de $125,00, 

el jornal real era, en promedio de $63,00, Y en Tlaxcala, 

en donde el salario Ja!nimo legal era de $110,00, el jornal. 

real era en promedio de $52,0D, en el a.no de 1980. 

En algunas regiones del pa!s, como en las sierras de Gu~ 

rrero y Oaxaca, as! como en otras regiones ind!genas, se pa-

gaban aun jornales de 25 y 30 pesos. Por lo general, como 

se advierte, lo que se llama el salario m1nimo viene a ser 

un salario m!ximo para la gran mayor!a de los trabajadores 

del campo. 

Loa niveles de vida de los jornaleros son sumamente ba

jos, y esto se·refiere pat'ticularmente a los trabajadores m4,_' 

gratorios,. En violaci6n abierta de la Ley Federal del Tra~ 

jo,. la mayor!~ de los pa'tl"onos no proporcionan ni alojamien

to, ni escuela, ni asistencia m~dica de ninguna 1ndole a sus 
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jornaleros. Muchos t"I'abajadores migratorios viajan con sus 

tanilias y no tienen JDOrada permanente. ni sus hijos tienen 

la oportunidad de asistir a la escuela, En la 6poca de gran 

concentraci~n de mano de obra agr1cola (como en las zafras 

de la caila o las pizcas·del algod~n), nombres, mujeres y ni

ftos duermen a la intemperie bajo 1os portales de algdn pue

blo o en carpas improvisadas, Para los ayuntamientos loca

l~s. generalJllente controlados por los empresarios agr!colas 

regionales, representan una carga pero no una. responsabili

dad; pocos son los.municipios que espont&neamente toman medi 

das para mejorar· las condiciones materiales de vida de estos 

CAJ!lJ>esinos, 

Los jornaleros agr!colas. salvo raras excepciones, no 

dis~rutan de contratos por escrito que los protejan~ traba

jan un d!a s! y otro no; cambian con frecuencia de patr6n; 

no tienen ninguna seguridad de que encuentren que comer o 

donde donair de un d!a para otro, Se trata de la clase so

ciai m&s desv,lida de M'xico. 16 

f} El desempleo y el subempleo agr!cola en MAxico, 

Los Jornaleros rurales, swnan alrededor de seis millones 

y de~enden para su subsistencia de la venta de su trabajo, 

en ellos no se nota claramente un esp!ritu definido de clase, 

pues son hijos de ejidatarios, pequeftos propietarios o jor

naleros. Su edad promedio es menor, el analfabetismo muy 

16. Cen'tl'o de IDYest1gac1ones Agrarias. &structura Agraio:ta y Desarrollo 
Acrtcol.e en lllxioo, pp.: ~25-429. 



elevado, no est&n organizados pol1ticamente y su mov~lidad 
~ 

les impide crea?' intereses de clase a nivel local, Huchos 

de ellos crean h&bitos migratorios y recoI'I'en con sus fami

lias enormes distancias para llegar a las regiones donde la 

actividad agr!cola req~iere, en ciertas ~pocas del afio, 

abundante mano de obra. Es en esta clase donde el problema 

de desempleo rural se maniriesta en sus formas m~s dram&ti-

ca•. 

En virtud de que en su trabajo no tienen, por lo gene

ral nin14n tipo de prestaciones o servicios, frecuentemente 

se ha se~alado la necesidad de sindicalizarlos con el fin 
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de que vendan a mejor precio su trabajo y mejoren sus condi 

cionea de vida. Sin embargo en la mayor parte del medio %'!!, 

ral la sindicalizaci6n serta una labor muy complicada, pues 

el jornalero lo miSlllO trabaja en los predios de sus famili~ 

re•, que en el ejido o en las propiedades mayores.. Adem!s, 

tiene que competir en la b6squeda de trabajo, con muchos 

ejidatarios y pequeftos propietarios que adoptan el doble p~ 

pel de jornaleros y poseedores de tieI'I'a, es decir, patrones 

o empresarios agr1co1as, 

En dltima instancia, la soluci6n del problema de esta 

clase se encuentra en el abatimiento del desempleo rurai, 17 

En Mtxico se acepta comunmente que el sector :m!s atras~ 

do de la estructura econ6mica nacional es el agrícola, lo 

cual se comprueba a tx>av~s de diferentes indicadores socio-

17. Centro de Investigaciones Agrarias. Estructura Agraria y Desarrollo 

Ap1cola en M6xico. Tomo III, pp,: XIV-42, XIV.-43. 
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econ~micos, En el medio rural, por ejemp1o, ae ten!a en 1980 

el 70\ de1 total de anal~abetos; los sa1arios son menores a 

los de las ciudades y 1as prestaciones son prácticamente nu

las; la poblaci~n cuenta con escasos medios de asistencia so

cial y en general, la productividad agr!cola promedio es me

nor que para otros sectores de 1a econom!a nacional, 

El subempleo rural se manifiesta de mdltiples y dram.!ti 

coa modos, Se advierte 1& necesidad que los campesinos tie~ 

nen que emigioar hacia los 1ugares en donde hay trabajo, aun

que en su lugar de .origen haya auchas cosas que se pudieran 

hacer, pel'O que no se hacen porque no hay quien· pague por h!. 

oerlaa. Tal es el caso de los jornalero• que van a la pizca 

de algod~n, o de los que van al corte del cafA en Chiapas, 

o de los jornaleros que van al corte de la cal\a. en Veracruz 

o a Morelos, Tambi&n se manifiesta el subempleo cuando la 

gente del campo esta dispuesta a trabajar •unque sea por un 

solo d!a, con tal de que se le pague la comida, fencSmeno que 

por ejemplo se 'presenta en la parte oriental del Estado de 

Guerrero y en Oaxaca, El subocupado .agr!cola es aquel que 

est& dispuesto a trabajar en lo que pueda, con el salario 

que le quieran pag!ll'; su situacidn es tan cr!tica que no pue 

de establecer un m!nimo de condiciones de contrataci~n. 

La subocupaci~n se deja· sentir en la necesidad que ti~ 

nen los ejidatarios y parvi~undistas de distribuir su parce

la entre varios de sus hijos cuando no tienen otras oportun! 

dades de empleo, No es rcU'O encontrar, por ejemplo, en los· 

Estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, M~xico, Oaxaca 
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y Chiapas, miniparcela~ de una, media y hasta un cuarto de 
, 

hect&rea. La creciente subdivisi6n de las parcelas sin una 

consecuente elevación de la productividad, obedece a que no 

hay suficientes fuentes de trabajo para los hijos de los cam

pesinos, como también se debe a que hay un· fenómeno de con

centraci6n de 1a propiedad de la tierra. El subernpleo se ob

serva asimismo en la necesidad que tienen los campesinos de 

abrir tierras al cultivo de muy baja calidad, para obtener un 

producto exiguo que apenas les servir~ de precario sostén pa

ra él y su familia. 

En fin, e1 subempleo rural se nota en los ni~os, hombres 

y mujeres ~ue.horas y horas están al pie de las carreteras 

pidiendo limosna. La vida de los campesinos subempleados es 

penosa y sin perspectivas de un cambio radical de su situa

ción. Generalmente su preparación técnica es muy baja, con 

el agravante de que s6lo tienen empleo temporal. 

Se puede considerar que el subempleo rural contiene va

rios aspectos que es conveniente subrayar: a) Es una situa

ci6n en donde se desperdicia mano de obra. b) El subempleo 

tiene como característica fundamental la de ser involuntario. 

c) Se manifiesta en el momento mismo en que toda o parte 

de la mano de obra agrícola, tiene trabajo temporal y en el 

que para s11bsistir se ve obligada a utilizar parcialmente su 

tiempo.en.actividades remunerativas en las cuales el salario 

es todavía más bajo o bien no recibe ningún salario. En al

gun013 casos, el fenómeno se transforma en desempleo o en lo 

que algunos economistas y sociólogos han dado en llamar 



"ocio rural", 

Cuando se les interroga sobre las oportunidades de tra

bajo, es f&cil constatar que una de sus m4s importantes pre~ 

cupaciones es la falta de ocupaci6n permanente, preocupaci6n 

que va aunada a otras, tales como los bajos salarios, la fal 

ta de tierras, los precios reducidos de los productos agr!c~ 

las, la precaI'ia seguridad social, las escasas oportunidades 

de educaci6n, etcAtera.18 

Aunque 1os conceptos de subocupaci6n y desocupaci6n han 

causado una preocupaci6n considerable e interminables discu

siones te6ricas,'en la actualidad se admite por lo general 

qu' una gran parte de la poblaci6n rural de Mfxico no se em

plea con provecho en una ocupaci6n de tiempo completo o no 

tiene ninguna ocupaci6n, y que hay un aumento en la fuerza 

de trabajo rural, las nuevas oportunidades de ocupaci6n son 

escasas en e1 futuro. Se observan con facilidad excedentes 

en la oferta de mano de obra en casi to~.s las regiones agr! 

colas de nuestro pa!s. 

Hasta ahora, la migraci6n del campo a las ciudades no 

ha eliminado la desocupaci6n rural, 

Una de las manifestaciones mas notorias de la desocupa

ci6n rural es la movilidad geogr!fica forzosa de los campes! 

nos. 

En su mayor parte los campesinos no andan buscando mej~ 

res trabajos de los que tienen, sencillamente andan buscando 

18, R. Stavenha¡en y otros. NeollttifundillllO y Explotacl.,n. pp.: 125-

128, 
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trabajo, La movilidad geogr&fica forzosa de los campesinos 
~ 

se conoce en parte mediante la continua corriente a las zo-

na.a urbanas de 1a poblaci~n rural excedente que no puede eu 

contrar trabajo en las zonas rurales. 

Otro desplazamiento de la fuerza de trabajo rural que 

ha tenido cierta importancia durante la última d~cada, aun 

que no es por fuerza de naturaleza geogrAfica, ha sido el 

de las ocupaciones no agr!colas en el campo. Estas ocupa

ciones ~roporcionan por lo general mejores ingresos con m~ 

nor esfuerzo·. Los a.mplios m&rgenes de utilidad han dado i.u 

centivos a muchos clllllpesinos para "salirse de la agricultu

ra" y dedicarse a empleos mas remunerativos y prestigiosos 

como "tenderos", "c&mioneros" o "intermediarios". No obs-

tante sin cambios radicales en la tenencia agraria, la p~ 

ducci6n y la estructura de los mercados es probable que ah2 

ra estas oportunidades de ocupaci6n ya est~n saturadas y 

sean menos remunerativas. 

Aún de mayor magnitud es la migración peri6dica 2 per

manente de los campesinos en busca de trabajos de una· zona 

rural a otra, La mayor1a de las migraciones peri6dicas se 

relacionan con las cosechas de exportaci6n o industriales, 

cafA, cacao, caña de azúcar, algod6n y otras. Los trabaja

dores rurales desocupados que emigran de las comunidades 

en.que residen en busca de trabajo hacia las comunidades en 

que se cultivan esas cosechas, casi nunca est!n organizados, 

aunque parte del transporte de los trabajadores es organiza

do por contratistas o por los mismos patrones naturalmente, 
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casi siempre a cambio de una cuota que se deduce después de 

~os miseros salarios de los trabajado~es. Los trabajadores, 

que por lo general tratan con los patrones sobre una base 

individual, deben aceptar los salarios que se les ofrecen. 

Es usual que la oferta de manci de obra exceda con mucho las 

necesidades locales reales y que los patrones alienten una 

migraci6n excesiva difundiendo rumores de que hay una esca

ses de mano de obra, Muchos trabajadores se quedan sin in

gresos. En.la mayor!a de los casos los emigrantes deben d~ 

ducir de sus bajo~ salarios los costos de transporte y pagalo 

cuotas o sobornós a los contratistas y administradores de 

l~s propiedades agr!colas. Desde el punto de vista de los 

campesinos, la ocupaci6n peri~dica es una forma de empleo 

degradante y poco satisfactoria, 

En resumen, todos estos movimientos demogr&.ficos atesti 

guan un traslado continuo y en gran escala de los c4Dlpesi

nos pobres en busca de trabajos o tierra e incluye cada afta 

a muchos millones de personas. 

Otra evidencia visible de la desocupaci6n y descontento 

campesino es el gran nlhnero de invasiones de tierras que 

poseen o reclaman los latifundistas. 

Las invasiones agrarias han sido muy frecuentes en la 

d~cada de los setentas, en particular en los primeros cinco 

aftas, y ocurrieron en todo M4xico. Su origen est4 en la 

·creciente falta de acceso al recurso de la tierra por parte 

de una fuerza ~e trabajo rural cada vez JUayor o lo que es 

lo mismo, el creciente control de una pequefia clase de te-
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rratenientes sobre estos recursos, inc1uso los de zonas pe

rif!ricas que ~dn no se abren al cultivo. En a1gunos casos 

la tierra es invadida porque los campesinos tienen derechos 

hist6ricos sobre el1a. Gran parte de la tierra agrícola ha 

sido y continua siendolo, adquirida por los hacendados me

diante la fuerza o el engafio, arrojando a las comunidades 

indígenas o a los campesinos individua1es, apropiándose de 

las tierras que les pertenecían por la fuerza o el fraude. 

En otros casos los campesinos sin tierra se unen para apod~ 

rarse de tierras no utilizadas en zonas de fuerte presi6n 

demogr&!ica debido a que "no cumple sus funciones sociales". 

La mayoría de 1as invasiones son tan numerosas que ob1igan 

a los gobiernos a to!ll4r importantes medidas de reforma agl'.'~ 

ria o grandes represiones. Por lo general solo son una fa

se transitoria de la larga lucha que por generaciones ha h~ 

cbo el campesino para adquirir tierras. 

Las invasiones de tierras demuestran que los campesinos 

pueden hacer con éxito acciones colectivas en favor de su 

propio bienestar. La mayoría de las invasiones se planean 

y ejecutan con cuidado, Los participantes est&n bien inte

grados y conscientes de que las "cartas están marcadas" ºº!!. 

tra ellos desde el principio: la ley y los organismos lega

les protegen a los propietarios o poseedores de bienes ral

ees incluso si· tienen la tierra ilegalmente, pero en parti

cular, si poseen grandes haciendas, 

Con frecuenci~ los invasores se concentran en propieda

des en· que su estrategia puede obtener un m&ximo apoyo p<lblá_ 
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co aunque no necesariamente gubernamental o polic!aco, 

Pocos autores se han ocupado del car&cter y amplitud de 

las invasiones campesinas, la mayor!a de las cuales no son 

conocidas por el público general. En México se mantienen 

secretas las estad1sticas de invasiones de tierras, pero es 

sabido que todos los aftos ~curren con mucha frecuencia. 

Por dlt.imo debemos hacer algunos comentarios sobre la 

colonizaci6n espont4nea, Sin duda, la colonizaci5n espont! 

nea es una "v&lvula de escape" para los campesinos que viven 

en zonas agr1cola~ sobrepobladas donde la desocupaci6n es 

considerable. Pero no debe exagerarse su importancia como 

m~dio para disminuir la desocupaci6n: s6lo puede absorber 

una pequeña parte del incremento neto de la población rural. 

Algunas personas tienen una opini6n útopica sobre este 

tipo de expansi6n agr1cola, la cual se debe a una exagerada 

opinión de las virtudes de la libre empresa. Creen que los 

campesinos se dirigen a terrenos agrestes, limpian las tie

rras de árboles y rocas, y en unos pocos años se convierten 

en agricultores pr6speros. Sin duda, hay algunos casos ais

lados de esa clase pero con más frecuencia la realidad pare

ce ser diferente, En primer lugar, solo los desesperados, 

pueden emigrar a las zonas v!rgenes sin carreteras, escuelas, 

hospitales, médicos y vecinos, Aunque se supone que poseen 

algunos ahorros antes de que puedan hace~ el viaje a una zo

na alejada de su hogar, por lo general empiezan su nueva vi

da casi sin nada en t~inos de recursos de capital. Su l~ 

cha.contra la.naturaleza es incesante la verdad es que la 
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mayoz::-!& de esos colonos empiezan y tez:minan su vida en esas 
~ 

zonas alejadas en medio de una gran pobreza, si es que so-

brev~ven a la lucha, debido a que con sus primitivos méto

dos. de cultivo agotan muy pronto los suelos; además los me!:_ 

cados est&n muy alejados, por lo que su capacidad de ahorro 

es casi nula. 

Aunque la colonizaci6n espontánea es muy pequeña en com 

paraci6n con otras formas de migraci6n, si es lo sufiente

mente grande para causar una preocupaci6n considerable con 

respecto al desperdicio de los recursos de suelos y bosques. 

En' realidad a largo plazo los principales beneficiarios 

de la colonizaci6n espont&nea no son los colonos sino la 

&lite terrateniente y los inversionistas en bienes ra!ces, 

Desde su punto de vista, la colonizaci6n era y sigue siendo. 

un instrumento conveniente para ampliar sus tenencias media~ 

te la compra, ocupaci6n o denuncia de las zonas.despejadas 

(con frecuencia coludidos con los funcionarios locales o e~ 

tata1esl y cultivarlas o utilizarlas como pastizal para sus 

srandes hatos de ganado. Entonces los colonos deben trasla

darse a nuevas zonas v!rgenes y empezar de nuevo el mismo 

proceso, si tienen la en~g!a y el deseo de ser pobres pero 

libres¡ o convertirse en aparceros o trabajadores asalaria

dos de los nuevos propietarios. Arrojar a los colonos de 

las tierras h~ ocasionado en algunos casos derramamientos 

de sangre, cuando los colonos se enfrentan a los pistoleros 

de los nuevos propietarios que tratan de desalojarlos. La 

verdad es que la colonizaci6n espontánea ha sido un instru-
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mento barato y sencillo para ampliar el sistema de lati~un

dios hasta nuevas zonas.~ 9 

19, E. Fedlll', Violencia y Despojo del campesino. pp, i 31.-46,. 
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PROBLEMAS DE APLICACION DE LAS NORMAS LABORALES 
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d} Seguro social en el campo. 
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CAPITULO J:I 

PROBLEMAS DE APLICACION DE LAS NORMAS LABORALES 

al REg:Unen jur!diao del trabajador del campo, 

La Ley Federal del Trabajo destina el Cap!tulo VIII de 

su t!tulo sexto a formular la Reglamentaci6n del trabajo del 

campo, Lleva a cabo esta reg1amentaci6n con apoyo en el ar

ticulo 181 de la propia Ley, que dispone: ''Los trabajos esp!.. 

ciales se rigen por las normas de este Titulo y por las gene 

rales de esta Ley 4lln cuanto no las contrarien", 

El art1culo.123 Constitucional al fijar las bases apli

cables a todo contrato de trabajo (párrai'o introductivo) 1e

gisl6 con tal amplitud que el legislador ordinario, para no 

contravenir las disposiciones constitucionales, se vio obli

gado, en algunos casos a considerar como sujetos de relacio

nes de trabajo a personas que no estaban protegidas en las 

1egislaciones extranjeras o bien a formular reglamentaciones 

particulares de trabajo, ante la :Unposibilidad o la incove

niencia de aplicar id6nticas normas a las situdciones disti~ 

tas a que da lugar la prestaci6n subordinada de servicios 

personales, en campos de actividad tan heterog6neos como son 

entre s! la industria, el servicio dom~stico y la agricultu

ra, 20 

A los peones del campo son aplicables tanto las disposi 

ciones generales de la Ley ordinaria y los preceptos consti-

. 20. A, Bonifaz Ezeta. Contribuci&n del Derecho del Trabajo a la Reforma 

Agraria ~exicana, pp.: 125-131, 



tucionales del art!culo 123. En apoyo _de estas afirmaciones 
, 

transcribimos de la o~ra del Doctor de la Cueva: 21 

",.,La Constituci6n es la norma base del Derecho del Tr~ 

·bajo; su &rt!culo 123 contiene el m1nimo de derechos que el 

Estado asegura a la clase trabajadora y su aplicaci6n es gen~ 

ral, En consecuencia, donde exista una relaci6,n de trabajo 

deber& aplicarse íntegramente el articulo 123 y cualquier no~ 

ma que contrar!e lo dispuesto en el precepto Constitucional, 

ser! nulct". 

Se debe se~alar que no todo el programa de la Reforma 

Agraria estA contenido, como se~alan tantos autores, en el a~ 

t1culo 27 de la Constituci6n, y sostener la opini6n de que 

una parte de ese programa se encuentra contenida en la legis-

laci6n de1 trabajo, 

Que el Derecho Agrario y el Derecho del Trabajo se en

cuentran comprometidos en una obra común de justicia social 

para el proletariado rural, y que negar cabida en el programa 

de la Reforma Agraria a las medidas provenientes de la Legis

laci6n del Trabajo, empequefiece este programa, hasta conver

tirlo en una mera soluci6n parcial del problema agrario, el 

cual se agrava cada vez m!s debido a la incredulidad del pro

letariado agrario, en virtud a las afiejas promesas de las au

toridades agrarias de una pronta soluci6n a sus problemas; m~ 

tivo por el cua·l. existen tantas manifestaciones de desconten

to e invasiones a terrenos cultivables, tratando con ello, 

21, M, de la Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo, TOTOo I, pp,: 851 

Y' sig, 



las pequeftas organizaciones campesinas, de hacerse justicia 

por propia mano ante el infructuoso papeleo realizado en los 

diferentes departamentos de la Secretaria de la Refol'Jlla Agr~ 

ria, 

Para la aplicaci~n futura de la Legislaci6n del Trabajo 

en el medio campesino, para que los peones alcancen niveles 

decorosos de vida y la existencia socialmente justa por la 

que el peonaje luch6 en la Revoluci6n Social Mexicana, no a~ 

vertimos sino dos posibilidades, s6lo dos medios, El prime

ro de ellos, el de.la acci6n violenta del proletariado rural 

en lucha por la justicia social que hoy le es negada con la 

ei~tem&tica violaci6n de sus derechos de clase laborante, 

En nuestro tiempo es dificil preveer a qu~ finales consecuen 

cias se llegar!a de ser empleado por el peonaje este medio 

de acci6n violenta; m!s no es de descartarse la posibilidad 

de que se abandonen las banderas revolucionarias de 1910-1911 

que reclamaban "Tierra y Libertad" y se <1dopten banderas que. 

más acordes con las aspiraciones sociales de la ~poca, recla

men la nacionalizaci6n de la tierra y la socializaci6n de los 

medios de producci6n, Creemos que en nuestro tiempo no exi~ 

te aGn en el peonaje mexicano el necesario desarrollo de corr 

ciencia de clase proletaria para recurrir a este medio; ni 

nos parece las circunstancias del país, muy propicias para 

el desarrollo de esta conciencia, lo sean tambi6n para que 

la reivindicaci6n social del peonaje se realice por medio de 

la violencia revolucionaria. 

El otro medio que advertimos para la realizaci~n de la 
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RefoI"Jllll Rural, es el que para la transformaci6n de la reali-
, 

dad social.mente injusta en que viven los peones, entraña pa-

ra el Estado un deber de apremiante realizaci6n, Consideran. 

do que 1a organizaci6n sindical de los trabajadores del cam-

po carece de la fuerza moderadora de los abusos de la clase 

capitalista, que s! tiene la organizaci6n sindical de los 

trabajadores de la industria, 

la aplicaci6n del r~gimen del trabajo a los peones, he

cha efectiva por acci6n del Estado, constituye, entre los 

dos medios que senalamos, el m!s irunediato, y dadas las cir

cunstancias del pa!s, el m!s eficaz medio para transformar 

la rea1idad agraria sin justicia social en que vive el peone_ 

je; el medio id6neo para realizar esta tarea de la Reforma 

Agraria, La actitud espectante del Estado Mexicano, de las 

autoridades del Trabajo que no vigilan, que no imponen en el 

medio rural el cumplimiento de la Legislaci6n del Trabajo, 

que no sancionan· su inobservancia; actitud que, evidentemen

te, deja hacer y deja pasar, ha mantenido al peonaje en est~ 

do de miseria agobiante, y ha permitido contradicciones tan 

manifiestas, entre el orden jur!dico inaplicado y la vida 

real, como las que revelan los salarios tan bajos con que se 

retribuye a los peones en Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero 

etc&tera, y las infrahumanas condiciones en que vive el peo

naje en bastas zonas de la República, demasiado evidentes 

para que nadie intente desconocerlas. 

El Estado·Mexicano debe hacer que se cumplan las normas 

tutelares de la persona trabajadora campesina, si a su prop~ 



sito reiterado de realizar la Reforma Agrcu>ia ha de darse, 

por cuanto hace al peonaje, valor distinto al de una mera 

declaraci6n. Para hacer la Reforma Agraria que los peones 

reclaman con tanto apremio, debe el Estado, en plazo pereu 

torio, imponer a los Empresarios, a los patronos agrícolas, 

el cumplimiento de la Legislaci~n del Trabajo, 22 

Para los peones el Estatuto Laboral es el anico medio 

directo de transfoX'ltlar 1.a realidad agraria y garantizar una 

existencia socialmente justa, S6a.o por la observancia de 

este Estatuto alcapzar4n los peones los niveles de vida CO!! 

patibles con la dignidad personal que constituyen la nueva 

fOJ'l!la de realidad agraria, que son la esencia de la Reforma 

Agraria, 

El régimen de trabajo del campo, porque pretende y re~ 

liza el mejoramiento de los n!veles de vida del sector ru

ral del proletariado, es instrumento de la Reforma Social 

en su aspecto renovador de la realidad agraria. Este régi

men pal"ticular del trabajo protege, en la lucha de clases 

en que vive la sociedad de tipo capitalista, :ia existencia 

de la persona campesina, garantizándole niveles decorosos 

de vida y la justa participaci6n en el reparto de la rique

za producida en el proceso de producci6n agr!cola, 

46 

La aplicaci6n del régimen de trabajo del campo, devie

ne en verdadera Reforma Agraria, porque transforma la real~ 

dad social inj~sta en que vivieron los peones hasta antes de 

22, A, Bonifaz Ezeta. 

Agraria Mexicana, 

Contribucien de.l Derecho del. Trabajo a J;a Reforma 

pp.: 1 .. 6-149. 
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la Revoluci6n Mexicana, en otra realidad: la realidad agraria 

en que el peonáje alcanza -en mayor o menor medida- la justi

cia so~ial, los niveles decorosos de vida de la persona trab~ 

jadora campesina que son finalidad de la Revoluci6n Social y 

la RefoI'l!la Agraria Mexicana, 

Mientras existan niveles y condiciones de vida incompa

tit>.ies con la condioi6n personal de los peones agrícolas; en 

tanto existan peones y éstos no alcancen la justicia social, 

la Re!or:na Agraria no se realizar! para éllos y habrá de es

tar condicionada a la aplicaci6n del régimen jurídico del tr~ 

bajo rural. Las disposiciones de este régimen se aplicarán 

a las personas de uno u otro sexo que ejecuten, a jornal o a 

destajo, los trabajos propios o habituales de una empresa 

agr!cola, ganadera o forestal, las cuales constituyen el pro

letariado rural y a las que el articulo 279 de la Ley Federal 

del Trabajo denomina Trabajadores del Campo, 23 

b) Relaciones entre el derecho del trabajo y la reforma 

agraria, 

El Derecho del Trabajo, que en México incluye la seguri

dad social, tiene su base en el art!culo 123 Constitucional y 

regula las relaciones entre los trabajadores y los patrones 

de las empresas privadas y entre los empleados (trabajadores 

pdblicosl y el ·Estado, 

Es a partir de 1917, cuando el Constituyente de Quer~ta

ro declar6 como derecbos sociales, tanto al Derecho del Trab~ 

23. Ilüdem, pp,: '1.l.7...:118, 



jo como al Derecho Agrario, los cuales nacen a la par, de 

nuestra Const~tuci6n de 19.17 como fuente anica, la cual fue 

promulgada con un alto contenido polftico-social, 

48 

Los nuevos derechos sociales mencionados tienen por o~ 

jeto tutelar y redimir a los trabajadores, campesinos y a 

todos los econ6micamente débiles en nuestro pa!s; obligando 

a los juzgadores a cuidar de este amplio sector de nuestra 

sociedad, no colllO un formulismo, sino como un alto deber j~ 

risdiccional que el nuevo derecho cre6 en favor de esta el~ 

se desde 19.17, 

Adn cuando "existen opiniones en el sentido de conside

rar, tanto a nuestra Constituci6n como al Derecho del Tra~ 

jo y al Derecho Agrario, como Derecho Público o Privado, es 

conveniente señalar que a partir de 1917 al adquirir plena 

JUtonom!a nuestra Carta Magna y por ser, estos dos derechos, 

~os de sus principales derivados, adquieren el car.!cter so

pial que el Constituyente les otorg6, desligándose por com

pleto tanto del Derecho Público como del Derecho Privado, 

Esta legislaci6n laboral muy adelantada ~n México en 

numerosos aspectos tiene relaci~n con el Derecho Agrario te~ 

rica y prácticamente. Te6rica, porque existe un cap~tulo 

relativo al trabajo del campo, en la Ley Federal del Trabajo 

que dá amplia protecci6n a los jornaleros del campo, con 

iguales derechos a los que otorga a los trabajadores de las 

empresas urbanas, pero que desgraciadamente por la indeci

si6n o ignorancia, o falta de sentido revolucionario, de las 

autoridades federales no se ha cumplido, 24 

24. A, Luna Arrollo. Derecho Agrario Mexicano, pp.: LX-LXI, 
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En nuestros medios rurales, donde. los derechos de la 

persona trabajadora son violados con m&s frecuencia y mayor 

medida, es urgente 1a m.1s enérgica y eficaz intervención 

del Estado, a fin de hacer efectiva para los peones las corr 

diciones de vida que en la Legislación tienen garantizadas. 

La Legislaci6n Mexicana del Trabajo garantiza a los hombres 

.un m!nimo de justicia y una nueva forma de vida; lo cual no 

basta para satisfacer al peonaje, que no hizo la Revolución 

Social con el fin de redactar leyes justas, plenas de gararr 

t~as fol'lllales, sino para alcanzar una vida nueva y vivir 

con un m1nimo de justicia. 

El Estatuto Laboral, al proteger individualmente a los 

hombres, no se inspira e~ intereses individuales¡ lo hace 

con vista a un interés social cuyo cumplimiento no puede 

quedar abandonado totalmente a la iniciativa de cada traba

jador, ni siquiera a la acción, a veces, como en el caso de 

las coaliciones de trabajadores agr!colas, tan ineficaz 

-por tan d6bil- de los sindicatos de trabajadores, 

~i los especia1istas en la materia jur!dica agraria, 

si loa tratadistas d·el problema agrario de México, han sos-. 

layado o no han advertido que aplicando el Estatuto Laboral 

•• como se hace Reforma Agraria para los peones: si ha es

capado a su reflexi6n que el cumplimiento del Derecho del 

Trabajo deviene Reforma Agraria, es explicable, que la Dog_ 

trina del Derecho Laboral se haya olvidado de revelar la 

relaoi~n existente entre la aplicaci6n del Derecho tutelar 

del trabajo y la transfonnacidn de la realidad social del 



peonaje, sin la cual no se entiende la Reforma Rural, Y se 

explica también, que las autoridades del trabajo no promue

van la aplicación del Estatuto Laboral en el campo con la 

eficacia que, muy probablemente, estimular!a a alcanzar el 

conocimiento exacto que ellas tuvieran de que se encuentra 

condicionada a su intervenci6n una parte, muy importante, 

de la Reforma Agraria Mexicana, 

50 

La transformaci6n de la injusta realidad de los peones, 

esto es, la Reforma Agraria que espera apremiantemente el 

·peonaje, se habria.cumplido con solo que las autoridades del 

trabajo hubiesen· impuesto, en el campo, la observancia del 

Es~atuto Laboral. Nada justifica que estas autoridades per

mitan la violación de la Ley, Enteradas o no de que el cum

plimiento de la Ley del Trabajo es Reforma Agraria han debi

do imponer su observancia. Por no hacerlo, por no actuar el 

Derecho, por no haber realizado la Reforma Laboral que entra 

fia el Derecho del Trabajo, ellas son res~onsables de muchas 

innecesarias complicaciones. que agravan el problema agrario 

de México, en el cual tiene repercusiones il!ruitadas la ac

ción del proletariado en lucha por la justicia laboral, 

La Reforma Agraria no se concibe sin una transformaci6n 

de la realidad social del peonaje. Esta transformaci6n de

viene del cumplimiento del Derecho del Trabajo, El cumpli

miento del Estatuto !Aboral entrafia una transformaci6n en la 

realidad del trabajo, una transformación de las condiciones 

de vid& de la persona trabajadora, en suma, una Reforma La

boral, que cuando alcanza a la persona trabajadora campesina, 
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al pedri. transforma su realidad social,_ trans.f'orma la reali

dad agraria y hace con ello obra de Reforma Rural, 

S~1o cuando en los centros de trabajo agricola, la la

bor inspectiva y sancionadora del Estado haya actuado los 

derechos de la persona trabajadora campesina, podrá decirse 

q~e la realidad social del peonaje se transforma, que adqui~ 

re la forma hasta entonces desconocida de la justicia social, 

y que se hace para los pEones la Reforma Agraria, 

Lo que el pueblo de H~xico se propuso al lanzarse a la 

lucha social revolucionaria, lo que hubo de garantizar en los 

art!culos 27 y 123 Constitucionales, lo que ha esperado, lo 

que hoy busca y espera, lo que le desespera no ver llegar, es 

el cambio de modos o patrones de vida, socialmente injustos, 

por un r~&imen de justicia social, Este r~gi.men de justicia 

implica una radical transformaci6n de la realidad social. La 

transformaci6n de la realidad agraria socialmente injusta, 

que es ia esencia de la Reforma Agraria Mexicana, entraña un 

cambio en los modos o patrones de repartici6n de la tierra, 

pero no se agota en s6lo este cambio, al que no es dado tran~ 

formar, toda la realidad agraria de México. La distribuci6n, 

la redistribuci6n de la tierra, es s6lo un medio de la Refor-

1114 Agraria capaz de hacer en parte, s6lo en parte, la trans

.t'oI'lllaci~n de la realidad agraria que la reforma rural impli-
25 ca, 

25, A, Bon!faz Ezeta, 

Agraria Mexicana, 

Contx>ibuciOn del Derecho del Trabajo a la Refo~ 

pp,: 146-153, 
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el Educaci6n rural y agrtcola, 

La Ley Org4nica de la Administraci6n Pública Federal co~ 

cede a la Secretaría de Educaci~n Pública, la facultad de 

atender lo relativo a la enseñanza rural y la enseñanza agrí

cola, tambi~n le corresponde organizar las misiones cultura

les y estudiar los problemas y las soluciones referentes a 

las razas abor!genes que se mantienen dentro de su tradici6n 

cultural aut6noma y, en general, crear y mantener escuelas de 

todas clases. 

La Educaci6n ~ural es la educaci6n primaria impartida en 

las localidades rurales, que se adecúa por el profesor al am

bi~nte campesino, con lecturas, o con la enseñanza agrícola. 

La Educaci6n agrícola comprende la elemental, la prácti

ca y especial y la superior. La educaci6n agrícola elemental 

se imparte en las escuelas primarias, de segunda enseñanza o 

internados indígenas para vincular a los educandos con el me

dio que los rodea y es obligatoria en las escuelas que tienen 

parcela escolar. La educaci6n práctica se hace a base de en

señar conocimientos t~cnicos a los agricultores, sobre todo a 

la población adulta, y se imparte en las Escuelas Prácticas 

de Agricultura y, como servicios extensivos, en las escuelas 

rurales primarias, escuelas de enseñanzas especial~s, misio

nes culturales, centros de capacitaci6n agrícola, parcelas e~ 

colares ejidales y cursos por correspondencia. La enseñanza 

especial consiste en cursos de especialización técnica prácti

ca, de duraci6n e intensidad variable y que se imparten en 

los mismos establecimientos educativos anteriormente señalados. 
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La educaci6n agr!cola superior se ense~a por los Institutos 
~ . 

de Educaci6n Agr!cola Superior que expiden grados de Ingenie-

ro y Doctor en Agronomia. 

Pero para poder hacer un análisis un poco más a fondo 

al respecto, es necesario mencionar a grandes rasgos la evo

luci6n hist6rica de la educaci6n rural y agrícola, 26 

En 1854 se fund6 la Escuela Nacional de Agricultura con 

la carrera de agricultor te6rico-práctico; posteriormente, a 

fines del siglo XIX, se inici6 una nueva carrera con el nom

bre de "mayordomo de fincas rústicas" que preparaban funda

mentalmente administradores de las grandes haciendas, que en 

esa ~poca predominaban en el panorama agrícola mexicano. 

Es hasta las postrimeríasdel porfiriato (1908) cuando 

se establecieron en México, en forma definitiva, las carre-

ras de agr6nomo e ingeniero agr6nomo. 

Además de la Escuela Nacional de Agricultura y Medicina 

Veterinaria, existía en 1910 otra escuela superior de agri

cultura: la particular de Ciudad Juárez, Chihuahua, 

De 1914 a 1919 la Escuela Nacional de Agricultura perro~ 

neci6 cerrada por el movimiento armado que sacudi6 a todo el 

pa!s. 

En 1919, la Secretaría de Agricultura y los Gobiernos 

estatales crearon las Escuelas Rurales Agrícolas de nivel 

primario-para la capacitaci6n de los nifios campesinos; post~ 

riormente se crearon cinco escuelas centrales agrícolas en 

26, M, Ch!vez P. ContribuciOn del Derecho del Trabajo- a la Reforma 

Agrarii'I Mexicani'I, pp,: 274-477 1 



diferentes zonas del pa!s, para capacitar y preparar a los 

estudiantes m&s sobresalientes de las escuelas rurales como 

promotores en sus comunidades, Dichas centrales ten!an un 

n!vel de ense~anza secundaria, 

54-

La doctrina que origin6 la escuela rural.mexicana se 

elabor6 durante los afios treinta; fue una doctrina sugestiva 

y audaz, que se expresaba en síntesis diciendo que la masa 

rural era muy pobre y su urgencia b&sica consistía en mejo

rar su n!vel de vida, Hacia tal fin hab1a que orientar la 

enseñanza en la espuela primaria: métodos m!s eficientes de 

producci6n, ofiÓios, hábitos higi~nicos, etcétera, Es dese~ 

bl,e que esta idea fundamental vuelva a considerarse para re

formar la enseñanza primaria rural, Todav!a existen muchas 

zonas donde la miseria rural es tan grande que la alfabeti

zaci6n es superflua para el campesino, si no va acompañada 

de otros conocimientos útiles. 

Las escuelas centrales agrícolas, que posteriormente se 

llamaron escuelas regionales campesinas, sufrieron cambios 

que en ocasiones desvirtuaron los propósitos para los que. 

fueron creadas, 

En 1941, por las reformas hechas al plan de estudios de 

la carrera de maestro rural, ampliada a seis afios, desapare

cieron las escuelas regionales para crear en su lugar las e~ 

cuelas normales rurales y las prácticas de Agricultura. Es

tas últimas, no obstante algunas deficiencias en su organiz~ 

ci6n y financiamiento, dieron buenos resultados y sirvieron, 

adem!s, de semilleros para las escuelas superiores de agri-
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cultm-a, Posteriormente las escuelas J?l'ácticas de agricultu-
, 

ra se tl'anstormaron en escuelas normales rurales, sufriendo 

la ensefianza agr1cola media un grave quebranto y quedando de~ 

coyuntado el sistema, 

Actualmente existen varias escuelas agl'!colas las cuales 

adn conservan grandes fisuras: A nivel de enseñanza superior 

s~ requiere una :mayor coordinaci6n, y dar la m!xima importan

cia a una preparaci6n de tipo hwnan!stico que facilitara la 

comprensi6n de los problemas sociales de los agricultores. 

La educaci6n agricola media, ya sea mediante la creaci6n de 

vocacionales tecnicas agropecuarias o en los planteles de en

senanza media, debe preparar a los j6venes campesinos para 

que actúen como p:romotores en el medio rural, o sea subprofe

sionales, que instl'umenten tanto la educaci6n como la produc

ci6n. Debe as1 mismo, en las Escuelas Normales Rurales, dar 

una preparaci6n de tipo agr!cola a los maestros que precisa

mente actual'&n en el medio rura1. 27 

Sabemos bien lo deficiente que es la educaci6n en el me

dio rural. En primer lugar, son muy pocas las escuelas rura

les que proporcionan educaci6n para el ciclo completo de edu

caci6n primaria¡ menos del 2% de los alumnos de escuelas cla

sificad~s como rurales corresponden al 6° año, Oportunidades 

para que el niño campesino prosiga estudios medios o superio

res, .pr&cticamente no existen, El campesino tiene por lo ge

neral niveles muy bajos de ingreso y no est& dentro de sus p~ 

27, .Cen'tro de Investigaciones Agrlll'ias. Estructura Agraria y Desarrollo 

J\gr!col~ en M6'dco, · pp, 1 9.11-913, 
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sibilidades sostener estudios a sus hijos fuera de la casa 

paterna¡ el nifio campesino debe contribuir con su trabajo p~ 

ra complementar el ingreso familiar y no puede, en muchos c~ 

sos, asistir por esa raz6n a la escuela; cas! no existen se

cundarias en el medio rural¡ escuelas donde se impartan cur

sos de capaoitaci6n en actividades agropecuarias, son unas 

cuantas en el pa!s; escuelas superiores de agronom!a, son 

muy pocas las existentes al momento. 

Uno de los primeros impulsos de la Revoluci6n Mexicana 

fue crear las escu~las centrales agr!colas o pr4cticas de 

agricultura; asegur6 de ah! el paso de los alumnos más aprov!. 

ch~dos a las escuelas profesionales, De este origen son los 

ingenieros agr6nomos con mayor sensibilidad social, Después 

de varios afios de funcionar, se cambi6 el tipo de educaci6n 

impartida en estas instituciones, Pensamos que la nifie~ cam

pesina necesita de esta clase de escuelas para iniciar su pr!!_ 

paraci6n, que las pr&cticas de agricultura deben nuevamente 

establecerse, como la base del sistema de educaci6n rural y 

como primer escal6n de una estructura educacional orientada 

a servir al sector m!s numeroso del pa1s, que al mismo tiempo 

es el que tiene las condiciones de vida más dif!ciles y toda

v1a las menores oportunidades de llegar a la educaci6n supe

rior, 

El niño campesino requiere que se le eduque, y requiere 

tambi~n, por las di~!ciles condiciones econ6micas en que vi

ve, que el Estado le proporcione asistencia, El habitante 

del campo, como el de la ciudad, tiene derecho a capacitarse. 
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La educaci~n I'Ural, entonces, no debe ~i:mitarse a unos cuan

tos aftos de la primaria sino a la primaria completa, y debe 

tambi~n contar con secundaria, preparatoria y oportunidades 

pa'ra los hijos de campesinos, de capacitación al nivel pro.f~ 

sional, Quien nace en el campo no debe necesariamente ser 

campesino, y s! debe gozar de la oportunidad de capacitarse 

en cualquier tipo de actividad, aunque todo sistema de ed>JC!!_ 

ci6n rural -Y ser!a deseable que tambi€n urbano-, debier~ 

contemplar la enseftanza de pr4cticas agr1colas, no para ha

cer de todo mexicano un agrtcultor, sino para hacer sentir 

a todo mexicano lo que al campo y al campesino se debe, sino 

pa.ra que de ah! nazca un arraigo físico y sentimental a la 

tierra, 

Solamente el campesino educado y capacitado podrá hacer 

frente a las necesidades que plantea el desarrollo del pa1s: 

de empleo de las t€cnicas más convenientes p~ra sostenidaroeu 

te incrementar la producci~n; de organización de una agricul

tura nueva, modernizada, integrada en todas sus fases; de ac

tividad y organización pol!tica, para hacer que sus intereses 

est8n presentes en todas y cada una de las decisiones que lo 

afecten,!B 

Es función de las escuelas primarias preparcw las bases 

para la instrucción general, Ellas tienen que proporcionar a 

la juventud del· campo los conocimientos elementales en arit

m6tica, lectura, escritura, ciencias naturales, geograf!a, 

28, R., Stavenbagen y otl:'os. Neolatifundismo y Explotaci6n, pp,: U6~ 

l.17, 
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historia y sociologia, ejercitar el razonamiento y la memoria, 

desarrollar la fuerza de voluntad, fomentar las facultades f!

sicas y tgcnicas y orientar la mirada hacia la naci6n entera, 

de cuyo destino el hombre del campo, aunque quisiera, no puede 

desentenderse, La base de los planes educativos debe concor

dar en la ciudad y en el campo; sin embargo, puede pedirse que 

las escuelas primarias rurales, en la elecci6n de los ejemplos 

de lectura y aritmEtica, como as! mismo mediante una acentua

ci6n de la materia de enseñanza regional, se adapten a su am

biente fisico y hu¡nano. 

La escuela primaria rural no puede cumplir su cometido 

mi~ntras no se resuelva el problema de la escuela de una sola 

aula y, en conexi6n con el mismo, la cuesti6n del docente, 

Mientras niños del primero hasta el Qltimo grado de la escue

la primaria reciban enseñanza simultáneamente por el mismo 

maestro en la misma aula, y mientras el maestro vea en su ac

tuaci6n en la aldea nada más que una enojosa etapa intermedia, 

no es posible hablar de una instrucci6n adecuada, 

La conveniencia de la orientaci6n vocacional agr!cola de 

la escuela primaria de las zonas rurales ha sido repetidamen

te señalada por soci6logos y economistas en todos los pa!ses. 

Pero no ha dejado de ser llamada la atención también sobre el 

problema que al mismo tiempo se presenta con la gran propor

ci6n de habitantes de las zonas rurales que emigran hacia las 

ciudades, Si se considera a esta corriente como natlll'al, da

do la mayor natalidad de las regiones rurales con res?ecto a 

la de las ciudades, surge la preocupaci6n sobre la preparaci6n 
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del ni~o o joven nacido en el campo que por falta de vocaci6n 

o de oportunidades deber4 librar su lucha por la vida en el 

ambiente urbano. El problema es de dif!cil solución, ya que 

no es posible determinar desde los primeros grados la voca

ci6n en uno u otro sentido de los alumnos de la escuela ubi-

cada en zonas rurales, 

Para facilitar la orientación agr!cola en la escuela pri 

maria de zonas rurales se han propuesto diversas iniciativas, 

que se encuentran aplicadas y funcionando con éxito en diver

sos pa!ses. Tales iniciativas son la creación de clubes agr! 

colas, huertos escolares, concursos interescolares, bibliote

cas y museos agr1colas, cursos breves de vacaciones para do-

centes en ejercicio, cursos de temporada para maestros, en 

las escuelas.agr!colas. 29 

d) Seguro social en el campo, 

En el afio de 1943 el Seguro Social pasa a formar parte 

de nuestra estructura pol!tico-social, identificándose esen

ci~lmente con el trabajador urbano y extendiendo su protec

ción a los familiares de éste¡ viendo con tristeza que al 

obrero agr!cola no se le tomaba en cuenta, existiendo en 1950, 

2 000 000 de ejidatarios y m!s de 2 000 000 de peones y jorn~ 

l~ros agr!colas, 

Toda esta abrumadora cantidad de gente, se encontraba 

por completo alejada f!sica e idiol6gicamente de la m4s simple 

29, A, Wil.he.lm, Polf.tíc" .AgriU'.ia, pp,; 47-51, 
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acci~n higiénica que se pueda creer, viviendo y muriendo en la 

promiscuidad más terrible, olvidados por completo, al grado que 

de cada 100 muertos habidos en el agro mexicano, BO morían sin 

que los médicos o cualquiera otra autoridad científica diagn6~ 

ticará su mal, careciendo por completo de los más elementales 

auxilios de la ciencia a que todo ser hwnano tiene derecho. 

Es hasta el 27 de agosto de 1954 que -en plan experimen

tal- se dicta el "Reglamento para el Seguro Social Obligatorio 

de los Trabajadores del Campo", que originalmente abarc6 los 

Estados de Baja Ca~ifornia,Sonora y Sinaloa. 30 

Uno de los pasos más firmes, as~ como más s6lido, dado 

por el Gobierno de la República, lo constituye sin lugar a d~ 

das el llevar los beneficios del Régimen de Seguridad Social 

al agro mexicano. 

Las autoridades vieron que, para el desarrollo agrícola 

del país, no bastaba con el reparto equitativo de las tierras, 

con otorgar créditos y refacciones, con crear sistemas de ri~ 

go, con capacitar técnicamente al agricultor, si era descuid~ 

do el elemento principal: el humano, 

Trabajar y producir no es el objeto de la vida del camp~ 

sino, porque no se trata de máquinas, sino de seres raciona

les que tienen derecho a satisfacer sus legítimas aspiraciones 

y a cubrir decorosamente sus necesidades. 

Es por ello que ahora el gobierno, a través de los servi 

cios que otorga el Seguro Social, no trata s6lo de proteger 

30, W, Sa1as de la Rosa, El Seguro de Riesgo Profesional en la Agricul

tura Mexicana, pp,: 59-73., 121-138, 
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al agricultor y al ejidatario, sino qu~ esos servicios se es-
~ 

t4n h4ciendo extensivos también a su familia. 

Como prob1emas que tiene que resolver el Seguro Social y 

que, afortunadamente, ya se están resolviendo, encontramos los 

de educación, de higiene, de previsi6n y salubridad, asisten

cial, de obras pOblicas, de comunicaciones, de regadío, de 

electl'ificaci6n y otros muchos, 

En nuestro pa!s, el !ndice de mortalidad es muy alto en 

el campo, porque la mayor!a de sus moradores no ocupan los 

servicios de un médico, sino que, por el contrario, ocurren 

al cUI'andero, o bien con personas que se dedican a explotar a 

las gentes con medicamentos que la mayoría de las veces les 

9casiona la muerte y no su curación; también y como resultado 

de ello la mayor parte de los ¡>4decimientos de la población 

rural no son diagnosticados. Dando por sabido que la miseria 

econ~mica y la ignorancia son las primeras causales de este 

fen6meno, 

Uno de los problemas mayores que afronta el Seguro So

cial, al implantar sus servicios al campo, es el de su perso

nal t&cnico y administrativo, principalmente los médicos que 

no quieren salir de las ciudades y que es una de las causas 

por las que se encuentra muy descuidada la salubridad del e~ 

O 3~ p • 

Por.todo ésto es inaplazable la soluci6n de los proble

mas del agro mexicano, por un Seguro Social que en forma int~ 

31, N, M, Gonzdlez D1as. La Legislacien del Seguro Social en relacien 

con los trabajadores del campo, pp,; 37-4Q, 75..SS, 
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gral y en acción conjunta, con la colectividad, terminen los 

problemas que engendran el hambre, la miseria y la ignorancia, 

resultando de ello la necesaria elevación del nivel de vida 

'del campesino, 

Ya de todos es sabido, la miseria y el abandono de nues

tro campesinado, que por lustros han sido pasados por alto, 

no sólo como elementos de la unidad nacional, sino como la 

m&s elemental valoración de seres humanos¡ es por ello que an 

te tal cu~ro dram4tico, procede recurrir al financia.miento 

domin4nte del Esta90, en aquellas regiones donde 1os recursos 

económicos sean tan escasos que tal situación impida la recu

pe~aci~n agr!cola y por ende el establecimiento del Seguro S2_ 

cial. 

Es factible que en determinadas regiones del pa!s, se 

pueda cubrir el sistema de cuotas, sefialado ya por el Regla

mento, pero en otras -la mayoría-, resulta un gravamen de im

posible cU111plimiento, Es por esto que el Seguro Social agrí

cola, debe basar su acción en estudios regionales de las di

versas entidades del pa!s, determinando exhaustivamente sus 

posibilidades económicas y derivando de ello, el grado de in

tervención y de ayuda estatal a tales regiones, 

Los sistemas de cuotas serán únicos e iguales por regio

nes para los asegurados, otorgando desde luego las mismas 

prestaciones en especie, y procurando a toda costa la unidad 

t~cnica y administrativa con el Seguro Social de los trabaja

dores urbanos, caracterizando definitivamente los rie~gos en 

el campo y en la ciudad, 



63 

E1 incremento del poder de consumo de las clases campe

sinas, para que con base en ello puedan industrializarse ha

ciendo uso debido de sus recursos naturales y humanos, así 

como la acción decidida que saque de su vida de atraso a la 

clase campesina, d&ndoles educaci6n, electricidad, viviendas 

higianicas, alimentaci6n adecuada, vías de comunicaci6n, corr 

cretamente la acción encaminada a darles civilizaci6n que 

los identifique como humanos, darán por resultado producci6n 

agr!cola e industrializaci6n que los emancipe del desesperarr 

te ritmo de lentitud en que· se han desenvuelto desde hace 

cuatro siglos, 

La Seguridad Social Agr!cola, es concretamente la sati~ 

facci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales irr 

dispensables al campesino nacional, complementado tal sistema 

de protecci6n, por la acci6n estatal como el coadyuvante más 

apto para la consecuci6n de tales fines, 

El Seguro Social como producto humano, viene a ser la 

respuesta capital que el moderno mundo que nos rodea, ha pr~ 

puesto como soluci6n a variados y complejos problemas socia

les. 

Mas no pretendemos decir que la tarea ha terminado y que 

la soluci6n que hasta ahora se ha dado al problema social es 

el aceptado pues el futuro de nuestro pa!s se encuentra ahora, 

ante la disyuntiva inaplazable de acabar de una vez por todas, 

con el hambre, la miseria, la ignorancia y la enfermedad de 

nuestro campesinado, que los constriñe como lastres sociales 

y como carga nacional, 
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La posici6n del Instttuto Mexicano del Seguro Social, su 

grado de penetraci6n en los problemas sociales del país, lo 

colocan preponderantemente como un medio, quizá el más eficaz, 

para entablcw campañas a través de conferencias de sus más se

lectos técnicos, de distribuir propaganda, de proyectar pelí

culas y de emprender sistemas y t~cnicas nuevas, para aumentar 

la capacidad econ6mica de la producci6n campesina, a través de 

garantizarles seguridad y previsi6n agrarias y sobre todo, au

.ment.ilndQ defi~itivamente su estructura hasta hacerlo nacional. 

Haciendo camp~nas que cambien el c~ntro de vicio por la 

escuela y la bebida embriagante por el libro, se garantiza la 

mar'r preparaci6n de técnicos que incrementen la producci6n y 

aumenten el poder de consumo de nuestras clases campesinas, 

si no se realiza ésto, la vida de nuestros campesinos no tie

ne prop6sito y en lugar de constituir la base de una economía 

estable y s6lida, seguiremos siendo una naci6n de atraso, de 

pobreza y de debilidad. 32 

Por otra parte es conveniente hacer notar, aunque sea en 

forma generalizada, la nula aplicaci6n de las sanciones esta

blecidas, como preceptos legales, en la Ley del Seguro Social; 

citando como ejemplo lo dispuesto por el artículo 283, que a 

la letra dice: 

"Los actos u omisiones que en perjuicio de sus trabaja

dores o del Instituto cometan los patrones y dem4s personas 

obligadas en los términos de esta Ley, se castigar4n con una 

32, W, Salas de la Rosa, El Seguro de Riesgos Profes!onales en. la 

Agr1cu1tura Mexicana, pp,; 141 .. 153, 
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mu1ta de $200,00 a $5,000,00, Estas sanciones serán impues-
~ . 

tas por la Secretar!& de Trabajo y Previsi6n Social en los 

tArnü.nos del reglamento correspondiente", 

Disposiciones como ~sta y otras m.1s han sido letra muer

ta,. ya que hasta la techa no se conoce un s6lo caso en el 

cual se haya sancionado a un patrón por violar la presente 

disposici~n, y esto no es por falta de violaci6n al citado 

precepto legal, sino por falta de aplicabilidad de la Ley 

por las autoridades encargadas, debido a que siempre están 

coludidas con el sector patronal, para que lejos de prohibí~ 

les transgredir lo preceptuado por la Ley, los invitan a ha

cerlo a sabiendas de que cuentan con su protecci6n, hacién

dolop gozar de mayor inmunidad de la que ya cuentan. 

El Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los 

Trabajadores del Campo establece en su art!culo 18, primer 

p&rrato que1 

"Los trabajadores del campo, sus esposas o concubinas 

. e hijos menores de dieciseis anos que les acompaften y que 

per.sonalmente no se dediquen a las tareas estacionales del 

campo, tienen derecho a recibir atenci6n médica, farmacéu

tica y hospitalaria, en los casos de enfermedades genera

les contra!das durante el tiempo en que los propios traba

jadores presten sus servicios ajust.!ndose a los art1culos 

6º y 7º de este reglamento", 

Situaci~n que de ser analizada estad!sticamente como 

de hecho, nos revelará la verdadera situaci6n del trabaja

dor del campo estacional, con respecto a los servicios que. 
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le son prestados por el I,M,S,S,, siendo, el precepto menci~ 

nado, letra muerta, 

Es posible calcular sin temor a equivocarnos, que en el 

agro de nuestro pa1s, existe un 98\ de obreros agrícolas es

tacionales que no reciben los m4s mínimos servicios de la In~ 

tituci6n mencionada, ya que de todos es sabido que los obre

ros agrícolas acasillados, quienes supuestamente son objeto 

de mayores atenciones, no les resulta f&cil obtener los ser

vicios del Instituto, ~sto debido a que en vez de extenderles 

una credencial o ti;trjeta para que acudan a que se les dg ser

vicio al momento' que lo necesitan, el mismo Instituto en aso

ci~ci6n con el sector patronal, los obligan a que acudan al 

pa~n, al momento que requieren el servicio, para que éste 

les dA el susodicho pase sin el cual no son atendidos por n~n 

gdn mAdico del Seguro Social; sin tomar en cuenta las ocasio

nes en que el trabajador o alguno de sus familiares se enfer

ma o agrava a media noche, situaciones en que el patrón no le 

extiende al trabajador el pase mencionado, teniendo este dlt! 

mo que afrontar las consecuencias por falta de un servicio m! 

dico oportuno, 

De lo anteriormente expuesto se puede desprender, que si 

el trabajador acasillado es objeto de tal discriminaci6n so

·ctal y m~dica, el trabajador estacional ni siquiera es tomado 

en cuenta de hecho, en lo que a servicios m~dicos por parte 

del Seguro Social se refiere, 
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el La problem&tÍca la~ral en la agricultura, 
~ 

·Ya se llA d~cho que la sola distribuci6n de la tierra, 

adn suponiendo que Asta se lleva a cabo en extensiones sufi

cientes p41'a cubrir, en teor!a, las necesidades del ejidata

rio y de su familia, no basta para resolver el problema agr~ 

rio, Se requieren! adem!s, obras de irrigaci6n para aumentar 

o extender la potencialidad agr!cola de la tierra, sistemas 

de cr8dito accesibles a la gran masa campesina y el adiestra

miento indispensable de los agricultores para que sepan expl~ 

t&r su tierra eficientemente, 

Para tener una idea, aunque sea generalizada, de la mag

nitud de los diversos problemas agr!colas, es conveniente 

afirmar que cerca de una tercer parte de la República est! s~ 

jeta, por su escasa precipitaci6n pluvial, a llevar la vida 

agr!cola pobre·, miserable cas! ¡ que poco menos de la mitad es 

susceptible de un mediano cultivo y que s6lo una cuarta parte 

ofrece condiciones favorables, por la cantidad de agua preci

pitada, para la agricultura. 

Gran parte de la poblaci~n campesina, mejor dicho, la 

~yor!a de ~sta, se encuentra constituida por indígenas de e~ 

casa cultura, que siguen en sus trabajos agrícolas m6todos 

primitivos, Lugares hay de la República en donde el indio no 

usa ni el arado egipcio y se vale, para sembrar, como en la 

3poca prehisp4nica, de un palo puntiagudo, con el cual hace 

un hoyo en la tierra para depositar el grano. 

Si 11e tiene en cuenta la pequefiez de la parcela ejidal y 

el hecho de que son numerosos los ejidos de tierras de temp~ 
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ral, se comprender~ la necesidad de impartir entre los ejida

tarios una instrucción agrtcola intensa, pr&ctica, adecuada 

a las condiciones de cada regi6n, para que puedan obtener de 

la tierra que les ha tocado en suerte, el máximo provecho. 

Tambi~n es indispensable educar a las masas campesinas 

a fin de organizarlas en la producci6n, en la distribuci6n, 

en el consumo y para la lucha social, 

El problema agrario y el problema ind!gena, tan !ntima.

mente relacionados, porque la mayorta de la poblaci6n rural 

de M~ico est4 compuesta de indios, son los m&s grandes pro

blemas nacionales,· Si no se logra una pronta y adecuada so

lu~i6n de esos problemas, la paz interna y el progreso de 

nuestro pats son imposibles, entendiendo por paz interna, no 

s6lo el quietismo de las masas logrado por medio de la fuerza 

o de la acci6n de diversos mecanisJDOs pol!ticos, sino un cli

ma· de seguridad y de libertad como resultado de clara justi

cia distributiva, es decir, de la justicia social¡ y enten

diendo por el progreso de M~ico, no s6lo el bienestar de 

ciertos sectores privilegiados de la.clase media y de las 

clases populares y el auge desmedido de las altas capas de 

la sociedad, sino el armónico desarrollo cultural y económico 

de toda la colectividad sin m.ts limitaci6n que la de las ap

titudes y posibilidades personales, 

La excesiva pobreza de las gentes del agro mexicano, po

ne a gran nOniero de ellas al JDargen de la acci6n de la escue

la y quienes reciben esa acci6n, obtienen poco -provec~o por

que el jornalero del campo, al ejidatario de tierra insufi

ciente, de nada le sirve saber leer y escribir puesto que ca-
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rece de medios para desarrollar esos conocimientos y de opor

tunidades para aplicarlos, 33 

As! mismo, podemos afirmar que unos de los problemas fun-

damentales del campo son el desempleo y el subempleo, Su so

luci6n s6lo parcialmente radica en el sector agrícola, Una 

política tendiente a conseguir un empleo pleno y mayores in

gresos para la poblaci6n rural, requiere de medidas tomadas 

dentro y fuera de la agricultura que, simultáneamente, inten

sifiquen el uso de la mano de obra y aceleren el traslado de 

la misma hacia otras actividades. 

La artesanía, a su vez, podría constituirse en un impor

tante medio de creaci6n de empleo e ingreso en el medio rural, 

fundamentalmente si ésta se orienta hacia el mercado externo. 

Para ello sería necesario darle mayor apoyo tecno16gico y fi

nanciero, con el fin de que pueda elevar su calidad. La habi 

lidad artesanal frecuentemente se pierde al ser aplicada en 

materiales de pobre calidad, La exportaci6n de artesanías s~ 

ría un medio de exportar el bien más abundante del país: la 

mano de obra, 34 

Podríamos enumerar el sinfin de problemas existentes en 

el agro mexicano, pero nunca terminaríamos, por lo que nos li 

mitaremos a exponer por último un problema muy común, como lo 

es la emigraci6n del campesinado a otras regiones o al extra~ 

jero. 

33. L. Mendieta y Nu1!ez, 

de la Refor!lla Agraria, 

El Problema Agrario en Mbico y la Ley Federal 

pp,: 568 .. 575. 

34, Centro de Investigaciones Agrarias. Estructura Agraria y Desarrollo 

Agt-icoia en Mlxico, Tomo II, pp, : XIV-29 y XIV ...34, 



70 

El sector ejidal, m4s que ningdn otro, está interesado 

en una pol1tica agraria y agr!cola gubernamental que le per

mita mejorar su base productiva, aumentar sus ingresos y be

neficiarse cada vez ~s del progreso econ6mico de M~ico. 

Muchos ejidos necesitan Ill&s tierras¡ otros solamente requie

ren de una pol!tica gubernamental de mayores incentivos, me

jores créditos, m&s inversiones, etcétera, situaciones éstas 

que al no hacerse efectivas propician la emigraci6n del cam

pesino. 

En muchos eji~os, debido a la imposibilidad de obtener 

un ingreso adecuado del trabajo en la parcela ejidal, los 

ej~datarios han abandonado sus parcelas para buscar mejores 

oportunidades en otras partes, Estas parcelas no tardan en 

ser adjudicadas a otros aspirantes a tierras, Pero en algu

nos casos, la rotaci6n de campesinos en las parcelas ejidales 

pobres es constante; después de dos o tres afios de duro tra

bajo y poco éxito, el campesino deja la parcela y sale en bu~ 

ca de otros ejidos para colocarse. Sin embargo, también hay 

ejidos muy pobres en que las parcelas abandonadas permanecen 

sin uso porque no hay quien las quiera cultivar. 

Es muy coman, en los ejidos que son dotados con tierras 

de temporal, que despu~s de un per!odo prolongado de sequ!a 

se ocasione la emigraci6n de los ejidatarios a los Estados 

Unidos, Muchos de ellos terminan perdiendo sus derechos eji

dales. Algunas personas de otras localidades, al ver que mu

chas tierras de estos ejidos están sin trabajar, las ~olici

tan a los Comisariados Ejida1es, quienes les permiten usufru~ 
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tuar previa entrega de cierta cantida.d_en efectivo, y exac

tamentl!esto se h4ce sol)re las tierras de aquellos que se 

fueron al extranjero sin permiso de l~s autoridades ejidales 

y que al regresar se sienten en derecho de reclamar las tie

rras que originalmente les hab!an pertenecido, 

Es por esto que los archivQ1de las organizaciones camp~ 

sinas y de la Secretar!a de la Reforma Agraria est!n reple

tos de denuncias Y.quejas sobre despojo de parcelas, 35 

35, Ibidem, TOlllO II, pp.: 165-172, 
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La Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, 

de 1917, en su artículo 123, fracci6n VI, define el salario 

·mínimo en los términos siguientes: 

"El salario mínimo que deberá disfrutar el traba

jador será el que se considere suficiente, aten

diendo a las condiciones de cada regi6n, para sa

tisfacer las necesidades normales de la vida del 

obrero, su educaci6n y sus placeres honestos, con 

sider&ndolo como jefe de familia". 

En la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931, 

se repiti6 el concepto del articulo 123 del Constituyente de 

1917, con adiciones menores, en su articulo 99: 

"Salario mínimo es el que, atendidas las condici~ 

nes de cada regi6n, sea suficiente para satisfacer 

las necesidades normales de la vida del trabajador, 

su educaci6n y sus placeres honestos, considerándo

lo como jefe de familia y teniendo en cuenta que 

debe disponer de los recursos necesarios para su 

subsistencia, durante.los dias de descanso semanal 

en los que no perciba salario. 

Para los trabajadores del campo, el salario m!ni

mo se fijará teniendo en cuenta las facilidades 



que el patr6n proporcione a sus trabajadores, 

en lo que se refiere a ha.bitaci6n, cultivos, 

corte de leña y circunstancias análogas, que 

disminuyan el costo de la vida", 
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De lo anterior debemos desprender, que el salario m!ni

mo desde entonces, no es el indispensable para sostener la 

situaci~n actual del trabajador, sino del que se necesita p~ 

ra colocarle en condici6n mejor de la que hasta ahora ha. vi

vido; siendo un dilema desde la Constituci6n de 1917 a la f~ 

cha, la falta de upidad de criterio en cuanto a lo que se d~ 

be de entender por: "satisfacer las necesidades normales de 

la. vida del obrero y su familia", situación que no ha permi

tido llevar a buen fin las disposiciones anteriormente anot~ 

das. 

Esta situación, según varios autores, ya ha. sido resuel 

ta, sin embargo nosotros consideramos que no, ya que no es 

posible aceptar los c4lculos del costo de la vida del campe

sino como el que hizo la Secretaría de Agricultura, abarcan

do el período de 1890 a 1934, considerando s6lo 4 artículos: 

maíz, frijol, caf~ y manta, habiéndose hecho esta observación 

con 295 familias, cifra que es risible tomando en cuenta los 

millones de campesinos que existen en nueotro país, 

La realidad agraria de México revela que en muchos ca

sos, y en violación flagrante de nuestras leyes, no se paga 

a los peones el salario m!nimo vital. Lo cierto es que el 

peonaje sigue viviendo, en términos generales, -por de~jo de 

la Ley de Bronce de los Salarios, en condiciones incompati-
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bles con 14 dignidad de la persona humana, 
~ 

Es conocido de todos, los salarios de hambre que se pa-

gaban a nuestros antepasados, los cuales en ocasiones ni sa

lario devengaban, trabajando solamente por un alimento raqui 

tico, tanto por la cantidad como por la calidad de sus nu

trientes, siendo hasta el afto de 1917 cuando se hacen los 

primeros intentos por establecer un salario mínimo, pero de~ 

graciadamente no es sino· hasta fines de 1932 cuando el Ciud~ 

dano Presi~ente de la Rep~blica, general Abelardo L. Rodrí

guez, estableci6 la Comisi6n Nacional del Salario Mínimo in

tegrada por representantes de las diversas Secretarias de Es

tado, 

Dicha Comisi6n instal6 Juntas Estatales Pro~Salario Mí-

nimo, que a la vez establecieron Comit~s Municipales del Sa

lario M!nimo de integraci6n tripartita. Se nombraron inspe~ 

tores honorarios del salario mínimo a los empleados dependÍen 

tes de la Secretaria de Hacienda, Economía, Agricultura y 

Educaci6n, y de los Departamentos Agrario y de Salubridad. 

En esa ocasi6n el Presidente de la Repáblica sugiri6 un 

cuadro de salarios para los diversos Estados del pa1s, con 

un promedio, en el sector agrícola de $1,18 , 

Dichas sugestiones mejoraron en muchos casos el salario 

real, pero en otros lo bajaron, pues varios capitalistas que 

pagaban mayores· salarios los disminuyeron al m1nimo sugerido, 

De 131 Comisiones que funcionaron de octubre de 1932 a 

junio de 1~33, ~2 se concretaron a fijar como mínimo, para 

los jornaleros del campo, el mismo ~alario usu~l en la re¡i6n; 



38 fijaron salarios inferiores a los que venían pag4ndose y 

15 fijaron salarios superiores, 

16 

La primera fijación del salario m!nimo fue un fracaso 

puesto que se hizo sólo en algo menos de 200 municipios, Se 

reform6 la Constituci6n General de la Repablica en su art1c!!, 

lo 123, fracción IX (para incluir de manera explicita la fa

cu1tad de las juntas centrales de conciliación y arbitraje 

para fijar los salarios .m.tnimos en defecto de las comisiones 

especiales)> el 4 de noviembre de 1933, y de acuerdo con es

ta reforma se hizo.la segunda fijaci6n a fines del mismo afto, 

y los salarios mlnimos fijados rigieron en 1934 y 1935, 

La tercera fijación del salario núnimo Ca fines de 1935) 

se hizo conociendo anticipadamente, como en la segunda, los 

resultados que se obtendr!an como consecuencia del sistema 

establecido por la ~onstitución Federal y organizado en la 

Ley Federal del Tra?:iajo, En el segundo semestre del año, nu

merosas agrupaciones de trabajadores rurales comenzaron a ex

presar, de diversos modos, su temor de que el salario m!nilllo, 

que se deber1a fijar a fines del año, fuera inferior al vigen 

te, o no ascendiera en la proporción que ellos consideraban 

justa, 

Amplia resonancia tuvo un telegrama-circular del sefior 

.Presidente de la Repablica a los Gobernadores de los Estados 

llamando la atención acerca de que el salario m.tnimo, que de

ber!a fijarse a fines del año, deber!a representar, respecto 

al vigente, un aUJ11ento equitativo en relación con el alza de 

los precios, 
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La acci~n orientadora se completó con las declaraciones 

del C, Jefe deÍ Dep4rtamento del Trabajo, en nombre del señor 

Presidente de la Repablica, recordando el concepto del sala

rio m1nimo como salario vital, definiendo sus características, 

recordando la anarquía de las fijaciones anteriores y hacien

do ver la necesidad de que la nueva fijación se ajustara a la 

Ley y se hiciera teniendo en cuenta los datos disponibles, 

El Departamento del Trabajo envió a los Gobernadores de 

los Estados, para su distribución en los Municipios, una se

rie de cuadros de índices de precios, comentados en notas en 

las c~les se insistió sobre la necesidad de que el alza del 

salario m!nimo, que se fijara a fin del año, correspondiera 

no sólo al alza de los precios hasta esos momentos, sino al 

alza que era posible preveer en la hipótesis de que, en los 

pr6ximos dos años, la curva de los precios se moviera con el 

mismo ritmo que en el bienio anterior, 36 

En ese año, en 22 Entidades los salarios mínimos fija

dos no exceden de tres; en 9 Entidades se fijó un solo sala

rio, en 4,Entidades dos salarios y en 9 tres salarios; resui 

tando para toda la RepOblica un salario promedio de $1,07 en 

el_,bienio .1934 y 1935, 

En los bienios corres~ondientes de 1936 y 1937, el sal! 

rio m1nimo promedio en toda la Repfiblica fue de $1,17, en el 

de 1938 y .1939 .fue de $1,27, así como en el bienio comprendi 

do de .1940 y 1941 que se fijó en $1,24, y así progresivamen-

36, Departamento del Trabqjo, El Problema del Salario M1.nimo en 1936, 
pp. ; .12"15. ' 
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te continuó en aumento; en el bienio 1950.....1951 el salario mf 

nimo para trabajadores del campo era de $2,66, en el bienio 

1960-1961 era de $8,83, llegando a fijarse en el bienio 1970-

1971 la cantidad de $23.48 como salario mínimo promedio para 

los trabajadores del agro, en el año de 1981 fue de $178,87 

promedio, en 1982 existió una doble fijación, la primera fue 

de $239,61 y estuvo vigente a partir del 1º de enero al 31 de 

octubre, y la segunda fue de $311,51, vigente del 1º de no

viembre al a1 de diciembre del año en cita, culmin&ndose con 

la a1t~ fijación.en el presente año la cual es de $389.33. 37 

bl Procedimiento para la fijación de los salarios m!ni.mos, 

Las autoridades encargadas de la fijación del salario mf 
nimo son dos, Las Comisiones Nacional y Regionales de los sa

larios m!nimos. 

Comisi6n Nacional de los salarios m!nimos.~ El articulo 

55.1 de le\ Ley Federal del TrC\bC\jo, estC\blece: "La Comisi~n N!!, 

cional de los Salarios Mínimos funcionará con un Presidente, 

un Consejo de Representantes y una Dirección Técnica", El 

Presidente de dicha Comisi6n será nombrado por el Presidente 

de la RepÚblicaJ as! como el Consejo de Representantes estará 

integrado de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 554 de 

la Ley citada: 

"El Consejo de Representantes se integrará: 

I, · Con la representación del gobierno, compuesta 

37, Comisi6n Nacional de los Sal<n>S::os H1n:!.mos, Salario·s M1nilllo.s 1981. 
p,; .12, 



del Presidente de la Comisi6n, qu~ será también 
~ 

·el Presidente del Consejo y que tendrá el voto 

del gobierno, y de dos asesores, con voz infor

mativa, designados por el Secretario del Traba

jo y Previai6n Social¡ 

II.- Con un número igual, no menor de cinco, 

ni mayor de quince, de representantes propieta

rios y suplentes de loa trabajadores sindicali

zados y de los patrones, designados cada cuatro 

aftos, de conformidad con la convocatoria que al 

efecto expida la Secretar!a del Trabajo y Previ 

si~n Social, Si loa trabajadores o los patro

nea no hacen la designación de sus representan

tes, la.hará la misma Secretar!a del Trabajo y 

Previsi6n Social, debiendo recaer en trabajado-

res o patrones; y 

III.- El Consejo de Representantes deberá que

dar integrado el primero de julio del afio que 

corresponda, a m!s tardar". 

A su vez el artículo 558 de la misma Ley establece la 

forma como se integra la Direcci6n Técnica: 

"La Dirección Técnica se integrará: 

I,~ Con un Director, nombrado por la Secretarla 

del Trabajo y Previsi6n Social¡ . 
II,- Con el nílmero de Asesores Técnicos que no~ 

ore la iisma Secretar!a¡ y 

III.- Con un ntlmero igual, determinado por la 
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Secretar!a del Trabajo y Previsión Social, de 

Asesores Técnicos Auxiliares, designados por 

los representantes de los trabajadores y de 

los patrones. Estos asesores disfrutar4n, 

con cargo al Presupuesto de Egresos de la Fe

deración, de la misma retribuci6n que se pa

gue a los nombrados por la Secretar!a del Tr~ 

bajo y Previsión Social", 
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Comisiones Regionales de los Salarios K!ni.mos,- Estas 

!uncionar4n en cad~ una de las zonas econ6micas en que se di

vida el territorio nacional y se integrarán de acuerdo a lo 

di~puesto por el art!culo 565: 

"Las Comisiones Regionales se integru.ln cada cuatro 

anos, de conformidad con las disposiciones siguien-

tes: 

I,- Con un representante del gobierno, que fungi 

r& como Presidente, nombrado.por la Secretar!a del 

Trabajo y Previsión Social, previa consulta con los 

Gobernadores de las Entidades Federativas comprendi

das en la zona. El Presidente ser! asistido por un 

Secretario¡ 

II,- Con un nÚIIlero igual, no menor de dos, ni 

mayor de cinco, de representantes propietarios y su

plentes de los trabajadores sindicalizados y de los 

patrones, designados de conformidad con la convoca

toria que al efecto expida la Secretaria del Traba

jo y Previsi6n Social, Si los trabajadores o los 



patrones no hacen.la designaci~n ~e sus represen~ 
J 

tantea, la ?IAr& la misma Se~retar!a, debiendo re-

caer en trabajadores o patrones; y 

III.- En aquellas zonas en que no existan tr~ 

bajadores sindicalizados, los representantes se

r&n designados por los trabajadores libres". 
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Es la Comisi6n Nacional, según veremos posteriormente al 

analizar el procedimiento, la que fija, definitivamente, el 

salario m!nimo, 

El procedimiento para la fijaci6n del Salario M!nimo. 

El procedimiento para la fijaci6n del salario m!nimo es 

actividad propia de las autoridades encargadas de fijarlo. 

Se escucha el parecer de los trabajadores y patronos de cada 

zona econ6mica para obtener un mejor conocimiento del proble

JDA, pero no est!n subordinadas las Comisiones y las Juntas a 

la actividad de los trabajadores y patronos. El impulso pro

cesal corresponde a las autoridades, o bien, se trata de un 

proceso inquisitivo y es as! porque la ley quiere obtener la 

verdad objetiva, o sea, conoce!' la realidad de las necesida

des y posibilidades de trabajadores y patronos para dictar 

u~ norma justa. Precisamente porque se cI'ea derecho objeti

vo, no pueden quedar subordinadas las Comisiones a los parti

culares y deben reunir los datos que estimen necesarios¡ por 

la m.i1Sl114 raz6n,. gozan estas autoridades de amplia libertad p~ 

I'a sus investigac~ones y pueden, de con.formidad con los ar~ 

t1culos 554 y 558 de la Ley, hacerse asistir del personal t~~ 

nico necesario, Pues bien, el procedimiento se divide segdn 



se trate del seguido ante las Comisiones Regionales o ante 

la Comisi6n Nacional, 

1,- El Procedimiento ante las Comisiones Regionales 

de los Salarios M1nimos. Dijimos 11neas arriba que las Co

misiones Regionales deben ajustarse a las instrucciones que 

reciban de la Comisi6n Nacional¡ el procedimiento comprende 

las siguientes fases: 

al De estudio del problema: Dice el artículo 562 de la Ley 

que las Comisiones, por medio de la Direcci6n T~cnica, de

ben ante todo, rec~bar toda clase de datos sobre: El costo 

de la vida¡ el presupuesto indispensable para satisfacer 

la~ necesidades m1nimas del trabajador¡ las condiciones ec2 

n6micas de los mercados consumidores y los demás datos que 

· consideren necesarios para el mejor desempefio de su cometi 

do¡ la fracci6n I del art1culo en cuestidn sefiala, en con

secuencia, el mínimo de datos indispensable para la fija

ci6n del salario mfni:Jllo. ·para que las Comisiones Regiona

les y, en su caso, la Comisi6n Nacional, puedan cumplir su 

misi6n, el articulo 562 sefiala sus poderes: Todas las Ins

tituciones Oficiales, federales y estatales y de las partí 

culares que se ocupen de problemas econ6micos, tales como 

los institutos de investigaciones sociales y econ6micas, 

las organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, 

las de industria y otras instituciones semejantes, est&n 

obligadas, con las limitaciones que establece la Legisla

ci6n comGn, a ministrar cuantos informes les soliciten las 

Comisiones en relaci6n con la determinacidn del salario m!. 

82 
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nimo. La dur•ci8n de este per!odo de estudio sera hasta el 

tretnta de septiembre¡ b} De recepoi6n de observaciones. 

La Ley quiere se escuche a los afectados en la fijaci6n del 

salario m1nimo y a este efecto, dispone el articulo 571 que 

a mAs tardar el dltimo d1a de octubre, pueden los trabajad~ 

res y patronos presentar ante las Comisiones sus puntos de 

vista con la comprobaci6n que les parezca pertinente y hacer 

observaotones y sugerencias para facilitar el trabajo de las 

Comtsiones, LA Ley no ~ce distinci6n alguna, por lo que la 

facultad que coment4JllOg corresponde a los trabajadores y pa

tronos individuales y a los sindicatos; e) De resoluci6n. 

Terminado el periodo de estudio, previene el artículo 571, 

deben las Comisiones dictar, desde luego, su resoluci6n fi

jando el salario m!nimo en cada zona econ6mica a m&s tardar 

el quince de noviembre; dl Remisi6n del expediente a la C~ 

misi6n Nacional. Ordena el art!culo 571 de la Ley en su.fra~ 

ci6n IV, que los Presidentes de las Comisiones Regionales, 

dentro de los cinco d1as siguientes a la fecha de la resolu

ci6n, ordenar&n su publicaci6n y remitir&n el expediente a 

la Comisi6n Nacional. 

2,- El Procedimiento ante la Comisi6n Nacional de los 

Salarios M!nimos, El procedimiento ante la Comisi6n Nacio

nal es doble: al Si alguna de las Comisiones Regionales no 

dictare resoluci6n dentro del término senalado en el articu

lo 571 fracci6n III, o el expediente no se hubiere rec~bido 

a m!s tardar el treinta de noviembre, debe la Comisi~n Naci~ 

nal, por mandato del art!culo 573 fracci6n I inciso el, pro-
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ceder a la fijacion del salario m1nimo, ajustándose al proce

dimiento que relatamos en el nllmero anterior, La resoluci6n 

tiene el carácter de definitiva; b) La segunda forma proce

sal es la revisi6n de oficio; la ordena el artículo 573 en su 

f~acci6n I inciso a), El procedimiento es bastante sencillo: 

Tan pronto se publique la resolución de las Comisiones Regio

nales, los trabajadores y patrones tendr&n un plazo de diez 

d!as para hacer las observaciones y presentar los estudios 

que juzguen.conveniente, los cuales se to111Ar&n en cuenta por 

el Consejo de Repr~sentantes, al dictar su reso1uci6n dentro 

del mes de diciémbre, de los expedientes de las Comisiones R~ 

gionales, Dictada la resoluci6n, el Presidente de la Comi

si6n ordenar& su publicaci6n en el Diario Oficial de la Fede

raci6n, la que deber4 hacerse a m&s tardar el treinta y uno 

de diciembre. 39 

c) Concepto de salario m!nimo. 

Es el art!culo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el que 

nos da la definici6n del salario m!nimo, estableciendo que: 

"Salario m!nimo es la cantidad menor que debe 

recibir en efectivo el trabajador por los se~ 

vicios prestados en una jornada de trabajo, 

El salario m!nimo deber! ser suficiente p~ 

ra satisfacer las necesidades normales de un 

jefe de familia en el orden material, social 

39, A, Trueba Urbina, Tratado Te6rico Pr4ctico de Derecho Proc.esal del. 

Trabajo, pp,: 67.1.-695, 



y cu1tural, y para prpveer a la educaci6n 
, 

ob1igatoria de los hijos, 

Se-considera de utilidad social el es

tablecimiento de instituciones y medidas 

que protejan.la capacidad adquisitiva del 

sa1ario y faciliten el acceso de los tra

bajadores a la obtenci6n de satisfactores", 
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La idea de la fijaci6n de un salario m!nimo es, tal vez, 

la mas inaportante de las consagradas en la legis1aci6n social. 

Imp1ica la 1imitaci6n fundamental a la posibilidad de la ex

plotaci6n ya que va m&s all& de la voluntad formal del traba

jador y le impide ofrecer sus servicios a cambio de una remu

neraci~n exigua, Es un obst&culo a la necesidad del trabaja

dor, que de otra naanera aceptar!a cambiar su fuerza de traba

jo por cualquier cosa, 

El salario m1nimo constituye un instrumento fundamental 

de la justicia social, Lamentablemente en nuestro pa1s su 

cua~t1a, por m&s que sea incrementada, nunca es suficiente, 

De ah! que a veces parezca una burla el concepto legal, si se 

tiene en cuenta la amarga verdad econ6mica, 

la realidad econ6mica nacional, sin e111bargo, plantea 

dramltica111ente la insuficiencia del salario m!nimo general 

que dif!cilmente puede servir para algo m!s que la atenci6n 

de las necesidades vitales, De ah! que el Estado haya asumi

do la responsabilidad de crear los satisfactores que puedan, 

sin costo para el trabajador y su familia o a un precio m!ni

mo, colmar las necesidades descr¡tas en el articulo 562, Los 
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medios de que se vale son maltiples y su origen y naturaleza 

diversas, Por mencionar s~lo los más importantes, podemos 

citar los _siguientes: El sistema nacional de vivienda, tan

to obrero CINFONAVITl, como popular CINDECO) y otros Insti~ 

tos semejantes, el sistema de cr~dito obrero barato a trav's 

del FONACOT y de tiendas de consumo creadas de acuerdo a lo 

dispuesto en el art!culo 103, la CONASUPO que procura llevar 

directamente al consumidor, sin costos adicionales internie

dios, los art!culos comestibles de primera necesidad, el si!!. 

tema de transporte.colectivo "Metro" en ..!l Distrito Federal, 

las activid4des &ociales realizadas por organiSJ11os pol!ticos 

del Departamento del Distrito Federal, especial.Jllente a trav~s 

de.sus Delegaciones o por el Instituto Mexicano del Seguro 82, 

cial, que pone al alcance de los trabajadores espectSculos 

gratuitos, ca111pos deportivos, escuelas de capacitaci~n, bi

bliotecas y centros de cultura, 39 

Desgraciadamente, es muy conocido de todos, el hecho de 

que el salario m!ninlo siempre se ha fijado con criterio pol!

tico y nunca con criterio econ~mico, y en realidad nunca ha 

bastado para satisfacer ni siquiera las necesidades familia

res, mucho menos las que debemos de entender quedan compren

didas en el orden social y cultural, 

d) El salario real y nominal, 

El salario se clasifica generalmente en "nominal" y 

39, N, de BuAn Lozano. Derecho del Trabajo, TolllO U:, ·pp, 1 1~..202 
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"real", El saluio nominal est& repre~entado por la cuant!a 

del sueldo o del jornal expresado en moneda, El salario real 

es el monto de lo que se adquiere, o puede adquirir, con la 

suma recibida por el obrero a cambio de su jornada, 

Un salario nominal puede ser objetiv&mente alto -por 

ejemplo 500 pesos diarios- pero resulta econ6micamente bajo 

al analizarlo a la luz del poder de compra; pues no s6lo la 

devaluaci6n monetaria llev6 el peso mexicano a un cambio in

ternacional de 1~8,65 por d6lar, sino que los per!odicos au

mentos de precio de determinados bienes y servicios, no han 

sido oportunamente compensados con paralelos aumentos de jor-

nal.. 

De esto resulta que no se resuelve nin$dn problema econ~ 

mico con simples aumentos sal.ariales, si no se eleva el nivel 

de vida del trabajador, esto es, si no se le ponen m&s bienes 

y servicios a su alcance a un precio que guarde proporci6n 

con sus ingresos, 40 

41 Louis y Jean Danty-Lafrance , nos dicen: 

"El valor de toda mercano!a tiene por limite el 

coste de la producci6n (beneficio nulo)¡ en conse

cuencia, el salario de los obreros·tiende a redu

cirse a un m!nimo estrictamente necesario para vi

vir y asegurar la amortizaci6n del capital humano, 

40, Centro de Estudios y DocU111entos Sociales, ~ Cuesti6n de la Tierra, 

Tomo I, PP•: :l.94~195, 

4.1, Loui11 y Jean Danty-Latrance, Práctica de la Remuneraci6n d!!l Traba

jo, pp,; 24~26, 



es decir, la subsistencia de dos hijos para 

reemplazar al padre y a la madre, 

Sin embargo, de hecho, el poder adquisi~ 

tivo del salario no hA cesado de crecer de~ 

de hace m4s de un siglo en todos los paises 

civilizados, y las estad!sticas no muestran 

m&s que una correlación dAbil entre el mov! 

miento de población y el valor del sallU'io 

real". 
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Segdn varios ~utores, entre eÍlos el anteriormenté.cita

do, analizan la situación de los salarios reales y nominales 

en.la forma siguiente: ejemplifican el salario diario prome

dio de un obrero franc@s, indicando que con el mismo solamen

te podr!a comprar 30 kilogramos de pan, en cuanto que un obre 

ro americano con el mismo tipo de salario, compra 50 kilogra

mos del mismo producto, Pero que la diferencia varia no solo 

en el tiempo y el espacio, sino tambi~n segdn los producto~ 

considerados, por ejemplo; mientras que un automóvil le cues

ta 18 semanas de trabajo a un obrero.americano, a un franc's 

le cuesta 78 semanas. Con una hora de trabajo el americano 

compra diez veces m&s art!culos suntuosos que el franc,s, pe

ro, ·en cambió, no le aventaja en poder ir al peluquero, asis

tir a representaciones de car!cter cultural, en una palabra 

en la adquisición de los art!culos de primera necesidad, Si

tuación con la cual estamos completamente de acuerdo, ya que 

se puede apreciar a grandes rasgos, entre los pa!ses capita

liotas y los socialistas, el abaratamiento. de los art!culos 
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aicos o de pr:tmera necesidad en los pr$llaeros, y la sit~~Qi~n 

que se presenta a la inversa en los segundos, ya que en ta

tos se trata de evitar a toda costa el consumo o adquisici6n 

de lo supertluo o innecesario, 

Ahora bien. la sitU4cien anteriormente expuesta varia, 

segt\n se trate de un producto, del cual el pa1s sea uno de 

loa principales productores a nivel mundial o bien uno de 

los patses que lejos de producirlo se yen en la imperiosa ne

cesidad de importarlo, 

De todo lo anterior pode1110s concluir, que el aUJ11ento de 

los salarios ha de ser siempre en el aspecto efectivo, ya que 

de nada sirve aumentar nominalmente los salarios si disminuye, 

por el encarec:tmiento del ~ercado, su valor adquisitivo, 

el La diatincien_entre el sallU'io m!nimo del campo y de 

la ciudad. 

Existen varios áutores que hacen la distinci6n entre sa

lario atnblo de la ciudad y del campo, dando a entender que 

lste debe ser aenor; en atenci6n a las facilidades que el pa

trOno proporcioNl a sus trabajadores en lo que se refiere a 

babitacien, cultivos, corte de le~a y circunstancias an&logas 

que dimainuyen el costo de la vida, 

Entre ellos el maestro ~rio de la Cueva, sostiene que 

es justificado el hecho de que el trabajador del campo perci

ba. un salario mls.bajo, respecto al de la ciudad, debido a 

las prestacion~·s·complementarias que supuestamente reci~e del 
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sector patronal, as! como por la menor cantidad de necesida

des que personalmente tiene, como las de su familia. 

Respecto a este comentario,disoern.i.mos, de 1a opini6n 

dada por los autores que Esto sostienen, en virtud de que peu 

sar en tal fol"llla, es negarse a ver humanitariamente las si-

1:U4ciones en que se desenvuelve el jornalero agr!cola, ya que 

es muy conocido e1 hecho de que la situaci6n que apuntamos ªll 

teriormente, se aplica solamente a un escaso 10\ de los jOrJl!. 

leros agr!co1as, y e1 90\ son trabajadores estacionales o se

mitijos los CU4les.no gozan de las supueatas prestaciones CO!!_ 

plemen:tarias enuncia~& y quedando injuSto\lllente reducido SU 

salario. Adem&s cabe hacer menci6n que el trabajador del Cil!! 

po no es que tenga menos necesidades respecto al de la ciudad, 

sino que se le tiene limitado, ya ·que sus necesidades son ma

yores a las de los obreros¡ esto se puede apreciar de las di

ferentes encuestas realizadas por el Centro de Investigacio

nes Agrarias, en donde el campesino siempre manifiesta desea 

mejores condiciones de vida para su familia, especialmente p~ 

ra sus hijos, solicitando se instalen escuelas, hospitales, 

servicios pdblicos, etcEtera, situaciones que no son un lujo, 

sino una necesidad apreniiante e indispensable, constituyendo 

peticiones cuerdas y razonables, ya que no piden se les ins

tale un cine, teatro, centros nocturnos o manifiesten querer 

tener un carro, prestaciones ~atas que son muy comunes en el 

trabajador 9e la ciudad, no as! del campesino, ya que como se 

ha mencionado con anterioridad existen trabajadores agrfcolas 

·~ue venden su tuerza de trabajo a cambio de au alimento dia-
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trabajo. 

C&be-bacer la invitaci6n a toda persona que sostenga, 

que el trabajador del campo tiene menos necesidades que el 

de la ciudad, a que conviva o visualice de cerca a este 

sector de nuestra poblaci6n, para verificar si despu&s de 

fato sigue sosteniendo su posici~n original, ya que es muy 

cOJ10do dar puntos de vista desde la situaci6n tan desahog~ 

da en que noa encontramos. 

Existe ~ U.periosa necesidad de la creaci6n de erg~ 

niaaos adecu.lldos que atiendan los probl~s del jornalero 

campesino o del ejid4tario asalariado; la situaci6n irre!P.!. 

lar que prevalece en el ca.mpo en materia de salarios¡ la 

casi nul.a previsi6n social en el g~an sector de la pobla

ci6n campesina, y la ayuda que pueda darse al trabajador 

del c&lllpo para que su est&ndar de vida, a<ln cuando no sea 

igual al logrado por el obrero o por el bur6crata, sea el 

mtni:nao que demanda la subsistencia del campesino, pero d~ 

be aclar.arae que lo justo es equiparar en beneficios eco

n6micos al trabajador del campo con el de la ciudad, 

Elllilio Romel'O Espinosa .. 2 , manit'iesta: "El salario m! 

niJno rural debe fijarse con dos ideas b.1sicas: en primer 

tArnlino que se pague la cuota safialada y en segundo que 

dic?la cuota sea· suficiente para cub:r>ir el m!nimo de nece

sidades de un jete de fam~ila", ~ce menci6n adeniás de un 

.. 2. :aaiUo RolllU'O E911tnoaa, La Re.forll)a llgraria en Mlx~co, pp, 1 .. :¡ .. 

.. e, 
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estudio realizado por Ana M4r~a Flores, en el afio de 1958, en 

donde se calcula que una dieta adecuada por persona debe con

sistir en 1/4 de litro de leche diario, 100 gramos de carne 

cada tercer d!a, un huevo diario, 50 gramos de frijol, 50 gr~ 

mos de arroz, 200 gramos de tortillas, una o dos piezas.de 

pan, 50 gramos de azflcar, 20 gramos de manteca, una pieza de 

fruta y dos piezas de verdura. Los precios del costo de es

tos productos fueron tomados al menudeo con el siguiente re

sultado: Aguascalientes, costo por familia $13.07¡ el sala

rio a!nbio fue en ~l miSJDO 41\o de 1958 ~e $7.26, la diferen

cia es brutal. En el Estado de Baja california existe 14 te!l 

de~cia al equilibrio entre salario y costo de la vida; en Co

lima, uno de los Estados de la Zona Pac!fico Sur, que tiene 

alto salario ml'.nimo para 1958, fue de $7,28 y el costo aliae!l 

ticio de $12, 7 O. 

En dicho estudio, existe un cuadro estad!stico que deaue~ 

tl'4 que en la zona rural el gasto en alimentaci6n equivale al 

ciento por ciento del ingreso, lo que nos lleva a reflexionar 

que para que una flllllilia cubra adem&.s del gasto alimenticio, 

el de vivienda, de vestido, de educaci6n, de medicinas, de s~ 

nas diversiones y otros gastos necesarios, lo podr!a hacer so

lamente en detrimento de su alimentaci6n y en condiciones de 

total penuria. 

En resumen podel!los decir, que la situaci6n creada al Cél!!!, 

pesino moderno en la sociedad capitalista es dif!cil y dolot'2. 

sa, Para vivir se ve obligado a realizar los na4s duros trab!. 

jos, s~ obtener por ello la menor satisfacci6n. Es el crea-
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dor de la riqueza social, de la que no.goza. Por el contra-
_, 

rio, ·son los hombres que no la cre.an ·los tlnicos que se apro-

vec?'lan de ella, 

En otros t'~nos, esta situaci6n se define as1: de un 

lado, el productor colocado en la imposibilidad de consumir 

bien, El no productor puede, por lo tanto, co'nsumir plena

mente, solo porque el productor no puede hacerlo; el privi-

l•sio del uno est& hecho de la miseria del otro, Más clar!!. 

111ente1 el no productor .. es decir, el patrono-, s6lo puede 

prolongar la existencia de sus prerrogativas si .mantiene 

clavizado al productor, es decir, al campesino, 

fl L& propol'Cionalid4d del sal!U'io con la jornada de 

trabajo, 

e.!!_ 

A1¡unos autores, entre ellos el maestro Mario de la Cu~ 

va, sostienen que cuando un trabajador labora dos, tres o 

cuatro horas solamente, como jornada de trabajo, se le debe

r! de pagar la parte proporcional que resulte de dividir el 

salario m!nimo entre siete y pagar la cantidad segiln el nG

mero de horas trabajadas y no as! el salario m!nimo ,113 

Consideramos que dicha posici6n es bastante discutida, 

ya que el articulo 61 de la Ley Federal del Trabajo establ!!, 

ce que la jornada m&xima de trabajo ser4: ocho horas la dill!: 

na, siete la nocturna y siete horas ~ media la mixta, m&s no 

establece un m!nimo de horas, por lo que estimamos que si un 

trabajador tiene por costumbre o jornada de trabajo el labo

rar cuatro horas cli.i!lI'ias tendrá derecho a percibir el sala-

113. Ilirio de la Cueva. Derecho M!xicano del Trabajo. Tomo I. 



94 

rio mínimo. 

El mismo maestro de la Cueva~3 ', cita una ejecutoria que 

nos parece bastante razonable, en la cual nos dice: Si el 

obrero acepta voluntariamente el pago de un salario inferior 

al mínimo y proporcional a las horas de trabajo, porque ten

ga otra manera de obtener lo.necesario para atender a sus ne

cesidades o por cualquier otra causa, puede hacerlo sin que 

por ello se infrinjan las disposiciones de la Ley y siempre 

que el sueldo o jornal· equivalgan proporcionalmente al sala

rio mínimo establecido". 

Nos parece éorrecto que un trabajador reciba una canti

dad menor al salario m!nimo, cuando hubiere trabajado, dos, 

tres o cuatro horas, pero siempre que tenga otros ingresos 

que le permitan sufragar sus necesidades personales como de 

su familia, si no existe esta circunstancia, se deber( de 

pagar por lo menos el salario mínimo, de lo contrario se 

violaría lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de la ma

teria. 

Consideramos que deber! de tomarse también en cuenta 

la capacidad del trabajador como la calidad de su trabajo 

ya que la labor ejecutada por un técnico o un profesionista 

en dos o tres horas bien puede rebasar el salario m1nimo, 

~sto debido a la mayor importancia tanto econ6mica como cul

~ural del trabajo realizado. 

Puede desde luego decirse que el salario mínimo co-

~3'. Ibidea. p.: 672. 
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rrespond• a los trtlbajoa _.a eleaent•l~a; es plles, la. remune-,. 
raci~n por el trabajo m4s simple; si se pagara la misma cant! 

dad al trabajador no calificado que al t8cnico, se cometer!a, 

respecto del segundo, una notoria injusticia, Si el trabaja" 

dor no calificado tiene derecho al salario m1nimo, quiere de" 

cir que cuando la energ1a de trabajo sea mayor o cuando se r~ 

quieran conocimientos especiales, la remuneraci6n debe ser 

g) El p.i¡o y contenido del salario, 

El lu¡ar de pago del salario debe se:r el centro de trab!. 

jo, de acuerdo a lo dispuesto por los art!culos 108 y 109 de 

la Ley Federal del Trabajo, pudiendo ambas partes convenir en 

que •• pague en un luaar diferente, siempre que se justifique 

la imposibilidad de pagar en un lugar determinado a la tota

lidad de los trabajadores, siempre que no se trate de los p~ 

hibidos por la misma Ley, adem4s podr4n tambif!n celebrar un 

convenio, respecto al hecho de que si el pago se hace dentro 

de las horas de trabajo o inmediatamente despub de su termi" 

naci6n, siendo una costuJUbre realizarlo dentro de la jornada 

de trabajo. · 

El plazo para pagar el salario se ha fijado, por regla 

general y de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 88 de la 

Ley, en una semana para las personas_ que desempeftan un traba

jo material y de quince d!as para los dem.ls trabajadores, 

El mae.stro Euquerio Guerrero .. 4 , seftala: "que siendo el 

44, E, Guerr~, KanuaJ. de Derecho del Traliajo, pp, 1 .129"'130, 
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salario el ingreso principal con el que cuenta el trabajador, 

no serta posible dejar que transcurriera mayor nthnero de d!as, 

amAn de que dado el car4cter poco ahorrativo de nuestro pue

blo, se le expondr!a a gastar r4pidamente el salario quincenal 

o mensual y despu~s tendr!a que recurrir a prestamistas que, 

con los intereses que naturalmente cobrar!an, reducir!an el 

importe real de dicho salario", 

Otro punto importante a tratar es el relativo a lo pre

ceptuado po~ el articulo 101 de la Ley de la materia, el cual 

dispone que el sal(lrio en efectivo debe pagarse precisamente 

en moneda de curso legal, no siendo pel'!llitido ~cerlo en mer

ca~cfas, vales, fichAs o cualquier otro signo representativo 

con que se pretenda substituir la moneda, conaplementando di

cha diepoaici~n el art1culo 102 del mismo orderuuuiento legal, 

el cual establece la proporcionalidad de las prestaciones co~ 

pl .. entarias que perciba el trabajador, con el salario reci

bido en efectivo, 

Pe lo anterior podemos desglozar, que existen dos tipos 

de salario contemplados en.la Ley en.cita, como son: El sala

rio en efectivo y el salario en especie, 

El art1cu1o e~ contempla estas dos situaciones en una 

forma bastante clara, clasificando adem&s las partes con que 

se integra el salario, como son: pagos en efectivo, gratifi

cacion~s, percepciones, llabitaci6n, primas, comisiones, pre!!_ 

taciones en especie y CU4lquier otra cantidad o prestaci6n 

que se entregue al trabajador por su trabajo, 

Hemos v~sto que, como elementos que int~¡ran el salario, 
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el precepto legal que comentamos inclu~e, además del salario 

de base otras prestaciones complementarias, 

La frase final del art!culo en cuesti6n, aclara cual

quier duda que pudiera existir, ya que los pagos o prestacio

nea que otorgue el patr6n pueden ser a cambio de la labor or

dinaria o no, como ocurre clarc11nente, en este a1timo caso, 

'respecto de las labores extraordinarias, de los gastos para 

transportes o de aquell4s cantidades que entrega el pa~n 

~ra eati.aular el habito del ahorro, En cambio, las llamadas 

gratificaciones de fin de ano, recompensan, en realidad, la 

l•t>;or del trabajador y de hecho incrementan su salario. 

El Maes'tl'o Mario de la Cueva45
, nos dice que: "La deter

JU.n•ct6n del total de las prestaciones que comprende el sala

rio debe busca.rae, ante todo, en los contratos colectivos de 

'trabajo o en los docunaentos en que consten las condiciones 

para la prestaci6n de los servicios", Agregando, que las di

ficultades en la tnterpretaci6n del articulo 84 surge~ cuando 

el trabej•dor, .ils all4 de l<\s estipulaciones contenidas en . . 
loa pactos de trabajo, obtienen ciertas prestaciones extraor

dinarias: Ocurriendo con frecuencia que los patrones, en for

Jla constante, otorgan a sus trabajadores ciertas ventajas 

econ6JU.caa. 

De lo que podemos deducir, que cuando una empresa otor

ga cierto tipo.de prestaciones, adem4s de las establecidas 

contractual.Jllente, a cierto nGmero de trabajadores, ~stas de-

45, M, de la Cuev1-. Derecho Jtexicano del Tr<t>ajo. p.: 6~7, 
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ben de aplicarse en ~ Zor21!4. general a todos los trabajado

res de la miEUDa instituci6n sin distinci6n alguna, 
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ben de aplicarse en una foJ:'Jll4. general a todos los trabajado

res de 1~ miSlllA instituciSn sin distinciSn alguna. 
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al El salario y la cuesti6n social. 

100 

Si se ad!Utiera que 1a "Marginaci6n11 coXTesponde a la i!!. 

capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las fa

ai1ias y que para ese fin harta falta conti!U' con un ingreso 

faaili«r po~ lo menos igual a dos veces y media el salario mf 
IUJM>, resulta que ~l 70\ de las familia& mexicanas se encuen

tran en esa situ4ci6n. S~lo 30' de las familias tiene ingre

so~ ig~les o superiores a ese nivel¡ 60\ recibe menos de dos 

veces e1 salario mtnbao y 30\ tiene un ingx>eso igual o menor 

que el . aa1arto a!ninao • 

En aateria de aliaaentaci6n, no logra la ingesti6n atnilla 

recoaendable de p:rote!nas y calor1as el 65\ de la pob1aci6n. 

JUentras la mayor parte de los 
0

productores directos, los caa

pesinos, as! como los mar¡inados urbanos logran ingerir 2000 

calor1as por persoM y d!a 11 nivel inferior al m!ninao recomen

dable para un desarrollo f1sico y mental normal, un grupo re

ducido conswae ll!s de ~ooo, con dietas de exceso perjudicia

les para la salud, 

Los servicios mAdicos no llegan al 85\ de las localida

des de aenos de 500 babi.tantea. Aunque vive en ellas la sex

ta parte de la poblaci~n, s61o se presta ah! el 3\ de los S9!:, 

vicios mldicos. Un ~S\ de los mexicanos queda .al margen de 

la cobertura de las instituciones de seguridad social y salud 
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y no tienen acceso a la atenci6n m~dic~, Más de la mitad se 

encuentra tajo~condicionee t!sicas y ambientales nocivas pa-

ra la Mlud, 

Mls de un mill6n de mexicanos adultos no habla espafiol. 

Cerca de 6,6 millones de mexicanos de mts de 15 aftos no lee, 

ni escribe, ni ha recibido instrucoi6n alguna; poco m~s de 8 

millones 9610 tiene 3 ¡rados de primaria; en total, casi 23 

aillone• de personas (Sa\ de los mexicanos adultosl no ha 

terminado la primaria. 

S6lo 11\ de las viviendas urbanas y 2\ de las rurales 

no mostraban en 1a1a s!ntoJ11As de deterioro o hacinamiento y 

contaban con servicios de agua, drenaje y electricidad, Un 

~Q\ de las viviendas rurales carec!a de esos tres servicios 

y 110atraba hacinamiento y JllAl estado, En 1980 carec1a de 

los tres servicios la quint~ parte de las viviendas, Se es

tima que, en la actualidad, el 86' de la poblaci6n rural y 

el 73\ de la urbana vive en condiciones de hacinamiento, 

En 1982, percib!a menos de 3600 pesos al mes el 79\ de 

los hogares rurales y el 38\ de los urbanos, Estas familias 

pr&cticamente no tenian acceso .ª los productos manufactuI>a

dos "modernos" y a los servicios, que representaban s6lo el 

9,6\ y'el ~2,5\ de su gasto f"1!1iliar, respectivamente. 

La tasa de desempleo abierto en 1982 fue del 8\¡ el de

se111pleo encubierto y el subempleo afectaban en ese año a más 

del SO\ de la poblaci6n econ6micamente activa, 

.Todas estas circunstancias nos permiten visualizar el 

gran 'desAJ!lparo de la poblaci6n rural, aunque ~ertos secto~ 
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res del agro realtzan diversas actividades para salir del 

atraso en que se encuentran, sobre todo aquellas que les per

miten realizarlas con sus escasos medios de producción. 

Como una de las principales actividades de la ~omunidad 

rural generadora de ingresos, tenemos a la alfarer!a la cual 

no compite por 1a tierra usada para la agricultura y tampoco 

compite con e1 mercado de trabajo, ya que la organizaci6n mi~ 

1114 de la actividad permite una circulaci6n en el trabajo, de 

tal forma q~e cuando alguno de los trabajadores está ausente 

otros miembros de la familia se incorpor4n y suplen su acti

vidad. La·cai>acidad de aumentar el empleo total y el ingreso 

to~al en el modelo integrado, es plenamente coincidente con 

los objetivos y c.isracter!sticas organizacionales de la unidad 

de producci~n campesina, El tal1er de tipo familiar, tiene 

une enoJ:'llle flezibilidad, lo que es ta1 vez su caracter!stica 

mas importante; tiene capacidad de aumentar o disminuir esta

ciona1mente la ocupaci6n, permite la sustitución de fuerza de 

trabajo y/o el uso de fuerza de trabajo que no tiene ocupa

ci~n remunerada en otras actividades. En especial, este ta

ller tiene capacidad de incorporar la fuerza de trabajo feme

nil e infantil que se encuentra radicada en la casa por la~ 

otras actividades económicas que desempefta, Esta capacidad 

de aumentar o disminuir la producci6n, sin que por ello se 

altere la racionalidad de la empresa de absorber mano de obra 

casi i1imitadamente y, llegando el caso, de expulsarla sin 

perder su racionalidad, su ganancia, o m!s justamente dicho, 

su i~eso, se explica por un factor que es muy importante: 
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en el proceso t!cnico ocupa el lugar m~s .i:mportante el tra

bajo ·~no y es, por el contrario, muy baja la necesidad 

de un c•pital fijo. El instrumental de trabajo es m!nimo, 

su precio es ~jtsimo, de tal forma que su depreciaci6n o 

susttt~ci6n pr4ctic~ente no influye en el costo del produ~ 

to, Por lo general se trata de instrumentos que se tienen 

e~ l• familia campesina y que se van sustituyendo de manera 

constante. 

La flexibilidad de la industria rural integrada, su 

enorme ca~cidad de ajustarse a cualquier coyuntura de la 

condici6n de vida campesina, el hecho concreto de que no 

acti!a en contra de la producci6n agr!cola y su posibilidad 

infinita de absorber mano de obra, constituyen las grandes 

virtudes del modelo, Pero todas estas ventajas tienen un 

enorme precio; la remuneraci~n por el trabajo, en la indu~ 

tria rural integrada es la m.ts baja. 

Dentro de la 16gica de la econom!a campesina, este ti

po de industria rural se echa a funcionar cuando no hay 

otra alternativa mejor para conseguir remuneraci~n por el 

trabajo. Esto implica que en el mejor de los casos la rem~ 

neraci6n que puede obtener el campesino en la artesan!a, es 

igual o 1.eneralmente inferior a la remuneraci~n que puede 

obtener en la agricultura, actividad con la que coexiste, 

Desde el punto de"vista campesino, la remuneraci6n p~ 

se a ser tan baja, cuenta mucho porque significa ingreso 

en lo que de 'otra fOX'Jl)a ser!a tiempo muerto, En un marco 

de abstracci6n mayor, el del mercado nacional, la baja re-
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muneraci6n para el trabajo artesanal está dada por dos ele

mentos centrales: la competencia con un producto industrial 

moderno y muy protegido por la pol!tica estatal y el siste-

1114 de intermediaci6n. El artesano transformador de produc

tos locales tiene que concurrir en el mismo mercado con el 

productor industrial técnicamente eficiente y pol!tica y 

econ6micamente protegido por la pol!tica del Estado, de tal 

manera que frente al aumento de productividad en la indus

tria moderna el campesino participante en el modelo de la 

industria integrada tiene que aceptar una baja adicional en 

su remuneraci6n como trabajador industrial en su propio ta 

ll~r tamiliar, El segundo elemento se refiere al brutal 

costo de un sistema de intermediaci~n que deja en el produ~ 

to artesano, en tarminos generales, s6lo l1n4 cuarta parte 

del precio de consumo final de su producto; las otras tres 

cuartas partes se quedan en manos.de mGltiples intermedia

rios, Esta proporci6n es similar a la que en grandes abs

tracciones puede calcularse para' el producto agrícola en 

relaci6n al precio final de su producto, El sistema de in 

termediaci6n, que a veces se complementa con la usura y el 

abasto de materia prima de los artesanos de tal forma que 

los convierte en maquileros, grava el ingreso que los Cll!!! 

pesinos reciben por este tipo de trabajo, 

Este modelo es el m!s frecuente y numeroso en el me

dio. rural mexicano, Es el que ha demostrado una mayor c~ 

pacida.d de resistenci.a hist6rica, Finalmente,. es al .que 

est&n afiliados un mayor ntlmero de productores rurales, 
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Requiere ser to1114do con atenci6n, con seriedad, Tiene l!mi

tes severos de~tipo comercial, de competencia y también de 

car&cter tecno16gico, pero ninguno de estos lÍJllites es en s! 

miSJDo una barrera invencible, 46 

b) La pol!tica salarial del Estado, 

Por lo que hace a la pol!tica de salarios, en el marco 

de equilibrio que define el Proyecto Nacional, existe el PX'2. 

p6sito de que, por una parte, los salarios proporcionen una 

retribuci6n a los trabajadores que les peI'Jllita la satisfac

ci6n de sus necesidades normales Cmateriales, sociales y cu! 

turalesl y las de su nOcleo familiar, haci~ndolos. p<U't!cipes 

de los incrementos de la productividad y de la riqueza, que 

contribuyen a crear con su esfuerzo productivo, tendiendo a 

que reciban, en mayor medida, el valor que agregan al produ~ 

to final, As1 mismo, en su relaci6n con el resto de las va

riables econ6micas, la pol!tica de salarios debe coadyuvar 

al tomento de la creaci6n de nuevos empleos, ya que el em

pleo es la condici6n indispensable para tener acceso a sal~ 

rios remuneradores y a las prestaciones que ellos conllevan, 

Es necesario lograr un comportamiento equilibrado entre 

utilidades y salarios; hacer concordantes los incrementos en 

la demanda y los estÍJllulos a la producci6n, de tal manera 

que se.puedan reducir las presiones en los precios, auméntar 

el poder adquisitivo de los salarios y otorgar, al mismo 

46, Secretar1a de Agr:tcultul"a 'f' Recursos Hidr4ulicos, El Desarrollo Agr~ 
industrial y- 1a Econo1da Calllpea:tna, No, 2, pp,: 34-.36, 



106 

tiempo, estímulo suficiente para que las empresas generen los 

bienes y servicios necesarios, 

En cuanto a los salarios, se debe continuar evitando que 

~stos dependan mec&nicamente de la interacción de la oferta y 

la demanda en el mercado de trabajo, m&xime en un país que, 

como México, aun cuando haya avanzado sustancialmente en su 

so1uci6n, aan sufre desempleo y subempleo agudos, adem&s de 

desequilibrios entre mercados laborales, que hacen difícil el 

traslado de mano de obra de un mercado a otro, especial.Jllente 

por lo que se refilj!Z'e a la mano de obra calificada, Por ello, 

la bdsqueda de 14 solución de estos problemas, como un impe~ 

ra~ivo de justicia, determina una orientaci6n de la política 

de salarios que coadyuve al logro de los objetivos de distri 

buci6n del ingreso. 

De esta forma, tomando en cuenta la situación financie

ra de la empresa y las condiciones econ6micas del sector, se 

debe procurar que los salarios se muevan en funci6n del cos

to de la vida y de la productividad, 

Toda pol!tica de salarios debe inscribirse en una con

cepci6n m~s integral que considere su relación con el resto 

de los factores de la econom!a: precios, utilidades y f!sco; 

pcll'a concebirla de tal manera que no dispare los precios ni 

anule las actuales fuentes de trabajo; y que propicie la fo!:_ 

mación de nuevos empleos y fortalezca una demanda sana en 

la recup~ración productiva, moviéndose siempre en relación 

al costo de la vida, 47 

i+ 7, Secretar ta de Progr11111acien y Presupuesto, J>lan Gl.cf> al. de Desarroll.o , 

pp 1 ; 200. 2j.6. 
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Tanto a los prop6sitos de bienest~r del Gobierno de la 

RepGblica, como a las proclamas de luch.! del Congreso del 

Trabajo se suman las propuestas por el CONAMPROS, encontrán

dose entre.otras las siguientes: 

a) Asegurar una estrecha vigilancia para el cumplilllie!!. 

to del salario m1nimo y de las condiciones de seguridad e 

higiene de los tra~jadores en los lugares de trabajo. 

b) Visilar m&s estrechamente el cumplillliento de las 

nol'llAS de seguridad social que establece la Ley Federal del 

Trabajo, as! como su aplicaci6n a grupos marginados, 

c) Organizar la col.aboraci6n entre los sindicatos obr~ 

ros y las autoridades competentes, para la vigilancia y el 

adecuado cumplimiento de las disposiciones que protegen el 

salario y el nivel de vida de los trabajadores, y 

d) Lograr una mayor di!usi6n de las condiciones del 

mercado de bienes y servicios y de los derechos del trabaja

dor, a fin de proteger el poder adquisitivo de su remunera

ci6n y proporcio~rle mejores condiciones de vida, a trav~s 

del ComitA Nacional Mixto de Protecci6n al Salario. 

Estos prop6sitos se han visto cristalizados en gran 

medida, aunque no en la proporci6n que se desea, contando p~ 

ra su logro con la valiosa colaboraci6n de la Direcci6n de 

Radio; Tel.evisi6n.y Cinemqtograf!a, de la Secretar!a de Go

bernact6n7 mediante la cual se ~ combatido la inducci6n 

cóntinua a pr4cticas nocivas de mercado, 

La Campaña Nacional de Protecci6n al. Sal.ario tom6 cue~ 

po en acciones de difusi6n afine-s a su prop6sito, algunas. 
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realizadas afio con afio, y otras en respuesta a situaciones 

coyunturales que el Congreso del Trabajo debi6 enfrentar, 

realizando en el sexenio pasado 260 mensajes, con una tran~ 

misión total de poco m&s de 9 millones de veces, utilizando 

la Radio y la Televisidn, 48 

el El Estado y el trabajo rural. 

Las distintas racetas del salto tecnol6gico regis'tra

do en la agricultura y hasta cierto punto en la ganader!a 

en 19'+3, han sido ;tl<1111adas "La Revoluci6n Verde", Esta se 

inició con el déscubr.imiento de semillas h1bridas de trigo 

de, alto rendindento en M~xico, llevado a cabo por Norman 

Borlauah, de la Fundaci6n Rockefeller, con la colaboración 

de t~cnicos mexicanos. Las variedades mexicanas de trigo 

enano, producen mas de 6 toneladas en promedio y m&s de 8 

en casos excepcionales por hect4rea. 

Con la colaboracidn del gobierno mexicano y la Fund!. 

cidn Rockefeller, la revolución verde se convirti6 en si

nónimo de una ruta de desarrollo con uso intensivo de ca

pital, abierta tan s6lo para aquellos que controlaban re

cursos suficientes (tierra y agua} para hacer factible 

una inversi6n en los nuevos insumos, relativamente costo

sos, Los minifundistas y ejidatarios ind!genas del pa!s 

que viven al nivel o casi al nivel de subsistencia en di

minutas parcelas sin riego, y que son ocho de cada diez 

48, Secretarla del 'l'l'abajo y Previsi&n Social, Conamproa Jlemoria 
Sexenal, ..1976--1!182, pp,; 33-.35, 
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de' loa agricultores mexicanos, quedaro~ por lo tanto entera

mente ~uera de' la revoluci6n verde, pues .no llevaban los re~ 

quisitos necesarios para participar en ella, 

No fue sino h4sta principios de la d6cada de 1950 que 

se emprendieron en gran escala esfuerzos oficiales para in

troducir el "paquete" tecnol6gico elaborado por los cientí

ficos de la Fundaci6n Rockefeller para la agricultura com~ 

cial de M~xico, 

Por medio de este programa el Banco de Cr6dito Ejidal 

empez6 a suministrar a sus clientes de las zonas agr!colas 

comerciales m&s importantes del pa!s los insumos asociados 

con la revoluci6n verde, La mayor!a de los ejidatarios que 

recibieron cr~ditos del banco oficial no tuvieron ninguna 

intervenci6n en ello y muchos ni siquiera fueron irú'orniados 

de las razones del C4.lllbio de pol!tica del banco, Este s~ 

ple111ente compr6 semillas de alto rendimiento, ferti1izantes 

y mas tarde insecticidas, a negociantes privados o dependerr 

oias del gobierno, envi6 los art!culos a los campos de sus 

olientes y carg6 las compras a las cuentas de cada una de 

ias sociedades.de crAdito ejidal, 

Las dependencias gubernamentales y las compail!as pri~ 

va.das que ten!an almacenados en exceso insUJDos pasados y 

que no quer!an perder dinero, encontraron en los ejidos una 

~&cil salida para esos·art1culos; los pequeños cultivadores 

de trigo de Sonora, por ejemplo, han recibido .m&s de una 

vez semilla de alto rend;i:miento que oficialmente hab~a sido 

declarada susceptible al tiz6n del trigo, y son demasiado . 
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difundidas para ignorarse las repetidas quejas de los ejida

tarios de muchas regiones diferentes de haber recibido polvo 

blanco en costales de fertilizantes, 

Estas y otras anomal!as, se han reflejado en los a1ti

mos aftos en un incremento alarmante de las deudas de la ma}'2_ 

r!a de las sociedades ejidales con el banco oficial, 

El programa llamado Plan Puebla, es uno de los pocos en 

donde se ha cumplido en parte con los verdaderos objetivos 

gubernamentales, iniciado en 1967 por el Centro Internacional 

de Mejoramiento de~ Ma!z y el Trigo en ~~xico (CIMKYTl, est.1 

destinado a suministrar cr~ditos, insumos manufacturados, se

millas mejoradas o de alto rendimiento y asistencia t6cnica 

a los minifundistas y ejidatarios de las regiones hasta abo~ 

ra olvidadas, con la esperanza de elevar sus ingresos y su 

poder adquisitivo, Oper6 en 1972 con poco m!s de 6000 camp~ 

sinos que trabajan 17500 hect!reas, 

En Guaymas, Sonora se crearon dos instituciones tendieu 

tes a realizar una labor acorde con la pol!tica gubernamen

tal, 

La primera de ellas fue la Uni6n de Ejidos Margarita 

Maza de Ju4rez fundada el 16 de mayo de 1975, cre.1ndose el 

18 de julio del siguiente afta la Alianza de Campesinos, él!!_ 

bas con la finalidad de elevar el nivel socioecon6mico de 

toda la familia campesina para hacerla autosuficiente en 

financiamiento, producci6n de alimentos b.1sicos y adquisi~ 

ci6n de vestimenta en general, 

La Alianz~ de Campesinos se hace cargo de la organi-. 
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-, 
zaci6n jur!dica de lo;~ejidos y sectores de producci6n, al 

igual,. que de t6dos los p;-oblemas generales que ~stos afrontan. 

LA Uni6n de Ejidos es e,l cuerpo administrativo encargado de 

conseguir crgditos para distribuirlos en forma equitativa e~ 

tre todos sus miembros, 

LA Uni6n cuenta actualmente con 1280 ejidos¡ y la Alian

za de Campesinos cuenta ya con aproximadamente saao miem

bros, ~!l 

En el sexenio pasado, se cre6 el Sistema Alilllentario 

Mexicano, el cual entre otras finalidades, se propone lograr 

una producci6n que garantice la autosu~iciencia de alimentos 

?>asicoa e insumos para la industria de bienes de consumo po

pular y permita una mayor independencia nacional; simult&ne~ 

mente, se propone lograr un equilibrio con la producci6n de 

cultivos que logran mayores rendilllientos por hectárea, utili 

zan gran cantidad de mano de obra y generan divisas, 

El Estado es fundamentalmente guia y promotor, Dentro 

del programa del Sistema Alimentario Mexicano, se indica que 

avanzar& en la Alianza para la Producci~n y asumir&, compar

tida y solidariamente con los campesinos, los riesgos en la 

producci6n de alimentos, Inducir&, por la v!a de recursos, 

investigaci6n y extensionismo, el cambio tecno16gico para l~ 

grar aumentos en la productividad y apoyar& una organizaci6n 

clUllpesina de or~en superior y una mayor capacitaci6n que pe~ 

mi~an generar una mayor din.!mica productiva en el campo, 

1lQ , Secretu-1a 'de Agricultura f Recursos Hidr4ulicos, El Desarrollo 

AgJ:ooinduat:rial y la.I>conbm!a Calllpes:!.na, No, 2, pp, 1 1:B-.1l!6. 



d} Obligaciones de los patronos, 

Las oblig~ciones del sector patronal son bastantes y se 

encuentran consignadas en el art!culo 132 de la Ley Federal 

del Trabajo, el maestro M4rio de la Cueva, las clasifica en: 

Obligaci6n PI'incipal y Obligaciones Accesorias. 

Indicando que la primera tiene absoluta primac!a, por 

desprenderse de la esencia del contrato de trabajo, o sea, 

la de hacer los pagos de las.cantidades que co%'7'espondan.a 

cada trabajador, en los t~rnainos del contrato y con sujeci6n 

a la Ley, Entendiendo que la obligaci6t. no consiste solame!l 

te en pagar el s4lario convenido, sino hacerlo en el tieapo, 

l~ar, t'orma y modo que la propia Ley set\ala, 

En el segundo grupo quedan comprendidas la mayor parte 

de las obligaciones patronales, siendo bastante extensiva la 

enumeraci6n de cada una de las mismas, por lo que solamente 

bAreJQOS referencia a las de mayor trascendencia, sin dejar 

de reconocer la gran importancia que tienen todas y cada una 

de ellas, 

En primer tél'Jllino debemos de citar la obligaci6n de 

proporcionar al trabajador los materiales y dtiles de trab!_ 

jo, sin los cuales resultar.fa poco más que imposible desem

peftar su labor, tomando en cuenta que el patr6n no podrá 

ex~ir ninguna indemnizaci6n por el desgaste que sufran ta!l 

to las herramientas como el material utilizado, cuando éste 

sea consecuencia natural del trabajo realizado, 

La obligaci6n de guardar la debida consideraci6n a la 

peJ:'eona de los trabajadore~ 7 constituye otra disposici6n 
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nol'ftl4tiva de la conducta del P<'tr6n, situaci6n que constan

temente se transgI'ede sobre todo en los talleres pequeños. 

Existe gran cantidad de juicios laborales que se han 

promovido en base a la violaci6n de los derechos del trab~ 

jador. siendo muy común, en las empresas textiles, que a 

las costureras se les hagan proposiciones indecorosas y 

cuando no acceden a ellas son objeto de amenazas, injurias 

y untostig&miento constante por parte del patr6n, 

Como otra de las obligaciones del patr6n se encuentra 

la de extender certificados de buena conducta y eficiencia, 

ya que el trabajador al presentarse a solicitar empleo en 

cualquier otra empresa, le exigen toda la docwnentaci6n que 

lo acredite como apto para desempe~ar la actividad, especi~ 

ltzad.\\ o no, que ostenta realizar, Constituyendo dicha 

constancia, un salvoconducto para poder ingresar a trabajar 

en otra instituci6n, 

Existe una obligaci6n, para el sector patronal, la 

cual tiene singular importancia, que consiste en conceder 

permisos y licenciCls al trabajador parCl el ejercicio del 

derecho del voto en las elecciones populares y para des~ 

peftar una comisi6n accidentCll o permanente de su SindicClto 

o del Estado, 

· Aunque alguno·s &utores opinan que en ambos casos se 

deber&n conceder dichos per.misos sin goce de salario, nos~ 

tros discrepamos en forma p<lrcial, ~sto debido a que los 

p~isos concedidos al tra~jador en l& fracci6n IX del a;: 

t!culo 132 de la Ley en cita·, se refiere a actividades a 
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desempeñ!U' en unos cuantos dias, además que para el desempeño 

de las mismas, el trabajador se encuentra obligado en virtud 

de lo preceptuado por el articulo 5° de la Constituci6n 1 si~ 

tuaciones por las cuales consideramos que el trabajador debe

r4 de gozar de su salario íntegro, no as! en tratándose de lo 

dispuesto por la fracci6n X del numeral citado, ya que aquí 

se contemplan permisos cuya temporalidad puede ser mayor a 

los cinco años, siendo 16gico pensar que el trabajador en el 

tiempo que desempeñe la comisi6n atribuida, se ver& compenB!_ 

do econ6micamente,.situaci6n que no se y~esenta en los permi 

sos que primeraménte vimos, ya que el citado artículo 5º Con~ 

ti~ucional expresamente se!iala que el desempeño de dichas c2_ 

misiones sera en fornaa gratuita, 

Una de las obligaciones impuestas al sector patronal 

m4s lo&bles, publicada en el Diario Oficial del 28 de abril 

de 1978¡ es la contenida en las reformas de esa fecha, con

sistente en la capacitaci6n y adiestramiento de los trabaj~ 

dores, 

Las t~cnicas modernas han venido señalando la necesidad 

de que los patronos adiestren a su propio personal y lo cap~ 

citen. para desempeñar mejor el trabajo que le ha sido asig~ 

do, o aquel que corresponde a los puestos inmediatos superi2_ 

res, 

Se ha encontrado como un medio muy adecuado para obte

ner la cooperaci6n de los trabajadores, el facilitarles los 

conocimientos necesarios a fin de que aumenten .la producti

vidad en su labor y puedan, sin mayor trastorno en el trabajo, 
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ocupar puestos de superior categoría con las consiguientes 
, 

mejoras en su salario, además de que al personal no capaci-

tado les permite especializarse en una actividad determina~ 

da, cubriendo la escasez de personal t~cnico en nuestro país 

y consecuentemente brincL1ndosele la oportunidad de mejoras 

socio~econ6micas, 

Es preciso sefialarp la obligaci6n de dar cumplillliento 

a las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las L~ 

yes y los reglamentos p<U'a prevenir los accidentes y enf er

medades en los centros de trabajo. 

Mucho se ha discuti:do, en cuanto a que las empresas 

agr!colas que tengan a su personal inscrito en el I,M,S,S,, 

no tienen la obligaci6n de prestar ningún tipo de servicio 

m~dico en sus instalaciones, sin embargo, la Ley en su ar

t!culo 132 fracci6n XVII, indica que se deben de tener los 

medicamentos y materiales de curaci6n indispensables, para 

que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; 

por lo que debemos de entender que en tratándose de accideu 

tes o enfermedades mayores, deber4 de conocer la institu

ci6n a que se encuentra inscrito el trabajador, 

el La protecci6n contra los abusos de 1os patronos, 

La primera medida tendiente a proteger al trabajador 

contemplada en·la Ley Federal del Trabajo, es la concernieu 

te a la fijaci6n del salario m1n:imo, esto en virtud de que 

en cualqu~er empresa o relaci6n de trabajo que se suscite, 

será obligatorio del patr6n el ceñirse a lo dispuesto por 
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el ordenamiento se~alado, debiendo de cumplir con todas las 

disposiciones que respecto al salario m1nimo ahí se contero• 
plan, como por ejemplo, la exenci6n del pago del impuesto, 

La idea de la fijaci6n de un salario minimo es, tal vez, 

la m!s importante de las consagradas en la legielaci6n so

cial. Implica la limitaci6n fundamental a la posibilidad de 

la explotaci6n ya que va m4s all4 de la voluntad formal del 

trabajador y le impide ofrecer sus servicios a cambio de una 

remuneraci6~ humillante, Esto le impide al tra~jador mal

barata su fuerza d~ trabajo, la cual de por si es mal pagada, 

En segundo término, debemos de contemplar la igualdad 

de los salarios, entendiendo como tal la obligaci6n del pa

~n de pagar un salario igual para una jornada de trabajo, 

en puesto y condiciones de eficiencia también iguales, 

Disposici6n que es de vital importancia, pero que des

graciadamente su observancia es muy relativa, ya que es muy 

comiln que en la mayor1a de las empresas privadas y Secreta

rias de Estado, se hagan contrataciones para cubrir plazas 

determinadas, que se encuentran vacantes, obligando al per

sonal de nuevo ingreso a realizar actividades diversas y no 

acordes con las actividades que dichas plazas conllevan, 

Motivo por el cual urge se fije algdn dispositivo legal que 

obligue al sector patronal a retabular a sus trabajadores 

peri6dicamente, debiéndose de fijar sanciones severas por 

su inc~plimiento, para que no quede a su libre arbitrio el 

retabular o no, 

Otra de las disposiciones tendientes a tal fin, es la 
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obligaci6n de paga-r el Salar~o del Trabajador cuando se vea 

imposibilitado de trabajar por culpa del patrono, 

Ya la Ley es ?>astante clara al respecto, debi~ndose eu 

tender, que el trabajador desde el momento en que se encueu 

tra a disposici6n del patrón comienza a devengar su salario, 

independientemente de que se le asigne trabajo o no, aunque 

existen algunas disposiciones en el sentido de que si el tr~ 

bajo se suspend!a a consecuencia de un caso fortuito o de 

fuerza mayor, s6lo tendr1a derecho el trabajador a cobrar la 

parte del servicio que hubiere prestado, si la interrupción 

ocurría durante el d1a y únicamente se había trabajado la m:f. 

tad, pod!a exigir el trabajador medio jornal y cuando hubie

re trabajado algo m!s de medio día, tenia derecho el obrero 

al pago del jornal completo, 

As! mismo, la obligación de pagar el salario en e!ect! 

vo y la consiguiente prohibición de pagarlo en especie, cou 

figura otra norma. protectora del salario, 

El pago del salario con mercancías, bonos, fichas o 

cualquier otro signo con que se pretenda substituir a la m~ 

neda, qued5 prohibido, De la misma manera qued6 prohibida 

y sin valor alguno la cláusula que implique obligación di

recta o indirecta de adquirir mercanc!as en tienda o lugar 

determinados, Estas disposiciones deben ser aplicadas con 

todo rigor y cualquiera que sea la forma como se trate de 

aludir el cumplimiento de la Ley caerá dentro de las proh! 
1 

biciones, 

Algunos autores consideran que es v4li.do el pago becho 
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parte en efectivo y parte en especie, siempre y cuando sea 

mayor la parte del pago hecha en efectivo¡ ·sin embargo noso

tros ·consideramos que se debe de hacer la aclaración en cua~ 

to a que la parte que se entregue al trabajador en especie 

se tomar! como complemento al salario m!nimo más no como pa~ 

te del mismo, 

Ahora bien, es conveniente hacer notar la decidida PI'2. 

tecci6n al salario, en tratándose de las disposiciones re

lativas al lugar y la 'poca de pago del mismo, ya que nues

tra Constituci6n e~ su art!culo 123 fra~ci6n XXVII incisos 

d} y el, y la Ley Federal del Trab.\jo en sus art!culos 103 

f%'!'cci6n I y 108, establecen la prohibici6n del pago del 

salario en lugares de recreo, cantinqs o tiendas, ésto con 

la finalidad de evitar la especulaci6n por parte de los pa 

trones, y a la vez evitar que el trabajador se gaste su sa

lario en cosas que no necesita, Haciéndose también la in

dicación de que las partes, en toda relaci6n laboral, pue

den fijar el plazo para el pago del salario, pero que nunca 

podr4 ser mayor de una semana el que se convenga para el 

pago a personas que desempeñan un trabajo material y de qui~ 

ce d!as el que se fije para los demás trabajadores, ya que 

en caso de excederse de estos plazos se crea un grave perju! 

cio al trabajador, 

Además en el art!culo 107 de la Ley encontrqn¡os otra de 

las mOltiples disposiciones que tienden a la salvaguarda del 

salario, seflal4ndose la nulidctd de las cláusulas que permi

tan al patrono retener todo el salario o parte del mismo por 
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concepto de multa, en virtud del aspec~o lesivo que esto re-
, 

presenta y el car&cter de verdaderas penas que adquieren, en 

cuanto el perjuicio es considerable, 

Las multas han servido a trav~s de la historia para re-

duc~r el salario de los tr.,,eajadores y de ahí el rechazo ro-

tundo que manifiesta el proletariado mexicano por ese proce-

dimiento, ya que por medio de esta práctica, siempre se le 

ha tenido esclavizado limitándolo a trabajar para obtener 

apenas para subs±stir, viviendo en un constante endeudamien

to, lo cual le i~pide ir en busca de mejores oportunidades 

de vida, 

Los art!culos 97 y 110 establecen como principio gene

ral que el salario es la base del patrimonio del trabajador 

y que, por lo tanto, no puede ser objeto de compensaciones, 

descuentos o reducciones, salvo las excepciones enunciadas 

en los mismos artículos, como son: a) Pensiones alimenticias, 

b) Pago de rentas, c) Pago de abonos para cubrir pr~stamos 

provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra

bajadores, d) Pago de Abonos para cubrir créditos otorgados 

o garantizados por el Fondo para la adquisici6n de bienes y 

pago de servicios por parte de los trabajadores, e) Pago de 

deudas contra!das con el patr6n por anticipo de salarios, 

pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, 

aver1as o adquisición de art!culos producidos por la empre

sa o establecimiento, fl Pago de cuotas para la constituci6n 

de Sociedades Coo~erativae y de Cajas de Ahorro, y g) Pago 

de cuotas eindicales¡ aplicándoee con las limitantes que ex-
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presamente consigna la Ley, 

Dichos art1culos establecen un límite a algunas de las 

excepciones enunciadas; siendo el caso del artículo 97 frac

ción III, en donde se establece, que en tratándose del pago 

de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacio 

nal de la Vivienda para los trabajadores, no podrán exceder 

del 20% del salario; asimismo indica el mismo artículo en su 

fracción IV, que por lo que hace al pago de abonos para cu

brir créditos otorgados por el Fondo de Fomento y Garantía 

para el Conswno de.los Trabajadores, destinado a la adquisi

ci6n de bienes de consumo duradero o al pago de servicios, 

no.podrá exceder del 10\ del salario, 

En el mismo sentido se consigna en el articulo 110 frac 

ción I, que en cuanto al pago de deudas contraídas con el p~ 

trón por anticipos de salarios, pagos hechos en exceso al 

trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de ar

tículos producidos por la empresa o establecimiento, solame~ 

te será exigible el importe de los salarios de un mes y el 

descuento será el que convengan el trabajador y el patr6n, 

sin que pueda ser mayor del 30\ del excedente del salario mi 

nimo. 

Además el artículo en cita, en su fracción II, estable

ce que por lo que se refiere al pago de rentas, éstas no po

drán exceder del 15\ del salario, sujetándose a lo dispuesto 

por el artículo 151 en ese sentido. 
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f)· Medios coercitivos, para una mejor _aplicabilidad de las 
~ 

obligaciones patronales, 

Se encuentran contempladas en la Ley Federal del Traba

jo, una serie de sanciones aplicables al patr6n, en caso de 

incumplillliento de los diversos preceptos legales mediante los 

cuales se encuentra obligado con el trabajador, Asi tenemos 

que la rescisi6n del contrato es una de las ~s importantes, 

en virtud de que conlleva la responsabilidad civil, siendo 

taJDbi&n muy signi~icativa para el trabajador, las sanciones 

administrativas y eventua1mente las penales, que al pa'tr6n le 

son aplicables por transgredir la Ley de la materia, 

El articulo 99~ se~ala una serie de sanciones aplicables 

en los casos siguientes; a) Cuando el patr~n no cumpla con · 

lo dispuesto por los art1culos 61, 69, 76 y 77 se le aplicará 

una sanción de 3 a 155 veces el salario mínimo general¡ dis

posici6n que nos pclrece bastante alejada de la realidad agra

ria actual, ya que como lo ~ndicaJ11os en puntos anteriores, al 

trabajador del campo normal.mente se le somete a jornadas de 

trabajo inhwnanas, por lo excesivas, violando el sector pa

tronal el articulo 61 sin que por ello se le llegue a sancio

nar, esto aunado a la falta de pago del séptimo día, ya que 

normal.mente se le paga sol~ente los días laborados y eso por 

debajo del salario mínimo establecido legalmente, por lo que 

es más que imposible que a dichos jornaleros se les llegue a 

proporcionar el período de vacaciones a que hacen alusi6n los 

numeralea 76 y 77, 

b) El patr5n ser~ ~ancionqdo con el ~onto de 15 a 315. 
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veces el salario min.imo general, en caso de incwnplimiento de 

las obligaciones enumeradas en el Capitulo VII¡ del Titulo 

Tercero. 

El reparto de utilidades constituye otra de las disposi

ciones, que en trat~ndose de los trabajadores del agro, ha 

pasado a ser letra muerta, ya que as! lo revelan varias in~ 

vestigaciones realizadas por diversas instituciones como el 

Centro de Investigaciones Agrarias, por lo que normal.Jllente, 

el patr6n, <'11 evadir dichél obligaci6n, evade también el pago 

de impuestos al no.presentar su declarac~6n anual, 

Consideramos que las autoridades laborales y de la Se

cr~tax>!a de Haciend.a y Crédito Público, deben de dar mayor i!!!. 

portancia a esta disposici6n, obligando al sector patronal a 

presentar su declaraci6n anual apegada a las percepciones re~ 

les durante el año, para que así se dé cabida para que al me

nos el pequeño sector laboral rural organizado pueda exigir 

el reparto de utilidades correspondiente. 

c) Se .impondrá multa, por el equivalente de 3 a 95 veces 

el salario mínimo general, a todo patr6n que no cumpla con 

las obligaciones establecidas en el articulo 132 fracciones 

IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII, 

Dentro de estas disposiciones se encuentran comprendidas 

unas obligaciones patronales que no se cumplen y otras que se 

cumplen, pero en una forma bastante inconveniente¡ tenemos 

por ejemplo las contenidas en las fracciones IV, VII, VIII, 

XII y XIV, ya que el sector patronal siempre ha. pugnado por 

dej4r desprotegido al trabajador en la mayor medida posible, 
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neg&ndose en todo momento a recomendar~o como un buen traba-
J 

jador, neg&ndole la posibilidad de superaci6n, además de que 

siempre se han manifestado en contra de la instalaci6n de e~ 

cuelas en las !reas rurales, debido a que siempre han consi

derado que el trabajador del campo entre más ignorante es 

m&s susceptible de una mayor explotaci6n. 

En cuanto a las fracciones IX, X y XII, se han cumplido 

en forma parcial e inconvenientemente, ya que cuando se lle

van a cabo las elecciones, en los diversos sectores rurales 

se utiliza al campesino para cuantificar votos a favor del 

candidato con quien simpatiza el patr6n, siendo utilizados 

como "borregos", oblig&ndolos a votar por un candidato dete;: 

minado y bajo las anienazas hasta de pérdida del.empleo en ca

so de no ?mcerlo, por lo que si bien se les permite ejercer 

el derecho del voto, éste es bajo condiciones bastante deni-

grantes, 

d} Por lo que hace a la violaci6n de lo establecido en 

la fracci6n XV del articulo 132, por parte de cualquier pa

t~n, la Ley indica que se le deber~ de aplicar una sanci6n 

de 3 a 315 veces el salario m!nimo general, 

Esta disposici6n es de reciente creaci6n, aunado a que 

su observancia en el sector rural es nula¡ agravándose su 

inaplicabilidad por la falta de disposici6n, del sector pa

tronal, para establecer centros de capacitaci6n y adiestra

miento que permitan al trabajador elevar su nivel cultural y 

cognocitivo acerca de la actividad que desempefian, Aunado 

a ésto, existe la falta de actividades a nivel técnico qu~ 
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le permitan al trabajador visualizar el beneficio de que pue

den ser objeto, ~sto debido a que casi toda la actividad en 

el agro es compensada con un mismo salario, siendo poca la df. 

ferencia que perciben los jornaleros que desarrollan una ac

tividad con maquinaria utilizada en la agroindustria, 

el El patr6n ser! sancionado con 15 a 315 veces el sal~ 

rio m!nimo general, cuando no permita la inspecci6n de las 

autoridades del trabajo o en su establecimiento no se obser

ven las medidas de seguridad e higiene requeridas, 

Respecto a es~a disposici6n, casi r.o se da en el campo, 

en virtud de la falta de inspecci6n de las autoridades del 

tr~bajo, m.ts no porque se observen todas las medidas de segu

ridad e higiene, siendo por tanto una más de las disposicio

nes por las que hay que luchar para que se lleve a cabo su 

aplicaci6n. 

f) Otra más de las sanciones aplicables al patr6n, es de 

15 a 155 veces el salario minimo general, cuando violen las 

disposiciones contenidas en el art!culo 133, fracciones II, 

IV, Vl y VII, 

Por lo que se refiere a las fracciones IV y VI!, ya apun 

tamos en párrafos anteriores la presi6n de que es objeto el 

campesino, violándose constantemente en su perjuicio las fra~ 

ciones en cita. 

En cuanto a las fracciones II y VI, son prohibiciones 

que hist6rical'ftente se hqn presentado, constituyendo las tien

das de raya su antecedente m~s inmediato, dándose todav1a en 

la actualidad esta práctica en torma disfrazada, Tenemos por 
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ej-plo, la venta de animales dom~sticos, hecha al trabajador 

bajo la condic{6n de pagar su precio con trabajo e.xtraordina-

rto, como tambiln la venta de ma1z y frijol para todo el af\o, 

el cual paga·n con labores realizadas en los fines de semana 

y con trabajo de sus familiares, 

El art!culo 997 establece en forma generalizada la san

ci6n aplicable a los patrones que violen las normas protecto

ras del trabajo del campo, qued4ndo comprendidas todas aque

llas que no se especifican en el T!tulo Dieciseis¡ consistie~ 

do dicha sanci6n en el equivalente de 15 a 155 veces el sala

rio m!nimo general, 

Una de las obligaciones de las autoridades del trabajo, 

que ocasiona bastante perjuicio al trabajador rural por su 

!alta de observancia, es la de denunciar al Ministerio Públi

co a todo patr6n de negociaci6n agr!cola que haya dejado de 

pagar o pague a sus trabajadores cantidades inferiores a las 

sef\aladas como salario m!nimo general, contenida en el art!c~ 

lo 1003, de lo que se desprende que no solamente el patr6n 

realiza acciones tendientes a perjudicar al trabajador, sino 

que ta.mbi~n las autoridades laborales contribuyen para que se 

dé el estado de miseria en que se encuentra este sector. 

El art!culo 1004 complementa la disposici6n anterior, 

mencionando la cuant1a con que se sancionará a los patrones 

que no cumpl"n .con la obligaci6n de p<1gar el salario m!nimo 

general por lo menos, 

Es conveniente hacer notar, que existen bastantes disp~ 

siciones sancionadoras del actuar err6neo del patr6n pero que 
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dif!cilmente se encuadran en el ámbito agrario por la falta 

de organizacien de los jornaleros agrfcolas1 citándose como 

ejemp1o, las sanciones aplicables en caso de violaci6n a los 

art!culos 1000 y 1001, en base a las cuales no es posible sa~ 

cionar al patr6n, debido a que los trabajadores casi nunca 

realizan un Contrato Colectivo de Trabajo, Contrato Ley y mu

cho menos Reglamento Interno de Trabajo, para su contrataci6n. 
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e o N e L u s I o N E s 

1. Es conveniente analizar hacia que regiones o ciuda-

4es ser!~ m&s eficiente canalizar la migraci6n interna y crear 

los incentivos necesarios para orientar hacia ellas las co

rrientes migratorias, de manera que se puedan aprovechar las 

economías que otorga la concentraci6n de la poblaci6n y evitar 

las deseconom!as que se presentan cuando éstas concentraciones 

llegan a limites demasiados grandes, propiciándose con ello, 

que un mayor número de desocupados encuentren empleo y tengan 

la oportunidad de percibir un salario que les permita sufragar 

sus necesidades primordiales. 

2.- La aplicación del régimen del trabajo a los peones 

agr!colas, hecha efectiva por acción directa del Estado, con~ 

tituye el más eficaz medio para transformar la realidad agra

ria sin justicia social en que vive el peonaje, es el medio 

idóneo para realizar la tarea de la reforma agraria, debiendo 

el Estado, en corto plazo, imponer a los empresarios, a los 

patrones agr1colas, el cumplimiento de la legislación del tr~ 

bajo, evitando se especule, primordialmente con el pago del 

salario m!nimo. 

3.- Se debe realizar una labor conjunta de las autorid~ 

des laborales y agrarias, a efecto de llevar a cabo una labor 

inspectiva y sancionadora del correcto cumplimiento de las 

normas protectoras del jornalero agrícola, debiéndose de apli 

car verdaderos correctivos a todo el patrón que no cumpla 

con el pago del salario mínimo as! como con las disposiciones· 
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tendientes a proteger al trabajador del campo contempladas en 

la Ley Federal del Trabajo. 

4.- Todo sistema de educaci6n rural y urbana debiera 

contemplar la ensefianza de prácticas agrícolas, no para hacer 

de todo mexicano un agricultor, sino para hacer sentir a todo 

mexicano lo que al campo y al campesino se debe, para que de 

ahí nazca un arraigo físico y espiritual a la tierra. 

5.- La artesanía puede constituirse en un importante m~ 

dio de creación de empleo e ingreso en el medio rural, funda

mentalmente si se orienta al mercado ext~rno, por lo que se 

le debe de dar mayor apoyo tecnolégico y financiero, con el 

fin de que pueda elevar su calidad, ya que ésta se pierde a 

la par con la habilidad artesanal al ser aplicada en materia

les inadecuados. Lográndose con ella que los trabajadores 

del agro obtengan percepciones extras, así como empleo en el 

tiempo de inactividad de las labores agrícolas, propiciándose 

un mejor estándar de vida para ese gran sector de nuestra so

ciedad. 

6.- La devaluación de nuestra moneda y el correspondie~ 

te aumento de precios, ha causado graves problemas económicos 

a los trabajadores del agro, propiciándose pequeños aumentos 

salariales, los cuales no solucionan el problema, ya que se 

debe de elevar el nivel de vida del trabajador, poniéndose 

más bienes y servicios a su alcance a un precio que guarde 

proporción con sus ingresos, debiéndose de fijar un aumento 

salarial real más no nominal que responda a las.necesidades 

latentes y primordiales, que en la actualidad es imposible 

postergar. 
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7.- En cuanto a los salarios, se debe continuar evitan

do que éstos dependan mecánicamente de la interacci6n de la 

oferta y la demanda en el mercado de trabajo, procurando que 

los mismos se muevan en funci6n del costo de la vida y de la 

productividad, realizando verdaderos estudios socioecon6micos 

que permitán establecer un salario mínimo justo, suprimiéndo

se a la vez el procedimiento para la fijaci6n del salario, 

que obedece a fines netamente pol!ticos y no sociales. 

s.- Consideramos que el articulo 1003 de la Ley de la 

materia -que consigna que los trabajadores, los patrones y 

los sindicatos, federaciones y confederaciones de unos y otros, 

podrán denunciar ante las autoridades del trabajo las viola

ciones a las normas de trabajo- debe de dejar abierta la posi

bilidad de denuncia ante las autoridades laborales, a toda 

persona que se entere de las anomal!as que dicho precepto con

signa, ésto debido a que la única posibilidad de denuncia ace~ 

table seria la que compete al trabajador, siendo muy relativa 

en virtud del temor constante del mismo ante la amenaza de pe~ 

der su trabajo en caso de acudir ante las autoridades labora

les; debiéndose de descartar la posibilidad de que surja dicha 

denuncia por parte del patr6n, sindicato, federaci6n o confed~ 

raci6n, en virtud a que en la mayoría de los casos no han ac

tuado con la honestidad que los trabajadores merecen. 
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