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L.e. imperiosa nece::id~.a. de p1~of1.m'.li.~'3.r el estudio -

de lao co11dici.:>n>?o ~e tr9.bejo de 1.:>s trH.bB.,jadores del campv es -

~otlvo de la realizaci6n del presente trabajo. 

Desde lue30 nu se pretende con las sugerencias ~lantead~s 

tP.ner por :.i~otada la !lrobl~rnática, sino contribuir .-!l mejora:ni'3,U 

to de las condiciones vigentes de ese sector que tan olvidado se 

encuentra 11 loe trabajadores del cam90 " ; y lo que es más impar, 

to.nte inquietar a les loctores para que Aur"8-n nuevas dudas y -

por ende nuevas eolucion~e. 

El contenido resulta ser bien interesante, En primer t6r

mino ·1bicnr en ~m contexto histórico, económico, político y so-

cial, a los traMjadores del campo resulta bien acertado e id6--· 

neo para llevar llita sist~máticn en este trnbajo; se~do, dejar_ 

bien clnra la diferencia entre trabajador del campo y campesino_ 

es vi tal y queda perfectamente bien acentado en ho.1as posterio-

res y por Último analiz~r cada una de las condicio~es de trabajo 

de estos trabajadores, así como sus oosibles modificaciones re-

sul ta ser la esencia de esta tesis, 

Resulta ser W1 trP-bajo necesario p,ra el estudioso del D~ 

recho Laboral y en !:P.neral del Derecho y por lo tanto cumple con 

lA.. fu."lci6n rle Wl trab'."1 io excepcionE\l, 

~IC. ;. ;,RJ A D"lL ROCIO 5AllCHE2. 



lNTRODUCCIOtl 

S1 trabajador rural, siempre ha sido pres2. fácil -

de la ignorsncia y el poder, pues en la 'poca Colonial por ejem

plo, se recrudece el mal trato p2.ra el trabajador indígena, disp.Q. 

niéndose de su vida y sus bienes sin ning6n obstáculo, incluso -

hubo una grave disminuci6n de la poblaci6n indí1ena, dejando uns. 

huella triste en la historia de ~éxico. Hasta hoy su condición -

sigue siendo de un ser humano "dee:tina.do al servilismo''; ni el -

movimiento de Independencia, ni el de 1910, nyud~ron al óusarro

llo y reivindicaci6n del campo. llunca ceso el despojo de tierra~ 

al campesino, han sido y son objeto de severas carencine, para -

cerciorarnos, basta con ir a los centros de trabajo rurales para 

vivir y sentir sus problemas, realizan eus actividades agobian-

tes de siembra, cosecha, cuidado de animales y trab~jos foresta

les (no mecanizados o industriales, pues pasaría a ser obrero),

y tal parece que los derechos del trabajndor rural se subordinan 

a la voluntad del patr6n. 

Dtlbemos preguntarnos ;_, -lue "P,ran" antecedente encontran:os 

de atenc16n y apoyo en loe aspectos de ealario, salud, y de edu

caci6n, al inicio del presente siglo XX ?, poco a poco se han d~ 

do cambios que dnicamen te la vida moden18 esta provoce.ndo. Cada_ 

una de las obligaciones especinle!.". del p::;.tr6n no se cun1plen to-

talmente, en prooedio el apoyo a la salud (Seguro Social-1S60),

la educación (1380), y el salario (1980-1986), tienen poco tiem

po de haber diri~ido su mirada al trabajador asalariado del cam

po, faltando también un inter's real de las autoridades, y en --



cuestiones de hnbitaci6n todavía no so crean pro'5I"amns especia

les para estos trabajadores, lo cual a contribuido al enorme a

traso de la vida rural. 

Podemos decir que la actividad en el campo es muy exten

sa, existe tierra que puede producir y que necesita del apoyo -

gubernamental y el trabajo del hombre del campo, es así que con 

el empeño y apoyo puede aumentar la producción y disminuir la -

emigración de la fuerza de trabajo del campo a la ciudad o a o

tros paises por estar desprovistos de estímulos, que le hagan -

pernanecer y luchar en su tierra y por su tierra. 

Los sindicatos, uniones y confederaciones de trabajado-

res rurales, en muchos casos s6lo sirven para obtener poder y ~ 

poyar a partidos políticos que nada les interesa lograr una me

joría para el asalariado del campo; y la vacilación de la auto

ridad para aplicar la ley y en especial las sanciones, llevan a 

un cumplimiento desaatrozo de todas las obligaciones patronales 

y sobre todo en rogiones de difícil acceso, porque la inspec--

ción es nula en estas zonas del país. 

Para investigar la participación del sector salud, fue -

muy complicado establecer la diferencia de trabajador urbano y, 

trabajador del cam90, pues se carece de informaci6n que pudiera 

pro~orcionarse en forma directo, incluso la L~y del Seguro So-

cial no es muy precisa cuando indica el ~sesur~miento del asal~ 

riado del campo, por lo que as pertine:1te hacer esta aclara---

ción1 .Sl presente trabajo a6lo se refiere, como ya lo hemos men 



cionado al trabajador asalariado del campo y no al campesino en 

general, au..."'lqUe tambi~n labo::-e en el campo, sin emb?.rso, es el_ 

trabajador que presta sus servicios a un patrón a cambio de un_ 

salario él que avivo el interés para realizar este tema. 

Definitivamente la historia nos ha ense~ado ~ue ya no ee 

precisa de más sacrificios de vidas de jornaleros, sino apoyo -

del gobierno y orga.nizaci6n del trabajador en el campo; el tra

bajador ocioso y sin aspiraciones nunca saldrá ndelante, sin Bfil 

bargo el trabajador asalariado del campo que trabaja duramente_ 

en labores agrícolas, ganaderas o forestales, tien~ derecho a -

demandar un mejor nivel de vida, pues todas son actividades pr2 

ductivas y clave en la economía del país, aunque de nada sirve_ 

la ·existencia de leyes cuando son violadas casi sin ::-estricci6n 

y para el futuro el trabajador rural tiene qu• sembrar uni6n Pi'; 

ra producir un cambio. 
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l, Origen y evoluci6~ de las condicionee del trebajador del -

campo en 

l,l México Independiente 

El movimiento obrero de Latinoamérica ha tenido -

desde siempre tendencias a la unidad continental, porque los ~ 

problemas que se tienen y las soluciones que se dnn pars todo~_ 

los paises, son también comunes a loe distintos movimientos o~ 

breros nacionales. 

En ~'.~xico el desarrollo del ce.pit.,lismo se iniciR a fing,_ 

les del si~lo XVIII, pero las luchas campesinas se encontrab:•n_ 

frenadas por elementos econ6micos, ideol6gicos y políticos hes

ta principios del siglo XX. 

A raíz del triunfo de la fuerza clasista bur.guesa, ''ln -

nueva hacienda" y lu proliferaci6n de ranchos y empresas de to

do tamaffo, introdujeron algunas modificaciones en el campo, 

Pero, fué la hacienda y sus baecs económicas y de poder, 

la estructura fundamental de la sociedad como antes, 

Era común, que loa grandes se~ores, como filcaldes, rrngi~ 

trados y .cp-andes propietarios se ocupnran en el comercio, entr~ 

'>'iban gran cantidad de mulas, bueyes y telas a cr,dit~, impo--

niendo a los campesinos y peones, precios considerablemente ..fe 

altos ademds, anticipaban dinero al pe6n para que con ello, -~ 
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esto, se viera obligado a trabajar hasta que su deuda termina-

ra, pero siempre, ~or sus enormes necesidades de sustento, se-

guia pidiendo al patr6n lo indispensable para alimentarse y al! 

mentar a su familia. 

La explotación so debe principalmente al sistema do pro

piedad y explotaci6n de la tierra, 

Loe tipos de propietarios que predominaron son trost la

tifundistas con inmensas extensiones territoriales, rancheros,

y campesinos poseedores de lotee Ínfimos insuficientes para so~ 

tener con su producto a la familia del trabajador campesino lo_ 

cual, forzaba a !amiliaa enteras a emplearse en las haciendas o 

plantaciones. 

Prevaleció la relación soffor de la tiorrs-po6n tras la -

apariencia do relaci6n capital-trabajo; porque, la relaci6n de

terminante en la esfera política, era, entro caciquee, caudi-~ 

llos o dirigentes políticos y un electorado reducido, es así, -

que la rolaci6n de po6n-patr6n quedaba más en un plano do rela

ción social y por ello, el pe6n se ubica en segundo plano, 

Con la independencia se dan tranef ormacionee burguesas -

que convenían caeí a todos mientras no peligraran las bases fll!!. 

damentales del poder. 

Como antecedente: recordemos, desde la Colonia, loe nst~ 

ralee de la Nueva España, fueron socorridos por la logislaci6n, 



inaplicable y por ~ieiones religiosas, pero, continua au ~ondi

ción de explotadoe por los colonizadores, es!)Elíloles y portugue

ses necesitaban de los naturales para hacer fortuna. 

De le situación en que se encontraban los nativos y ln -

agricultura a fines del ei~lo XVIII y principios del XIX, Anto

nio de San Kiguel, Obispo de la diócesis de Michoacán, el 24 de 

octubre de 1805, dice: 

LBE tierras, mal divididas desde el princip!o, se 
acumularon en pocas manoa ••• recayeron en loe conQuist~ 
4ores y sus descendientes, y en los empleados y comer
ciantes ••• la falta de propiedad, en el pueblo produce, 
efectos funestos a la agricul.turn por la imperfección, 
y crecidos costos de su cu1tivo, y aWl más, por el po
co consumo de sus frutos a causa de la ~iEeria de los 
consumidores.(1) -

La independencia creo les condiciones previas para todos 

los cambios, pero, no realizó ninguna transformación substan--

cial para beneficio del trabajador c~mpesino. 

La pro?iedad de la tierra sigue siendo feudal y los peo

nes siguieron sometidos al propietario. 

Los indios, cuando llegó la época ie las luchas por la -

l. P'rancieco Jonzalez de Cossio. Historia de la Tenencia 1 Ex-

plotación del Campo en México. Ed.Diciembre 1981. Ediciones_ 

Jubernamentales de la S.R.A. 1 México. 1981, pág. lll. 
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Independencia, no asimilaban bien la idea, pues el monarca era_ 

para ellos, su protector¡ consideraban más explotador al crio~ 

llo. 

Apartir de la consumaci6n de la Independencia, y durante 

los primeros diez afias, continua siendo el centro económico la_ 

hacienda (ahora bajo el dominio criollo). Puee se da la transf~ 

rencia de las propiedades a favor de los criollos, a trav,s, ~ 

del despojo y venta apresurada de bienes y, fortunas de los es

pa~oles. 

El movimiento de Independencia fue más que nada un movi

miento burgués, entre criollos y espafioles, donde las únicas -

víctimas fueron campesinos deseosos de garantizai- su libertad,_ 

derramaron su sangre, sin saber que los libertadores en muy es

casos momentos, comprendieron que el problema de la tierra, su~ 

citaba toda la explotaci6n de que eran objeto loe campesinos. 

En la mayor parte del siglo XIX, no existen aW1, movi~

mientos obreros or~nizados, ni organizaciones de ca011)esinoe, -

no hay rebelioc.es de carácter social; lae protestas se expresan 

por los caudillos y las incesantes luchas internas. 

La encomienda y la mita, habían de~aparecido, en su lu-

i;ar quedo la hacienda, en la cual, las formas de compulsi6n ex

tra económic9. era :Jrincipal:c.ente, el ?eona.ie por deudas, con -

trabajo libre o semilibre. 
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Dado el gran auge de la minería desde la época de la con 

quieta, M&xico era un paíe esenciall!lente minero, sin negar, el_ 

papel tan importante de la agricultura, ya que esta actividad -

seg12ía siendo la ocupaci6n principal. de la mayoría de los mexi-

canos. 

Hablemos del papel tan importante que desempe'!o la hll-

cienda en la economía mexica.'ll\ 1 

Durante el siglo XIX, se incorpor6 tanta tierra a :ws h!!; 

ciendas como en los tres siglos de la colonia, era entonces ló

gico que quien sufría despojo era el campesino o jornalero, o-

bligedo a contratarse en laa haciendas para poder subsistir, ee 

difícil establecer las condiciones laborales ~ue exietían en e~ 

tE época en las heciendas y plantaciones, esto es el resultado_ 

del carácter de ordinario verbal de loe contratos, y aderrAs sus 

salarios eran frecuentemente pagados en especie. 

Eran centenas de peones o "alquilados" quienes laborabnn 

en el campo, y mucho• de ellos eometidoe también a un cardcter_ 

de arrendatarios y cedieras, todos ellos vivían en condiciones_ 

Ínfimas, en mi~erables chozas hechno de paja o adobe; y casi t2. 

dos debían a la heci~nda; no obstante lo anterior en estudios -

encontrados, nos muestran que peones re~identes, per~ianentee y_ 

los llamados acomod~dos, aventajaban en condiciones de vida a -

la moyor!a de loe arrendatarios y sobre todo a los peones trab!!, 

jadores tem~orales, 
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La importancia de la l!l8.IlO de obra del trabajador agríco

la y su cantidad era determinante pnre. el mantenimiento de le. -

buena producci6n y ate.tus de la haciende., puesto que el atraso_ 

técnico de este.a, hacia. que se bassra únicamente en le. fuerza. -

de traba.jo del campesino. Podemos deterlllin"-r a.hora le. siguiente 

aerinici6n de !Ll.CDl!iDA: 

La haciende. es le. propiedad rural de un propieta
rio con aspiraci6n de poder, explotada. mediante trabe.
jo subordinado y destinada e. un mercado de taITBño red~ 
cido, con le. ayude. de un pequeño ce.pite.l,(2) 

Y le.e plantaciones por su parte, se orientan hacia un ~ 

merca.do en gran esca.le., con le. ayude. de abundante ce.pite.l, en -

este ce.so loa factores de producci6n sirven única.mente pe.re. la_ 

acUlllllle.c16n de capital, 

El sistema de la hacienda era para conaervnr un tipo de_ 

propiedad de "vanidad y orgullo". Se llevaba un registro y un -

archivo con lihroe, boletas y apuntes donde se contenía. el con

trol de las •rayas" o ae.lnrios dados a los sirvientes y peones, 

asi como las deudas que hayan contraido con la haciende. tanto ~ 

peones, medieros y arrendatarios. 

En bolete.e se anotaba el nn!z que se racionaba o se mi--

2. Enrique ?loreacano. Haciendas,Le.tifundios y Plantaciones en_ 

América Latina. la •• Ed. Siglo XXI Editorea,S.A.,México. 1975 

pág. 11. 
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nistraba a cuenta del jornal, ecta raci6n se daoa a los peones_ 

permanentes s6lo en algunos casos, y a todos los acomodo.dos 

(loa acomodados eran los que radicaban por lo general cerca del 

casco de le hacienda); la suerte del pe6n eventual era diferen

te, no se les dotaba de la raci6n de :raíz. 

Los peones acomodados formaban familias, quienes en al!IJ! 

nas ocasiones, lle~ban n gozer de ciertas considerncionee en -

la hacienda, tenían a título gratuito un terreno para enea, co

rral y cultivo. 

La ración de maíz no bastaba y a cuenta de su salario se 

les entregaba maíz, frijol u otra mercancía, a precio superior_ 

o el establecido en el mercado, 

El hecho de que los peones acomodados recibieran una pe

quefta parcela, no quería decir que dejaran de trabajar en loe -

cultivos de las haciend~s, pues no podía interferir mucho con -

el trabajo de loe peones en la hacienda; era entonces simplemen 

te una concesión a la tradición del campesino indígena acostum

brado a sembrar maíz o cualquier leguminoea, 

La hacienda se hacia responsnble de la deuda de los peo

nes y las cantidades correspondientes lae pasaban a la cuenta -

del trabajador. 

Tambi~n ern costumbre que en al,unos lugares el trabaja

dor de campo realizara tareas como1 reparación de caminos, igl.!!. 
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eias y otras en forma totalmente ,retuitas. 

Las tiendes de les haciendas tenían un mercado asegurado 

1 se coneideraba un gran ne3ocio, puee se vendían mercancías a_ 

precios onerosos. Y por lo tanto para los peones era casi impo

sible librarse de las deudas contraidas con le tienda de raya,_ 

en el ceso de que llegaran a huir eran capturados y castigados. 

Loe peonee que no contaban con casa en la hacienda, lle

gaban a vivir provisionalmente en chozas, sólo mientras trabaj~ 

ben en el lll8"r• 

El ps6n mexicano naci6 endeudado, pues las haciendas es

tablecían que los hijos heredaban las obligaciones de loe pa~

dres¡ siempre ere el patr6n el que otorgaba prestamos al jorna

lero para ceremonias religiosse o incluso para sus propios en-

tierros, es! como para las medicines necesarias para ál, y pre

ferentemente para sus hijos. 

Volviendo e le tienda de raya, esta promovía un sistema._ 

de cons\Ulismo, sin poner en peligro el excedente producido en -

la hacienda¡ la poca movilidad de la producci6n e.l exterior y -

el transporte limitado contribuían a impedir el desarrollo del_ 

pn6n. 

Por lo ~nsral las haciendas aplicaban leyes que estas -

mismas establecían, y solían tener un sistema privado de sanci,2. 

nes que permitía al hacendado castigar libremente al pe6n, el -
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castigo podía ser físico y en su caso de perd6n, el trabajador_ 

se vinculaba aun más por •agrndecimiento" al hacendado. 

En las plantaciones no s6lo había trab.~jadores de las c2 

munidades cercana.e sino que importaban de otros lu.~rea 1 y era_ 

importante que la mano de obra fuera barata y abundante para 

que garantizara las utilidades sobre el capital invertido. 

Bn la haciende. la mayor abundancia de mano de obre peru>! 

tía a los hacendados ejercer una pre5i6n mayor sobre la cl~ee -

trabajadora; la hacienda necesitaba vincular la mano de obra -

por otros medios distintos al salario en dinero, por lo cual, 

en todo el país existía el peonaje por deudas, eren indígenas 

despojados de sus tierras, obli.;a.dos a trnbnjar en lns ;¡rendes_ 

propiedades, loe jornaleros eventuales formaban ln clase ~s ~ 

ja de la sociedad agrícola. 

El hacendado trata de explotar en forma ilimitada la -

fuerza del campesino. 

Tanto la hacienda como la plant1ci6n logra.ball sus fines_ 

productivos a;¡rupando gran m1mero de trabajadores en una inmen

sa extensi6n de terreno; eran muchisimos los alquilados o peo-

nea 1 se ignora si tenían otros ingresos a.parte ele lo flUe ''r0c!, 

bÍan• en 11s haciendas. 

Con la enorme cxplotaci6n de tierras y hombrea era evi-

dente i;ue las hacie.ndas, ade!Ms do ser fuea.te de preoti~io y -
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status, era una empresa con altn rentabilidad; la hncienda des

pués del comercio era el mejor negocio, torrando en cuenta loe -

bajísimos salarios, las nulas prestaciones, y la rr:u;¡ alta expl2 

taci6n de tierra y peones ligados por deudas a la hacienda. 

Y un espeoto importante de la explotaci6n del trabajador 

era el sistema de arrendamiento y medianía; el arrendamiento lo 

hacian fraccionando solares en las haciendas, estas fracciones_ 

por lo re~ar estaban lejanas del casco, eran pocos los que a

demás de ser ulquilados o peones arrendaban 1n1a pequeña porción 

de tierra, 

A los arrendatarios se les determinaba una renta fija s~ 

gdn la sunerficie del terreno, se incluía en esa renta tanto el 

asiento de la casa, como el lugar para un corral de animales p~ 

queños para su consumo, se le denominaba entonces pago por "pi

saje o ?iso•, en Jeneral no es posible determinar la cantidad -

que pa,..,ban, tampoco si •ra alta o baja, pero era al rededor de 

cinco a seis pesos por el arrendamiento de una tierra en donde_ 

no cabía más que un bulto o fanega de semilla o de maíz, el pa

go Tlrhb'i en todas las haciendas. 

Algunos alquilaban tierra para cultivo y pastos, otros -

sólo de cultivo o de pastoe, y los más pobres únicamente el a-

siento de su c~sa; estos Últimos eran los más numerosos, por lo 

;eneral el arrendatario era pe6n de la hacienda o se "aJ.quila-

bn" para poder pagnr su tierra, su semilla y poder subsistir d~ 

pendiendo totalmente de el hacendado; por ello se supone que el 
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pago era oneroso para el pe6n1 tozr.a:cdo en cuenta que las fami

lias se integraban en forma numerosa y que depend!an en gran -

parte del trabajo pagado e6lo en especie. 

Ln !llliyor parte de los arrendatarios, no tenían contratos 

escritos, pues generalmente eren verbales, pero había casoo -

excepcionales en donde grandes arrendatarios llegaron a tener 

contratoe escritos; el pretexto era que al campesino no se le -

daba contratos porque no sabían leer, ni escribir. 

Los "alquilados" eran muchas veces medieros, en este si~ 

tema el propietario de la tierra deja trabajar a un labriego ª
cambio de la mitad de BU cosecha, el mediero estaba en plena 

desventaja, eEte contaba s6lo con su cultivo, y muchas veces 

hasta el iU timo momento sabía que tierras sembraría y por lo 

cual llegaba a perder la cosecha. 

El propietario de la tierra verificaba antes de recoger_ 

la mitad de la cosecha, el monto de esta; a veces la hacienda -

contribu!a en el pago a loe trabajadores, o entre~do semilla, 

e incluso prestaba yuntes e instrumentos de trsbajoi loe admi-

nietrsdores obligaban a peones para convertirlos en metieros -

aun cuando al pe6n no le convenía por el alto costo del trabajo 

que les correspondía cubrir. 

El mediero pedía a la "tienda de raya• lo indispensable_ 

para mantener a su familia mientras se daba lo cosecha, por lo_ 

cual en el momento de la liquidaci6n, quedaba a deber a la ha--
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cienda. 

Con todo este panoraca, es fácil suponer que el campesi

no T el trabajador, estaban en descontento con el dueño de las_ 

tierras, y es l6gico que se habría de producir rebeliones de -

campesinos ~esposeÍdos. 

En las plantaciones se observo un sistema. con algunas di 

ferencias de la hacienda¡ el trabajador de la plantaci6n podía_ 

ser castigado s6lo impidiéndole trabajar, para que sirviera co

l!lO ejemplo a loe demás trabajadores, Las plantaciones pagaban -

un salario, y por ello no se creo el vínculo de agradecimiento_ 

que existía en la hacienda por parte del pe6n, pero tanto la ~ 

cienda col!IO la plantaci6n pagaba al trabajador para que apenas_ 

pudiera subsistir col!lO una fuerze de trab!ijo básica, el exiguo_ 

jornal s6lo era para cubrir la apariencia de miseria del traba

jador. 

También fue importante la influencia del predicador· reli 

gioso para el sometimiento del trabajador, pues daba resigna-~ 

c16n al campesino que carecía de todo y apoyaba a quien lo te-

nia todo. 

El ~ovimiento de Independencia, en sus once años de dur~ 

ci6n, no cambio la situaci6n del trabajador del campo¡ pese a -

diversas disposiciones, emalP.das de juntas y congre~os celebra

dos, talea como: 
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- La primera Acta de Independencia Mexicana, del 6 de noviembre 

de 1813; 

- La primera Constituci6n Política ~exicana, del 22 de octubre_ 

de 1814; 

- El. Plan de Iguala del 24 de agosto de 1814; 

- La segunda Acta de Independencia Mexicana, del 22 de septiem-

bre de 1821; 

- Y las normas derivadas de estas, que debilmente pretendían u

na igualdad de derechos para todos los mexicanos, y una mejo

ría en la condici6n de viaa del campesino y el pe6n, quienes_ 

s6lo recibieron las consecuencias y no los beneficios que tB!! 

to desearon. 

Para el campesino todo movimiento surgido a su 11favor" -

trajo siecpre más hambre y más explotaci6n, pues siendo el sec

tor desprotegido era en cualquier tiempo presa fácil de abuso. 

La miseria en la que se encontraban los peones de campo_ 

se extendía por todo nuestro territorio, y en la parte norte 

del país, los indígenas que fueron despojados de sus tierras y, 

vilmente explot"dos, se rebelaban de una manera diferente, loe_ 

estados del norte de M6xico, tenían a peones sublevados con más 

fuerza que en el centro del país; peleaban y defendían sus tie

rras, entresando hci.sta su vide. en la lucha de lo que considera

ban suyo, y protegían la dignidad de su raza; en 1825 se levan

tan en armas contra el yugo del blanco, la lucha continua y en_ 

1875 son arrancad?.s indefenoas familias indí~enas de sus hoga-

res, aun, las que trabajaban pacíficamente en las haciendas, --
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los llevaban a apartadas regiones de la Repdblica y muchos fue

ron acusados de rebeldes y llevados, de loa climas fríos de su_ 

tierra a la regi6n calida de Yucatán en remesas de 500 perso---

nas. 

Para exponer un poco la realidad de la poblaci6n indíge

na¡ a Mr. Jhon Kenneth Tumor, se le ofrecieron a 400,00 pesos_ 

esa remesa de 500 personas, mientras que el gobierno federal h~ 

bía pagado 65.00 pesos¡ el indígena vendido como un animal, mo

ria, lejos de su casa, de su tierra y de sus familiares; ~e di

ce que un propietario al ofrecerle su finca a Mr. Tumor, le d~ 

cía1 

11 Al comprar ~eta hacienda no tiene usted quo tercer, que -

los trabajadores puedan comprar su libertad y abandonarlo, e--

llos nunca pueden hacer eso ", (3) 

Con algunos decretos se quería repartir tierras a natur~ 

lea de Am~rica, ubicándolos siempre en segundo t&rminc, deapuée 

de los militares, sin presionar a terratenientes y bacendadoo -

para que evitaran la cruel explotaci6n de que ere objeto el pe2 

naje, 

3. Eduardo Huarte, Apuntes Sobre la Tribu Yaqui y el Riego de -

sus Tierras. Ed. Junio 197.6, Editora CU7.amil, S.A., !Mxíco, -

1976, pág,21. Apud,Pernando Benitez. El Drama de un Pueblo y 

de una Planta. 2a.Ed. Ediciones Olimpia, S.A., )1bico. 1962, 
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El 14 de u:ayo de 1849, se crea un Plan eminentemente so

cial y político "::J. Pl9.n de Sierra Gorda'', en los artículos 14, 

y 15 so manifiesta lo siguiente• 

" Artículo 14. Ninguna faena harán los propios arrende. ta--

rios, ni ser1icio alguno que no sea justamente pagado n. 

" Artículo 15. Los peones y alquilados que ocuparen loe pr.e_ 

pietarioa, serán satisfechos de eu trab~jo en dinero o en efec

tos de buena calide.d y a precios corrientes de plaza "• (4) 

Con eete Plan, se quería disminuir el abuso del terrate

niente para con el arrendatario, puee el arrendntario trabajaba 

sin consideraci6n; el arrendador disponía del arrendatario como 

de cualquier otro pe6n; además de pagar al propietario tenía -

que realizar trabajos que el arrendador le impusiera sin pago -

alguno, s6lo por el hecho de trabajar en tierras que no le per

teneoian. 

En 1850, en el centro del país, aparecen grupos de "alz!!; 

dos" y se alarira al gobierno nacional, y se expiden circulares_ 

a los prefectoc que textualmente contenía lo si~iente1 

4, Lucio Mendieta y Nú.,ez. El Problema A,,r~rio de M~xico. 2la.

Ed., Ed. Porrúa, S.A., Ji.bico. 1986, pág. 173. Apud,Boletin_ 

de la Secretaría de '.loberru;ci6n. Leyes l"undamentalee de los_ 

Estados Unidos Mexicanos y Planee Revolucionarios que han i.U 

fluido en la Organizaci6n Política de la República. Número -

14 y 15. pág. 440. 
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Artículo 5. Persuadido el Exmo. Sr, ~obernador -
que la facilidad con oue loa promovedores de asonadas 
y motines muevan a lo~ indígenas para sublevarse, re-: 
sUltandó de que estos se encuentran casi en su totali
dad resentidos con los hacend~dos sue vecinos, ya por 
que algunos de ellos tienen ueur;.adas todas o la mayor 
parte de las tierrrrs de repartimento, las que han ad-
quirido por engaflos, clandestinamente o por la fuerza_ 
porque en otras haci~nd~s los cortos jornales que pa-
gan a sus trabajadores, dan una parte en papel, que s~ 
lo tiene valor en sus propias iincus precisando así en 
aquellos infelices que por lo re;;ul3r son de nnla cali 
dad y mu.y caros, como que no tienen libertad de buscar 
se les den más barato~ ••• ".(5) 

Esta circular es plena muestra de las condiciones noto-

rias de descontento y rebelión por parte de los trabaj3dores iJ:! 

dÍgen.:is, el gobierno tenía plena conciencia de las condiciones_ 

infr3h:;.m...'Ul.:?.s 2. que se sometía a. los peones, y era culpable en -

gran y~rte de la ~iseria del jornalero, quien siempre vivió a -

la soobra del poderoso. 

Al hablar de la miseria del pe6n del campo esta no vari~ 

ba segdn regiones del país, pues, desde el norte al sur el jor

nalero es vílmente explotado y tratados como si fueren animale~ 

de trab'ljo, 

En virtud de las muchas protestas que hacian loe indíge

na~ de '{ucatán al co:nisariado, quej¡fodose de sus a;:,os; en 1864, 

5, !lanuel i'abila, Cinco Siglos de Le.i;islaci6n Agraria 1493-1940 

Tomo l. Ed. 1941. Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia 

de la lle.ci6n. M~xico, 1941, pág. 799. 
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se noobra en este estado un abog1!do para que defendiera a loo -

indígenas de la penínsu1a. 

En 1871, se dicta una Ley que tenía como objeto la rapa.!: 

tici6n de terreno• especial~ente entre loo labriegos, preferen

temente, y esto también los limitaba de manera a no hacerloc ri 

cos o "te.n ricos" que por cultivar sus propias tierras no cul t,i 

varan la ajena. Pero esa peque~a extensión y une yunta desnutr1 

da apenas bastó par~ aliviar \Ul poco las necesidades de ellos,

vi~ndose obligados a trabajar alquilándose cocio peones; e~, peón 

de campo al encontrarse sin todos loe instrumentos neceearioa,

para que eu peque~a porción de tierra produciera lo suficiente_ 

para sobrevivir, contando s6lo con su fuerza person.nl de trab<~

jo, y con todo esto lo poco favorable de la ley se hecia nulo. 

El proletariado se IDUJ.tiplico en las déc~das finales del 

siglo XIX junto con la inversión productiva y acumulación, cap! 

talista. 

Los peones como siervos de los hacendados, había.~ perdi

do ya la mnyoría de sus pueblos, terrenos co::::run~lee¡ el labrie

go casi nunca poseía ganado propio, y no tenían escuelas, ni p~ 

sibilidad de i:alir de su pueblo; los artesanos el'!'.n loe que po

dían ir a la ciud2d y mejorar en algo su vida; sin embargo des

de eea época, en la ciudad se encontraban con pobree sin ofi--

cio; cargadores, mozos y obreros, en su mayoría eren ca~pesinos 

huyendo de los c~ciques de los pueblos, pues el cacique colllina

ba completamente la vid~ del campo y la provincia, y era instrs 
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mento del regimen en el poder. 

Un' antecedente del movimiento obrero de los trabajadores 

del campo qu~ no podemos olvidar, es el de "La Sociedad de Art~ 

sanos y Jornaleros de Jalapa", que se fundo en 1867, se declar~ 

ron en huelga demandando la disminuci6n de la jornada de traba

jo, este conflicto se solucionó dos meses después y los patro-

nes conceden la jornada de 12 horas. Un affo más tarde "conce--

den" asimismo la de 10 horas. 

Rn el presupuesto familiar del jornalero, la ..,yor parte 

de los ingresos se destinaban a la compra de comida en la tien

da de raye; la familia era numerosa y el analfabetismo general_ 

del pueblo, lo que permitía aun más abusos de los poderosos. 

Es fácil 1educir con lo que se expone, que pocos eran -

los propietarios rústicos, y mucha la población desposeída que_ 

trabajaba en tierras ajenas, sin más aliciente que el pago a su 

jornal, el jornal mejor pagado alcanzaba un promedio de veinti

cinco centavos diarios, y para desgracia del trabajador, el si,!l_ 

tema en el campo se estructuraba con inoti t11ciones tales como 1-

La tienda de raya, la herencia de las deudas y la represión de_ 

la hacienda contra el peón. 

El indígena o pe6n, no tenía los mismos derechos que loe 

demás ciudadanos, aristocratas y militares, aun cuando muchos -

a~os antes las Leyes de Reforma y el Plan de Iguala proclamaron 

la igualdad de todos los ciudadanos, pero con este principio d~ 
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jaron decprotegidos a los campesinos, por~ue nunca sería igual_ 

el rico al pobre y os! siguieron siendo v!ctiiras inevitablee de 

los grandes hacendados. 

Le. realidad era que pera el terrateniente, hacendados, o 

poderosos no existía peones con virtudes, tnlentos y aptitudes_ 

para obtener un empleo o cargo superior, pero al negarles la en 

trada a las escuelas y el tener que trabajar para sobrevivir 

eran presa del analfabetismo, ade~s la religi.6n tuvo un papel_ 

iffiportante pues fue la encargada óe crear por la fuerza un espi 

ritu de conformidad que tanto da~o al pueblo. 
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1.2 ~éxico ~oderno 

El proletariado de toda América Latina esta en su l!l!lyo~ 

ría li~dos al trabajo de la tierra; y en general en el campo -

existen aun forn:as de explotaci6n servil y un trabajo poco des~ 

rrollado. 

Segiin un censo de 1910, se calcu1a que znás del 40 ~ del_ 

área total de nuestro pa!s, aproxi!Uldamente unos 880,000 kilom.!!. 

tros cuadrados, se encuentran repartidos entre unos 6,000 lati

fu.~dios, haciendas y grandes ranchos; en esas propiedades tra'b!! 

.jaban como peones 31 130, 400 y contando a las l!llljeres y los ni-

~os que depend!an do los peones, formaban una población de cer

ca de 10,000,000 de personas, sometidas como peones, subordina

dos a los hacendados y terratenientes; los pequeijos y medianos_ 

propiP.t~rios, arrendatarios, comuneros, medieros y los trabaja

dores libres del campo, eran un promedio de 410,566 personas; -

dicho censo valúa el nW...ro de hacendados en toda la República_ 

en 834 individuoa.(6) 

En las primeras d6cadas del siglo XX, continua con grnn_ 

fuerza la explotaei6n al campesino como si~los antes, subsisten 

las deudas abruma.doras de peones que se transmitían de pa~rea -

a hijos, las Jornadas de trabajo inhumanas, con pagos y antici-

6. Fernando Gonzalez Roa. El Problema Rural de M&xico. Rd.Di--

ciembre de 1981, Ediciones 3ubernamentales de la S.R.A., Mé

xico, 1981, pAg, 10,ll,12. 
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pos en especie, de mala calidad y a precios usureros, y el cal'!! 

taz quien despota ante los trabajadores y olvidando su origen -

cuida los bienes del hacendado; no se inician tiempos dificiles 

porque para el trabajador rural, nunca h'1Il terminado, 

Entre 1895 a l9l0, el número de trabajadores industria-

les aumento 0,6 ~ y la fuerza de trabajo agrícola aumento a la_ 

tasa anual del l,3 ~durante este período,(?) 

Las haciendas monopoli7aban la oferta de mano de obra en 

el campo; el auge de las lineas de ferrocarril, provoc6 que es

ta nueva fuerza de trabajo se reclutara a campesinos sin tierra 

y peones que huían de la servidumbre buscando un trabajo asala

riado y aparentemente libree. 

carecían de ontreJ'l1111!iento y no tenían experiencia, n1 l! 

boral, n1 orgsnizaci6n, se les prohibio la actividad sindical,

pues se consideraba de peligro para el gobierno; pero la. prohi

bici6n no impidio que auchos trabajadoree conocieran las ideas_ 

anarcosirul.icalistas de Ricardo Plores Magon. 

Se observa que cuando los trabajadores ruralos se rebel~ 

ban peri6dica.mente contra los latifundistas, no querían tomar -

el movimiento por iniciativa propia, de este modo, esperaban 

7, Eric R. Wolf, Las Luchas Campesinas del Siglo XX. lOe. Ed, -

Siglo XXI Editores, S.A., Mlxico. 1987, pág. 39. 
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que alguien, qui~á algún caudillo pudiera encabezarlos y casi -

siempre el caudillo tenía otros intereses que en nada ee pare~ 

cian a loa de loa trabajadores del campo. 

Todo lo anterior ea evidente en el Congreso Liberal de -

1910, que tenía como aua representantes a ingenieros, estudian

tes de leyea, abogados e incluso un burgues acomodado, demanda

ban principalmente elecciones libres, libertad municipal y po-

ner fin a el peonaje y a les inhumanas condiciones de vida en -

las haciendas, sobre todo las de las zona.e tropicales, 

La aituaci6n del pe6n, provoc6 durante el Porfiriato re

beliones, levantamientos y luchas, además muchos se levantaron_ 

a causa de el despojo y las levas, pero sie~pre era un caudillo 

quien tomaba la iniciativa, 

Un apoyo e in.fluencia ~ande que existía en l~s cuestio

nes laborales, era la de los Liberales i.>loreemagonistas que pr,2_ 

testaban por los enormes latifundios. La vida del pe6n coexis-

tía con el desempe~o de su trabajo bajo condiciones de siervo o 

de esclavo. 

Rl peri6dico RE~E::IERACION publicado en los Estados Uni-

dos en 1905, el cual dentro de la Re¡rdblica circulaba de mano -

en mano, este influy6 fuertemente en el ~ovimiento obrero Mexi

cano; y es de Ricardo ?lores Lia~on de quien aur~io el lema ttTi~ 

rra y Libertad", pero al aparecer a escena Zapata, lo convierte 

en la principal finalidad de eu movimiento, 
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El movimiento de 1910 contra el dictador y el latifundi~ 

mo, ee un movimiento plagado de violencia y deso~den, po~que no 

lo dirigia nl,,,l.n grupo organi•ndo, con un pro;Tam.., ospocial, 

Destruían igual a las grandes haciendas que a los "jncales• de_ 

los peones; con el mo,rimii:;!nto no ceso el despojo de tierras a. -

los indígenas, ni los malos tratos al pe6n. 

Y triun:fa Francieco I. lladero, no el movimiento, puee el 

pueblo no se mejor6 gran cosa, las mejoras se d'-Ul en la políti

ca para los deseosos de poder, ?ero i:?n lo econ6Jlico o.ued6 la sj. 

tuaci6n más grave; el tr:lba,jador de las h:iciendas o p~~ntacio-

nea ee vieron sin tr::lbajo, y con hacbre, todo el grnn :novimien

to arma.do había provocado cás crisis en el campo, nornue lae -

siembras fueron abandonad~s y se declinaba la producci6n de ali 

mentes bll'.sicos como el ma!z, frijol y chile para la población. 

Si antes tenían ase'(Ul'ada mediante su trabajo su raci6n_ 

de maíz, frijol y chile, ahora muchos de ellos, se diri~!an a -

las propiedades grandes, donde pudieran ser empleados, 

Bn 1907 crecio el mercado de alimentos y cosechan tropi

cales, se produjo una exp.~nsi6n del cultivo en las haciendas y, 

so produce como siempre una explotación intensificada de la ma

no de obra indígena, bajo el. r'gimen de trabajo forz3do; inclu

so, los peones y campesinos rebeldes eran llevndos a estas zo-

nas de explotación, 

Surgen prestamistas y contratistas de mano de obra, int~ 
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resadas en llevar s las haciendas trabajadores; la hacienda, s~ 

guia teniendo sus propios mecanismos de coerción como siglos an 

tes, 

Loe "amos" no temían al gobierno, pues dependían mutua

mente, explotando casi sin restricci6n al pueblo, 

Durante el Porfiriato se dan transforl!>.~ciones econ6micas 

por el auge de exportaciones, inversiones extranjeras, la ent~ 

da de nuevas t~cnices, transporte y comunicación, y la creaci6n 

de industrias modernas; ciertamente fue un desarrollo indus-~ 

trial, pero se concentró más la tierra en pocas manos, no s6lo_ 

por deseo de riquezas, sino tambi~n con:o medio de disponer de -

=ano Ge otra barata. 

El patr6n no tenía la obligaci6n de brindar asistencia -

m~dica a los trabajadores del campo, no existía de hecho una ª!:! 

toridad 1ue los obligará y muchos peones continuaban muriendo -

por jesnutrici6n, enfermedades pulmonares o conta~iosas; era p~ 

r1 el patrón W1ll especie de selección, quien soportaba las en-

fermedades sin asistencia JOOdica, tenía el "derecho" a conti--

nuar trabajando on las propiedades; había sacerdotes pero no mf 

dicos, el peón Da?,<lba su derecho a trabajar por medio de la sa

lud, 

" El olleblo osta recluido en el taller o inclinado fati

gosamente sobre el StU'co, haciendo u..~a labor de esclavo, para -
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que otros coi:-.an, rían y se harten en placeres ",(8) 

En realidad el movo:niento de 1910, era por el aran de po

der sobre todo, y por otro lado estaban las ideas !00.Ilifeatadas,

alguna vez por Carrillo P..ierto y Ureulo ·3e.lvan, aspiracion<s que 

rss~endolas eran " la tierra es de quién la tr:ibaja " 

i>l norte del país estaba en opos1ci6n y desventaja con 

los extranjeros; la concentrnci6n de la tierra hab!n sido :nuy 

:fuerte en esta regi6n, la z.e...'lo de obra l.le.~6 a ser escasa, pero_ 

la obtenían ofreciendo com9ensacionee y selarios más altos que -

en el centro y sur del país. 

Esta condici6n de mejora se provoc6 por el exodo de Ill.'lno_ 

de obra del campo a las mines e hiladeríaa de el~od6n, o la llli.-

graci6n a los Estados Unidos de América, esto debilitaba la es-

tructura de la servidumbre por deudas, entonces se imponen mejo

res condiciones de trabajo, se comenzo a increw~ntar y retener -

la mano de obra del pe6a, 

Como y~ lo expresamos, loe propietarios y patron~e del ~ 

norte de la Repáblica, se sentían en desventaja frente a la com

petencia extranjera generalmente norteamericana; esta competen~ 

8, Jacinto Huitr6n Chavero. Ori~enes e Historia del Movimiento -

Obrero en )~éxico, Ja,Ed. Sditores Mexicanos Unidos, S.A., ll&

xieo. 1984, pág. 233. 



cia era principalmente en el campo y la minería; es por ello -

que al principio del movimiento, muchos terratenientes encabez~ 

ron en la lucha a sue peones, quienes eetaban mejor a.limentadoe 

y pagados que sus hom6logoe del centro y sur. 

En realidad loa terratenientes que participaban en la l~ 

cha con sus peones, no buscaban transforro.:i.ciones socioecon6mi-

cas que pusieran en peligro el poder de su clase, deseaban cam

bios políticos. 

Cuando ~dero firm6 el Tratado de Ciudad Juárez que de-

termin6 la caída política del dictador, no hizo referencia a -

cambios sociales de ning\Úl tipo; como la reforma agraria o la -

abolici6n del sistema de servidumbre por endeudamiento, Incluso 

.:adero conservaba el viejo aparato estatal de Díaz y tambi&n el 

ej6rcito, 

Al entrar r.adero, trata de poner calma a las peticiones 

Zapatietas y agraristas mediante l~ repartici6n de, seis hacien 

das entre lo~ campesinos¡ al movimiento iniciado por Zapata se_ 

le conocio comos " manifestación de los esclavos del campo ", y 

sus participar.tes eren principalmente cnmpeainos que deseaban -

tierra en mejoreE condiciones, Poro Zapata no ponía mucha aten

ci6n para mejorar las cuestiones de salRrio y salud vara loe 

tr3bajadores rurales¡ quizá supo interpretar las necesidades de 

los campe~inos por la tierra, pero en especial por los peones -

no logr6 cambiar la vida inhumana e injusta en las haciendes, 
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Madero al igual que un gran número de terratenientes no_ 

pretendía grandes transformaciones que deeeetabilizaran BU cla

se¡ al tomar el poder a nivel nacional, no llevo adelante tra~ 

for..,cionee sociales de ningdn tipo, apo:rnba y justificaba las_ 

convicoionee de que para m.Jderni~ar a !Léxico, era necesario que 

existiera flujo de capitales extranjeros y que supervivieran -

las ;;randes ¿ropiedadee y con ellas le. explotnci6n d•l pueblo -

campesino. ~.a.dero fue ~sesinndo y no pudo aplacar el movimiento 

sureño encabezado por Zapata, 

"Victori!lllo Huerta obtiene el poder y entra en acci6n V~ 

nustiano Carranza (terrateniente de Co3huila), él tampoco dese~ 

ba destruir el sistema de las haciendas¡ su Plan de }uadalupe -

no contenía demandas sociales de ning6.n tipo, pues indicaba que 

debía primero acabar al ¡¡¡obierno de Huerta, para poeterio!·mente 

resolver con justicia loe principales problemas que, aquejaban_ 

el país". (9) 

Como un comentario necesario debemos decir que loe trab!!. 

j•ldores del campo que se interesaban activamente en mejorar sus 

condiciones, simpatizaban con la Casa del Obrero ~undinl. 

Un factor muy importante que provoc6 la falta de orgnni

zaci6n y de difusi6n de ideas progreeiotas, es que, el pe6n era 

generalmente analfabeta, no se enteraba ni podía ent~rnrse, de_ 

9, Cfr. Artemisa Mars. "La Revoluci6n ~exicana•, Boletín UIA, -

mensual, No, 164, octubre-noviembre, 1987, p<lg, 42,43 y 44. 
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los acontecimientos políticos o suceeos que i'uran a influir en 

eu vida, 

Los periódicos eran la principal fuente de informaci6n -

en la esfera política y social; recordemos que el peri6dico "R.! 

generaci6n" influye fuertemente en el movimiento obrero Mexica

no, El trabajador rural, sa limitaba a oir las noticias y expr~ 

siones de libertad que pudieran llegar a allos de oido a oido -

pues se les prohibía ex9resar su descontento y no podía demos~ 

trar su simp~t!a por al@L~ levo.nt~miento en favor de ellos, te

mían que fueran despedidos o arrojados fuera de su trabajo con_ 

una familia que alimentar e incluso perder la vida, 

En un tiempo, delegados de 19. Casa del Obrero ldundial, -

entre ellos Jacinto nuitr6n y Luis M~ndez, buscaron a Emiliano_ 

Zapata con el objeto de unificar a los trabajadores de la ciu-

dad con los del campo. 

Be trágico que s6lo a la mu•rte de Zapata se pudo ofre-

cer empleo, pues en Morelos era urgente llev~r peones de campo, 

carpinteros, pintores, albañiles y mecan1cos 1 todos tendrían -

ocupac16n con sueldos iguales o superiores a los que recibían -

en otra parte, eu misi6n sería recostruir lo que habían destl'U! 

do los Zapatistas, Las ideas de Zapata no triunfaron del todo,_ 

•~taban lllUJ' limitados; una vez que obtenían tierras, los campe

sinos unidos a ~1 1 se retiraban a su lu~r de origen, La lucha_ 

zapatista era más contra el propietario mexicano que contra el_ 

extranjero. Y nunca se preocup6 por buscar el apoyo del trabaj~ 
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dor industrial, ni atendi.S el problema laboral del campo como -

ya lo vimos. 

Como una referencia a eete movimiento violento y sin es

tructura fundazental, exponemos lo que se rranifiesta en una CBE 

ta escrita en 1909 (a Pra.ncisco Bulnes): 

¡Eetoy espantado¡ todo ee ahora de loe pobres¡ ~ 
las haciendas, la honra y la vida de los que no son i~ 
dios. Se predica el crimen como evangelio, a los terr~ 
tenientes hay que m:o.tarlos como víboras, triturundo -
eua cabezas con una piedra ••• Lae haciendas son de los 
pobres porque se las robaron los españoles y son de -
loe oprimidos porque representan trabajo robado e es~ 
tos. Haciendo la cuenta justa de los jornales que per
tenecen al pueblo y los que han recibido sus explotnc2 
res, resultan los hacendados debiendo aun después de -
haber pagado con sua heciendas.(10) 

Por otro lado Carranza y Villa declaran que todo se re-

.solverá en la manera en que los que estan en armas lo quieran,

expresando además que el pe6n ouiere un pedazo de tierra y nade 

más, y que se les dar.1 n los trnr.ajadorea ael c::i.:-rpo i::ieq11e~1'.l.6 -

parcelas de algunas expropiadas, "no todas"; Villa en el norte, 

se h~bía convertido para sus seguidores en un heroe; ~xietía un 

contraste entre el movimiento Zapatista y el Villista, pero ni_ 

a Villa, ni a eus 3enerales les int~resab~ mucho la miseria jel 

Peonaje y el campesinado, Zapata si se preocupo aunque sólo fu~ 

10. Eric R. 'Nolf. Op,cit, pág. 53 
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ra en cueetionea agrarias. 

Francisco Villa, no realiz6 un programa de Reforma Agra

ria en las zoll2s que tenían bajo su control, empez6 a apoderar

se de propiedades de terratenientes españoles y de los llamados 

"científicos", pero nuevamente se imponía la ambici6n, de quie

nes pretenden a b'\~e de derI·arra:r sangre de otros asegurar ou -

por1enir, las haciendas no se repartían entre el peonaje o el -

campe•inado¡ al principio Villa entrefl'lba al Estado (gobierno), 

las propiedades con la conjici6n, de ~ue al t6rmino del movi--

miento aruodo todo lo entregado sir-1iera para alimentar a las -

viudas y huárfanos; muchas hacien1~s tomadas por ~l, pasaron r! 
pidamente a manos da los generales de Villa, y can ello logra-

~on s:;r:intiza.rso así mismos un elevado nivel de vida convirtiéi:. 

dose en un grupo de propietarios de tierras, con intereses pro

Pios; ellos obtenían la propiedad y tambi6n todos los trabajad2 

rea pasaban a sus manos. 

Bn el caso de Obregón, 61 no era socialista, pero busca

ba una legislación nacionalista y reformas agrarias y laborales 

que limitarían la penetración de los Estados Unidos de Am6rica¡ 

quería terminar con el poder de las grandes familias terrate-~ 

nientes, quería además ampliar el mercado tanto para el trabaj~ 

dor rural como para la clase media a la que el pertenecia, in-

Cluso Obregón en 1912, reunió a 300 rancheros acomodados, a es

te grupo se le conocio como "El Batallón de loe Hombres Ricos•, 

Bn 1915, el General Conatitucionalista, Salvador Alvara-
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do en Yucatán "abolio" el peonaje por deuda.e en el Eatado; en -

este e~tado la mano de obr~ oe;;u!a obteniéndose por Jeuóne, en

tre la mitad y le tercera parte de la poblRci6n de habla maya -

trabajaba en laa haciendas¡ el mismo General Alva.rado promovi6_ 

la or3Unizací6n eindicttl, pero s6lo hasta donde ~l considero n~ 

ces~rio, para prote~er los int~resee de 61 y de Carrnnza. 

En el aflo de 1916, ~o proponen adici,)nes al artículo 

quinto, por los diputados ?ernández y Borja, y el diputado Cal

der6n plantea que los ccntratos de loe jornaleros no tenr,n.1 --

fuerza legal por n<!s de ocho horas de trabajo, pero lo ciarto -

es que ni siquiera tenían contr3tos escritos. 

En muchas partes de ¡¿éxico los trabajadores del sector -

agrícola esperaban con ansiedad la hora de su leberaci6n; 

Propuso también el diputado Calder6n que se reconozca el 

~erecho a huelga y que as supriman las tiendas de ra7a; se pide 

además que se prohiba pagar con servicios, las deueas pecunia~ 

rias, y que las cuestiones laborales sean resueltas por los tr! 

bunales de arbitraje, 

En las ceciones del Con-p'eso de Querótaro del 26, 27 y,-

28 de diciembre de 1916, habla Cerloe L. ",rncidas, diputado o-

brerista verncruzano, da un discurso y toca uno de loa proble-

mas económicos agudos; el alza de salarios y de precios, poro -

~on los precios los que daílan el salario empeorando as! la eco

nomía del trabajador, y que haya tambi'n pRrtici~~cidn de util! 
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dades sin participaci6n de las perdidas; esto de alguna ~anera_ 

se traduce en le luche contra el peonismo, o sea le redenci6n -

de los trabajadores de los c~mpos y le participaci6n de todos -

loa trabaj~dores en 7,eneral. 

No ceso le procla:oaci6n de justicia para el tr:o.b::l.jedor -

el 1bogado AJ.fonso Crcvioto, lucha contra el peonismo, el hace~ 

darismo, el clericalismo y militarismo, 

Podemos determinar que ni los caudillos, ni los políti-

cos salvaron a la cl~se obrera, es una revo1uci6n social que se 

sigue e~per:?ndo, pero no podrá ser mientras no haya una verdad~ 

ra organizaci6n de los trabajadores, dejando e un lado egois--

mos. Se VPnci6 momentaneamente a los caciques que en aquel en-

tonces eran grandes terratenientes, pero no se destruy6 el ceci 

quiemo. 

Con el presidente Callee se estancan las condiciones de_ 

loe trabajadores rurales; en 1934, con el régimen de Cárdenas -

el campo se atrase una vez más. Continua le gran propiedad con_ 

su nono de obra servil, no se recibía aun una protecci6n, de -

une legisleci6n laboral efectivamente obligator!e; en el ~obie!:, 

no de Cárdenas se determin6 que aquellos que prestaren sus ser

vicios como ~salariados, se les proporcion:'lríe habitaci6n gT<l-

tui ta y asistencia médica; pero en gran parte los a.rt!culos 123 

y 27 de la Coatituci6n habían sido letra muerte, 

En la ctualidad le imagen del trabajador explotado en -
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el cam:_:>o Bi3Ue siendo la mi!:rra; fueron caei inútiles las vidas_ 

que se p~rdieron en la luchz· arm:ida de 1910, puee el cnmpP.!:'ino, 

y el trabajador del C3mpo no han recibido más beneficio• que a

quellos provocadoE por el :esarrollo y la época moderna. 

La crisis econ6mica, acentua ~Be el ~roblean; l~ ~obreza 

de cerca de 5 699 971 trabajadores del sector rural (11), prov2 

can que muc~os de ~llos ~e dediquer. a 13 ri~~bra ie amapola, w~ 

riguane, etc., por le iJSilorancia o la neceeidad se ven involu-

crados en la eiembra y cultivo de enervantes; se ha d~ecubierto 

que muchos, no t~n!an ni siquiera, noci6n de lo que hac!?n, pe

ro gan:ui más Eembr~ndo dro~, que s:n:;etiendose al trR}>n jo ~ubo!. 

dinado que la Ley l'edernl del Trabajo re¡¡uln y "protege" -,nte -

los patrones. 

Apeear de la inf.ustriali:aci6n ~1 e~ctor a~opecua.rio S! 
gue proporcionando mano de obra barata que se incorpora al eub

empleo en el llamado secto~ de servicios, 

Existe un p:.norcm!l de aesatenci6n y poco interés de •l -

gobierno; el troboj,dor "-i;z'ÍColo mal !'fig<ljo y peor alirr.ontado,

carece en la m-::.yor parte de :1.tenci6n rn~dica, de luf'ISres oropios 

parn la distr~cci6n. diveroi6n, depo~te y desarrollo anno de 61 

11, Cen~o Jeneral de ?oblaci6n y Vivienda.Re3umen 1encral Abre

vi!ldo, J,:éxico. Agosto 1984. '!olumen III. -Po':>l'lci6n Econ6ml,, 

cnrr.ente a.et i va, A.!Ticul t•l.I'fl. 1 ..ianad eri:i, Caza, Pesca y 3il vicul

tiir::, Secrctar{a de Programci6n y ?r'?SU.Pu~i;;to. ¡;iEJI. 
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y de su familia, 

La ~limentaci6n base del trabajador del campo sigue sie,!! 

do la misma de hace si~los 1 principalmente el maíz y frijol, 

5s increible que ya a finales del siglo XX, sigan some

tiéndose a la explotaei6n del hombre, laborando bajo la presi6n 

de los capataces y guardias, quienes en algunas regiones del 

país, incluso cargan en el cinto pistolas o metralletas para 

guardar el orden y la •organizaci6n"; se tiene que hablar ade

más de la existencia de tiendas de raya, un ejemplo de lo ante

rior lo encontramos en Chiapas, donde hay grandee ranchoe y p~ 

piedades con tiendae de raye que expenden grandee cantidades de 

alcohol, quizá co!llO un eecape o diversi6n pare loe jornaleros,

que son sumieos por necesidad, 

Cuando = tema nos interesa para poder estudia.rlo mejor, 

se requiere hablar ein apasionamiento, y por lo cual tenemos -

que hacer el eiguiente comentario: !l. trabajador del campo e• -

sin6nill0 de explotado, pero tambi~n lo es de ignorancia, y no -

sielllpre el patr6n significa explotador, hay regiones como las -

del norte del país y algunas otras del centro y sur, en las que 

el trabajador se niega a aceptar mayores y mejores prestaciones 

estos son minoría pero existen, no desean aru.chas veces la ine

cripci6n en el Seguro Social porque con.side,-,,n que es una impo

sici6n que les traera mayor obligaci6n con el patr6n, incluso -

se ha sabido de zonas en donde el trabajador pide al patr6n que 

se les de como parte del salario una dotaci6n de pul.que o de o-



37 

tras bebidas a1coh6lices 1 lo peor da esto, as que el trabaje~ 

dor la impone como una con4ic16n para laborar; edenáe hay veces 

que no se cump1e con les obligaciones que el mismo t=ba.jador -

tiene, pero existen como en otros sectores, gente deseosa de a

prender, superares y poder exigir sus derechos y por otro ledo_ 

estan quienes s6lo quieren tener "algo" con cue subsistir, sin_ 

esforzarse en aprender, valorarse as! mis1>0s y e su trabajo pu

diendo de este l!Bnere defender sus derechos contenidos en le ~ 

Ley Federal del Trabajo, 

M6xico es un país que posee los elementos de prosperidad 

qua pueden permitir Wl nivel de vide !Me alto, pero, no se apo

ye lo suficiente para mejorar el bienestar del trabajador, en -

ma terie rural los anuncios de apoyo federel, han sido más noti

cia pare los peri6dicos 1 otros medios de comunicaci6n que epl;! 

ceci6n real al problema del jornalero. 

:In algunas arees del norte de le República (le parte de1 

pa!e res productiva, aunque se les niega merito de participa

ci6n a los jornaleros agrícolas) encontramos un fen6meno muy i_!:! 

teresante, el trabajador goza de un mejor nivel de vida en el -

norte del país que en el centro o sur, en el norte se dice que_ 

el trabajador no va e.J. petr6n, sino el patr6n al trabajador, se 

procura más el bienestar econ6mico y social de loe jornaleros,

aliviando as! un poco las ce.rencias que se sufren en el campo;

al mismo tiempo no dejan de existir, en regiones pr6speras tra

bajadores rurnles que tienen como único patrimonio la fuerza de 

sus manos, presas de abusos y carencias, llevando una vida ins~ 
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lubre, además se viola la dispoeici6n que prohibe el trabajo a_ 

menores ofreciándoles trabajos "fáciles" de realizar¡ el menor_ 

asiste a los centros de trabajo descuidando su alimentsci6n, su 

salu, y su asigtencia a las escuelas, soportando duro~ fuenns -

esto es con la finalide.d de solventar sus mínim?.s necgsidades y 

cubrir los gastos más indispensables con salarios insignifican

tes. 

Muchas veces el trabajador tiene que desplazarse grandes 

distancias, ya eea caminando o por medio de traneporte, inctu-

yendo los camiones de carga, aumentando más los riesgos de ---

tranaportac16n y acorta el tiempo de descanso. 

La situaci6n ea grave y orovoca otros problemas, como el 

de la migración del campo a la ciudad, o de nuestro país a o---

tro. 

Podemos señalar que mientrae no ee ofrezcan empleos con_ 

salarios y prestaciones BU!'icientes, seguiran llegando a las -

ciudades para emplearse y aumentar el grupo de los cubemplea~ 

dos. 

Rxiste en gran magnitud, el nujo migratorio .. paises -

donde en ocasiones trabajan con t'cnicas desconocidas para e-

lloe y repercute en el sal.ario¡ el trabajador de campo tiene f~ 

cilidad y cuenta con la habilidad suficiente para desarrollarse 

en el extranjero¡ la mano de obra mexicana resulta conveniente_ 

para el patrón en otros paises por lo econ6mica, especializada_ 
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y poraue tiene calidad, 

l!xisten niedios legales e ilegales de reclutamiento mi~ 

torio, y en su calidad de ilegal limita su aspiraci6n de mejo~ 

ree posibilidades econ6micas y sociales en el extranjero. 

Para la realizaci6n de la llamada modernizaci6n econ6mi

ca, llO es necesario que dejen de existir las t~cnicae antiguas_ 

en la agriculture, eino que a estas se un.e.n las nuevas o actua

leo, y poder llegar en realidad a un desarrollo, para ser auto

euficiente y lograr la expansi6n a otras paises, y disminuir ~ 

así las importaciones de granos, cereales y productos de horta

lizas, 

Con le migraci6n se agrandan los "cinturones de miseria_ 

o ciudades perdidas", se produce entonces el encarecimiento de_ 

la vida e insuficiencia de la vivienda, con la consecuente de-

gre.daci6n de la •1ida humana. 

La poblaci6n joven de 20 a 24 años, es la corriente mi~ 

gratoría más grande, que ocasiona la perdida de fuerza agrícola 

creando un vacio vital como consecuencia de la desatenci6n al -

sector primario del país; la migro.ci6n no es la eoluci6n al de

sempleo o subempleo.(12) 

12. Censo General de Poblaci6n y Vivienda. Op.cit, 
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El trabajo ea un derecho y una garantía univer"al para_ 

todo el trabajador, 

La Ley FedP.ral del Trabajo, contiene unn definici6n en_ 

el artícu1o e, se,,undo párrafo indica: 

" Trabajo es toda actividad humana, intelectual o mate

rial, independientemente del grado de prepareci6n t~cnica re~ 

querido por cada profeai6n u oficio," 

Ea un derecho del cual deben disfrutar todas las perso

nas, adem1Ís este tiene que ser dieno y sociclmente Útil; 

El trabajo no es artículo de comercio, exige respeto i~ 

dependientemente de quien lo realice, y a quien se presta, 

De este derecho, s6lo ce puede privar por resol11ci6n de 

la autoridad comp~tente, cuando se ataquen los derechoe do te~ 

ceros o se ofendan los de la sociedad, on loa t~rminoa que en_ 

el artículo cuarto de ln Ley Fed~ral del Trabajo se espP.cifi~ 

can, 

Como un derecho lo constituye el artículo tercero de la 

Ley Pedero.l del Trabajo, en donde se determinn lo siguiente: 

"El trabajo es un derecho y un respeto para las_ 
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libertades de quien lo presta y debe efectuarse en -

condiciones ~ue aseguren la vida, ln salud, y un ni-

vel económico decoroso para el trabajador y su fami-

lia" 

Evidentemente el lei>!slador conocie y entendía la vida_ 

de carencias e injusticias de los trabajadores en general, y -

trata tímidamente de aliviar la situación que rodea a la pobl!!; 

ción ~ue desempefia al¡¡Wi trabajo. 

~s el Congreso de la Unión, quien expedirá leyes sobre_ 

el trnb~jo, esta ea una misión que debe concientioar más al ~ 

legislador, h~ciendo ~ue se aproxime a la realida1, a las nec~ 

Sidades que siempre han existido y a las que se les s\lm3.n los_ 

problemas actuales, 

En las m.:1nos del legislador esta entonces la ectualiza

ci6n de las disposiciones aplicables a las relaciones labora~ 

les ( en este tema ~on las aplicadas a el trabajo del campo l. 

La Ley esta en su mayor parte sometida a la eplicaci6n_ 

caprichosa de los patrones e incluso, al mal manejo de esta ~ 

por al,'I'lllOS sindicatos y organizaciones de trabajadores, asi -

como por el mismo trabajador, y por lo cual es básica la co

rrecta y real aplicación de los derechos y oblig::<cionee del -

trabajador para co~ ~1 patrón, de est~ manera so mejorará efe~ 

tivamente 1'1 ~ituaci'5n de in.justici'.l y e;.:plotaci6n obrera¡ pe

ro lo ~nterior p'.:1.r~ce útopico, por11ue al p:cirecer, el traba jo -
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deeempe~a un papel muy import'1.?lte, en donde nuestra sociedad -

capitalista lo mantiene como au soporte y es 16gico que lo tea 

g:l que mantener contra viento y marea para su subsistencia; ~ 

mientras el trabajo como garantía social, no ba podido llevar_ 

adelante las conquistas que hasta hoy se han plasmado en la ~ 

ley, y actualmente no se garantiza como un derecho por el cual 

debe luchar el individuo, 

La prestaci6n de un servicio personal, trae consigo el_ 

pago de un salario vi.,ente y el respeto a una jornada máxima -

así como a las prestaciones que se mencionan en la Ley ?ederal 

del Trabajo; 

31 trabajo, lo desempeña el hombre la ll>!lyoria de las v~ 

ces con el anhelo de un bienestar presente y futuro. 

El trabajo requiere y requerirá de hombres y mujeres -

que •entreguen" sus servicias, ya sea en la producci6n manual_ 

o creaciones intelectuales, no menospreciando de ninguna mane

ra el trabajo no intelectual, pues el trabajo del obrero tam-

bién implica una conaentraci6n, 

Como un trabajo digno se debe entender, no s6lo que sea 

una actividad o servicio que este dentro del ll>!lrco de la ley,_ 

y que se desempeñe en un lu~r y forma decorosa, además tiene_ 

que estar debidamente retribuido par~ que permita la reivindi

caci6n del trabajador. 
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Es necesario que el desarrollo industrial lleve Pl par~ 

jo el desarrollo econ6mico, social y moral del individuo, 

La divisi6n del trabajo da una divereidad de activida-

dee que lo hacen el~o complejo, la diversidad la provocan fac

tores del sexo, sociales y llATURALBZ; actuol!!:ente la técnica -

ha llegado hasta las re~iones agrícolas en donde se eplica, -

aunque no todos tienen acceso e esta, por los costo~ de maqui

naria como: tractores, trilladoras, coeechadoras y demiís impl.!, 

mantos que se utilizan en el trabajo del campo. 

Rn el ca~po a su vez existen tareas que no son iR;1J..8.les_ 

a pesar de ser desempe~adae en la ti~rra, e~ decir en loe cam

pos; le naturaleza desempe'la la principal pe.rte, 

Hacta hoy en día se necesita la labor de carr.peeinos pa

ra realizar trabajoe que pueden con~i~tir en rastrear, nivelar 

terrenos, barbechar, sembre~, co~echar, trill~r, recolectar y_ 

otras operacionee parecidas, tambi~n ~e reali=an e~tos traba-

jos t:in rraquinE!"'Ü! y en forma manual. 

El trAbajo en el c~.:11po, aW1 en su desvent~ j'l. ;¡ desaten

~i6~, r~cibe el menosprecio de algu.~os 3ectores so~iales, sin_ 

me di tsr que es, el eector prinnrio 1e nuestra economía y <?n :~ 

:1.eral de l~ alirr.e:itación .:!e toda lF~ potlaci6n del país; ~1 t~ 

bajo en el campo es tn.n .ii:_;;10 co:r.o cualquier otro, 1;ue se de-

sempe~e en oficin:is o en ind~stri9.s, y por lo ·~u~ hP.mos mani-

!est~ jo se otorgan pero ~o del todo se aplican i~l~~ presta-



cionee ~ue a los obreros de las ciudades. 

~a menester que se revise por lo cenos la legislaci6n -

exietente y ~ue en su caso se ocupe, no e6lo de la relaci6n l~ 

boral que por lógica implican deberes rec!,rocos, sino tambi~n 

que se tomen muy en cuenta las situaciones ya tan mencionadas, 

como lo ~on: l~E econ6micas, ~aciales y físicas del individuo. 

He aquí que :io se h~ cumplido co:1 el fi.."1 soci::il de la -

le ~islaci6n, pues en si s6lo contempla la. relaci6n laboral, y_ 

es el Jf.aostro Alberto Trueb9. Urbina quien hace el comentario -

ei";Uiente en la Ley Feder!l.l del Tr::>bajo: " La justicia social_ 

no es un:i re:i.lida.d, sino una m~t~ por nlcan7.'J.r " n?iadiendo que 

para el trabajador es un anhelo, 
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2.2 Trabajador 

3n tércinos general•~, trabajador es todo a~uel que pre§ 

ta Wl servicio personal a otro ~ediante una remuneración. 

31 artí.c1.J.lo 8 en su pri4ler párrafo drntro de la Ley Feds 

ral del Trabajo define: 

" Trabajador en la persona física que presta a otra, física o -

moral, un trabajo personal subordine.do "; el trsbajndor tiene -

la obligaci6n en su trabaje de cumplir y ser eficiente, y de -

ninguna !:".B.Ilera se constri~e la dignidad o libertad de loe trnbf!_ 

jadores. 

El hecho de c;ue el trc.bajador C.ebn prestnr tm s11rvic i(.J -

eficiente, no es suborCinaci6n, sino más bien el ~umplimiento -

de un deber. 

El trabajador se someti:: a unr. relación de tra~,-1.jo, deri

vada de u.i.1 contrato verbal o eecrit., que ~;re.e beneficios y reci 

procas obligaciones: con el traba.jo el trabc..jaCor bw~re. :!.o?;rnr_ 

..w. niv~l econ6~ico decoroeo para satisfacer sus necesidades m.i.

terial13s, y poder :>roporcionar a:nyo para la educ:-tcicSn de !3U.s -

hijos y desarrollar las facultades de él y su familia en ~l pl~ 

no rísic<> e intelectual. 

Para benefici~r a l~s trabajadores S')Znn de lu protec--

ci6n social del artículo 123 Constitucional, la Ley ?eder<ll del 
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Trabajo, la costumbre laboral y ln Jurisprudencia que le sea -

favorable. 

Lae le:,es del tr'lbajo deben ]Jroterser y tutelar a los 

trabajadores frente ~ ~us ~atrones; por lo cuol es menester 

pensar en una le"islaci6n sustantiva y administrativa le.boral_ 

c¡ue sean realmente aplicables¡ se lograr6 entonces poner bases 

firmes para el desarrollo ~ocial y cultural del obrero. 

Se buoca el mejoramiento de las condiciones de vide de_ 

los individuos que trabajan en el surco y en las industrias, y 

en todas las actividades de la vida de nuestro pa!s. 

Ho.y •"~e bUEZ"r ndemác 1'. igualdo.d en el trato a todos -

los treb-9.jaoores, sin diatinci6n por la naturaleza del trabajo 

realizado, por~ue todo~ los tra.bajudoreo son seres humanos que 

gozarán de los mí~n~s d~rechoe fundamentales, 

La poblaci6n trabajadora espera que se imponga la jUEt! 

cia socic>.l¡ 11 aplicabilidad de las normas :>rotegen al trabaj~ 

dor por encirr.~ :le l!'.l voi_untad de laa f:R.!"tes .. 

:.~s norm.;,s procee~les 1.el trab9.,jo ¿or ser de nq_turalez.a 

social, se <lebon interpretar en bennfi~io de l'~ trabujadores 1 

ten~ientes n 1r.e,jo!'"nr nus ~ondiciontJ:-: :; r~iv i:i.tlic.'J.r CIJ.G der~--

choi3. 

Ea nul '1 tod'1 re:'"l1tncü1 1e :. 1:. trn.ba }"".dor~:5 n. su:; dere--~-
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chos que se deriven de los servicios prestados, derechos plas

me.dos en la legislaci6n laboral., para su protección. 

La falte de contrato no priva al trabajador de sus der~ 

chos, est~ falta de forma.lidad se le imputará al patrón. 

Las obligaciones de los trabajadores las contiene la 

Ley Federal del Trabajo, título cUElrto, cepítulo II, en los ~ 

tículos 134 y las prohibiciones a que se debe sujetar el trab!! 

jador las contiene el artículo 135; las oblig?.ciones que se d~ 

terminan en el artículo 134 son aplicadas también para los tr_!!, 

bajadores de trabajos especielee. 

Por Último, queda en el trabajador poder asomarse a la_ 

cultura dejando atrás la ignorancia que le impide avanzar ha-

cia su progreso y por lo tanto al del pa!o. 



2.3 Trabajador del campo 

La Ley ?ederal del Trabajo vi~ente desde l970 1 compren

de lo~ ''trabajoo e:Jpeciales" y los rige por todas sus disposi

ciones, en cua.nt? n~ las contraríen, según lo dispone su artí

culo 1.81. 

:::i l'l Ley ?eüeral del. Tr:ib:i.jo de l93l 1 cor.':enia en su -

artícul~ l90, " Las disposiciones ue este capitulo re3ir:in el._ 

contrato de trabajo ~e lo:; peones de ce.ropo 11
, se entendía por_ 

peón de campo ~~s per~onas de uno u otro sexo que ejecuten a_ 

jornal o a destajo los trabajos propios y habituales de una e~ 

pres:"!. a.;rícola, ganadera y forest:il. 11 

Pe6n se¡¡Wi el. dicci~nario quiere decir: "jorn:<lero :¡ue_ 

traba.ja en cosas :1'1teria.les q_ue no requi~ren ni arte, ni habi

lidad", no er~ po3ible entonces seguir con esta definición, y_ 

porque el traba.jo del hombre no es igual. al de los animales 

que se hace en forma instintiva y por la fuerza, como un ente, 

que no puede pencar, ni desarrollarse, pues cualquiera que sea 

su natural.eza, el trabajador cuenta con la habilidad y puede -

perfeccionarse y ?ro,.resar. 

Todo 1.o expuesto con antelación, llevo al cambio de 1.a_ 

definici6n como 3Ctunlmente la conocemos en el articulo 279 de 

la Ley i'ederel del Tr3ba.jo: • Trabajadores del campo son los -

que ejecutan los tr:ibnjos propios y hnbitunl.es de la ~gricultJ:!: 

ro.., de la ~adería y forestales, al servicio de un patr6n " 
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En cuanto al trabajo fore~tal, para ser consid~rado como 

trabajo de campo, no debe ser tr!'.bajo industrial mec~:.nizado, -

porque sino se considera entonces obreros y no trabajador del -

campo. En la Ley ?ederal del Tr?b9.jO ee esforzo en er;uip::.rar a_ 

loe trab3jadore~ del campo con lo~ de ~?. ciudad, y por lo cual_ 

se emplea el téru.i:.o trabajadores del campo; :::e :::uprime así, la 

Ley de 1931 que era un tanto descriminatoría, por des~cia ec_ 

W12 realidad que aun se vive en l;;:i. actualidad. 

En la ley se le reconocen, derechas y beneficios, y !.:o-

seen ivialee obligaciones ~~e los tr~bajadores de la ciudad, de 

las industrias o fábricas (artículo 13.!, Ley ?er!ertü del Traba.

jo); los artículos 279 al 284, esten dedicc.úos a los tr 0 .bajado

res del c~mpo, es decir que en ezto~ artículos se regula el tr~ 

bajo especial para los trabajadores del campe. '! l?s r::indicio-

nes bajo las cuales se lnborar::\. Ee reaact2rá:-. ~.cr t:..:crito, se-

gún lo di~[lut-sto ;.or el artículo 25 y tlerr:~s '."plic2l:!es. 

Tr.,; ~ando de ::.ranti7ar l~" estabilidad. en ~us emplees a -

los trabajadore.!: del c2repo, se preten~:P. aplicnr la[' ;¡¡isros nor

mas que rir,en en r•Jalquier otro trabajo; :::. l'Js traba,jadorr.f: ru

rE:.lee que permanezcan en forma continua tres mf'.:e~ u m.-':: •l :-e.r. 

vicio de un ~Gt~6n, tienen ~ ~u f~vor l~ presunci1n de que han_ 

llegado ei. ser tr~b::.jadorPs de planta 1 y rr.u.v ape~~r d"! esto mm

ca se co~E'idera tr~~baj "dar r.~ plant.:i., ror lo ':ue r:l patrón º'"' -
cualquier ~nera burla la ley. 

A~imismo la ley hace responsable a todo aquel que obtie-
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ne un beneficio con el servicio del trabajador, se ffienciona ~ue 

para loe arrendé.dores de los terrenos exist:•. la obligación de -

eolidarizarse a su vez, con l?.s obligaciones ~ue propicie el h~ 

cho de laborar en su propiedad el trebejador (arrendatario)¡ se 

provoca in:"..uietud en algunos autores, que no estan de acuerdo,_ 

sosteniendo que dicha dispoSici6n se puede objetar segÚ.n lo di~ 

puesto en e1 C6di~o Civil. 

Un teDlD. del cu~l es necesrtrio hacer mención es el de la_ 

tierra, ee dice que no es posible dar mís tierra, y se origina_ 

entonces que muchos ca~pesinos busquen una. soluéi6n a sus caren 

ci~~ trabajando en 1Y"andes propiedades o fincas, así como en -

granjns y ranchos, ya sea en su lu~r de o~igen o en otrns re-

giones del ?nía e incluso de nuestro país a el extranjero. 

?.o:r en día se h:ibla m•.10ho de la modernización del país -

y que debe ~plicnrse a todos los sectores y n todos los niveles 

pero ¿ Se puede hablar de modernizoci6n, cuQndo el sector pri~ 

rio del p1ís formado por verdaderos campesinos y trabajadores -

rurales viven en co~diciones de pobreza y atraso como desde ha

ce si ·;los ? definitiv'.:!.r:iente la respuesta es no, porque no es fl2. 

sible ~v~nzar cuando lH vida en el campo no se ha desRrrollado_ 

ni se han obtenido beneficios, y sin embargo esto impide salir_ 

del subdesarrollo a nuestro país. 
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2,4 Patrón 

Para dar una defioici6n de patr6n, nos referimo~ al arti 

culo 10 de la Ley Federal del Trabajos "Patr6n es la persone. fi 

sica o moral que utiliza loe servicios de uno o V'.lrioe t"abajn

dores" 

El. petr&n es pues, la persona. ~ue emµlea los servi~ios -

de obreros, y t.ienen que cwuplir con l!!.s dis¡>osi ·l-:ines que lo .2 

bli;pn para con el trabajador; entendi~ndose que es ·ieteriu!'l8da 

persona que se ostenta como dire~tor de la negocieci6n y verda

dero patr6n, por lo cual el tr'1bajador no tiene la ·>bli¡¡aci6n -

de conocer las calidades jurídicas de la persona de su patrón, 

En rel1ción •:on el tr1ix>.jo de c'1mpo, el o·; trón er ol .. ,._ 

plesdor que tiene al servicio de eu prooiedad B!9"Ícols n trabr

jadores que realicen actividades en la agricultura, forestales_ 

(no mecanizadas) y ganaderas, Pero al~s veces, el patr6n con 

enormes propiedades, cuenta con un representante oue para este_ 

tema vendría siendo "el capataz", quien como representnnte del_ 

patr6n controla, dirige 1 manda lss ~ctividadee laborales del -

trabajador rural, por lo tanto este también esta obligado a re~ 

petar y cumplir lee obligaciones que le corresponden nl patrón, 

en el caso de que incurra en algiin incumplimiento de las obli~ 

ciones patronales, el patrón tendrA que renponder por tal viol~ 

ci6n (artículo 51, fracción II y 52, de la Ley Federal del Tra

bajo). 
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2.5 Obligaci6n 

Para hablar de las obligaciones, es preciso ubicarse en_ 

el Derecho Civil de las Obligaciones y encuadrarlas al Derecho_ 

del Trabajo. 

la obl1gaci6n en sentido estricto, es la necesi-
dad jurídica de coneervarso en aptitud de cumplir vo~ 
luntariamente una prestaci6n de carácter patrimonial -
(pecuniaria o moral), en favor de un sujeto aue even~ 
tualmente pueda llegar a existir.(13) 

Otro autor, Bermudez Cianeros define la obligaci6n de la 

siguiente manera: 

La obligaci6n es la relaci6n .jurídica que se esta 
blece entre una persona llamada acreedor que puede exi 
g1r de otra llamada deudor, una prestnci6n o una abs-
tenci6n de c~cter patrimonial.(14) 

Integren a la obligaci6n tres elementos esenciales, los_ 

cuales son: 

I.- LOS SUJETOS1 sujeto activo o acreedor y sujeto pasivo o de_!! 

dor. 

13. Ernesto ~uti6rrez y González.Derecho de las Obligaciones. -

5a.Ed. Editorivl Ca.jica,s.A., lláxico-Puebla.1974, pág. 29. 

14. ~l. Bermudez Cieneros. Las Obligaciones en el Derecho del -

Trubajo. la.Ed. Cardenas Editor Y Distribuidor, S.A., r,•&xi

co. 1978, pág.3. 
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2.- LA RSLACION JERIDICA: Se la situaci6n que el dere-

cbo objetivo protege, y otorga al acreedor una facultad pe.re -

promover una acci6n y osí obtener la preetaci6n debida por el_ 

deudor. 

3.- SL OBJETO li.AT5RIA DE LA !IBLACIO!h 3s lo que el deu

dor debe dar, el hecho de que el deudor deba cumplir o el he-

cho del cual debe abstenerse. 

Como fuentes generadoras de la obli.,aci6n, tenemos las_ 

siguientes: a) Contrato; b) Declaraci6n wiilateral de voluntad 

c) Rn.riquecimiento ilegitime, el pago de lo indebido y la no-

ci6n del cuasicontrato¡ d) Geati6n de negocios; e) !lechos ilí
citos; f) Responsabilidad objetiva o riesgos creadoras¡ g) La_ 

Ley. 

En el derecho mexicano del trabajo, la ley ae convierte 

en la principal fuente de creaci6n de obligaciones, el contra

to colectivo de trabajo y el contrato ley, son instituciones -

que tambi6n crean obli~cionee, 

Se hace obligatorio el cumplimiento de la Ley Federal -

del Trabajo, por el car~cter de orden público de las diepoei-

cionee que contiene; se sostiene que la ley es u.~ fuente de -

variadas obligaciones a trav&s de sus disposiciones, ya que -

las condiciones de trabajo neñaladas en la ley crean obligaci2 

nee. 
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Ya mencionamos que el contrato colectivo del trabajo ea 

fuente genar~dora de obligaciones, pues ee fijen las condicio

nes segi1n las cuales deberá prestarse el trabajo en las empre

sas o establecimientos; el contrato colectivo, al igual que el 

contrato ley no podriin establecerse en condiciones menos favo

rables para los trabajadores, ~ue la~ contenidas en loe contr,!!. 

toe vigentes de la empresa o establecimiento. 

La celebreci6n y la revis16n del contrato colectivo se_ 

eeffela como una obligaci6n para el patr6n cuando emplee traba

jadores miembros de sindicatos. 

Pero no e6lo existen obligaciones para el patr<Sn, lae -

obligaciones son reciprocas y el trabajador tambi&n cuenta con 

obligaciones que se derivan da la relaci6n laboral; el trabaj~ 

dor tiene la obligac16n da observar todas lae dieposicionee de 

¡& ley y reglBll!entoe para al mejor de•arrollo en BU actividad, 

cuidando así 8U trabajo efectivo y su seJ.ud mental y física, 

Expongal!!Os entonces br<>vemente las obligaciones canten;!, 

das en la Ley Federal del Trabajo; el hecho de ser patr6n, 16-

gicamente implica la antondtica aceptac16n de oblige.cionee pa

ra con sus trabajadores, son laa impuestas por la ley, a tra~ 

v~s del contrato ley y del contrato colectivo, 

El artículo 132, que se refiere a las obl1"8cionee de -

loa patrones, determina las siguientee1 
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La inicial, contenida en la fracci6n I, en forma gene~ 

ral ae determina que, el patr6n o patrones tienen la obliga-~ 

ci6n de cumplir con las disposiciones de las norme.s de trabajo 

aplicables a la empresa o establecimiento; el incumplimiento -

de dichas normas, crea consecuencias que van desde la reeci--

ci6n del contrato de trabajo por parte de lo~ propios trabnja

dores, o bien sanciones administrativas impuestas por la auto

ridad correspondiente. 

La fracción II, específica que deberá pagar salarios, e 

indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes, se con 

sidera la obligaci6n principal, se debe observar loe termines_ 

que la ley est:>blece par:> EU entre~. 

La fracción III, contiene la obligaci6n oe proporcionar 

a los trst~J;cores loe útiles, instrumentos y me.teri~l que ne

cesitan para la ejecuci6n de su tra.b'ljo, tienen que ser G.e l>'l~ 

na caliC?.c. y e:: t--:r en buen estn.do así con:o reponerlos c'.1::>.ndo -

se nniestren inservibles en el caeo de ~ue el tr~hajado~ n~ se_ 

heye comprorr.~tiñ.o a · ..... s::i.:- su propia herramienta; el patr6n no -

podrá exigir que se indemnice por el desguete natural, por el_ 

uso de los útiles, instrumentos y materiales de trabnjo, 

En la fr~cci6n IV, el ~tr6n tendrá que proporcionar un 

local seguro para que se guarden los instrumentos y Útiles de_ 

trabo.jo propiedad del trabajador, se podrá realizar un re.5i11-

tro de los útiles e instrumentos de traba.jo si lo solicita el_ 

trabajador. 



56 

no ee lícito al patr6n retener los in~trumentos de los trabaj~ 

dores, por indemnizaci6n, garantía o por cualqUier otra causa, 

pero si ocurriera se deben( indemnizar al trabajador. 

El contenido de la fraec16n V1 es la obligaci6n de man
tener los suficientes asientos y sillas en los centros de tra

bajo, cuando lo permita la naturaleza del trabajo. 

En tanto que en la fracción VI, ee deberá guardar la d.!!_ 

bida consideraci6n a los trabajadores, y abstenerse de maltra

tar a sus empleados. 

Le. fracci6n VII, cada quince días los trabajadoree po-

dr.tn pedir una constancia del número de días laborados y el -

<llOnto ce salarios recibidos, tiene oerecho a exi,P.r la consta.u 

cia al patr6n. 

En la fracci6n VIII, se seffala que al trabajador que se 

separe 1le la eitpresa o si lo solicita, le expedirán una cons-

tsncia escrita rel~tiva a sus servicios dentro del término de_ 

tres díns. 

Le. frqcci6n r:~, concede e. los trabnjad~!'es el tiem?O n!, 

ceaario pR.:ra desempe:ifal"' z.lgdn car'{O en las elecciones, en don

de si! i?j'".?"rcitz. el derecho de voto, a::! coreo c1..1m9lir con t.?1 ::;e::, 

vicio de jurado, electoral~s y cen~,aleP, porque 2on funciones_ 

1''ª la o~r.stituci6n mexicana se!'!ala y el patr6n debe permitir_ 

que el trahe.j'1dor les realice incluso on horas de tr,h-. :~, 
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tambi~n Cctermina en que caeos y condiciones puede el trnbeja

dor faltcr a su trabajo por cuestiones sindicales, siemprr. y -

cunndo no lesione su ausencia la buena m_~rcha del estableci--

r.iento o empresa; si la CO[;•iEiÓn ,..ue tiene '.'" !:U c:-.rgo el tr.:.bf. 

:la.do!" es ~erre.nen -:-e, !='Odrá tener ~.eis :;:;.fioe con el goce de zus_ 

derechos. 31 tio~.po "erdido se l" podr<t descontar al trabaja

dor & no ser ~ue lo conpense con u..~ tiempo i:;ual de trab~jo e

fectivo. 

La fracci6n XI, por medio del Eindicnto loo trabajnuo-

res podriin cubrir vacantes definitivas y tor-porales que se de

ban cubrir, así como los puestos de nueva creaci6n. 

La fre.cci6n XII, detern.in~ r.ue Ce confor"' id3.d con leyes 

y con l~ Secretcr!a de 3ducaci6n Pública ~e establnceran er-cu~ 

las "Artículo 123". 

Con lr~ :!'r2.cci6n XIII, ~e pretende obli~r al po.tr6n "PE'~

ra que colr,bore con las autoridades del trobajo y de educación 

de acuerdo a las leyes y re~lamentos corre~r.onCientes, con el_ 

fin ce lo ;r2.r a.lfnbetizer a los trabajadores. 

En la fr.'1t'Ci6n XIV, se dispone el lJqneficio pr:ra el tr2_ 

bajador o suG hijos, bajo l9c si~ientes condir.ionec: Cuando -

se empleen ~~s de cien y menos Ce ffiil trRbaj~dores, el ~atr6n_ 

sostendrá en forlDB oecoroEa los estudios técnicos, industria-

les o prd.cticos, ya see. en centros f?S'!'lecialcE. !lBCionelee o ex

tr.·~.njeroc, se desi~rn a ln per~o:iro. (puede cer un tra.bejador, 
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o un hijo de este) atendiendo a sus aptitudes, cualidades y d.! 

dicaci6n, la elecci6n será hecha por los propios trabajadores, 

y al patr6n. Y en ceso de que cuente con más de mil traba,jado

res a su servicio tendrá que sostener tres becarios bajo las -

mislll!ls condiciones a.ntes mencionudas; las beces se podriin can

celar cuando en el curso de un a~o el bec2rio sea reprobado, o 

cu.ando observe ~ala conducta. Al terminar sus estudios el bec~ 

rio prestará sus servicios al patr6n, duro.nte un a~o por lo m.! 

nos. 

Bn la frecci6n XV, se señala que el patr6n deberá da~ -

capacitaci6n y adiestramiento a sus trabajadores respetando -

las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo en_ 

materia de capacitaci6n y adiestramiento. 

La fracci6n XVI, manifiesta que el patr6n debe cumplir, 

con las norl!l2.s de seguridad e higiene en las fabricas, talle-

rea, oficines y otros lugares en oue se lleven o ea realicen -

labores, se trate de evitar riesgos o dal'los al tre.bajador; y 

dado el caso el patr6n ordenar~ que se hagan las instalaciones 

que le señalen las autoridades correspondientee. 

Fracción XVII, además de cumplir con las diaposicionee_ 

de seguridad e higiene, el patr6n deberá de prevenir acciden~ 

tes y enfermedades en el centro de trabajo; en todo tiempo se_ 

dispondrá de medicamentos y material de curación necesarios 

para atender caeos de primeros auxilios. Debiendo dar aviso de 

los accidentes ocurridos en el trabajo a le autoridac corres~ 
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pendiente. 

Bn la fracci6n XVIII, se determina la difusi6n y fija-

ci6n en lugares visibles de lo que se dispone en el reglamento 

e inetructivo de seguridad e higiene. 

La t're.cci6n XIX, al igual que la fracci6n XVII, indica_ 

que se proporcionarán medicamentos pero son profilácticos, pa

ra cunndo en esos lugares de trabajo ezistan enfermedades tro

picales o end,micae, es la autoridad sanitaria la que determi

na los medicamentos. 

La fracción XX, crea la obligaci6n al patr6n de reser~ 

ver un terreno de cinco mil metros cuadrados para que ae cons

truyan mercados, edificios para los servicios municipales y ~ 

centros recreativos cuando la poblaci6n más pr6xima se encuen

tre a una distancia no menor de cinco kil6metroe, del centro -

de trabajo. 

La fracci6n XXI, determina que a solicitud de loe sindi 

catos, se les proporcionara en loe centros rura1ee de trabajo, 

un local desocupado para instalar sua oficinas, se cobrara la_ 

renta correspondiente; y cuando no exista un local en condi--

ci6n para utilizarse, se podrá ocupar uno de los asignados pa

ra alojamiento de los trabajadores. 

l"recci6n XXII, es obligaci6n del patr6n hacer deduccio

nes de las cuotas para la constituci6n Y fomento de sociedades 



60 

cooperativas y cajas de ahorro, conforme al artículo 110, fra~ 

ci6n IV de ln Ley ?ederal del Trabajo, 

Fracci6n XXIV, es la fracci6n que contiene la obliga--

ci6n del patr6n de coneentir la inspecci6n y vigilancia que -

practiquen las ::iutoridades .:el trabajo, p:i.r:i. el real cumpli--

miento de las normas regidoras en ese establecimiento. 

!'racci6n X:X'/, contribuir al fomento de las actividades_ 

deportiv~s y culturales entre los trabajadores, proporcionando 

además equipos y 1tiles necesarios. 

?r~cci6n XXVI, hacer las deducciones referentes a abo-

nos que cubran cr6aitos .sarantizodoa por el Fondo referido en_ 

el ~rtículo 103 bis, como lo mencion~ el artículo 97, fracci6n 

IV, por la adquisición de bienes de cons·ir.::o durp-1:;-ro o '"'Gº Je 

servicios que no excedan del 10%, así como para cubrir cr~di-

tos ;¡aro.ntizados, destinados a la adquisici6n de bienes de co~ 

~urna, o 31 pago de servicios que no exc?1ern del 20% del sala

rio, dar '? con,,cer de los deecu~ntos a la Insti tuci6n bnnca.ria 

acreedor:i. o al Fo:i.do de Fomento y Jarantía para el consumo de_ 

los trabajadores, 

Pracci6n XXVII, proporcio!lSr a mu.jeres embar:i.zcdas pro

tccci6n que establecen los re~lamentos en esos cnsos. 

La fracci6n XXVIII, participo.r en la inte.,raci6n y fun

cionamiento de comisionP.s que se forman en el centro de trab~-
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jo, segdn lo dispone la ley. 

El incumplimiento de esta variedad de obligaciones pa-

tronales, propicia la mayoría de las veces la rescisi6n del 

contrato de trabajo por parte del trab::ijador pcrjud.ic3do. 

Las o'Jligaciones e.speci'lles ~ue se rierivan de le. rela-

ci6n laboral con el trabajador del campa, se especifican en el 

artículo 233 de la Ley Federal del Trabajo, adem.{s el trabaja

dor tiene derecho a ser inscrito en el Instituto J.exicano del_ 

Seguro Social: más adelante todas la3 obli<;'}cianes especiales_ 

del patr6n para con el trabajador del campo se expondrán ele ~ 

nera más amplia. 

Las obligaciones oel trab~jador, están contenid3s en el 

artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, en resumen son las 

s.iguientes 1 

El trabajador debe cumplir con lns disposicio~s de la_ 

ley del trabajo que han de aplicarse¡ acatar las medidas pre-

ventivas e higiénicas que fije la autoridad aompetente y las -

indicaciones de los patrones, pare asegurar y proteger a los -

trabajadores¡ desempe'lará su tr::>.bajo con la direcni6n ,Jel pa-

trón o de su repre~ento..nte; es oblignci6n d~l trab.-'\.jndor '1Ue -

realice su traba )n con la intensiond, esmero y cuidado, en la_ 

forma, tiempo y lu~r convenidos. 

Es necec 0 rio que ol tro.oa.jador de "vino inmediato '11 p~ 
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tr6n de las causas que le impidieron concurrir a su trabajo, -

salvo en casoG fortuitoe o fuerza m::..yor. 

Los rr.aterin.les ~ue no utilice, los deberá restituir al_ 

9atrón, 9.SÍ corr.o los inrtrumentos y útile~ nue le proporciona._ 

ron p?.r::l su actividad 1~1Joral, pero el treb:1j~dor no es respon 

aable del deterioro ori~ingdo, por el uso, el dafio ocasionado_ 

Por caso fortuito, fuerza r::cyor, o por mnla calidad o defecto. 

Para cuidar el orden en el centro de trabajo, el traba

jador debe observar buenas costumbres durante Gu servicio; --

prestará en su caso, auxilio en cualquier tiempo que re neces! 

te, por causa de un siniestro o riesgo de inminente peligro p~ 

ra las person;ois o p'?.ra loe intereses del patrón e incluso de -

sus compañeros de lebor. 

Deberi integrar los ori:;c-nismoe establecidos en la Ley 

?ederal del Tr9b3 jo par~. la i:onservaci6n de su sa.lud, tendrá -

i:;.ue so1tct•:rse a los reconocimientos mádicos previsto3 en el r_! 

elgmento int~rior y las normas vi~entes en la empresa o esta-

blecimiento, cuando padezca de al;;una onfermedad conte.giosa j~ 

rá aviso a su patrón. 

31 trabaj'.ldor se obliga ::i comunico_r al patr6n o su re-

presentante las d~fio:::ienci2s :idvertidas en su s.ctividad, para_ 

que se evite da:'>ios a los i!'ltere::::ee y vida de los demás traba.j,Q: 

dores o de los patrones; y ~dar escru9ulosamente los secre

tos técnicos, comerciales o de fabricación -::e productos para -
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cuya elaboraci6n este asignado el trabaj•dor en forma directa_ 

o indirecta, o aquellos de los que tenga conocimiento por ra-

z6n del trebejo que desempe~a, tambián se cuidarán loa asuntos 

administrativos de loe cuales, su divul'O"ci6n cause dnño o pe~ 

juicio a la empresa o establecimiento, 
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3. Concepto de 

Las obligaciones que rigen al patr6n en la relaci6n -

con el trabajador del campo conforme a la Ley Federal 

del Trabajo, 

Laa obligaciones que rigen al patr6n en la relaci6n con 

el trabajador del campo confo%"118 a la Ley l'ederal del Trabajo, 

dieron origen a este tema, es muy amplio y abarca todas las o

bligaciones eepecíficas del artículo 283, obligaciones que por 

ende, son derechos y beneficios para el trabajador del campo y 

adenia no por ello dejará de disfrutar de todas las demás pre~ 

tsciones que se derivan de la relaci6n laboral, así lo consa~ 

gra la Ley l'ederal del Trabajo en el artículo 56, donde se men 

ciona que en ningún caso las condiciones de trabajo podrán ser 

inferiores a las fijadas en esta ley. 

Desde hace siglos la situaci6n del trabajador rural, ha 

sido, precaria, llena de necesidades y explotaci6n. 

En la conquista se recrudece, por la existencia del ca~ 

peeino sometido por loe europeos a la triste y brutal condi~

ci6n de pe6n, y más aun de esclavo, se dice que en M&xico no -

hubo esclavitud pero, loe indígenas trabajaban sin nin¡¡una con 

sideraci6n, el amo disponía de su vida llevándolo a las minas, 

aserraderos, como servidumbre doméstica, o en loe cultivos, se 

lleg6 incluso a venderlos y miles murieron tratados como unas_ 

bestias de carga¡ se privo a loe indígenas de su propiedad, y_ 

se convierten así en dependientes del amo espafiol, que, s6lo -
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conservaba al indígena porque necesitaba de su trabajo, sin im

portarle su salud, ni tampoco su dignidad hwmna; el pago era -

la poca o nula •protecc16n• del amo; mal alimentado y sin asis

tencia a su salud, el más fuerte tenía derecho a tr~bajar y a -

vivir. 

Al llegar la Independencia en el siglo XIX, siguieron s~ 

metidos al peonaje, soportando toda clase do discriminaciones -

políticas y sociales, no se les permitía ostentar puestos impo!: 

tantee. 

Bl campesino explotado, siempre ha sido, el pretexto de_ 

rebeliones en donde máe que buscar mejorar eu vida, se bueca s~ 

tisfacer intereses políticos y de poder, ha derramado su sangre 

pero por desgracia, es el menos beneficiado, porque hasta el ~~ 

vimiento de 1910, no so trato sino de una actitud política de -

"quitato tú, para ponerme yo• entre caudillos y poderosos. 

Han sido cuatro siglos de explotac16n y servilismo, y en 

todo éste lapso, no cambio mucho su situaci6n; actualmente al -

trabajador rural, le reconocen derechos. 

Se exi~e por grandes autores, que se legislo rrás para s~ 

lucionar el problema, sin embargo, muchns veces ni siquiera, se 

cumple con les principales obligaciones que impone la ley nl ~ 

tr6n, como ejemplo tenemos el incumplimiento de la entrega de 

un salario mínimo general, obligaci6n sellalada en ol artículo -

123, referente al salario que indica la fracci6n VI, apartado 
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A, de la Oonstituoi6n ?ol!tica Iexioana, 

CUando ee retoma el problema, es imprescindible referi~ 

se a la tenencia de ).& tierra, que se encuentre repartida no -

e6lo entre pequeffos propietarios, ojidetarioe y campesinos, -

tambi&n loe grandes caciquee modernos, terratenientes políti-

cos y latifundietaa, cuentan con ~ierras cultivables para est~ 

blocer sus grrtndes ranchos o sus casas de descanso semanal, 

Loe Blll.arios no deben ser inferiores a loe que se esta

blezcan por le7, 7 quizá ea necesario que la autoridad compe~ 

tente fije en un lno¡nr visible en el centro de trabajo el sal~ 

rio que P?r derecho le corresponde, segdn la Comisi6n Nacional 

de Salarios M!niaios¡ pero babrd'. que ser realistas, el trabaja

dor rural no viYe, sino sobrevive, y por lo tanto es lógica su 

reacci6n de temer a ser despedido cuando exiga su derecho bás! 

co de salario¡ el trabajador del campo tiene que apoyarse mu~ 

tuamente ¡>!U'a lograr el beneficio general y el CW11plimiento de 

dar el salario !Únimo general. que la ley atrav's de la Comisi

ón Nacional de Sal.arios li!!nimos. 

Los trabajadores del campo recibirán gratuitamente una_ 

habitación comoda e higiénica para él y su familia, se preten

de satisfacer su necesidad de habitación, as! como facilitar -

la atenci6n al trabajo¡ le dotarán de un terreno contiguo para 

la cr!a do animales do corral, ya sea para alimentarse y por -

costumbre. 



En cuanto a la salud del trabajador se refiere, deberá -

el patr6n de inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexi

cano del Seguro Social, siempre y cuando, ya existan en esa re

gi6n los servicios de seguridad social, 

~e igual ttanera es oblig:ición del patr6n, contar con me

dicamentos, material de curaci6n y con personal competente para 

prestar los primeros auxilios; CU.3.ndo se trate de enfermedades_ 

tropicales, infecciosas o end6micas y las propias de la r~sión, 

que pueden ser causa da epidemias, se p~c~orcio:1.B.ra en forma -

gratuita los medic~~entos y rrcterial de cur~ci6n, la asistencia 

médica se extiende a l~ familia del trabajador rural, 

Se construirá una enfermería con ~edic3mentos y ~~terial 

de curaci6n para la ~tención médica y quirúrgica de tu·~enciae,_ 

atendida por un médico cirujano y personal competente, esta o-

bligaci6n debe cUJ!!plirse cuando empleen a más de cien trabajad2 

res. 

Es claro que, el apoyo del trabajador del campo es esen

cial para lograr la protecci6n a su salud atravós de campa!'la~ -

(del sector salud) de mejoramiento a l~s costumbres higi~nicas_ 

y ~limentarias de los individuos en nl campo. 

Apesar de la crisis econ6mic~ que impera, ai menos la ~ 

yoría de loe hijos de los trabajadoren urbanos tienen l~ oport~ 

nidad de asistir a la escuela, el trab~jado1 "'"'1.1.r1l much~3 veces 

no quiere ~tender esta necesid~d de educ~ci6n, ~n M~xico es muy 
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grave el problen:a del analfabetismo en el campo¡ la alfabetiz! 

ci6n del trabajador del campo es lenta, el patr6n debe permi~ 

tir y fomentar la alfabetización del trabajador rural, si, al_ 

patrón no le interesa mucho cumplir con esta obligación es po~ 

que se maneja como apoyo que deberá dar cun.ndo él crea conve~ 

niente; a todo lo anterior le ewnaremos la indiferencia del ~ 

trabajador y sus insuficientes recursos para conseguir el pro

greso de él, de su familia y del pais. 

El aut~ntico respeto y práctica de las obligaciones por 

parte del patrón, lograria un equilibrio ent~ la relación ca

pital-trabajo. 

Kl trabajador en el campo, tiene que ser sujeto de res

peto e interés, es el sector pri.Jaario del país y necesitamos -

da ellos para salir adelante; con el trabajo efectivo del jor

nalero del campo, se vuelve aeguro el desarrollo de ~éxico. 



CAPITULO S3GilllDO 
NATURALEZA JURIDICA DE LAS OBLIGACIONES DEL PATRON 

COI! LOS TRABAJADORES DE:L C.u:PO 

l. Las obli,'f'ciones específicas del patrón para con el trabaj! 
dor del campo. 

1.1 Salario. 
1,2 Habitaci6n. 
1.3 Asistencia m'dica. 
1.4 Alfabetización. 
l.5 Permitir a loe trabajadorest 
1.5.l Tomar agua de depósitos acuíferos, 
1.5.2 La caza y la pesca. 
l.5.3 El libre tránsito por caminos y veredas. 
1.5.4 Celebrar sus fiestas regiorul.les, 
1.5.5 Pomentar la creación de cooperativ~s de consumo. 

2. Las prohibiciones impuestas al patrón según el art!c.ulo 2b4 
de la Ley Pederal del Trabajo. 

3. Sanciones impuestas en la Ley Pederal del Trabajo por inCUJ!! 
plittiento del patrón. 
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l. Las obligaciones específicas del patr6n para con et trabaj~ 

dar del campo 

1.1 Salario 

Salario 9roviene de ta voz latina •salarium" que signi

ficaba sal, era el ?Bgo o estipendio, que realizaba el patr6n, 

con sal como moneda, es por ello que ee denomina salario; el -

Aalario se foruaba de sal o sale, que simbolizaba el sustento_ 

diario, también significaba la pa,,n al soldado romano para com 

prar sal. 

"El salario es un punto de vista de determinar el pre~ 

cio de la fuerza de trabajo, que durante un determinado tiempo 

permitido por la Constituci6n y en la Ley, pone al trabajador_ 

al servicio 1el patr6n".(15) 

El artículo 82 de la Ley ?ederal del Trabajo, contiene_ 

la eigui•nte definici6n1"Sal.ario es la retribuci6n que debe p~ 

gnr el patr6n al trabajador por su trabajo•. 

Se le dan varias denominaoiones como1eueldo, jornal, h2 

norario, remuneraci6n, retribuoi6n, etc.; pero de esto se resy 

me que el salario es, la principal obligaci6n del patr6n que -

15. Eusebio Ramos y Ana Rosa Tapia Ortega. Nociones de Derecho 

del Trabajo y de la Se~idad Social, la. Ed. Editorial -

Pac, S.A., i.:éxico, 1987, p<{g, 59. 
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en este caso, y para nuestro tema, es el trabajador del campo,

qUien recibe una retribuci6n, o salario ha cambio de un servi-

cio prestado en la reali~aci6n laboral, 

Bs justo que para los trabajadores rur'<lcs se :inliauo el 

principio de igualdad ae salario fijada en el artículo :ló .1e la 

Ley ?ederal del Trabajo, se mencio::ia que n trabujo, que os de~ 

eempe~ado en un puesto igual, en jornada y condiciones iguales, 

le corresponde al trabajador un salario igual, 

El salario debe ser remunerador como se específica en la 

ley, aunque en la realidad, hasta hoy en día no se de aun, 

La Comiei6n ~acional de Salarios Mínimos, en loe térmi-

nos que se enuncian en el artículo 570 de la Ley ?edernl del -

Trabajo, determina el salario mínimo que regirá en las diferen

tes zonas o áreas geogr4f'icae del país, 

Bl trabajador del campo tiene derecho a recibir una re!IIJ! 

neraci6n justa y satisfactoria, pues lo justo llevaría a satis

facer todas sus necesidades y asegurar unn vida digna para él y 

su familia, 

Bl salario mínimo general debe ser suficiente, pues el 

trabajador al cumplir con su jorn~da en forma eficiente puede -

exigir sus derechos sin dilaci6n. 

La remunereci6n es vital, el trabajador ae convierte en_ 
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dependiente de eu salario, pues es indispene~ble pera la satis

facci6n de los gastos de alimentaci6n y de vestido principalmen 

te, y en segundo t~rmino queda la educaci6n. 

Desde 1980, se igualaron el salario mínimo general y el_ 

correspondiente a los trabajadore~ del cnmpo, en ese a~o se ni

velaron los salarios a 163.00 peeos, para ambos; para lo cual -

el salario del trabajador del campo, ae aumento en un 24,4 ~ de 

lo que percibían el Silo anterior, en 1979, el salario mínimo p~ 

ra el campo, era de 131,00 pesoe, mientras que el sal.ario gene

ral era de 139.00 pesos y s6lo awnento pare el afio de 1980 un -

18,1 ~ ; sin embar"1), apartir de diciembre de 1986, las refor-

llll!.e constitucionales en este sentido, eliminan la división, en

tre el salario mínimo general y el salario mínimo para loe trn

bajadoree del campo, estableciendo un salario mínimo general ú

nico, recibiendo entonces los trabajadores del campo el salario 

de 3050.00 peeoe, iniciando su vigencia el primero de enero de_ 

1987. Al unirse el salario ndnimo general y el salario mínimo -

del campo en 1937, formaron el salario mínim general para loe_ 

trabajadores en cualquier negociaci6n. 

El traba,jador de la ciudad y el del campo obtienen el -

mismo salario y como consecuencia los mismos aumentos; s6lo el_ 

operador de maquinaria agrícola ee quien percibe el SPl?rio mí
nimo profesional RsÍ como tambi~n lo recibe el !!'<<ne,jador de ·"1-

llineros. 

Dadn la ~avedad c~e la situación par" todo el trabajador 
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los aumentos s61o se consideran paliativos, luego entonces se -

necesita elevar el poder adquisitivo del salario, en el campo -

se dice que tiene un rezago del 55 ~ con respecto al costo de -

la vid2 econ6mica de la mayoría de los trabajadores de in'STe~oa 

fijos. 

El individuo que realiza trabajos en el campo, muchas v~ 

ces no recibe ni el salario mínimo general que se fija en las -

diferentes 1re~s geográficas: Para la área "A" ee de 10,080 pe

sos, para la "B" ea de 9, 325 pesos, y para la "C 11 es de 8, 405 -

pesos; por lo cual, bajo estas condicionea, existe un desconten 

to general de la 9oblaci6n trabajadora. 

Kl. trabajador qua 13.bora en 13.. a~icult1J.!"a, l"l ~na<lería 

y actividades forestales, ~o ller.111 o r~cibir e~ 2~liri~ míni~o 

vigente, aun cuando la ley dett?rmine oue, no sólo 2e de.ja de -

cumplir con la principal obligaci6n del patr6n, sino que oe in

curre por p::u-te del patr6n en la comiai6n del 1elito do "frauae 

de :oalario", tipificado en el art!cUlo 337, fracci6n XVII, del_ 

Código Penal; puede entonces el t~ba.j"ldor ejercitar W1'1 acci6n 

penal. independientemente de que be recurra ante la JW1ta ·1e Con 

ciliaci6n y Arbitraje. 

Con la forunción del ~~lario mínimo ~eneral, ea justo -

~encionnr, que es, un li~ero avance que beneficia Rl traba.iador 

del campo, puesto que 2e consideraba que estos trobajndorea te

nían menos •5'1Btos, y que en ou condición no necesitaban W1 sal~ 

rio ma.yor que el del trabajador urbano, lirnitandoao el deearro-
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llo económico y eocia1 del trabajador en el campo. 

Se considera intolerable la diviei6n en zonas o áreas -

geogrlÍficas¡ debe de existir vigencia y aplicabilidad en todo -

el paíe de los principios ya mencionados de igualdad •salario i 
gua¡ para trabajo igual", en loe términos del artículo 86 de la 

Le7 Pederal del Trabajo, 1 un salario remunerador, es atentato

rio dividir o determinar el salario por zonas o áreas así como_ 

la calidad del trabajo, 

to anterior limita el desarrollo econ6~ico y social de -

loe trabajadores rurales clasificados en áreas "B" y "O", y en_ 

todo el país existe un mismo anhelo• Satisfacer las necesidades 

vita.les del hombre y su familia, 

Rl artículo 90 de la Ley ~ederal del Trabajo conti•ne la 

siguiente definicicSn de salario:" salario mínimo es la cantidad_ 

menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servi

cios prestados en una jornada de trabajo•, como podemos obser-

var 7a se nos da la definición de salario mínimo; la ley lo pr.Q. 

tege y se dispone en el artículo 97 de la ley mencionada que no 

podrá ser objeto de descuento, compensación o reducción, pero -

también ee in1ica en que caeos podrá existir descuento o reduc

ción, incluso embargo, cuando& Se requiera el pago de pensi6n -

UlimenticiB ~ue decrete le autoridad competente¡ el pago de rea 

tae se:¡ún el artículo 151 de le ley del trabajo, el descuento -

no podr~ exceder del 10 % del salario¡ el pego de abonos para -

cubrir pr6stsmoe que provienen del Pondo Nacional de la Vivien-
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da para loa trabajadores, para adquirir, conetrUir, repe.rar, ":!! 

pliar o ..,jorar su casa, así como pagar loa pasivos adquiridos_ 

por tales conceptos¡ pago de abonos para cubrir cr~ditos otor!:!! 

dos por el ?ondo de ?omento y G<lrantía pare. el Consur-o, que se_ 

destinan a ~inanciar en almacenes, tiendas de ropa, comestibles 

7 artícul.oa para el hogar, en general bienes de co!'!smno durade

ro y servicios, el descuento no podrá exceder del 10 ~ del sal~ 

rio, con pleno consentimiento del tre.bujador. 

La dioposic16n señaladn en el artículo 91 de la Ley ;ed~ 

ral del Trabajo distingue, los salarios mínimos .,.,ner!llee y los 

salarios mínimos profesiont1les; el salario m!nimo General se a

plicará en una o varias áreas geogré.ficas y se puede extender a 

uno o varios estados del país, se determina independientemente_ 

de las ramas de la actividad econ6mioa, profeei6n, oficios o -

trabajos especiales¡ el salario mínimo profesionril re.,irá para_ 

loe trabajndores de una determinada rama de la actividad econ6-

mica, profesiones, oficios o trabajoe especiales, dentro de una 

o varias áreae geográficas, 

El trabajador que desempe~a laborea agrícolne reciben el 

salario mínimo general (en la teoría), pero se encuentran dos -

excepcíones1 Primero, el operador de maquinaria agrícola es el_ 

trabajador que opera máquinas para laboree agrícolas, como tras 

torea, trilladoras y cosechadoras, ~demás revisa l~ ~quir...'l uti 

lizeda y vigilará su correcto funeionarniento, lubrica ln mdqui-' 

na y sus implementos, adapta los implementoe que ee deban utili 

zar; su trabajo puede consistir en destroncar, rastrear, ohapea 
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sembrar, nivelar terrenos, barbechar, cosechar, empacar, tri--

llar, embalar, recolectar y otras operaciones similares; en su_ 

caso reporta la máquina y los implementos, para su reparaci6n y 

mantenimiento¡ desde el año de 1972, el operador de maquinaria_ 

a;;r!cola es clasificado dentro de los oficios o trabajos espe-

ciales que recibirían en ese a~o, un salario mínimo profesional 

de 59.00 pesos, tomándose en considereci6n sus conocimientos en 

maquinaria ~.ás complicada, actualmente (1990) obtienen el sala

rio mínimo profesional siESUiente: &~a ~eo~á!'ica "A" 14, 785 p~ 

soa, área ~B" 13,6SJ pesos, "C~ 12,330 pesos. 

La segunda excepci6n es el manejador de gallineros, rea

liza labores de: cría, alimenta, atiende a las aves de galline

ro, desinfecta, vacuna, se encarga de las labores de incubaci6n 

clasificaci6n y despacho de huevo y aves. Toma registro de ali

mentaci6n y producci6n¡ el salario aue debe recibir es, en la -

fil-ea 11
.\

1
' de 12, óOO pesos, ~ea 1'B" 11,655 pesos y área "C'' 10,-

505 pesos¡ pero ape·ar de lo establecido en l~s dizposicionea -

en ni~ caso se cumplen, tanto el operador de maquinaria ai¡r.f 

cola como el operador o manejador de gallineros no reciben el -

salario m!nirr.o correApondil'!nte, esto ee que, si en 19. área "C,._ 

no se da el salario fijado mu.cho menos en la. área 11 A11 por ser -

mayor el monto, y la realidad es que en ~eneral el trabajador -

del campo no recibe ni siquiera el snlario mínimo general, y ea 

quien m.{s lo necesit1. 

El salario del trah~jador del campo tendr~ que ser sema

nal y entre~do en el lu~ donde preste sus servicios (artfou-
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lo 283, fracci6n I, Ley PedoraJ. del Trabajo). La dispoaici6n os 

noble, pues pretende dar facilidades al trabajador para que re

ciba cada soma.na su salario, sin embargo, de que sirvo esta di.!!. 

posici6n cuando la cantidad que so entrega como salario, no es_ 

sUf'iciente ni siquiera para satisfacer los ga2tos sema.nales; in 
discutiblemente que esta disposici6n resulta 1o la obli;nci6n -

principal (dar el salario Vi<¡<!nte) si en la realidad se cumpli.!!. 

ra, pero tanto el aallll"io como l" forma de entrega infrin-¡en la 

ley, po~ lo tanto el patr6n debe ser castig:i.do en forma severa_ 

para que cumpla con la obligaci6n principal, es decir, dar un -

salario justo y en la forma que dicten las normas protectora• -

del salario. 

La Comisi6n Nacional de Salarios lf>!nimoa, se integra por 

representantes de loa trabajadores, de loe patronee y del go--

bierno ¡ la comisi6n determina la divisi6n del país por áreas -

geogr!Íi'icas, no se necesita continuedad territorial entre loe -

municipios que forman cada área. En 1986, desaparecen las fun-

ciones de las comisiones regionales, quedando la Comiei6n de SJ!; 

larios Mínimos como >Snica autoridad en la materia. 

El ~bierno participa para que en lne relaciones labora

les, se evite la explot<.ci6n, 7 sin embargo se explota ~l trab,! 

Jador con cierta impunidad, el patr6n se niega a cumplir con -

las obligaciones y tal parece, que con la eitueci6n imperante -

en el campo, el aalario sirve a6lo como un mantenimiento de la_ 

fuerza de trabajo, se hace vivir al trabajador y as! poder con

servar la raza que formnrá futuros tr"bajadoree, pero, quizás -
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no deseen laborar en les actividades ruralee carentes de estím~ 

loe y de real protecoi6n, dejando improductivo el campo, 

La revisión del salario puede hacerse en cualquier momea 

to, en realidad se hace cuando las condicionee económicas de -

loe trabajadores se agravan aWl más, poniendo en peligro la es

tabilidad del ~obierno¡ el porcentaje de aumento, se determina_ 

mediante un estudio o investigación previa de la canasta Meica 

alimentaria recomendada. 

No J>Odemos afirmar que el salario mínimo vi~ente no se -

puede aplicar en el campo o que no hay mala fe de loe patrones_ 

cuando no paga como lo establece la ley, pues el patrón lo úni

co que tiene que hacer es cumplir con su obligación cu.ando el -

trabajador cumpla con la suya, el patrón no puede retener el s~ 

lario (salvo lo establecido en el artículo 110, Ley Federal del 

Trabajo) por considerar que el trabajador lo malgasta o tiene -

vicios o cualquier otra causa independiente de la relación labg, 

ral, si esto dalla al ingreso familiar por ejemplo, son los per

judicados ouien ejerciten su derecho ante las autoridades co--

rresponóientes, El trAbajador es libre de disponer de su sala-

rio en la forma que crea conveniente.(16) 

Podemos afirmar que el salario de ningun modo es retri-

buible para el trabajador, ni es justo aunque se haya oquipara-

I6. Cfr. ~altasar Cavazoe Florea, El Derecho del Traba.jo en la_ 

Teoría y en la Práctica. la.Bd., 11.áxico. 1972, pág. 373, 
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do con el del tr8bajador urbano, ni gsrantiza el sustento y mu

cho menos p~ede 3~e~~r una vida digna, esto es ~tn cierto que 

casi al inicio del siglo XXI la pobre"ª del trabe.jador del cam

po sigue siendo extren:.a; el salario como precio al tr~b~jo es -

una ofensa para ~l trabajador y po~ lo tanto es forzoso que se_ 

aumente el salario, se puede logr~r h~ciendo que en los estu--

dioe previos que se rec~liz&.n ;;;;.ra rleterminar el salario mínimo_ 

correspondiente se tome en cuenta que debe ser Wl. salnrio justo 

que garantice la vi1a cigng. del tr3C~jador y su f~milic, tQm:in

do en cuenta no s6lo lo indispensable de l:i can:~st:i bJsica ali

menticia sino l') que requiera el trat.:ijndor pAra vivir en fl)rll'ln 

decorosa. en las zonas rurales, un salt-.rio realmente .suficientC'_ 

para el trabajador Cel ca~po¡ y una vez 1ue ee haya elevado el_ 

salario, las autoridades iniciP.n m~diante l~s inspecciones una_ 

verdadera vi~ilancia sobr~ el patr6n en los centros de trabajo_ 

r.irales, esto pu<Jde logr~rse con ;>er5onn.l ·~-? in:cpeccién sufi--

ciente ~!Ue sea previamente selP.ccionr~do, :Jues el in3pector tic

ñ.e que denunciar el incumplimiento del salario 1.nte el li:iniste

rio P&blico, en el campo la inspecci6n del tr~bajo es nula, es_ 

preciso oue se ordene y se lleve a cubo la inspecci6n peri6dicn 

as! como s~ncionsr a el inspector que no denuncie el incU.iDpli-

:niento del salario con la inmediata destituci6n in!ependiente-

:nente de lo dispuesto en la ley penal. 

Para que el patr6n en el campo no si~ violando el aala

rio se debe imµoner al patrdn sanciones co:i,..·idernbles, duplic·1r 

las sanciones del ::rt!culo 1004 de lu Ley P'ederal <lel Trabajo 

e incluso que se l1perciba a los u2trones do ,,ue si no cumplon -

~srn 
SALIR 

TESIS 
BE U 

NO DESf 
msuonrJ 



con las normas protectoras del sale.rio su negocio puede ser 

clausurado definitivamente, pues comete un delito al privar al_ 

trabajador de una vida mejor. 
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l. 2 Habi taci6n 

La habitaci6n para los trabajadores, es hasta hoy objeto 

de pol~mica, ye sea por la repercuEi6n econ6mica que representa 

o por la falta de reelizaci6n. 

Haciendo memoria, en las grandes haciendae cerca del C9~ 

co los peones ••acocodados" tenían un cuarto o habitaci6n hecha_ 

por ellos mismos, estos trabajadores poseían el derecho a eota

blecer sus viviendas en forma gratuita cerca del casco, y Lomo, 

era l6gico lae habitaciones estaban conatruidas tocando en cuen 

ta la apariencia de la hacienda, loe demás peones quienes vi~

vían lejos del casco, pero en las mismas tierras, sus cuartos -

eran de adobe, con techos improvise.dos de pa,ja, p'."?sto, teja, t~ 

jame.nil, o cualquier material fácil de colocar y barato; loe 

Peones eventuales s6lo disponían de pequefios cuartuchos provi~ 

cionales muy lejanos del ce.Eco, hechos por ellos miemos. 

Encontramos una diferencia en las actiw.les condiciones -

de babitaci6n para el trabajador, pues tanto el tr~bajador de -

Planta COI!lO el eventual tienen loe :::.ismoa der 0 chos R que se lee 

Proporcione una habitaci6n gratuita, comooa e higi,nica. 

La Conetituci6n Política de loe Eetadoe Unidos Y.exicanoe 

en la frncci6n XII, dispone Ío siguiente• "Toda empresa agríco

la, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, e~ 

tará obligada, sel!ÚJl lo determinen lae leyes reglamentarias, a_ 

proporcionar a loe trabajadores habitaciones c6mo4ae e higi,ni-
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cae, Seta obligaci6n se cumplirá mediante las aportaciones que_ 

las empresas hagan a un fondo nacion"-l de la vivienda a fin de_ 

constituir dep6Sitos en favor Ce sus trabJjadores y establecer_ 

un si~tema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédi

to barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales 11!!; 

bi tac iones. 

31 artículo 123 fracci6n XII en su orimer párrafo indica 

que se proporcionara habitaciones c6IDOdas e higiénicas y lo mi,!!. 

mo se determina en el artículo 136 do la Ley Federal del Traba

jo, en esta ley el artículo 283 fracci6n II, seffala1 "Los patr~ 

nea ti~n~n las obli~ciones especiales si~ientee: 

fracci6n II. Suministrar gratuitamente a loe trab~jadoreo habi

taciones adecund"-S e higiénicas, proporcionadas al número de f!! 

miliares o dependientes econ6micoe, y un terreno conti3110 para_ 

1:=1 cría. de anima.les de corral". 

Se seffala como una obli.,aci6n especial de loe patrones o 

empleadores del campo facilitar las condiciones normales de vi 
da del trabajador de las ramas agrícola, ,,a.nadara y forestal, -

lo anterior se enriquece al saber que el artículo 283, fracai6n 

III can tiene la dispoeici6n de "Mantener las habi tnciones en 

buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y, 

conveniP.ntes", e~ el patr6n entonce e qi.li'?n tiene l:?. oblien-ci6n_ 

de dar y mantener en '.uen estado la ho.bit~ci6n del trnbnjador -

rural, 

Por lo t~nto las disposiciones del artículo 283, fracci2 
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nea II y III de la ya _.,.ncionada Le7 del Trabajo, son las de -

proveer de habitaci6n ~R.l!UITA!!ENTE, queriendo decir que el tl"!! 

bajador no pagan{ cuota alguna, on ninguna fon:a, aunque el he

cho de sor gratuita no dejará do .,arantizar que l~ habitaci6n -

debe ser higiénica, prc~orciona.da de acuerdo a la r.~~eeidad del 

trabajador y su r~~ilia, y no se diferencia al trabajador do -

Planta y al eventual pues 1mbos pueden llevar consigo a. su fainj,. 

lia. 

JU patrón debe consorv--""1"las en buen asta.do haciendo las_ 

reparaciones necesaria.e en su caso. Poro el trabajador tiene 

qu. aswr.ir la obligación de cuidar a l~ habitaci6n que se la d~ 

si~. La ley establece también la obli~ción al patrón de pro

porcionarle u.n terreno adyacente pqra la cría de animales, ee -

decir, para poder establecer ahi un lu~, donde puedan alimen

tar y cuidar aniir.alea de corral como cerdos, gallinas u otros -

anical.es domásticos; son animales que por ayudarne económicRmen 

te, para su con~umo, y por costumbre nant~ene el campesino. 

En el articulo 84 de la Ley Federal del Trabajo, se man! 

fiesta lo siguiente1 "El salario se integrará con loe ?BffOB ha

chos en efectivo por cuota diaria., gratificaciones, percepcio-

nes, HABITACION, p~imas, comisiones, prestecioncs en especie y_ 

Cualquier ot:·a cantidad o prestación que se entregue al traba.J.E; 

dor p?r su trabajo•. 

Observamos que la hsbitaci6n que Pe debe proJ;>Orcionar n_ 

los trabaja.dores se considera como narte é~l salario; ei en la_ 
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realidad on todas las regiones del país eo cumpliera con las ~ 

dispoeicionos sobre la vivienda en el caso del trabajador del -

campo, sería una .,ran ayuda económica, sin tener que arrendar 

su vivienda o hacer gaetoe que le fueran graTOeos, no digamos -

Para realizar mejoras porque pocas veces sus casas eon objeto 

de compostura¡ ee lograría qua el s~lario se destinare a satis

facer otras necesidades, como las de alimentación, vestido, 7 -

educaci6n de 'l 7 de su familia, siempre 7 cuando el trabajador 

eeto alejado de vicios y de ociosidad. 

E'.1. trabajador del campo tiene derecho a que ee constitu

yan dep6eitoe en favor de ellos y ee establezcan sistemee de -

financi&llinoto que permita qua se lee otorge·créditos baratos,-

7 euticientee para que adquieran en propiodad alguna vivienda;

la negcc1aci6n o empresa debe aportar el 5 ~ sobre los salarios 

de loe trabajadores a su servicio a el Pondo Nacional de la Vi

vienda para loe 'l'rabajadoree ( IHPONAVIr ), organismo que se ~ 

conetituye con repreeentan•ee det 'l'rabajadoree, Patronee y :S.t~ 

do distribuidos de la siguiente forma1 

- ~ne• por el ejecutivo federal 

- ~ince por las organizaciones nacionales de trabajadores 

- ~ince por las organizaciones nacionales de patronee 

Son cuarenta y cinco miembros en total.. 

E'.1. trabajador podrá quedar inscrito en el Instituto del_ 

Pondo Nacional de la Vivienda para loe Trabajadores, ein previa 

goeti6n de estos o de los patronee, quien los otoro;ará c~ditoe 

1 financiamientos.El. Instituto tomará en cuenta la equidad para 
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su aplicaci6n y su adecuada distribución entre las distintas r~ 

giones y localidades del país. Y re¡¡ulará las fortro.e y procedi

mientos para que los tr~bajadores adquieran en propiedad alguna 

vivienda. 

No existe nin~ programa. especial de vivienda aplicable 

a loe trabajadores del campo, pues es considerado como un trab~ 

jador en general, sin embargo debería de existir, pues es el -

:r-e~io :ás desfavorecido, l~ muestra claramente se presenta en_ 

los eEr.:i.~ios rurales en donde el asalariado del campo vive en -

casas 1e adobe o chozas insalubres, es necesario que existan -

prograzzs que se ocupen de los trabujadores del ca~po, y ~ue en 

dichos r-rogr3::l9s se ~~ el t~rmino de ~ ~ 3 a~cs (se.gÚ.n el núme

ro de tro.tajndores) ;¡ara ,,ue el u.strón cumpla con l~ obligación 

y que continuarr.ente se inspeccione el a~1~nce de la.s construcci2. 

nes que ~e h~n de realizar, apercibi~ndo ~l patr6n de que si no 

cumple la obli~ción en el tér::iino concedido, se podrd claC1su--

~ar defir.itiva~ente le ~egociación. 

En cuanto a las sanciones pecu."liari:!.S deberán imponerse_ 

al patr~n inmedi1t1mente después de que la autoridad laboral c~ 

rrespcndie::.te h=:..ya car,ocido del incu:-:ipli:niento, y sdeuis que 

las e~n~iJ~e~ se eleven al doble c~rtículo 55 ~e la ley del --

INP'O::.;.vIT), sería U.."1 !'.'lento con~ider~ble que obliga al ?:?tr1'n a_ 

sujetarse a los pro-;:'· ::-.3.s ~ue se eotablez.can 9ar-s. loa tr:\baj:!d..Q. 

rt:3 :lel -:-:l:npo. 



l,3 ~sistencia médica 

Bs tan im?ortante el cuidado y etenci6n e la salud del -

individuo, para el deearrollo y pro>;reso de un país, que se han 

celebr~d~ Tratados Internacion.~les en materia de Se~idad So-

cie.l. 

La Asamblea :;eneral de las ~aciones Unidas, en la Decla

rsci6n Universal de loo Derechos Hum.~nos, el U de diciembre de 

1948, dispone lo siguiente en el artículo 251 

Toda persona tiene dE:r,scho a a..'1 nivel de vida ad~ 
cuado que le ase~e, así como a su fRmilia, la c~lud, 
y el bi~nestar, y en e3pecial 19. alimentación, el •:es
tido, la vivienda, la osiotcncie mé1ic~ y los eervi--
cios sociales necesarios; tiene asimismo <lerecho o loa 
seguros en c~so de deeempleo, enfermedad, inv:ili1e~, -
viudez, vejez u otros casos de p~rdida d~ 8US me~ioe -
de subsistencia por circunstancias ind~p~ndientes de -
eu voluntad ••••• (17) 

Se menciona que todu persona tiene jerecho a un nivel de 

vida que le asegure la RBictencia médica y los servicios socia

les necesarios, se dicta el fomento a la salud, a ~~evenir en -

fermedades y accidentes, así como contribuir a elevar los nive

les de vida de la poblaci6n, buscando pro+.e"er al individuo y -

la familia. 

17. Jre~rio Sánchez Leon. Derecho r.exic,no de la Segurid~d So

cial. la. Ed. Cardenas Bditor y Dietriboiidor., 11.'xico. 1987 

pág. 11 y 12. 
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Rl. trabajador asalariado del campo, tiene Cerecho a reci 

bir asistencia ~édica por parte dol patr6n que lo emplea; la a

sistencia médica, ee un conjunto de cuídsdos médicos ori;aniza-

dos, preetadoe a un paciente. 

Dentro de le.s obligacionee eepeciale~ del patrón para 

con el trabajador del campo, en la fracción IV, del artículo 

2a3, de la Ley Federal del Trabajo, especific~ lo si.,uiente: 

"Manter.er en el lugar de trabajo lo" tn<odicarnentos l. mat~ 

rial de curación ~eceearios para primeros euxilios y adiestrar_ 

personal que los preste"¡ el artículo 50~, fracción I, ee'lala -

la misma obli~ción. 

El empleador del trabajador rural, tiene como una obli'@. 

ción, contar con los ele~entos indispensables de curación y pri 

meroe auxilios en el centro de trabajo, es decir, en eituacio-

ries de emer~encia para garantizar la inmediata atenci6n de al-

gún accidente en la realizaci6n del trabajo; loa eervicios pre

ventivos de ~edicina del trabajo, estarán bajo la superviai6n -

de un médico, los medíca~entos y rr.a.terial d~ ctU'ación eerán ad

ministrados en los términos del artículo 214, del Reglamento de 

Seguridad e Higiene; también se contará con personal previa~en

te adiestrado, para lo cual,. el patrón debe !''3.cilitar y pro·1e1J:r 

las forrt.3.s de que el personr.l se instruy~; el personal c~pacit~ 

do tendrá que conocer las diversa~ T~n~rae de atender al traba

jador, por ejemplo, en los c::.soa de ü1sola.ción, lao fornas de -

vendaje, el tratamiento inmedi3.tO de fractl.U"a3, así también la_ 
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transpo~taci6n, ~uxiliar en casos de heridae a consecuencia de_ 

picaduras o mordeduras de anima.les ponzoñosos, intoxicación, -

etc. 

T~dos loe programas de salud se enfocan, no sólo al tra

bajador urbano y rural, sino a la población abierta, la Secret~ 

ria Ce Sal•_id es el or~ismo rector de los pro~ma~ en los que 

colaboran otras Instituciones como el Se:_~uro Social en favor de 

la población. 

Para disminuir el alto Índice de en!'ermeda1es y mortali

dad, y dar atención médica a las zonas rurales marginadas, se -

h:i diseñado el programa de Ilf.55-COPLAl\AR dirigido a la pobla--

ción. 

El patr6n puede pedir el apoyo del sector salud, para -

que en el centro de trabajo se capaciten y 3ctualizen las técni 

cas médicas, asesoren en el área de medicamentos y In3.teri~l de_ 

curaci6n, atenci6n de primeroe auxilios y fomentar la higiene,

de esta ma~era el 9ersonal adiestrado puede detectar más fácil 

algÚn riesgo y pedir el traslado a la unidad de salud cercana -

que cuente con los servicios necesarios. 

En la fracci6n V del artículo 283, l~ obligación e3: 
11 Proporciom1r a los tr~bajadores y 1 sus f'lmili:ire~ asistencia_ 

~édicn o trasladarlos al lu~r má.E próximo en el que exitan s~r 

vicios médicos. También ti:?ndr~n lns oblisaciones a que se refi.!:,. 

re el artículo 50t., fracci6n II'' 



CUE.ndo ee empleen más de cie~ trabaj~dores, es obliga--

ci6n patronal e~tablecer una enfer~ería que haya sido dotarla -

con rr.edicamentos y rr.a.terial de cºur=.ci6n f!Ue se nece~iten para -

la atecci6n médica y quirúrzica de ur~encia, con personal cornp~ 

tente diri:ido p~r w: médico cirujano, quien dec:dirá si es P'

sible ¡:restP.r la debida ate:ic1ón médicE y q_uirú.r,gic!'l o €1 tr.:.10!!; 

je.dar oerá trs..s!?.~::.C.o a el hos;ii tLll er. donde pueda ser atendido 

(artículo 504, frocción II). 

El patr6n tiene la obligación de tom:!r medidas par'.l evi

tar accidentas J enfermedades en los lUg:?res de trabajo, en los 

términos que dictan las norm¿:_s de :e_.guridP.d e higiene, tanto en 

leyes como en ret:;lamentos; d.':.ndo Ziv1so :~ la ..,,utoridad competen

te de los accidente E que ocurré.n en el centro C..; "tr8ba,jo • 

.:.Os medicar.;~:1tos y .-r.::.terial de cu:--~ci6n, se señalarán en 

los instructivos que se expiden para tal efecto; el empleador -

&demás de la aaiste::;cia rr.~dicn r.·ue !eba proporc1onG..r al trabaj~ 

dor que tenga a su servicio y a su f·tmilia, cuando sea :1e~esa-

rio, tendrá que trc:.slad:;rlos a el l~:-;".'.r do~de si:r~.n atendidos. 

El Regl2mento rte Se:urirt:..d e Higiene, en el artículo 

194, se determina que l»s Co;..i~'iones de SeP1.lridna '! i!i -:iene ::-e_ 

integran por un mímero igual de repr~~enta.ntes obreri::s ;¡ patro

nales, deben vi~ilar que los botiquines de primeros auxilio~ 

contengan los eleri.entos que sean señalados er. el im::truct1vo C2,. 

rrespondiente de cada negociación, pero ·1·~rdaderamente el trab!!, 

jador no sate ~ue existen estas corr.isioni:?3 .. 



Si el trabajador sufre al~~ riesgo de tr~b1jo, tiene d~ 

recho a recibir, en los lineamientos del artículo 487, de la 

Ley Federal del Trabajo, asistencia médica y quirúrgica (frac-

ción I), hospitali?.ación, cuando lo requiera medicaoentos y ma

terial de curaci6n (fracción III y IV). 

3n el campo el tr~bajador ~e en~renta a diferentes en~e~ 

medades o riesgos, provocados por ~nimales, instrume~tos o sub~ 

ta.ncias ·1ue son noci.vas, corno fwni ~tes, hierbicidas y otros -

qu~ pueden ,revocar incluso aler~ias graves o d~~oG genéticos,

es impo!'"tant~ que se obligue al trab::i..j?.dor a so:neterse a las r,!t 

co:::e!1d~ciones y proporcionarles el equipo adecuado para cada l~ 

bor. 

:.a fracción VI 1.el artículo 283, determina que es una o

bligación 11 pro;iorcionar gratui t=i.rr:t?nte medic:'!rr:entos y material -

de cur-~"1ci6n, en l:is cacos de enfermedades tropicales, endémicas 

y p!'"opia.; :le la región y pa:rir el set1.?nta y cinco por ciento de 

l".Js sal!"'ri1s h"'lsta por noventa días", cuando en la región sea -

~~ra~t~rÍ9tica l~ preGencia de enfermedades infecciosas o enfe~ 

m~d3dcs tropic~l~s en determinados períodos o en forma permanen 

te, y que por lo t3nto puedan convertirse en epiderni~, la Comi

si6n de S~gu~idu~ ~ Higiene deberá col~borar en l~s campañas de 

salud es con el fin de prevenir 3U 1vanc~, complicaciones y pr2 

pai;3.ci6n; en circunst•ln~i"as de enfermedad del trabajador, el p~ 

tr6n tiene la obli~ci6n de pn=virle el setenta y cinco por cien 

to de loo salarios de no•:enta días; en el artículo 132 de la --

Ley Federal del Trabajo, en l:l fncción XIX, como .obli<¡aci6n -



señala proporcionar medicamentos profilácticos, fijados por au

to!"idad de salud en los lu¿ares d·Jnde existan este tipo de en

fermedades. 

Cuando en el lusar ya existan los servicios del Se.guro -

Social, el jJrn.al~ro a~ícola (asalariado), d~berá est3r re~ie

trado en el Instituto Yexicano del Se~o Soci~1¡ son sujetos -

del régimen obligatc~io como se especifica en el artículo 12 -

fracción I, de la Ley del Se$uro SociJ.l: "Son sujetos de ase ;;u

ramiento del régimen obli~torio: I.La.~ personas que se en~u~n

tran vincule.das a otras por urul relación de trabajo, "'UB.lquiera 

que sea el acto que se le dé ori~en y cual1uiera que sea la pe~ 

eonalidad jurídica o la naturale7a econ6mica del p~trón y aun -

cuando éste, este exent-:> del pago de impuestos o de derechos;". 

Por decreto presidenci3l, en el ~~o de 1954 se ampliaron 

los servicios médicos y otras pre3tscio~es económicas del Sei:u

ro Social a los trabajadores asalariados del c~mp~, t~nto paru 

permanentes como eventuales, e!'l 1960 se expide un reglamento p~ 

ra el Se~o Social obli~.J.t~rio, .$epara el ré~imen del Set;Uro -

Social obligatorio par·! el trabr: jador urbano del trabajador ru

ral, en la práctica la mayor parte de l~s b~ne:iciados son obr~ 

ros urbanos. 

El artículo 16 d~ l:i Ley del Seguro Social, resuel•Je ,;ue 

a propuesto. d~l In5tituto Mexic~~.10 d1?l Se:_rJ.ro 3ocinl, 3. truvé3_ 

de decretos del ej.,,cutivo, se fi.j:ln absolut"-1ment~ todas la~ :no

dalid."ldes que ::·e den al régimen obli;:;--..itorio, que tl.l mo:nento so-
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liciten p~ra que el Se.;uro Social beneficia da inmediato a loa_ 

trabnjadores asal::t.riadoa del C'<'lnpo, considerando sus nP-cesida-

des o c~~ncias y posibili~ndes, nsi como l~s condiciones soci! 

l~s y econ?micaa del país y de cada re¡p.ón; evidentemente se s~ 

bordir.a ~1 trabajador rural a decretos (ll~nando los requisitos 

del artículo 17, de la Ley del Se'(llro Social), que de vez en -

c•.rndo expide el ~ jecutivo. 

31 3eguro Soei:il realiza diversos program:.ts de promoción 

o difusi6n de conoci~ientos, con el propósito de proteger la S! 

lud mediante cursos directos a través, de otros medios de comu

nicación, como televisi6n, radio, etc.; también hace estudios -

epide:niológicoa, producción de inmunobiológicoe, campa~as sani

tarias e inmunizaciones. Para lo anterior, el Instituto Ee coo~ 

dinará con la Secretaría de Salud y con otras dependencias y o~ 

i~~.nis::nos p6bl icos. 

iU Sesuro Social abarca la ya tan mencionada asistencia_ 

médica, farmac6utica, y hospitalaria, pero realmente falta que_ 

el patr6n registre en el Instituto a sus trabajadores rurales. 

Es actividad conjunta de autoridades, patr6n y trabaja-

dar lo';rar el desarrollo, cuidado y seo;uridad de la salud ~e -

loe trabajadore~. 

El asal:lriado :Jel campo no recibe loz ben~ficios del Se

T-U"O Social y no exist~n lon servicios asistenciales que garan

ticen au derecho a la atenci6n ~6dica. En los centros rurales -
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de trabajo no se cu'!nta con los medicarr.entos y n:ucho menos con_ 

personal adiestr~do para atender l9s primeros auxilios, el tra

bajador rural corre riesgos altÍsirnos pGr el u.so de inctru.men-

tos rudimentari•s y maquinaria agr!cela, asimiemo en las regie

nes azotadas 9or e~..fermedades end~roicas el trabajador debe con

tar con personal ~dico que le infonr:e para prevenir y curar di 
chas enfermedades, por lo que se hace indispensable que el pa-

trón asuma su re~ponsabilidad de at~nder la fuerza de trabaje -

de su negociaci6n o empresa rural. 

41 Seguro Social existe en regiones más urbaniz&dae que_ 

en pequeñas peblacier.es y rancherías. Por lo tante prirr.ere es -

impre8cindible que llegue l~ inspecci•n del trobaje a la8 zonas 

!Iás lejanarl y preblemáticas, y al cercierarse ~ue las n•rina.8 de 

seguridad e higiene son violadas se aplique de inmediato una 

sanciín pecuniaria, la cual debe aume~tar en un 100 ~ la san--

ci'n fijada en el articule 994, fracci'n V (de 15 a 315 veces -

el aalario mínimo) de la Ley Federal del Trabajo, aperoibiende

lo de que sine subsana el incumpliroient~ en •l plazo de 5 días, 

eate plaze •• cencede para que registre a eue trabajaCoree • P!;, 

ra que inicie lns intJtalacianee y proporcione el equipe neceoa

a su.e trabajadoree, y si n• cumple en el plazo que ee le apere! 

ba de inmediato que su negociaci6n o centro de trabajo podrá -

ser cerr~do definitivamente. 

Es forzoso que se revise el monto actual de las s•ncio-

nee que castigan las omieiones que da~an el derecho del traba.j~ 

dor rural a la salud pues carecen de fuerza coercitiva. 



También es neceeario activar la participaci6n del sector 

salud, para que •• diseñen y apliquen pregramas o campañas diri 

gidoe al eector laboral en el campo y comunicarlas por metodos_ 

torzosamente directoe a los trabajadores, pues lae campañas ac

tuales de salud son comunicadas principalmente por los medios -

de televisi6n y radio y muchas veces no cuentan con estos apar~ 

tos e incluao hsblan un dialecto, debemos destruir la indeferen 

cia y apoyar a los más necesitados que esperan en el campo. 
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1.4 Alfabetizaci6n 

En el aspecto de educación, en ~&xico se están haciendo, 

enormes esfuerz~u por avanzar y ech~..r por tierrc. los índicee de 

anal.fabetismo y la fe.lta de educaci6n tácnic0 agrícola, pues m~ 

choa de los problemas del agro, son a consecuencia de la i~o-

rancia, Se busca la moderniz2ci6n educativa, pero es necoeario_ 

el apoyo de todos los sectores del ?Sís. 

Mucha gente en el campo se pone al margen de la educa--

ci6n, no asisten a la escuela y si lo hacen, la mal alimenta-~ 

ci6n impide la concentraci6n suficiente en el estudio, y su reg 

dimiento es diferente al de un estudiante bien alirr.entado ya -

sea por la falta de recursos econ6micos o por la ausente educa

ción alimentaría. 

La Ley Federal del Trabajo en el artículo 28), fracci6n_ 

VII, inciso •r•, inclu,re el a•pecto de alfabetizaci6n para los_ 

trabajadores rurales, el patr6n debe permitir y lo~r dentro -

del predio ~ue eo fomente la alfabetización entre los trabBjad2 

res y sus familiares; la obli,;;ación del patrón ea colaborar con 

las autoridades de trabajo y educaci6n ~ara lograr que sus obr~ 

ros o empleado~- ~e 1lf8..beticen as! co:no su fa:nilia. 

En el siglo pasado la atenci6n al sector obrero en mate

ria de aducación ern nula, al comenzar el siglo TX se inician -

algunas tareas educativ:is, pero el sector del campo era el más_ 

a bando nado. 
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En 1944 se puso en actividad la Ley Emergente de Educa

ci6n pública, y.suree 1a primera campaña de alfabetizaci6n, en 

donde Jaime Torree Bodet, secretario de Educaci6n Pública 1a -

dirige para atender el problema. educativo en genera11 ésta ley 

pretendía la aplicaci6n ce una gran campaña que involucrara 

a todo el país; en 1947 se crea un decreto ~ue convirti6 1a ~ 

campaña en permanente. 

En 1979, la Secretaría de Educaci6n Pública celebro un_ 

convenio con la Secretaría del Trabajo y el Congreso del Trab!!; 

jo para hacer llegar la educaci6n básica a los trabajadores, -

uno similar se euscribi6 con CANACWTnA1 y en 1980 con la Se-

cretaría del Trabajo y Previsi6n Socia1, con.formando entonces, 

el ámbito de operaci6n del proyecto de centros de trabajo con_ 

los sectores público, privado y eocia1, 

Por decreto presidencial, el 31 de agosto de 1981 se ~ 

creo el Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos, -

el INEA es un organismo descentralizado de la adminiat1-a.ci6n -

pÚblice fetlernl, su objeto es promover, organizar e impartir -

educaci6n básica para adultos (alfabetizaci6n, prinaria y se-

cunde.ria), 

Al Ineti tu to UacionP.l para la Educaci6n de los Adul toe, 

se owraron los pro1ectos de los centros de trabajo y de promo

tores comunitarios, ee constituye como eubprograrra. de educa--

ci6n básica; la negociaci6n o empresa no siempre da todas las_ 

facilidades a loe tr3bajadores y lo que os peor, en otros ca--
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soe el tr2bajndor se muestr~ indiferente, no existe conciencia, 

ni en el trabajador, ni en el patrón; las empresas o negociBCi.Q. 

nea deben brindar apoyo 1 facilitar a los trabajadores las for

ma.e de alfabetizarse y de concluir sus estudlos de pril!lllI'ia y -

secundaria; loe beneficios de la alfnbetizaci6n y educ~ci6n bá
sica, se consideran co~o el inicio y la parte primordial de loD 

programas o planes je capacitación y adiestramiento. 

El Ins:ti tuto Haciona.1 para la Educaci~~ :le los Adultos -

tiene como facultad coordinar sus actividades con instituciones 

que ofrezcan eer:icios similares o C')r.iplement~rio:; y 3poy~r --

cuando lo requieran dependencias, or:r.Jnismoe, asociaciones y e~ 

presas en tareas afines que desarrollen. 

La alfabeti~ación en loe centros de trJbajo, permite al_ 

adulto aprender a leer y escribir en un período corto de tiempo 

y. adquirir el conocimiento de las matemáticas a trav~s de las -

cuatro operaciones aritm&ticas fundamentales; el período desti

nado a la alfabetización no excederá de seis meses, equivaldr~

a un mdximo de 40 " del total horas/hoabre destinadas a la cal'!! 

citación. 

El trabajador realiza eus estudios en ~l centro de tra~ 

jo, antes o después de su jornada laboral, •in l~ necesidad de_ 

trasladarae a otro si tic, y en el ce.so de la familia el trabaj~ 

dor rural puede invitarla a su centro de trabajo y eer~ igual-

mente atendida; en los casos donde el trabajador por la labor -

que realice, no pueda recurrir a el círculo de eetudio, '1nica~ 



98 

mente podrá solicitar loe exámenes o aclarar dudas estudiando -

en forna autodidacta, por desgracia estos "estudiantes libres"_ 

eon excepciones. 

Rl proyecto de centros de trabajo no implica grandes in

versiones y si aporta be.nef1cios cirectos a los trabajadores y, 

a la negociacidn, al aUlllentar el nivel intelectual se refleja -

en la productividad con mayor habilidad y capacidad que benefi

cian al patr6n y al pa!s. 

Los directivos o el patr6n del centro del trabajo, po--

dr!Úl nombrar a el responsable de vigilar, organizar y adminis~ 

trar la operacidn del proyecto, y de representar al centro de -

trabajo ante el personal del IN&\; el responsable va a detectar 

la situaci6n educativa, el rezago y el número total de loa tra

bajadores, además buscará si es posible un lugar con buena ilu

lllinaei6n1 ventilae16n, alejado de ruidos, que tengan dimensio~ 

ne• que concuerden con el m1mero de trabajadores participantes, 

un pizarr6n, mesas y sillas, 

El DIEA ofrece .. n forma g:ratui ta• 

- Asesoria permanente 

- Capacitaci6n de asesores, que pueden zer los mismos trabajad.!< 

res, el alfabetizador puede ser cualquiar !)ereona que haya -

terminado sus estudios de secundaria y con deseos de ayudar. 

- lfaterial de 9romoción (con la ayuda del centro de trabajo), -

distribuir folletos, volantes, boletines internos, colocac16n 

de mantas y carteles. 
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- Libros para el estudio de la primaria intensiva, diseñados -

ospecialmente pera los adultos. 

- Auxiliar con material didáctico para lo alfabetizcci6n. 

- Aplicaci6n de los ex~menes en los propios centrar ~e trabn--

jo. 

- r..:ertif'icaci6:i de estudios con validez oficial. 

La educación ~sic~ y de cualquier tipo o gr3do deetin~ 

do a obreroe y campesinoi:: debe mantenerse tot~lmente ajena a -

cualquier doctrina reli~iosa, luchando contr~ la i~nora~cia, -

lae servidumbres, r~r.atismos 1 los r,rejuicios, seg>in lo deter

mine el ;;rt!culo 8, de la Ley Federal de cdUC'' ci6n. 

De el artículo 123 d• la Constit•,ci6n Mexicc<na, se des

prende 19. obli~ci6n del patr6n de est3.blacer escuelas ''art{c!!. 

lo 123'1
1 pero en la pr<ictica han dejado de t>mcinnn.r, porque -

segÚn se dice no dieron resultado por la falta de interés de 

los trabajadores. 

En la actualidad se percibe r~e cxirte r.nyor apoyo para 

alfabetizar a los traba.jadores por parte ~e emprefR.S medianas_ 

(50 a 500 trabajadores), p~ee las pcqueñ~e empresas (con ~cnos 

de 20 trr.bajadoresl no ze han por!i<lo inte';I'r.r del todo, tal ".!!. 

rnce que el emnres3.rio o 'Oatr6n considere. que el conteni·~" di

dáctico tiende a deaestabili7.ar las empreoaa, lo que hace imp,2_ 

~ible que el INEA entre en el centro del trabajo. 

Por '1lt1'r<> diremo<' ''"e el artículo 153-i. de la !.ay ?~·1~ 
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ral del Trabajo señala quei ''Todo trab~j2dor tiene derecho a -

que EU patr6n le proporcione capacitaci6n y 8diestramiento en_ 

su trabajo, que le per~ita elevar su nivel de vida y producti

vidad, conforo:e a los planes y programas formulados, de común_ 

acuerdo, por el p~trón y el sindicato o sus trabajadores y a-

probados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 11 • 

Son muchas l''!S disposiciones que ri-'!en la obliga.ci6n P!! 

tronal de alfabetizar a los asalariados y a su familia, sin e~ 

bargo también son ITTUchos los obstaculos que impiden el avance_ 

cultural y de educación del trabajador del campo, en vista de_ 

que hasta hoy en día no se ha loi;rado que alguna campnY5a triUE, 

fe en el p~ ~:-.o laboru.l, al trabajador rural no se lf! proporci2 

na la ·:!S-paci taci6n y 3.dies!;ramiento nece:::a:rio para qu-:? realice 

!!".IS acti~1i<la:3~s con :::~s hibilidad y meno!' riesgo, lo µoco (~'J.e_ 

se consi~~e no es ~ar el curnpli~iento dn 11~ patrones si~o pa~ 

que t:.ny apoyo de ~vJ.::::ha gente para alf't'betizar, apcs·::r de que -

la alf'.:h'?tizaci6n se f:.r:ilita en forma gratuita el patrón no -

la fomenta pues no le importa y mi_t':'has veces no le convi"ne 

que sus tr:::..ba.j:.d:ores tenip..n acceso '.'.! lr.i. educ:;i.ción básica • 

...;i laS' escuel".ls 11 artículo 123'1 no funcionaron realmente 

de cual .:ui~:- m3~era :.".! debe cumplir con 13 obli~ción que la -

-:!-:Jnsti .. _'..l~iór. marca F!n el :~rtícu.lo 123, 9árrafo terce~a de la -

:'"'racci.ón :~II ('ól!'.iarto"do .~), 13. !'.'•.L:.l ns e:::t:iblecer y so::: tener di 

Chí\S <?S:!UBlns 1 índ~pP.n1Iientt:?rt~n~C de l:i. vrJluntr:.d de loe tr3.ba

jadores y foav~r. +-':'.!.:1Jo ~:..l int'1'rés por- lá. "!rlu:"'lción. 
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Pué neceEario que ?ºr Cec~eto presidencial ~e cr~ara ~: 

Instituto ::acional p:?ra la Educacidn de los AC.ul toe p".ra c•1m-

plir con la ob:i~ción ~ue el patrón orr.!t~. Lue~o entonces es_ 

hora de que se acaten las obli.~ciones irr.¡.ioniendo S3.ncio:-:.es -

S'.lperio.res a las que se !"ij>tn ~n el :.-trti~·::o 1)02 r:.ui:? !'on de ) 

a 315 vece~ el s· 1e.r1.o, ;Jorque el i:.at:rón ·refit?re r.<.'1.-·1r su m1n 

ción r~ue ac?.tar la dispo.sición, !"U~s el mento de la sunción a~ 

tu.al es rr:uy bajo en corr.:i:r::.ción c-an '!l d3.ño y re"':"roce~·-".'! que 

provoca al trabajador y al país ~u incumplimiento. 

Es indiEpensable la crer.ción de un I:i.~titutc. p1ra la -

educación Cel trabajador del campo, que lleve a c~bc un pro~~ 

ma. especial para este ~ector l8-bor8.l ton".ndo en c.1.enta las cog, 

tumbre, idio~ i::cr::-tsia, posibilidt::des y lird t8.ntes de c::..Ja. re-

gi6n, aderr.ás contar cc4 persollf..l bilingue y re~pet~r lus tradi 

cion~s para lograr en todo el país la partic1p~ción del traba

jador rural y su familia. S6lo E~Í se nodrá cor.5erpir l'\ :.-orl~.t 

nir'1ci6n edu.~ativ:::. p".:'ira los tr':.bajadores del c~mpo, nrocW":.indo 

la ed".1':'3.ción ~:i las re.giones rural~s. 
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1.5 Permitir e los trabajadores 

1.5.l Tomar egua de dep6sitoe acuíferos 

El pa.tr6n tiene que permitir que el trabajador dentro ~ 

del predio en el que preate ~us servicios a~, sera exclusiva

mente para el ueo dom.!stico y sus animales de corral; es natu-

ral que el trnbajo.dor al proporcionarle urc habitaci6n tenga -

acceeo a utilizar sin abuso el a~; los dep6sitos de nl:nacena

miento del a¡¡ua potable deben tener suficiente cantidad que ga

rantice el abastecimiento, las tuberías del agua potable o dep~ 

sitos eer1n diferentes a las del agua destinada a otros usos, -

por ejemplo el aseo de los corrales. 

1.5.2 La caza y la peses 

La caza y le pesca destinada po.rn usos propios .del trab~ 

jador, de conformidad con las disposiciones de las leyee corre~ 

pondientos. 

El trnba.jador seg\Úl la Ley Pederal del Trabajo (artículo 

283 frecci6n VII), tiene permitido, si es posible en el lugar -

de labores pescar y cazar animales, si existen y mientras ee -

haga de acuerdo a las leyes reP,lamentarias, se hará en su bene

ficio, ea decir para uso propio, sin que pueda vender o lucrar_ 

con esta disposici6n. 

l.5.3 El libra trán"ito por caminos y veredas 



103 

Esta disposici.Sn es aruy clara, se manifiesta que dentro 

del predio cue cuente con caminos y veredas previamente esta~ 

blecidoa, el pstr.Sn debe permitir el libre tránsito al trabaj,! 

dor y a su familia, siempre que no sea en perjuicio de los se.!!! 

brados y ct.tl.tivos, pues al circular continu,mente se pueden d,! 

~ar estos ya que necesitan de cuidado p3r~ ~ue se de completa_ 

la cosecha. 

1.5.4 Celebrar sus fiestas r~gionales 

Nuestro país es rico en tradic1oneE, y celebraci6n de -

fiestas regionales; lae fechas varían según ceda regi6n de la_ 

repÚblica, son celebraciones que ee hacen de ¡;encraci6n en ge

neraci6n, independientes de los días de deeca::so obligatorio;_ 

ya sea.n fiestas religiosas o no, ee una ma.ner~ de fomentar ~1-

arraigo a su tierrat a su lugar de orieen. 

El trabajador puede celebrar sus fiestas re~ionnlee en_ 

el lugar que se acostumbre, 

1.5.5 Fomentar la creac16n de coonerativaa de consumo 

El pntr6n debe promover y or~aoizar le formación de co~ 

perativas rle conswno entre loe trabajadoreE r\U"Hlev, con la f.1 
nulidad de que el trab~jador obteni;a " •m precio n>enor mercan

cías y comestibles necee~rioe y de la canasto básica, paro lo

grar un ma.yor poder adquieitivo de su a~lario; de este modo ce 

podrá proteger y estimular la administración de llUll propios r~ 
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recursos económicos. 

La obligaci6n de permitir y fomentar la alfabetización_ 

entre los trabajedoreo y su familia es un tema que ya hemos -

tratado en el capítulo segundo (1,4), y qua contiene mayor in

formación. 

Para la realización de estas obligaciones, primero es -

preciso cumplir con lea obligaciones principales de proporcio

nar un salario mínimo vigente (actualmente no lo reciben) para 

poder fomentar así las cooperativas de consumo logrando que a~ 

mente el poder adquisitivo del salario; logicamente las otras_ 

obligaciones que por ~u propia naturaleza se cumplen son1 El -

libre trd.nsito pcr caminos y veredas, la caza y la pesca, y la 

celebración de sus fiestas region~lee acostumbradas, que real

mente no representan nin'.:Wl gasto o e'!J'eeo directo al patrón. 



2. Las prohibiciones impuestas al patrón segd.n el ~rtícul.o 

284 de la Ley Pederal del Tr6tajo 

Queda prohibido a los patrones1 

105 

I. Perrwitir la entrada a vendedores de bebidas embrie~tee; 

II. Impedir la entrada a loe vendedores de mercancías o cobrar 

lee alguna cuota; 

III. Impedir a los trabajadores que críen animales de corral -

dentro del predio conti'Sl'O a la habit•ción que se hubiere 

aeHalado a cada uno. 

Las anteriores prohibiciones a los patronee son indepen 

dientes de las contenidas en el artículo 133 de la Ley ~ederal 

del Trabajo. 

El patrón deber!! prohibir que al lugsr de trabajo en--

tren vendedores de todo tipo de bebidas alcohólicas o intoxi-

cantes; en eete caso y por des!ll'Acia ee 11BI1eja cue el patrón -

ee quien debe impedir l~ entrada de este tipo de vendedores, y 

la mayoría de las veces el trabajudor es quien solicita en --

grandes cantida~es las bebidas alcoholicas, el empleador R6lo_ 

prohibe la entrada, y ei la voluntad del traba.iador ea consu

mir, comprará las bebidas dentro o fuera cel c~ntro de traba-

.jo. Con e~ta rr.edida se Vt!. a "lrotf:!~er la relo.cicSn en el c~n+.ro_ 

de trubujo, guardando el debido respeto entre loe propios tra

bajadores y el ?Btrón. El artículo 123 constitucional, en la -

fracción XII, parraf'o quinto, precisa lo eiguiente1 "Queda 

prohibido en todo centro de tr'.ibajo, el establecimiento de ex-



pendios de bebidas eit.briagantE:s y de casas de juego de azar". 

To:r.ando en conEideración que muchos centros rurales d~ -

trabajo están alejados por grandes distancias de las zor.as urb! 

nas en donde el tr~bajsdor 9odría comprar mercancías que cr~ye

r~ necec~riae (excluyendo el alcohol), ~e permite la entrada de 

vendedores sin que le sea cobrada algur.e cuota; luego entonces_ 

el patr6n no debe en ningÚ.n caso exigir que compren artículos -

en un lu;~r determinado, dejando en libertad al trabajador pa

ra adq:.lirir sus rr.crcancías en el lusar que más le convenea. 

Alej1rse de todo lo que recuerda a l?..s ''tiendas de raya'' 

que tolero por mucho tiempo la explotación de todon los trabaj! 

d~res agrícolas, es un~ finalidad por alcanzar. 

La habi taci6n q·~• por derecho r•ocibe el trabajador ten-

drá e~ forma también gratuitn, un terreno conti~JO ~n donde po

drá críar anima.les de corral, ea una obligación especial impue!!, 

ta en el artículo 283, fraeci6n II; es suficiente esa fracción_ 

para determinar la obli;¡aci6n, pues si el patr6n no permite la_ 

cría de a~imales de corral en el terreno adyacente simplemente_ 

se incumple la obligaci6n, aun cuando al patr6n le incomode la_ 

existencia de anima.les de cría lo deberá consentir, ya que es -

la costumbre y sobre todo un derecho del trabajador del campo. 

Además de lo anterior se debe prohibir a los patrone~ la 

utilización de sustancias nocivas para la salud del trabajador, 

como1 fumigantes, hierbicidae, etc., que son alt~mente peligro-
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sae, por lo regular todos estos productos no garantizan que ~

saan inofensivos, por lo tanto se tendría que vigilar su utili

zación y el uso de equipo adecuado e imponerse el doble de la -

sanción correspondiente al artículo 994, fracción v, el aperci

bimiento sería para advertir al patrón que su negociación podrá 

cerrarse definitivamente a consecuencia del incumplimiento, 

Es preciso prohibir a loe patrones tP.ner pdrsonal armado 

que vigile a los trabajadores durante sus labores, porque cons

ti tuy~ un amago .ü trabajador rural la existencia de capatncee_ 

arcados, y no sólo como se señala en la f,-acción X, del artícu

lo 133, de la Ley Federal del Trabajo, sino evitar el o•ti<;a-~ 

miento en el deeempelo del trabajo, esto lle pued·1 realizar lle

vando a c~bo constantes i~zpeccioneo a los centros de trabajo -

rurales. 
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3, Sanciones impuestas en la Ley Federal del Trabajo por incllJ!! 

plimiento del patr6n 

Cuando las normas del trabajo sean violadas por los pa

trones o los trab~jadores surgen las sanciones que se aplican -

Por lo dispuesto en el Título diecis~is, Capítulo III de "Bes

Ponsabilidad y Sanciones• (Ley ?ederal del Trabajo), las eanci2 

nes son independientes de la responsabilidad por el incumpli-

miento de sus obligaciones. 

Las sanciones pecuniarias se imponen teniendo como base_ 

el monto del salario llÍnimo general vigente en el momento y lu

"'11" en que se cometi6 la violaci6n, Ya hemoe tratado las sanci2 

nea que corresponden a cada omisidn del patr6n en las obligeci2 

nes especiales en el trabajo del campo, sin embargo diremos que 

tienen que actuali ?.ar las sanciones en el monto, buscando o.s! -

el cumplimiento forzoso del patr6n del trabajador rural, a tra

v~s de minuciosas inspecciones en ~os centros de trabajo rura-

les 7 con ello la efectiva aplicación de las sanciones. 



CAPITULO TERCERO 

DISPOSICIONES, CRITERIOS Y ESTUDIOS 

QUE RE~ULAN Y TRATAN LAS OELI1ACIONES 

IMPUESTAS AL PATRON PARA CON EL TRABAJADOR DEL CAMPO 

l, Constituci6n Política de los Estados Unidos W.exicanoe. 

2. Ley Federal del Trabajo. 

3, Ley del Instituto ~exicano del Seguro Social. 
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l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, en el artículo 123, cont.i-.ne l:-. declaración y Consagra--

ci6n de l~s Uerechoe Sociales, es decir la protecci6n social -

y ea la fuente principal de las obli.,-,cionea del patr6n para -

con el tr"<bajador asalariado del campo. 

La fracción VI, determina los salarios mínimos gonera~ 

lee y profesionales, el trabajador del cam~o rP.cibe en general 

el salario mínimo general con excepción del manejador Je galli 

neroe y el operador de maquinaria agrícola. 

La fracción 'TII, se'lala el principio de i'>'lJlldad •sala

rio igual para trabajo igual''• 

La fracción XII, señale. el cumplimiento de prooorcionar 

u.na habitación, y las formas de cumplir con las aportaciones -

al Pondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, además 

establecer escuelas, enfermerías y otros servicios necesarios_ 

a la comunidad; to.mbUn existe la prohibición para establecer, 

en el centro de trabajo expendio• de bebidas embriagantes. 

La fracci6n XIII, consiste en dnr capacitaci6n y adies

tramiento a los trnba.jadores; y 

La fre.cción XV, fijar las medid'ls de oe,;¡uri1hd e higie

n~ y prevenci6n de accidentes en el trab.3.jo, 
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2. l~y Federal del Trnbajo 

La Ley Federal del Trab~jo, emana de la Constituci6n Po

lítica l:exicana, y es de o'b~ervn!"!.cia. en todo el territorio; con 

tiene las disposic1ones que regulan la rolaci6n patrón-trabaja

dor ~el ca~po, pero pare entender la relaci5n lnbor~l fue prec.! 

so conocer la definición óe los elementos aue ~a componen, el 

artículo 10 define el petr6n y el artículo 8 define lo "Ue ee 

t~bajo y trabajcdor¡ P.l salario r.:Íni~o y elJ. defi:iic16n lo en-

contrarr.os en los artículos 82 y qo; l~:s condicione!: de trabajo_ 

deben con.r:;t8r por escrito, como se indicu en el artículn 25. 

Toda~ la!': 'Jblieaciones del ratr6n de C'U .louier ne~ocia-

ci6n o empresa se encuentran ~eswnides en el artículo 132, y -

las prohibiciones en el artículo 133. 

fo.s obligaciones de los trabajadores de cualquier nego

ciaci6n o ecpreoe se especific~n en el artículo 134, y lae pro

hibiciones ~ue le impone le ley en el artículo 135. 

Para cu:,plir con la obli.,aci6n de proporcionar un·· hubi

taci6n al trabajador, el artículo 136 indica los t~rminos en -

que se deberá cumplir esta disposici6n; 

La Ley Federal del Trabajo tiene en su contenido el Tít~ 

lo sexto dedicedo ~ los tr~.bajos especiales, en el Capítulo --

VIII, se hace totnlmente r~ferenci~ al tr'lbe.jador del campo, el 

artículo 279, Jefine al tr·>bajo.dor del c".n:po; :¡ el 'lrt!culo 280 
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aeffala la presunc16n para ser trabajador de planta; el 281 pre

tende evitar loa.contratos leoninos de arrendamiento; se;¡Ún el_ 

artículo 282 dispone que las condiciones de trabajo se redacta

ran por e~crito; y el que consideramos más importa.~te es el ar

tículo 283 que fija todas las obligaciones especiales para el -

patrón del trabajador del campo; las prohibiciones a loa patro

nes se seffalan en el artículo 284. 

Y las sanciones que se imponen al patrón así como al tr~ 

bajador se regulan por el Título dici~éis, Capítulo III, de 

"Responsabilidad y Sanciones•, el artículo 997 sanciona al pa~ 

tr6n en el trabajo del campo, 
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3. Ley del Iru:tituto ~exicano del Seguro Social 

La salud es un punto muy difícil de tr&tlll' en el tema -

que ee desarrolla, loe E"Ujetos de e.eegura.tr.iento del r~~imcn o

bli'8torio se determi112n en el ,,rt!culo 12 de la Ley ,'el Segu

ro Social; el tr:::b:'.jador del campo se somete a este artículo -

ya que se encuentr~ vinculado en una relaci6n de tr~h.'ljo c0n -

el patr6n, sin embargo es el artículo 16 que sujeta ,,l trnba-1,~ 

dor agrícola a decretos del ejecutivo ~ue le eerán aplicados -

para que recib~ loe beneficios del ee'r\).l'O cocial lo milF pronto 

posible; los decretos llenarán los requisitos que se enumeran_ 

en el articulo 17. 

Las preet8ciones sociales se encuentran en el artículo_ 

234, y se proporcionan a trav~s de campe.~ae flUe se difunden i:-:1 

forsna directa o indirecta, lo~ ll3madoe servicios de colidari

dad social se indican en el artículo 236; se deterrr.inan. l'ls -

prestaciones del Se~.iro Social que van desde la asistecin m&d,h 

ea hnsta :;a.atas fa.~ 0 rarios e indemnizaciones y per.~iones. 

La Ley del Seguro Social, diri~e todo el aspecto de sa

lud principalmente para los trabajedores ~ue son registr•clo" -

en el InEtituto h-.exicano del Seguro Social. 
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Teoricamente las dis~osiciones pueden ser suficientes, P.!. 

ro evidenterr.ente so necesita trasladarlas a la problematica ac-

tual. La Conetituci6n en el artículo 123 determina loe derechos_ 

de loe trabajadore2, que son ampliados en la Ley Federal del Tr!:, 

bajo (Ley regl~~entari3 oel artículo 123 Constitucional), y ¿or_ 

lo tanto es totalmente anticonstitucional el comportamiento del_ 

Patr6n al incumplir y ein embargo vive prepotente sobre la ley y 

frente a las autoridades. 

En el plano de las disposiciones de salud y educaci6n si_ 

son insuficientes porque contemplan poco el problema del asala~ 

riado del c~mpo y deben ser más claras, pues no se pone atenci6n 

y constantemente se tiende a confundir al c~mpeeino en general -

con el sector ae~lariedo del c~mpo (trabajador del campo), en a~ 

boe casos tambi~n debe fijarse la utilizaci6n de personal bilin

gue que ayude a desempe~ar lo establecido en las respectivas di~ 

posiciones en todae las regiones del pnís, por muy lejanas que -

eeten. 
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co;;cLUSIONSS 

l. La Independencia fue la manifeetaci6n arma.da de los ideales_ 

de las dos clases c¡ue buscGron el poder: criollos y españo-

les, la pre;¡one.da igualdad dejo al jornolero totalmente des

prote~ido, 9ues la i,;ualdad la hacia el poder, por lo tanto, 

l:t i-ru::tld~d para el traba,jador rural nunca ls hubo y menos -

su reivindicación. 

2. Con el movimiento arr.ado de 1910 no cesó el despojo al indí

gena, ni su sometimiento y servilismo de más de 4 siglos so

breviviendo en e~tas circunstanciae sin que haya sido objeto 

de atenci6n de nuestro 0obierno y del pueblo. 

3. El tr::?.bn.jo hasta hoy no h':'. permitido 51rantizar una vida dig 

na al trabajador urbano y mucho meno:-: '.>l trabajador del cam

po, ls. jlJ.sticic. soci:ll no ha lle.;:J.do -:!l trr!.bnjo noble que se 

realiza en contacto con la n..~turalez~, sigue habiendo peones 

que son di::criminados :nmque posean se3Ún l~ li::?y labor9.l lo~ 

misrri.os derechos y obli~ciones CjUe i:l trabajador de la ciu-

dad; la e~i.:;raci6n ~umen~?. y es el xomcnto de poner W1 alto_ 

y obli~r ~l p~tr6~ n cwnplir re3l;.ente con sus obligaciones 

para que 3e beneficie realmente al trabaj~dor tlel c~mpo. 

4. ,\l traba.j'"!.~lor del car.ipo 3e le trata de orote.3er y beneficiar 

con tul ,.._.-. ~ítulo especi9.l, e~ do:'l-1.e !'""".? co:1"tiencn l:J.s obli :Y!-

cione~ r!e SUS pr:tro:ie.:.z, per.E:Orl<í.S que no C1JJTiplP.n COn l?.S nor

:-.'.1S gener:iles que !"igen ,, 1'1. relaci6n l:.<borJ.l y mucho !!lenos_ 
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con las especiales, 2iendo ur~ente la innp~cción y vigilan

cia especial en los centros de traba.jo rurales. 

5, Para evitar máe la violación de las oblieacione~ por parte_ 

de los pA.trones en ~l trab::ijo del campo, ee imprescindible_ 

que lle~e la inspecci6n ~ lJs centros de trabajo m&.~ ~lej~ 

dos y problemáticos; aa! como de ser posible 3wnentar el s~ 

lario mínimo vi~ente; crear un program..'1 de vi~;iendn espe-

cialmente enfocP-do para loa trabajadores asalariados del -

campo, y c?nceder a l'c p:i.tronea un ;ila.zo :.!.:; l ·i 3 ai'loe p'l

ra cu.~plir oon la obligación de proporcionar la habitación_ 

gratuita al tro.bajador, En la :isiEtencia rr.6dice. se necesita 

la creación de un programa de salud exclusivac::P.nte dirigi1Io 

31 trabajador del ca=po; y p~ra la alfabetiz~cióa y educa-

ci6n b~sica, es indispensable el funr.iona.mi~nto inmediato y 

vigilancia re:'ll de l;ls ºEscuelas Artículo 123 11 , "'SÍ co-oo l:t 

creaci6n de un Instituto .~ra 1'1 ei:uc~c1ón del trab2..jn.dor -

del ca.rr,o, con la partici!)Bci6n de loe p·1tronee y d~l ::;o--

bi~:-no, bajo la contin~. vigilnncia de l~ Se~ret~~ía 1e Tr~ 

bajo y Previsi6n Social. 

6, A las prohibiciones del artículo 234 de la Ley ?eder~l del_ 

Trabajo, podrían BUI:Ji1.r~:rn dos prohihiciones máa, laa c1.iales_ 

serían: evitar la. utili7.aci6n de austancu1s nocivas ,;u~ son 

manejadas ~or el tr:!bo.jndor rural en el tr"b".1º n.v!cd'1 ·r, 
que lo perju1ican, asimismo prohibir al patr6n tener perso

nal armado cooo capataces, 1ue ~ás que vi~ilar 1 los trnba-
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jadores los oetig<>...n en sus labores. 

7, Es urgente la reviei6n de todae l~s disposiciones que eanci2 

nen las violcciones a los derechos del trabajador rural por_ 

lo cual e~ preciso elevar en un cien por ciento 1~~ sancio-

nes correepondientee a cada violaci6n: Las sanciones impues

tas por la entrega de un salario l!:inimo inferior ~1 se.lario_ 

lllÍnimo vigente, en vez de lo fije.do en el artículo 1004 frss:. 

ci6n III, cuyo monto es de ?~O veces el s~:~rio mínimo, se-

ría entonces de 4)0 veces el salario ti!nimo fi.jado, pues el_ 

patr&n inlependientemente del monta omitido, comete una sola 

violaci6n el no entregar el salario mínimo vi,ontc, En el e~ 

so de la vivienda, se aumentada lo dispuesto en el ert!cuJ . .> 

55 de la Ley del IllPO!lAVIT, cuyo monto es en su ce.so de 15 "' 

315 veces el salario mínimo vi~nte, esta e~nción es la mie

!llEl que para sancionar el incumplimiento de propor~ionar aeiJ! 

tencia médica (artículo 994 fracci6n V, de la ley laboral),_ 

ambas sanciones aumentarlas a 630 veces el salario mínimo, -

asimismo S"Ilcionar de igual forma a el pntr6n nue no propor

cione educaci6n ~eica al trabajador rural, bl artículo 3'17_ 

la ley del trabajo, se~ala como sanciones al patr6n ~ue vio

le las normas protectorae del trabajo del campo, de 15 a 155 

veces el salario mínimo, por lo que considero que ~nrace de_ 

fuerza para ser aplicadas, pues el patrón prefiere pagarl9e_ 

que cwnplir con sus obli~cionas. 

8. El artículo 123 de la Constituci6n os la base y constituye -

loe lineamientos de las obli<;aciones de .los patrones en la -
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relaoi6n laboral. Se plasman los derechos del trabajador, -

por lo tanto la violnci6n e incumplimiento a estos es una -

conducta anticonstitucional, todo lo anterior noe hace re-

flexionar que en la p?'1lctica nuestra amada Constitución Me

xicana no existe. 

9. Ea vital para mejorar la situación de trabajo en el campo -

que se revise minuciosamente lae dis9osiciones que lo regu

lan y principalmente lae que sancionnn el incumplimiento de 

las obligaciones especiales de loe patronee en el campo. 

10. Hacer efectiva la obli~ci6n (artículo 12, fracción I de la 

Ley del Seguro Social) de extender hneta las regiones más -

lejanas la Seguridad Social, y de ser posible contar con -

personal bilingue para lograr que todos los trabajadores a

ealariañoe del campo reciban beneficios que tanto necesi-~ 

tan. 
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