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NTRODUCC ON 

Lo que nos motivo a realizar este trabajo fue la si

tuación tan deplorable en la que se encuentra la mayoría de la 

población campesina, pues a pesar de que cada día reviste una

primordial importancia, no sólo en ~éxico, sino en todo el murr 

do, aparte de que son la base de sustentación para la humani

dad, son los que más miserias sufren. 

Por otra parte y a pesar de que el campesino se po -

dría considerar como el primer eslabón de la cadena de produc

ci6n, son los que menos se benefician o los que menos benefi -

cios perciben de esa producción, siendo el comerciante a gran 

escala (ejemplo: la CONASUPO, Instituci6n de Gobierno), los 

que se benefician de una manera considerable del esfuerzo rea

lizado por estos campesinos, razón por la cual gran parte de -

la población agrícola se halla en una situación de miseria peL 

manente que no le permite disfrutar de una vida digna de su 

clase. 

Ahora bien, hay una gran cantidad de campesinos que

na obtienen buenas cosechas debido muchas veces a la mediocri

dad de las técnicas de cultivo, de mala calidad de la tierra o 

de las semillas, incluso; por falta de abono o est!ercol,razón 

por la cual es necesario darles buenas tierras e introducir 

nuevas técnicas de cultivo y mejorar en lo posible la calidad-



de las semillas, porque una modificaci6n en el cultivo permiti 

rá un mejor empleo del suelo y una mejor obtención de cosechas 

que beneficiará, no sólo al campesino, sino a toda la pobla -

ción del país. 

Debido precisamente a la situación económica tan dé

bil en la que se encuentra la población campesina, orilla a m~ 

chas a abandonar sus tierras y trasladarse a las grandes ciudª 

des, con tal de mejorar su nivel de vida, pero 'en vez de logra~ 

lo, a veces su situación se agrava. 

Aparte de todo esto, se presenta un problema más pa

ra et campesino que deriva precisamente de su mala situación -

económica y que trae consigo una mala alimentación y educación 

lo que provoca en las más de las veces, una deficiente salud -

del propio campesino y sus familiares, por lo que se considerá 

importante implantar un régimen de Seguridad Social adecuado a 

las necesidades del campesino, ya que estos trabajadores requie 

ren de más y mejores oportunidades y beneficios, porque tenie~ 

do buena salud y conociendo mejores técnicas de cultivo, harán 

producir mejor la tierra, lo que traera como consecuencia mejQ 

res resultados para el campesino y para toda la población en -

general. 
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2. 

C A P I, T U L O I 

"LA SEGURIDAD SOCIAL " 

"La sociedad debe responder a todos los miembros -

de ella, de todas las consecuencias producidas por la estru~ 

tura económica que ha adoptado, est& por ello obligada a pr~ 

tegerlos o, en su caso, indemnizarlos, no tanto por las 

exigencias del derecho individual, sino por el principio de 

justicia social de que la sociedad y en particular el Estado, 

ha de mirar por el bien coman y la prosperidad general". ( l) •. 

Debemos recordar que· 11 la expresi6n Seguridad SOclal 

fué ideada para atribuirla a la Ley Federal Americana de - -

1935, que la concebía como una amalgama de seguridad econ6mi 

ca y seguridad social y fusionaba el seguro de vejez y de 

desempleo con la pol!tica de asistencia a la vejez y de salud 

pablica. 

Esta expresión fue adoptada por Nueva Zelanda, pa

ra una Ley expedida en 1938, mediante la cual se protegía 

por primera vez a toda la población, a través de un sistema-

que abarcaba prestaciones en dinero y asistencia, y era fi -

nanciado por impuesto general sobre los ingresos". (2). 
( 1) Scheller,F. "Derecho del Trabajo, En Revista Internacional de la 
Ciencia Social," Italia, 1948 p5.gs:52-59 
(2) Lombcra Pallares, Enrique. "La Seguridad Soci.11 en el Proce:r,o de Cam 

bio Intcrnacicnal". Edit. IMSS 1979 paq: 68 



3. 

a) CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIPJ... 

Para entrar al estudio del tema que vamos a desa -

rrollar, es necesario saber que es o que debemos entender 

por Seguridad Social. 

En primer lugar la Seguridad Social es "una disci-

plina aut6noma del Derecho Social, en donde se integran los 

esfuerzos del Estado, el de los particulares y el de los Es-

tados entre sí, a fin de organizar su actuaci6n para la sa -

tisfacci6n plena de las necesidades y el logro del mayor bi~ 

nestar social integral y la felicidad de unos y de otros, en 

un orden de justicia y dignidad humana". (3). 

La Comisi6n para la Seguridad Social, defini6 a és 

ta como: "la liberac16n de la necesidad, la garant1'.a de los 

medios de existencia para que en todas las circunstancias el 

asegurado disponga de los medios y recursos necesarios para 

asumir la subsistencia de él y de las personas a su cargo. 

OSWALD STE!N dice que con la Seguridad Social "se

trata de prevenir pérdidas evitables de vidas y capacidades. 

de procurar a cada uno, el mejor empleo de sus fuerzas 

(3) Fco.oíaz. Lornhardo. "El Derecho Social y la Seguridad social Integral" 
Textos ~Universitarios, México, 1973 pS.g: 132 
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y aptitudes, de rodear a la oportunidad que la realidad ofrc 

ce, de una garantía colectiva llamada a efectuar en caso de 

desfallecimiento involuntario del esfuerzo individual y esto 

as salvaguardar la Seguridad y Libertad individuales, valo -

res supremos e inalienables" ( 4) • 

La Seguridad desde este punto de vista, la entend~ 

mas como la acci6n del Estado dirigido a garantizar a las 

clases economicamente d~biles o socialmente necesitada a un 

nivel adecuado y decoroso, en la liberaci6n de la miseria, -· 

insalubridad, enfermedad, desamparo, ignorancia y la inequi

tativa distribución del ingreso nacional. 

11 La Seguridad Social es protección que proporciona 

el Estado a través de un organismo apropiado, contra los - -

riesgos y continyencias que ponen en peligro la capacidad de 

los ciudadanos, para someterse así mismos y a sus «Epe.nd.ientes 

en buen estado de salud y un nivel de vida decorosa y digna: 

(5) • 

En la Dcclaraci6n de Filadelfia, se define a la Se 

guridad Social, de la siguiente manera: "El aseguramiento de 

un determinado ingreso que substituya a las retribuciones 

normales de trabajo, cuando estas quedan interrumpidas por_~ 

(4) Allen, E. "Principios Generales de Sequros". Ed. Pondo de Cultura -
Económica". México, 1955. pág: 76 
(5) congreso Panarr.ericano de Servicio Social. Caracas, 1968 



s. 
enfermedad o accidente, que pe_rm.~t_a retirarse del. trabajo al. 

llegar a determinada edat supla la p~rai~a ~e r~cursos para 

vivir". (6), 

La Seguridad Social constantemente va ha estar ev~ 

lucionando, se va ha estar transformando, en la medida en 

que se desarrolla la civilizaci6n y de acuerdo a la situaci6n 

econ6mica de cada Naci6n, aunado al fortalecimiento del hom-

bre, en la tarea de organizaciones mfis justas y más humanas-

de la liberaci6n de sus creaciones y necesidades para rnante-

ner, proteger y elevar el nivel de vida de cada persona. 

La Seguridad Social así entendida, nos indica que 

es un conjunto de principios jurídicos del Derecho Social p~ 

ra defensa de los derechos de las personas, en ciertos casos, 

la protecci6n social es el resultado de iniciativas privadas 

y se expresa mediante disposiciones contractuales entre los 

trabajadores y patrones. 

11 La Seguridad Social tiene por objeto crear en be-

neficio de todas las personas y sobre todo en los trabajado-

res un conjunto de garant!as contra ciertas contingencias 

que pueden reducir o suprimir su actividad, o bien imponerle 

1Ti) Folleto de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. México, 1970 
páq: 8 



6. 
gastos suplementarios•, (7). 

El Artículo 2ª de la Ley del Seguro Social, esta -

blece que: "La Seguridad Social tiene por finalidad 9aranti-

zar el Derecho h\lr.lano a la salud, la asistencia m~dica, la-

protección de los medios de subsistencia y los servicios so-

ciales necesarios para el bienestar individual y colectivo". 

La Orqanizaci6n Internacional del Trabajo, defin16. 

a la Seguridad Social como: "La Seguridad que la Sociedad e~ 

tablece por organismos id6neos, para sus miembros contra - -

ciertos riesgos a los cuales e·xponen". 

La Seguridad Social parte de la base de que es una 

garant!a social ~, es en donde radica la descisi6n de la sacie 

dad por alcanzar en cada pueblo, una vida digna, libre y so

berana, una paz segura, creada y fortalecida por el valor 

del propio esfuerzo de cada hombre, dentro de la justicia so 

cial, que asegura una efectiva distribuci6n de los bienes ma 

teriales y culturales que en su beneficio ha creado la huma-

nidad", ( 8) , Consider§ndose componen tes de la Seguridad So-

cial, los seguros sociales, la asistencia económica e indiv! 

duos o familiares tendientes a la producci6n, desarrollo y -

conscrvaci6n de los recursos humanos. 

(7} Si rey F. Netter. "Ld Seguridad Socia.l y s11s P.rincioios" .Edit. IMSS, 1976 
p,'i'l': 12 4 

~rbaf,~ra~ 1 tg~ij~~0J,j0 ~fgí!e1~g 4~ Seguridad soCial". Madrid. Revista rnterarr:_ 



b) OBJETIVOS DE LS SEGURIDAD SOCIAL. 

La declaraci6n Universal de los Derechos Humanos,

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, -

el 10 de Noviembre de 1948 y aprobada el primero de Diciem -

bre del mismo año en el Palacio de Chaillot de París, consi

dera en sus artículos 22 y 25 los mínimos indispensables pa

ra que las personas gocen de prestaciones de carácter econ6-

mico, social, cultural, al declarar en el primero de ellos -

que: 

"Toda persona como miembro de la sociedad tiene d~ 

recho a la Seguridad Social y a tener mediante el esfuerzo -

nacional y la coopcraci6n internacional, habida cuenta de la 

organizaci6n y los recursos de cada Estado, la satisfacci6n

de los derechos econ6micos, sociales y culturales indispens~ 

bles a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad~ 

Este art!culo se complementa con el 25 que dice~ 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade 

cuado que le asegure, as! como a su familia, la salud y el 

bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vi -

vienda, la asistencia médica y los servicios especiales nece 

sarios; tiene así mismo, derecho a los seguros en caso de de 



a, 
ser:ipleot enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casOs· de· 

p6rdida de medios de subsistencia por circunstancias indepe~ 

dientes de su voluntad. La maternidad y la infancia, tienefl

derccho a los cuidados y asistencia especial. Todos los ni -

ños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen dere-

cho a igual protección social". (9). 

"El Estado puede luchar para dirigir y garantizar-

a las clases ccon6micamcnte cl~biles o socialmente necesita -

das a un nivel c!e vida adecuado y decoroso, en la liberación· 

de la miseria, la insalubridad, las enfermedades, el desem -

plco, la ignorancia, la inestabilidad del trabajo, la insu -

ficiencia de las fuentes de empleo y la equitativa distribu-

ci6n Uc tierras, que serían a su vez adecuadamente trabaja -

das por personas capacitadas para ello". (10). 

La Seguridad Social es un sistema que comprende el 

conjunto de disposiciones relativas a la protecci6n de una o 

varias categorías de personas contra una o varias contingen

cias, as! "El Convenio n\'imero 102 que se refiere a la nonna-

mínima de la Seguridad Social, establecida por la Organiza -

ci6n Internacional del Trabajo, establece los siguientes nu~ 

ve grupos: 

1. - Atenci6n M6dica. 

(91 Sirey f, Nettcr. "La Seguridad Social y sus Principios" 197&. IMSS. 
Pác¡: 1B 
\10J Corts Gr.lo F. "Ld Doctrina Social de L11iE Vlvns.Estui.lios de Histori..i 
Social de españa". Edit. De los Píos. :-'.adnd. 1951 



2.- Indemnización por enfermedad¡ 

3.- Prestaciones por desempleo; 

4.- Prestaciones por vejez; 

9. 

5.- Prestaciones por accidentes de trabajo y enfeE 

medad profesional; 

6.- Prestaciones familiares; 

7.- Prestaciones por maternidadi 

B.- Prestaciones de invalidez; 

9. - Prestaciones de sobrevivientes~ª. ( 11) • 

La Seguridad Social tiene por objeto crear en bene

ficio de todas las personas y sobre todo de los trabajadores, 

un conjunto de garant!as contra ciertas contingencias que pu~ 

den reducir o suprimir su actividad, o bien imponerles gastos 

suplementarios. Corno dice Juan José E tala: "El objeto de la -

Seguridad Social, su afinidad, su meta, es la protecci6n del

hombre contra las contingencias y riesgos que individual o co 

lect ivamente sean merecedores de protección social 11
• 

"Fundamentalmente los objetivos de la Seguridad So-

cial son: 

1.- LA COBERTURA.- total o parcial de los gastos, o 

de la reparación de las consecuencias que trae consigo la rea 

lizaci6n de las contingencias previstas, en la medida en que 

éstas tienen como la alteración del nivel de vida de los indi 

viduos. 

( 11) F. ?:et ter. "La Seguridad Social y sus Principios" 1982. Edit. IMSS p. 13 
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2,- LA PREVENSION • ..: Para';evitar la aparición de con 

tingencias que pueden traer consigo" daños físicos o econ6mi -

cos a las personas. 

3.- LA ADl\PTACION.- Que resulta cuando no se puede-

evitar que se alteres la capacidad de ganancia de un indivi -

duo, conviene proporcionarle los medios para encontrar una ac 

tividad compatible con su estado físico y su capacidad inte -

lectual, 

En t~rminos generales, la Seguridad Social es obje

to de un conjunto de disposiciones legislativas o reglamenta-· 

rías que definen los derechos de las personas protegidas y 

las obligaciones de las mismas, de las empresas y colectivid~ 

des que participan en el funcionamiento de las instituciones~ 

(12). 

De acuerdo a lo anterior, se nos propone un gran 

objetivo guiado a la Seguridad Social; se trata de combatir -

los grandes flagelos que atacan a la humanidad; el hambre, la 

enfermedad, la ignorancia, el desempleo, el déficit habitacio 

nal, al lado de todos estos presupuestos básicos, se requiere 

tambi~n procurar bienestar cultural y recreacional, sin los-

cuales no sería completo el desarrollo integral del hombre, -

por lo tanto el Estado se obliga a proporcionar trabajo o sub 

112) OJ. Cit. oág, H 



11. 

sidío en efectivo a personas desocupadas, as! corno educaci6n 

a la niñez y a la juventud en su totalidad; retiro, pensi6n, 

a los ancianos, sin distinci6n, asistencia social a quien la 

necesita y el comp~emento del salario suficiente a las fami

lias de numerosa prole, distracciones culturales y art1sti -

cas al público en general: y habitaciones comedas e higiéni

cas para todo el mundo, pero los actos de los Estados son l! 

mitades, entre otras cosas porque sus gobiernos también son 

limitados, ya que estos solamente perciben una parte de la -

producci6n nacional que se genera por medio de los impuestos 

y en cambio enormes surnas de dinero van a formar parte dc

un cierto ntimero de fortunas privadas, pero a pesar de ~sto, 

el Estado trata de proporcionar ayuda a las clases ccon6mic~ 

mente débiles. 
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c) PRINCIPIOS DE LA SEGURIDl\D SOCIAL. 

La Seguridad Social considerada como Derecho Social 

tiene como fundamentos rectores al hombre, la intcgraci6n so

cial y la justicia social, aplicables tanto nacionalmente, co 

mo supernacionalmente, debe señalarse también la tendencia a 

la publicidad y universalidad y muchas veces corresponde a mo 

vimientos sociales perfectamente caracterizados, es decir que 

no conoce un solo individuo, sino varios grupos, como son: 

Patrones y Trabajadores; Obreros y Empleados; campesinos, Jo

venes o Adultos, Ancianos, Enfermos y necesitados. Es un Dcr~· 

cho igualador de los naturales desiguales y nivelador de las

desproporciones que existen entre las personas, en donde la -

igualdad deja de ser un punto de partida del derecho, para 

convertirse en meta o aspiraci6n del orden jur!dico. 

La Seguridad Social se basa en varios principios, -

de los cuales, algunos autores han señalado como principalcs

los siguientes: 

PRINCIPIOS GENERICOS 

1.- SOLIDARIDAD.- La cual queda a cargo de aquellas 

personas que tienen capacidad de colaborar y estos son los j~ 

venes y los adultos que estan en condiciones aptas para el 

trabajo, ya que pueden contribuir con su esfuerzo a las nece-
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sidades, no solo propias, sino de aquellas personas que por 

inmadurez, fatiga, enfermedad o incapacidad, no pueden per

tenecer al grupo de personas productivas, corno son por eje~ 

plo: los niños y los ancianos y por lo mismo necesitan ayu

da. 

La solidaridad debe ser voluntaria y digna, y 

quienes la organicen no deben convertirla en una carga imp~ 

sitiva, por lo cual Sir William Beverdige expresa: "Al erg~ 

nizar la Seguridad Social, el Estado no debe ahogar ·1as in~ 

ciativas, ni limitar las oportunidades, ni cortar las res -

ponsabilidades individuales, debe dejar lugar y estímulo a 

la acci6n voluntaria de cada individuo para proveer un m!ni 

rno de unidad social". Pero es conveniente que la carga eco

n6mica sea extensiva, abandonando la contraprestación indi

vidualista propia de los segurus privados. 

2.- SUBSIDIARIEDAD.- ~sta se refiere a que cada -

individuo, debe, hasta donde sea posible, procurarse los me

dios necesarios para su manutención y la de su familia; in -

cluso las contingencias que se le presenten a un individuo o 

a un miembro de su familia, el mismo las debe superar hasta

donde sea posible; y cuando para ello exista imposibilidad o 

insuficiencia, subsidiariamente se debe acudir al apoyo de -
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la Seguridad Social. Al respecto, el Dr. Renfigio Ordoñez 

opina que: "no lo esperemos todo del Estado en soluciones P!: 

ternalistas, encaremos las soluciones en su sentido solida -

rio". (13). 

3.- UNIDAD DE GESTION.- con respecto a éste princ~ 

pío el Dr. Renfigio Ordoñez nos dice: "la política de segur~ 

dad es una, que contiene muchos factores, que no haya gastos 

superfluos, que no exista duplicidad de servicios. Esta uni 

dad de gesti6n puede realizarse a trav~s de un s6lo organis-

mo o de varios, pero coordinados, cuando estos varios CUlpl<m 

con el otorgamiento de prestaciones en el campo de la Segur! 

dad Social. De manera que el principio de unidad implica - -

coordinaci6n en todos los entes gestores". {14). 

Para qt;::? pueda funcionar bien esa unidad de gestión 

o autogesti6n, debe estar vigilada en su organizaci6n y en 

su administración, por el Estado, pues este es el principal-

rector de la Seguridad Social. 

PRINCIPIOS TECNICOS 

4 .- UNIVERSALIDAD.- éste principio lo podemos en -

tender de dos maneras: 

( 13) Perez Utf&ero. "Fundar.tentos de la Seguridad Social". J-adrid. 1956 
pág: ·1 
! 1~) Ch. Cit. pág: 50 
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a) Sentido Subjetivo.- Es cuando la Seguridad So -

cial no limita su campo de acci6n a una clase determinada de 

personas, sino que extiende su cobertura a todos los indivi

duos que sisternáti9a o eventualmente necesitan de ella. 

b) En Sentido Objetivo.- Es cuando cubre en lo P2 

sible· toda necesidad, riesgo o contingencia que se le pueda-

presentar a una persona desde antes de su nacimiento hasta -

que se muere. 

5.- INTEGRIDAD.- esta consiste en el aseguramiento 

de la mayor cantidad de poblaci6n 11
, para algunos autores - -

existe Seguridad Social auténtica, cuando estan cubiertas 

por lo menos las necesidades y contingencias m5s comunes, al 

respecto Marti Bufill dice que el principio de Seguridad So-

cial: nes aquel por el cual se debe dar a las personas prot~ 

gidas por los Seguros Sociales todo lo necesario para lograr 

la cobertura de los infortunios y necesidades sociales". ( 15) 

Juan José Etala dice que la integridad: consiste -

en la orientaci6n hacia el amparo de todas las contingencias 

sociales". (16}. 

6.- IGUALDAD.- quiere decir que no importa la 

cuantía con la que una persona o grupo determinado colaborc

C 15) "Presente y Puturo de la Seauridad social~' Zil<lrid. 1964 
C 16} "Derecho de la Seguridad s0cia l ". Buenos Aires, 1966 
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en la finaciaci6n de la Seguridad Social, al contrario, se 

debe buscar que los recursos y servicios existentes sean re 

partidos de manera proporcional, segOn la necesidad a aten

der; esto es, que debe haber uniformidad de criterios en 

cuanto a obligaciones y derechos que atañen a toda persona, 

sin distingo de edad, sexo, raza, clase social, religiosa o 

po11tica, o posición económica, es decir, a iguales necesi

dades, igual atenci6n. 

Tarnbi~n consideramos importantes los principios-. 

que se señalaron en la VI Rcuni6n de la Conferencia Interna 

cional que se celebr6 el 14 de septiembre de 1960 en la Ciu 

dad de M6xico y que concreto sus principios, el 27 del mis

mo mes y año, en esta confirma con honda ra1z filosófica y 

jurídica, propia de su esfera de acción y competencia de 

las instituciones, que la Seguridad Social implica: 

1.- Garantizar que cada ser humano contara con -

los medios suficientes para satisfacer sus necesidades en -

un nivel adecuado a la misma dignidad humana. 

2.- Permitir el disfrute de los bienes materiales, 

culturales y sociales que la civilizaci6n ha creado para be 

neficio del hombre. 
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3.- Enseñar que nada se consigue sin el esfuerzo 

propio y que es antisocial la falta de cumplimiento de los -

deberes y obligaciones que justifican el no goce de las ga -

rantías y de derechos. 

4.- Establecer las conCiciones necesarias para que 

cada persona y cada pueblo pueda vivir sin temor, sin amena

zas- --y sin recelo. 

5.- Permitir que cada hombre pueda perfeccionar su

propia capacidad, el rendimiento de sus esfuerzos, la utili

dad de sus tareas, para obtener un sano bienestar en benefi

cio de su familia, de su comunidad y ¿e su naci6n. 

6.- Fortalecer el ejercicio real de las libertades, 

mediante un programa sistemStico en contra de la miseria, de 

la ignorancia, la insalubridad y del desamparo. 

7,- Dar facilidades para que las grandes mayorías -

disfruten de una sana alimentaci6n, de una habitación digna

y de un bienestar seguro. 

8. - Crar las condiciones inC.ispensables para estim~ 

larla solidariamente entre los hombres y entre los pueblos a 

fin de convertirla en el instrumento m&s ef icas de Seguridad 
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Social. 

9.- Advertir que la prosperidad debe ser indivisi -

ble, comunmente compartida como único medio de vigorizar la 

ciencia política, la democracia económica y el disfrute de -

la Seguridad Social. 

10.- Contribuir para que la distribuci6n del ingreso 

nacional sea cada vez más equitativa, segOn la capacidad de 

las personas, su responsabilidad individual y social, y su -. 

aportación al bienestar colectivo, para que su redistribuci6n-

se realice inspirada en la satisf acci6n general. 

11.- Promover el constante ascenso de los niveles de 

vida de la poblaci6n,la consolidación del patrimonio econ6mi

co, social y cultural de cada pueblo. 

12.- Asegurar a cada persona la oportunidad de un si 

tic en el campo de la producci6n, con la retribuci6n adecuada 

a sus necesidades. 

13.- Auspiciar y promover el conocimiento y goce de 

lo~ valores culturales de una recreación. 
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14.- Constituir un amparo eficaz contra los 

riesgos, promoviendolos en la medida de lo posible y luchar-

con los mejores recursos contra la enfermedad, la invalidez, 

el desempleo y el subempleo, proteger la maternidad, el est! 

do familiar, el curso de la vejez y las necesidades creadas-

por la muerte. 

•--'" 

15.- Iniciar, desarrollar y e~pleár.:las. prest!!_ 

ciones familiares y sociales en favor del progreso·de la co'

munidad de que forme parte. 

16.- Estimular la conciencia de cooperaci6n, -

de ayuda mutua, de solidaridad para las tareas que exige el 

desarrollo de las comunidades, de los pueblos y enfatizar la 

acci6n para transformar la vida del campo, procurando hacer

la vida del campesino m:is rcnumerado, en las contingenci.as 

de trabajo, de la vejez y de la muerte. 

17,- Ampliar en la medida que lo permitan las-

circunstancias políticas, econ6rnicas y jur!dicas, el radio -

de acci6n de los seguros sociales hacia una concepci6n inte

gral de la seguridad social, que permita avances constantes-

a un fortalecimiento de la justicia social, destino último -

de esta declaración". (17). 

( 17) Fcrnaud L. "Sl.bsccretana de la Seguridad Social a Pruci>a de Deprecia 
cienes r<>netarias". Revista Internacional del Trabajo" d.nebra,Ag:>sto, 1950 
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De? acuerdo con todo lo anterior observamos que la 

Seguridad Social se desarrolla en función del movit1licnf:C? ·de -

ideas que se conjugan con la funci6n de la estructura social, 

la democracia y las condiciones econ6micas de cada individuo

º nación. 

Por otro lado consideramos que la Seguridad Social -

como ya hemos apuntado, es un derecho que tenemos los humanos 

por vivir en Sociedad que consiste no nada m&s en un Seguro -

Social, sino en todos los aspectos de la vi<la humana desde 

que se nace, se desarrolla y se muere. 
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c A p I T u L o rr 

EL SEGURO SOCIAL EN MEXICO 

"La legislaci6n sobre Seguridad Social se inici6 con 

la Ley sobre accidentes de trabajo, misma que fué expedida en 

1904 en el Estado de México, y otra sobre el descanso obliga-

torio y los salarios que aparecieron en septiembre y octubre-

de 1914 en el Estado de Jalisco. En 1915 el Gobernador de Hi-

dalgo, Nicolás Flores, promulgó una Ley sobre accidentes de -

trabajo, que parece ser el antecedente directo de la Ley del 

Seguros Social Vigente". (1), a pesar de que estas leyes se -

preocupaban por el bienestar del trabajador, no veían más ha

lla de los accidentes de trabajo o del descanso del ~ismo tra 

bajador, aunado al hecho de que éstas Leyes solo ten!an apli-

cabilidad en los Estados donde fueron promulgadas; y no fu6 -

sino hasta el 9 de diciembre de 1921 cuando el Presidente de 

la República, General Alvaro Obregón, present6 al Congreso de 

la Unión, la Primera Ley sobre el Seguro Social, la cual te -

n!a como pretenci6n crear un seguro de riesgos de accidentes-

de trabajo, vejez y muerte. Como vemos esta Ley abarca ya los 

seguros de vejez y muerte, materias que no hab!an sido toca -

das por las Leyes anteriores, aparte de que ésta Ley se apli

caría a todo el Territorio Nacional y no solo a un Estado o 

Territorio. 

( 1) Lonbera Pallares Enrique. "La Seguridad Social en el Proceso de Canbio 
Internacional, 1978, I MJS, Pág: 62 
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En 1925 se elabora un proyecto de Ley Peglamentaria 

del Artículo 123 Constitucional, en donde se ordena que los 

patrones deben garantizar la atcnci6n m~dica y el pago de 

las indemnizaciones y enfermedades profesionales, calculando 

las que se pueden acontecer durante un año y depositando en 

forma y lugares señalados por el Ejecutivo Federal, la canti 

dad señalada por ~ste. 

En el año de 1929, el Lic. Emilio Portes Gil, Pres~ 

dente de la RepGblica, soMetió a la consideración del Congr~ 

so de la Unión el Código Federal del Trahajo, que instituía-

el Seguro Voluntario, previniendo que los patrones podr!an -

sustituir las obligaciones referentes a los riesgos de car§~ 

ter profesional, con el Seguro Ce hecho a su costa en cabeza 

del trabajador, constitu!da en alguna Sociedad de Seguros de 

bidamente autorizadas, que funcionan conforme a las Leyes de 

la materia. El 6 de Septiembre del mismo año, la Constitu -

ción Política es reformada en su fracci6n XXIX del Artículo-

123, quedando en los siguientes términos: 

"Se considera de utilidad pGblica la Ley del Seguro 

Social, y ella comprenderá Seguro de invalidez, de vida, de 

cesasión involuntaria del trabajo, de enfermedades y accide~ 

tes de trabajo y otros con fines análogos", {2) en ~sta frac 

ci6n podernos apreciar que ya el Seguro Social es de carácter 

obligatorio y no potestaivo, es decir, que los patrones tie

{2) Constitución PolÍtica de los Estados Unidos texicanos. 
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nen la obligaci6n de dar Seguro Social a sus trabajadores y 

6stos no pueden renunciar a ese derecho. 

El Presidente de la República, General Lázaro Cárde 

nas, en 1938 envi6 al Congreso de la Uni6n un proyecto de Se 

guros Sociales, que amparaba los riesgos de enfermedades no

profesionales, accidentes de trabajo, maternidad, vejez, in

validez y desocupaci6n involuntaria, en el mismo se proponía 

la creaci6n de el Instituo Nacional de Seguros Sociales, en 

el cual estarían representados los obreros y patrones y las 

cuotas para el sostenimiento de la Instituci6n, ser!an apor

tadas por los patrones y el mismo Poder Ejecutivo Federal. 

En al año de 1934, se llevó a cabo el Primer Congr~ 

so Mexicano de Derecho Industrial, en el cual se propusieron 

las bases fundamentales de una futura legislaci6n sobre Seg~ 

ridad Social, que protegía al trabajador y sus familiares en 

los casos de enfermedad general y maternidad, cesantía, inv! 

lidez, muerte y ayuda educacional. El Instituto será autóno

mo y sus fondos se recaudarían con las aportaciones de los -

tres sectores, cuyos representantes se encargarían de la ad

ministración del Instituto. 

"En 1914, se present6 ante la Organizaci6n Interna

cional del Trabajo y ante la Conferencia Internacional de Se 
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guridad Social, celebrada en SantiaCJO Ce Chile, un proyecto-

de Ley llamado García Téllez, que se calificó de comoleto, -

extenso y moderado por las concepciones en que se baso y po~ 

que su campo de aplicaci6n se extendía potencialmente ~l con 

junto de trabajadores in..:•?pendientes, sin mirar a profesi6n

y salario 11 (3), "este proyecto tu€ transformado en Ley y -

publicada en el Diario Oficial el 19 de Enero de 1943,i~pla~ 

tanda los Seguros Obligatorios, en cumplimiento del Artículo 

Segundo de la Ley. 

El 15 de ~ayo de 1943 se publicó en decreto del Po

der Ejecutivo Federal, que a partir del primero de enero de 

1944, es el Distrito Federal, el primero en afiliar a las em 

presas y trabajadores sujetos a la obligaci6n de asegurarse, 

con ajuste a las prescripciones del Reglamento de inscripci6n". 

(4) • 

Como vemos el patr6n tiene la obligaci6n de afiliar 

a sus trabajadores, no solo en el Distrito Federal, sino que 

ahora es en todo el Territorio Nacional y el trabajador no -

puede renunciar a ese derecho. 

(3) Olivera Toro, .Jorge. "~anual de Derecho Administrativo, UNAY, 1967 pag: 190 
(4} Olivera Toro Jorge. Cb. cit. pag: 191 
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a) rEGIMEN OBLIGATORIO 

La Ley del Seguro Social en vigor a partir del pri

mero de diciembre de 1973, distingue dos tipos de Seguros: -

EL Obligatorio y El Voluntario, en éste inciso, analizaremos 

el R€girnen Obligatorio. 

"La Obligatoriedad se refleja tanto en la inscrip -

ci6n corno en el pago de cuotas. El artículo 19 dispone que -

los patrones estan obligados a registrarse e inscribir a sus 

trabajadores en el IMSS (Instituto Nacional de Seguridad So

cial), en un plazo no mayor de cinco d1as, as! como a ente -

rar el importe de las cuotas O~rero - Patronales y la omisi6n 

en el cunplimicnto de esta obligaci6n puede hacerles objeto 

de sanciones y responsabilidades. 

Este régimen es de aplicaci6n Nacional, pero se im

planta por Municipios mediante acuerdos del H. Consejo T€cn! 

ca del IMSS; o por Decretos Presidenciales, conforme lo per

mitan las particulares condiciones sociales y econ6micas de

las distintas regionesº. {5). 

Son sujetos de aseguramiento del Mgirnen Obligatcrio: 

a) Empleados.- Estas son las personas que se encuen 

(5) Boletin de Infcrrnaci6n JurÍdica. IMSS. SEP - OCT. 1974 
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tran vinculadas a otra por una relación de t'i;abajo, ·cualquiera 

que sea el acto que le de. origen y cualc¡~Í.era:' cjÜeº s~a la _pe_r_s~ 
nalidad jur!dica o naturaleza econ6mt~a/~;,).;~'a¡~¿n}.aún cuan-

do éste, en virtud d~ alguna ley,es~;,~1!':''.;~¡;, é_xenfo del pago 
;·:--«·? .. .' ':~'i :~., ~~:.:_ + 

~ ·:t;/,,, ,¡:,>. ¿./ ,-;;· :~·~~: .... ''·-,'-

~;ij;:_,:, ·~~~~'.~' '._~jª~t;~i{: ~q~, ;/,;~:;:-~:;~,~· 
de ifflpuestos o derechos. 

,-;• ;·,-.-~·-' ··-~>A• -,'•, ', ';:;f">: • 

--,--~~-~·;._:_,-~ ---oc;".".o'-:" --
~c:·y.· -

bl Miembros de cooperaÜvás;·7 son los miembros de so-

ciedades cooperativas de producci6n· y de-···ádmini~tl-aciones obre 

ras y mixtas¡ 

c) Ejidatarios y Pequeños Pro~ietarios.- Es decir los 

ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios organi 

zados en grupo solidario, sociedad local o uni6n de crédito, -

comprendidos en la Ley de Crédito Agr1cola. 

d) No Asalariados.- Estos son los trabajadores en in-

dustrias familiares y los independientes: como profesionales,-

comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadorea no asa 

lariados; 

e) Los Ejidatarios y Comuneros organizados para apro

vechamientos forestales, industriales y comerciales o en raz6n 

de fideicomisos: 
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fl Los Ejidatarios, Corauneros y Pequeños Propietarios 

que, para la explataci6n de cualquier tipo de recursos, estén 

sujetos a contratos, asociasiones, producci6n, financiamiento, 

y otro género similar a los anteriores; 

g) Los Pequeños Propietarios con más de veinte hectá

reas o su equivalente en otra clase de tierra, aOn cuando es -

ten organizados crediticiamente; 

h} Patrones Persona Física, con trabajadores asegura-. 

dos, cuando no estén ya asegurados. 

Dentro del R~gimen Obligatorio existen dos modalida -

des para que la persona que no esta asegurada o que lo estuvie 

ron y por el rompimiento de la relaci6n de trabajo, el patr6n-

lo di6 de baja en el Seguro Social, disfrute o siga disfrutan-

do de los beneficios que le otorga la Instituci6n, y estas mo-

dalídades son: 

CONTINUACION VOLUNTARIA EN EL PEGIMEN OBLIGATORIO 

Esta nodalidad se presenta, cuando un asegurado des -

pués de cotizar un mínimo de 52 cotizaciones; causa baja en el 

r~girnen que cotizo y desea seguir recibiendo los beneficios 

que le otorga la Ley del Seguro Social, por lo que voluntaria-
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rn~nte reingresa 6-·, ca.U'sa~~-iá c{ita 'dentr-o del plazo de" doce me-

ses de haber 'ca u:~: ad?-·. baja·:· 

··En ·~sta módalidad, los particulares queo cst~n de 

acuerdo, se afilian al Instituto en las condiciones le0alcs, 

este r~gi~en tiene una similitud con los seguros privados, -

porque requiere el concurso de voluntades para que tenga cf~ 

cacia jurídica; pero la tendencia es que todas estas ~erso -

nas pueGan considerarse incluidas en el R~gimen Obligatorio. 

"El nt'.imero de semanas necesario para continuar ve 

luntariarnente en el R~gimen Obligatorio, se reduce de 100 a 

52 en beneficio de los asegurados. Es conveniente hacer no -

tar que el asegurado en la rama de enfermedades generales o 

maternidad o si cubre la invalidez, vejez, cesantía en edad-

avanzada y muerte, de optar por una de ellas y posteriormen-

te solicitar la otra, el Instituto generalmente no acepta, -

en virtud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 

su car~cter de Institución Aseguradora, no puede dejar el -

arbitrio de los asegurados el escogP.r uno u otro ramo del se 

~uro cuando ellos así lo solicitan, porque estaría absorbien 

do siniestros realizados''. (6) 

Otras dP. las rrmdalidades que encontramos c.n el Régimen -

Obligatorio es: 

~nO Padi.YC.1 J.ivier. "Uueva Ley del Seguro Social, décirr,,,1 edición. 
Ed. Trillas, paq: 124 
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INCORPORACION 'VOLUNTARIA' "L RÉ~r~IEN '·'osLIGATOP.ro 

Esta modaÚcÍad f~é .breadá-c6n el; ~ro~6s.Í~o de incor-
: (~:·-·,, ,-):.;··:·.: ... ~~' . .,•,;,.,,.;·, ~'<,'.'',< <o::-" 

po.rar vol un-tai-iamente ·:e l. · . .rég~riie_n~)~blitfatO-rio;:a_:n~r9sa·S ··gru-

pos y pí!rs<>nas que .ha.st~ _;i': f¡·&h~':.no:lia~:;¡,6dido disfrutar de 

los beneficios qúii cít'b~g~':u' i~~e¿~:~ÚseqúrO 5;,cial: 
'·-" ~:~~~~~:~ ._:~f;i};~-~~:,:.:l:· :;.;¿>oct.-- t:.-;:'~~·· -~:-\'-'' 

·;~:, .·;~· ¿p.~ .-: .. \:f :~:·::}" >:: .'." 
. - ¡ .: .. -,~-~,;'- ···¡.·, '.,·:::·"f-;.;.J.';;~ ;~~-( :-·.·:·~:, t" 

ª so licit::t~i;]~;~r~i~t~~f 1~~i~.!~.!t:;~IT'.':1º'.'.'.:' ;::;.~' · 
empresas, ·-:-:';;{·.---::. :- .'. .. 

" - ,-·· 
> .::_,-=·~'{ :<>.-;· .-. ~- .''.<~" 

LOs SUj(?tQs ase<}1J'fados en -esta modalidad cotizaran-
- ' -

-.,n-' qrupos fijos y por perfodos completos o en forma y térmJ-

no~ que se establezcan en el reglamento y decretos relativos, 

aceptada la incorporaci6n, serán aplicables las disposicio -

nes del Régimen Obligatorio del Seguro Social, con las salv~ 

dades y modalidades que establezca la Ley del Seguro Social. 

S6lo se perderá la calidad de asegurado si se dejan 

de tener las características que originaron el aseguramiento. 

En cuanto a las cuotas obrero - patronales, en el r~ 

gimen obligatorio, el patr6n tiene la obligaci6n de enterar-

las al Se~uro Social y este pago 5e hara cada dos meses, es-

decir, el bimestre será el período de pago de cuotas y el 

Instituto sera el que determine anualmente el número de se

manas que comprenda cada uno de los bimestres. 
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B) REGIMEN VOLUNTARIO 

El R~gimen Voluntario corresponde al capítulo VIII 

del Título Segund? de la Ley del Seguro Social que se refl~ 

re a los sujetos del artículo 13 de la misma Ley, y estos -

soN: No Asalariados, Campesinos, Patrones Persona Física y 

Trabajadores Domésticos, cuya incorporación se deja como fa 

cultad discrecional del Instituo, por lo que hace a plazos

condiciones y modalidades. Asimismo, corresponde a los suj~ 

tos de aseguramiento decidir a su conveniencia, su inscrip

ci6n. 

El Régimen Voluntario es el que regula las relacio 

nes de seguro voluntario, que como su nombre lo indica, se 

dan en forma expontanea y completamente convencional y com

prende: 

a} Seguros Facultativos; 

b) Seguros Adicionales. 

Los primeros, es decir los Seguros Facultativos, -

son aquellos que el Instituto podrá contratar individual o 

colectivamente, para proporcionar prestaciones en especie -

protegidos por la Ley del Seguro Social, o bien para propo~ 

cionar dichas prestaciones a personas no comprendidas en el 

Régimen Obligatorio. 

El articulo 225 de la Ley del Seguro Social di7e:-
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"La contrataci6n de Seguros Facultativos se sujetará 

en todo caso a las condiciones y cuotas que fije el Instituto. 

Las cuotas relativas se reducirán en un cincuenta 

por ciento cuando se trate de hijos de asegurados en el Régi

men Obligatorio, mayores de diecis~is y menores de veintian -

años, que no realicen estudios en planteles del sistema educa 

tivo nacional". {7}. 

Como podernos apreciar 11 Los seguros facultativos per-

miten el aseguramiento de aquellas personas que no estan ex -

presamente comprendidas por ésta ley, o que pierden su carác-

te de derechohabientes, como se!!a el caso de hijos asequra -

dos que al llegar a la edad de veinticinco años, dejan de ser 

beneficiarios''· (8). 

Al respecto podemos afirmar, que es un seguro media~ 

te el cual se reciben durante determinado tiempo, las presta-

cienes en especie del ramo de enfermedades y maternidad. 

Pueden solicitar esta modalidad de Seguro, las siguien-

tes personas: 

1.- Los Beneficiarios del asegurado en el r~gimen 

obligatorio que no cumplen con los requisitos legales, y pue-

den ser: 

T7i""LCY del Seguro Social, 1984 Ed. Themis. 
(H) toreno Padilla Javier. "Nueva Ley del Seguro Social"Dácima Ldición. 
Editorial: Trillas. pag: 124 
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al La Concubina que no tenga hijos del asegurado y -

que tenga más de cinco años de convivencia con el asegurado; 

b) Los hijos del asequrado mayores de cl.iecis6is años, 

que no estudien en planteles del sisterr.a educativo nacional,

ni csten incapacitados para trabajar; 

e) Los padres que no dependan econ6~icarnente del ase 

~urado o aunque dependan, no vivan bajo el mismo techo. 

2.- Los familiares del asegurado en el R6gimen Obli

gatorio, no protegidos por la Ley del Seguro Social, como pu~ 

den ser: los hermanos, tíos, abuelos, nietos, pri~os, parien

tes poUticos. 

3.- Las personas que no sean trabajadores asalaria -

dos, independientes, ni personas físicas que no esten proteg! 

das por otros sistemas de Seguridad Social, ni sus familiares~ 

(9). 

La segunda rr.odalidad del R~gimen Voluntario, son los 

Seguros Adicionales, a éstos, el Instituto, los podrá contra

tar para satisfacer las prestaciones econ6micas pactadas en -

los Contratos Ley o Contrataos Colectivos de trabajo, que fue 

T9) Ley del Seguro Social, 1984 Editorial Themis. 
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re superior a la rr.isma naturaleza que establece el P~gimen 

Obligatorio, las prestaciones que se otorgan en esta modali -

dad son las correspondientes a: Los Ramos de Seguro de Riesgo 

de Trabajo y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte. 

En cuanto.a la prima o cuota, el artículo 228 de la 

Ley del Seguro Social, nos dice: 11 La prima, cuota, períodos -

de pago y demás ~odalidades en la contrataci6n de los seguros 

adicionales, ser~n convenidos por el Instituto con base en 

las características de los riesgos y de las prestaciones pro

tegidas, asr como en las valuaciones actuariales de los con -

tratos correspondientes 11
• e 10} •' 

Los Seguros Facultativos y Adicionales, se organizan 

en secci6n especial, con contabilidad y administraci6n de fo~ 

dos, separaGa de la correspondiente a los Scquros Obligato 

rios: y el Instituto elabora un balance actuaria! relativo a 

estos seguros, individuales o de grupo, en los tánilinos y pl~ 

zos fijados para la formulación del balance actuaria! de los 

Seguros Obligatorios. 

(10) Cb. Cit. 
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C) PRESTACIONES QUE OTORGA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

En México, se da principal atenci6n al ~roblema de 

lD salud, sin descuidar los aspectos de tipo econ6mico y so

cial, es decir, que cubre las contingencias y proporciona 

los servicios que se especifican en cada régimen en particu

lar, Mediante prestaciones en dinero y en especie, en la far 

ma y condiciones propuestas en la Ley del Seguro Social. 

La Ley del Sequro Social otorga las siguientes pre~ 

taciones econ6micas: 

1) Subsidios por incapacidad temporal para el traba 

jo, derivados de accidentes o enfermedades de trabajo, de en 

fermedades no profesionales o por ~aternidad; 

2) Pensiones por incapacidad permanente, a canse -

cuencia de accidentes o enfermedad de trabajo; 

3) Pensiones con motivo de estado de invalidez, ve

jez, cesantía en edad avanzada o muerte del asegurado o pen

sionadot 

4) Asignaciones familiares. 

5) Ayudas asistenciales, 
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6) Finiquitos; 

7) Intemnizaciones: 

8) Ayuda para gastos de funeral; 

9) Ay~da para gastos de matrimonio, 

Entrando al estudio en particular de cada una de es

tas prestaciones, tenemos que; 

1) LOS SUBSIDIOS,- Son las prestaciones que otorga -

el Instituto en forma inmediata o a corto plazo y se otorgan

en los casos de accidentes y enfermedades de trabajo, cnfcrrn~ 

dades no profesionales y maternidad y tienen como prop6sito -

subsistir el ingreso temporalmente perdido por el asegurado a 

efecto de que pueda atender las necesidades que tenga este y 

su familia mientras permanece inactivo y as! evitar que sufra 

de problemas econ6micos. 

La funci6n de ~sta prestación, es la de proteger el 

salario no percibido por el asegurado, la misma Ley del Segu

ro Social, establece el pago de subsidios por riesgos de tra

bajo en los casos de recaida con nativo del mismo accidente o 

enfermedad de trabajo. 
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2) PENSION POP. INC/..PACIDl\ll PERMANENTE.- En éste caso 

al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o total, 

se concederá al trabajador asegurado la pensi6n que le corres 

penda, con carácte~ provisional, por un período de adaptación 

de dos años. 

Durante ese período en cualquier moreento el Institu

to podrá ordenar y, por su parte, el trabajador asegurado te~ 

drá derecho a solicitar, la revisi6n de la incapacidad con el 

fin de modificar la cuantía de la pensión. 

Transcurrido el período de adaptaci6n, la pensión se 

considerará como definitiva y la revisión solo podrá hacerse

una vez al año, salvo que existieren pruebas de un cambio sus 

tancial de las condiciones de la incapacidad. 

3) PENSIONES CON MOTIVO DE INVALIDEZ' VEJEZ. - En la 

Ley de 1973 se logran nejoras en cuanto a las prestaciones 

económicas a favor de los asegurados y de sus familiares de -

pendientes, sin elevar la cuota o prima de financiamiento que 

sigue siendo desde 1943 del 6i de los salarios. 

4) ASIGNACIONES F~~ILIARI:S Y AYUD~S ASISTENCIALES.

Las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanza-
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da se complementan y enriquecen con las 3signaciones famili~ 

res y ayudas asistenciales. 

Lus primeras se conceden a los familiares dependie!:!_ 

tes del pensionado por lo que tales prestaciones se otorgan

en razón directa al nWnero de personas que constituyen el nG 

cleo familiar, permitiendo así al pensionado conservar un ni 

vel de vida, sino decoroso, por lo menos desahogado. 

5) FINIQUITOS - Estos se conceden a las viudas que

gozando de la pensi6n respectiva contraen nuevas nupcias, a 

los huerfanos que cumplan diecis~is ar.os, o bien al cumplir

las veinticinco si estan estudiando, a los huerfanos que go

zan de pcnsi6n permanente por econtrarse incapacitados físi

ca y mentalmente, cuando termina su incapacidad; y el pensi~ 

nado que traslada su residencia permanente al extranjero. 

6) AYUDAS PARJ\ GASTOS DE FUNERAL.- Esta se otorga

en beneficio de los familiares del asegurado fallecido a ccn 

secuencia de un riesgo de trabajo. 

7) AYUCA PARA GASTOS DE MATRIMONIO.- En éstas "se-

conservan los mismos niveles determinados por la Ley anterior 

por considerarse adecuados para la funci6n que tienen encamen 
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dada, ya que su elevaci6n podría traducirse en gastos super-

fluos y no en atención de las cargas econ6r.icas adecuadas 

que con motivo del matrimonio tienen los ¿lSegurados" (11). 

El artículo 161 de la Ley nos dice que: "La cuantía 

de la ayuda para gastos de matrimonio que otorgue el Institu 

to al ascGurado, será igual al veinticinco por ci~nto de la-

anualidad de la pensi6n de invalidez a que tuviera derecho -

el contrayente en la fecha de la celebraci6n, sin que pueda-

exceder de la cantidad de $ 6,000.00 •. (12). 

Las Prestaciones en especie son: 

a) Asistencia médica, quirGrgica y farmacéutica; 

b) Servicios de Hospi talizaci6n; 

e) Aparato de pr6tesis y ortopedía; 

d) Rehabilitación; 

e) Asistencia Obst~trica; 

f) Ayuda en especie por seis meses para lactancia; 

g} Una canastilla al nacer el hijo, cuyo i~porte será señala-

do por el Consejo Técnico. 

h) Servicios Ce guarderia para hijos de asegurados; 

i) Ambulancias. 

Después de haber analizado las prestaciones que otoE 

ga la Ley del Seguro Social, continuaremos con el estudio de 

los seguros que cubren los régimenes en forma general, iniciando 

(11). BoletÍn de Informacic3n Jurídica. I!-SS. marzo - abril, 1974 
(12) Ley del Seguro Social, 1984 • Editorial: Themis 
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con los del Régimen Obligatorio, 

El R!!giMen Obligatorio comprende los Seguros de: 

A) RIESGOS DE TRABAJO.- En éste caso la Ley nos mar

ca la diferencia que existe entre.riesgo, accidente y enferme 

dad de trabajo. 

"P.IESGO DE TRABAJO.- Son los accidentes y ~enfermed! 

des a c.!Ue estan expuestos los trabajadores en ejerciCio o con 

motivo del un trabajo. (art. 48 de la Ley del Seguro Social). 

ACCIDENTE DE TRABAJO.- Se considera Accidente de Tra 

bajo, toda lesión orgánica o perturbaci6n funcional, inmedia

ta o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejer

cicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar

y el tiempo en que se preste4 

También se considerará Accidente de Trabajo el que -

se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su -

domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél. (art. 49). 

Con lo anterior, podemos apreciar que la Ley trata -

de proteger al m&ximo al trabajador, puesto que no lo proteje 

dentro de su centro de trabajo, sino que incluso, fuera de ~l, 

siempre y cuando sea en el trayecto centro de trabajo - domi

cilio: o domicilio - centro de trabajo. 



41. 

EUFER/>!EDAD PROFESIONAL,- Es todo estado patol6gico -

derivado de la acci6n continuada de una causa que tenga ori -

gen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabaja -

dar se vea obligado·a prestar sus servicias . En todo caso 

serán enfermedades de trabajo las consignaC.as en la Ley Fede

ral del Trabajo. (art. 50), 

Las riesgos de trabajo pueden producir: 

1) INCAPACIDAD TEMPORAL.- Que es la pérC:ida de apti

tudes o facultades que imposibiliten a una persona parcial o 

totalmente para desempeñar su trabajo por algún tiempo. 

2) INCAPACIDAD PEP..MANENTE PARCIAL.- Que es la dismi

nuci6n de facultades o aptitudes de una persona para trabajar. 

3) INCAPACIDAD PEPJ~ANENTE TOTAL.- Es la pérdida de 

facultades o aptitudes de una persona que la imposibilitan P! 

--ra desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. 

4) MUERTE.- Es la cesaci6n de la Vida", (13), 

B) ENFERl->EDADES Y MATERNIDAD, 

ENFERMEDAD NO PROFESIONAL.- Este seguro procede _cua!!_ 

do la enfermedad no deriva de un riesgo de trabajo, también-

(13) Cbra Citada. 
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se le denomina enfermedad general y protege al asegurado y a 

las person~s que dependen econ6rnica~ente del propio asegura

do. 

El suhsilio o prestación econ6rnica se pagar& al as~ 

gurado a partir del cuarto dta de inicio de la incapacidad,

mientras ésta subsista y hasta el t6rmino de cincuenta y dos 

semanas de existir la incapacidad previo dictámen médico del 

Instituto, podrá prorrogarse hasta por veintiséis semanas 

más, este subsidio equivale al sesenta por ciento del sala -

ria base de cotizaci6n, el cual se pagará semanalmente, y se 

otorgará siempre y cuando el asegurado haya cubierto cuatro

cotizaciones semanales inmedia~amente anteriores a la enfer

¡.¡cdad. 

SEGURO DE MATERNIDAD.- El disfrute de las prestaci2 

nes Ce maternidad, se iniciarán a partir de que el Instituto 

certifique el estado de embarazo y fecha probable del parto, 

lo que servira de base para el c6rnputo del subsidio. 

La asegurada, durante el embarazo y el puerperio 

tendrá derecho a un subsidio en dinero igual al cien por - -

ciento del salario base de cotizaci6n, el que recibirá dura~ 

te cuarenta y dos d!as anteriores al parto y cuarenta y dos

d!as posteriores, que se pagarán semanalmente, 
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Para tener derecho a este seguro, es necesario que -

la asegurada haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones

semanales en un período de doce meses anteriores a la fecha -

en que debiera comenzar el pago de subsidio. 

Cl INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA EN EDAD AV~~ZADA Y - -

MUERTE.- Para obtener los beneficios de 6ste grupo es necesa

rio acredite el pago de cientocincuenta semanas de cotización. 

Continuando con éste Seguro, verenos lo que cntende-

mas por: 

INVALIDEZ.- Se considera invfilido al asegurado ~ue a 

consecuencia de una enfermedad no profesional ve disminuida -

su capacidad de ganancia de tal manera que se encuentre inca

pacitado para procurarse mediante un trabajo proporcionado a 

su capacidad, formaci6n profesional y ocupación anterior, una 

renumeraci6n superior al cincuenta por ciento Ce la renumera

ci6n habitual que en la misma regi6n reciba un trabajador sa

no, de semejante capacidad, categor!a y formación profesional. 

El Seguro de Vejez, tiene por objeto otorgar a los -

asegurados los rredios de subsistencia, ya aue debido a su - -

avanzada edad no pueden seguir trabajando y por lo mismo no -
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pueden obtener ingresos po~ ellos mismos. 

CESANTIA;- El Se,quro de 'cesantfa en edad avanzada 

protege ·.al asegurado que despu~s de los sesenta años s:ucde -

priv_ado de trabajos renwnerados. 

MUERTE.- A la muerte del asegurado o pensionado,

la viuda y los hijos tienen derecho a las pensiones que señ~ 

la la Ley del Seguro Social y que son respectivamente, del -

50% y 20% de la pensi6n que hubiese estado disfrutando el j~, 

fe de familia o de al que le hubiese correspondido en cado -

de haberse declarado en estado de invalidez, pero para tener 

derecho a ~ste seguro es neces·ario que el asegurado haya co

tizado ciento cincuenta seman.:is. 

En cuanto al seguro de vejez, es necesario, para

tener derecho al mismo que el asegurado tenga sesenta y cin

co años de edad y tener acreditadas un mínimo de quinientas

cotizaciones semanales y se otorga s6lo a solicitud expresa

del asegurado. 

D) GUARDERil'.S PARA HIJOS DC ASEGURADl'S. - El artf 

culo 184 de la Ley del Seguro Social nos dice que: ºEl ramo

del seguro de guarder!as para hijos de aseguradas cubre el -

riesgo de la mujer trabajadora de no poder proporcionar cuí-
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dados maternales durante su jornada a.e trab.ájo a,·. s-us: hijos -

en la primera infancia, mediante el oto11gar-.1i_ei:ito 'de. l_á.S pre! 

taciones establecidas en este capítulo'¡.,,· 

11 Los servicios dP. guarderías infantiles incluirán 

el aseo, la alir.1entaci6n, el cuidado de la s~~.~d, la educa -

ci6n y la recreaci6n de los hijos de las tral:<ajadoras ase~u-

radas. SerSn proporcionados por el Instituto Mexicano del Se 

guro Social en los t6rminos de las disposiciones que al efec 

to expida el Consejo T~cnico. 

En el Régimen Voluntario, s6lo se otorgará el ra-

mo de seguro de enfermedacl. y Maternidad. 

Consideramos que si las prestaciones que otorga -

la Ley del Seguro Social a los trabajadores, a pesar de que-

son muy completas, en cuanto a especies y Ginero se refiere, 

al Instituto le falta capacidad para atender a la gran cant! 

dad de derechohabientes que solicitan los servicios que pre! 

ta la misma Institución, debido a que son pocos los médicos-

que laboran en la misma. 

Por otro lado, las prestaciones a que nos referí 

mas, en su mayoría, no se otorgan inmediatar.1entc sino que el 

derechohabicnte tiene que hacer un sinnamero de trámites para 

poder obtenerlas. 
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C A P I T U L O III 

EL SEGURO SOCIAL 'i EL C~}!PESINO 

a) LA INCORPORACION DEL REGIMEN DEL SEGl'RO SOCIAL EN EL CAMPO. · 

Para entrar al estudio de este inciso, vamos a se

ñalar primeramente como es que no solo en ~~éxico ha sido y si 

gue siendo un problema la incorporación del Seguro Social en 

el Campo. 

Por ejemplo: "En 1961 el profesor Vacher de la Fa

cultad de Medicina en Tours (Francia) fund6, anexo a ese cen

tro, el Instituto Nacional de ~edicina Agrícola con la mis16n 

de enseñar los problemas de prevensi6n, higiene y medicina 

del trabajo en la agricultura; y a efecto de ir extendiendo -

su acción internacional organizó en dicha poblaci6n, el I Con 

greso de Medicina Agrícola". ( 1) . 

En CHIN~". - "LOs granjeros reciben cuidados médicos 

gratuitos, si bien pagan un "yuan °, equivalente a unas 21. 60 

pesetas al año con destino a la comuna del Pueblo a la cual -

pertenecen. Las aportaciones en material y meC.ica.'tlentos las -

realiza el Gobierno Central. 

t 1) Lecturas en Mteria de Seguridad Social,IMSS, pag 237 1982 
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Las Clínicas de Salud Pablica son regularmente v~ 

sitadas por equipo de doctores y enfermeras, procedentes de 

los hospitales de las grandes ciudades". (2). 

Como podemos apreciar, la irnplantaci6n de los sec 

tores de salud en el campo, es el resultado de la evoluci6n

de los pueblos, en los que la tendencia es el beneficio y ne 

joramiento de las clases pobres. 

Ahora bien, "durante muchos años los campesinos - · 

rr.exicanos eran atendidos en sus problemas de enfermedad por-

los llamados médicos de asistencia pGblica domiciliaria, de

pendientes de la beneficiencia municipal. Aouellos que posefon 

bienes (pequeños propietarios que trabajaban en su ?ropia 

granja) eran asistidos por los médicos rurales (a veces los 

mismos que atendian a los no propietarios) pagando ellos los 

honorarios tanto del rnt!dico, como de la medicací6n". 

En muchos lugares se estableci6 un sistema de i9'l!:, 

las entre granjeros y médicos por medio del cual los prime -

ros abonarian a los segundos una cantidad fija mensual con -

lo que ten!an cubiertas sus necesidades de asistencia en ca-

so de enfermedad". ( 3). 

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, conside 

<2) Cbra Citada. pag: 237 
(3) lbra Citada, pag. 2.J9 
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ramos que no todos los campesinos pod!an disponer de éstos 

servicios médicos, bien por lo alejado de sus tierras o bien

por falta de co~ociMientos de éstos servicios, porque no era

un serVicio p~~st~dp por el Instituto del Estado, como actua~ 

mente lo es el IMSS. 

Como vemos la implantación de Instituciones de Sa

lud, no es o ha sido s61o problema Ce nuestro país, sino de

todos los paises y es por eso que Organismos Internacionales

se hayan ocupado de éste tema; como por ejemplo la Organiza -

ci6n Internacional del Trabajo, la que por Puchos años ha te

nido por misión el mejoramiento de las condiciones de trabajo 

de los sectores industriales, aunque cabe señalar, que inclu

so ha efectuado estudios y tomado resoluciones relacionadas -

con las condiciones econ6micas, sociales y profesionales del 

trabajador agrfcola, 

En Septiembre de 1942 se celebra en Santiago de 

C~ile, la Pri~era Conferencia Intra~ericana de Seguros Socia

les, en la que se acuerda: 

"l.- Que es urgente establecer la aplicación c:lel -

Seguro social a los trabajadores agrícolas, a los servidores

dom~sticos y a los trabajadores independientes, a fin Ce pro

tegerlos en su integridad biólogica y econó~ica, 
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2.- Que esta a~pliación debe contener también, a -

los que sin tener el car~cter de asalariados intervienen en -

faenas agrtcolas y no obtienen ingresos suficientes para ate~ 

dcr su propia seguridad. 

3.- Que las medidas de prevención social deben ser 

acompañadas de mayores posibiliriades de mejoramiento econ6rni

co, Ce desarrollo cultural y saneamiento ambiental". (4). 

Para el año de 1952, se celebra en M€xico la Cuar

ta Conferencia Intcramericana de Seguridad Social y en la Re

solución 42 se dictaron varios principios sobre la extención

del Seguro Social a los trabajadores del campo, estos princi-

pios son; 

"al Que con objeto de mejorar las condiciones de -

vida y de trabajo del campesino y de la población rural, adoe 

ten medidas de Seguridad Social de orden educativo, sanitario 

y econ6mico, encausando las actividades del Estado y los par-

ticulares hacía tales fines; 

bl Que nutra las medidas de Seguridad Social, cu-

ya adopci6n es aconsejable, se proceda a implantar el Seguro

Social en beneficio de los trabajadores del campo; procurando 

que su extensi6n se ajuste a las condiciones demográficas, so 

cialei:;. y econ6micas de cafla país: 

(41":'lequro Soc.ial en lexh."O", !l<'SS,1943 paq: 53 
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c) Que la aplicación del Seguro Social en favor de 

los trabajadores del campo, responda a estudios previos, des~ 

rroll~ndose en ferir.a escalonada y coadyu ando a su protección 

integral; 

d) Que el primer paso en la aplicación del Seguro

Social al campo lo constituya, preferentemente, la protecci6n 

de los riesgos de enfer~edad y maternidad, 

e) Que la financiación del Seguro Social aplicada

al campo ,se establece a base de contribución de los di versos

elementos interesados en la población agrtcola, incluyéndose

en el grado que sea necesario, la participaci6n estatal; 

f) Que de acuerdo con los principios de solidari -

dad, el Seguro Social aplicado al campo, forme una unidad f i

nanciera, t~cnica y administrativa con el Seguro Social de 

los trabajadores urbanos; 

g) Que dentro de las funciones posibles del Seguro 

Social aplicado al campo, se considere de capital importancia 

lafunci6n preventiva y que se centralice el control de las a~ 

tividades del Seguro y se descentralice la aplicación de sus 

funciones; 
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h} Sin perjuicio de las recomendaciones anteriores 

acerca de la extensi6n del Seguro social a los trabajadores

del campo, los países americanos podrán usar otros sitemas -

para la protecci6~ de los trabajadores agrícolas, procurando 

ajustarlos a los principios que expidan las recomendaciones~ 

(5). 

De acuerdo a lo anterior y a pesar de que en 1942, 

se acordó por primera vez la implantación del Seguro SOcial

en el campo, en M6xico, ''La Seguridad Social, tuvo siempre -

contacto con el campesino, con el reglamento del 27 de agos

to de 1954,que comprendió a todos aquellos trabajadores que-

realizaban actividades rurales propias y habituales de algu-

na empresa agrícola, ganadera y forestal o mixta, ya fuesen-

peones encasillados, trabajadores de temporada, eventuales a 

obra determinada, o miembros de las Sociedades Locales de 

crldito AGrlcola y Crldito Ejidal".(6). Este decreto, orlgi-

nalmente abarcó los Estados de Baja Calirornia, Sonora y Si-

naloa. Tomando en cuenta la fecha de la Primera Conferencia-

Interamericana de Seguros sociales (1942) y la fecha en que

se implantó (1954) el Seguro Social en el campo, y eso en a! 

gunos Estados de la Rep6blica Mexicana, pasaron casi diez 

años, sin que se tomará en cuenta por parte del Seguro social 

a todos los campesinos de los países iberoamericanos. 

Años más tarde se establecen en la exposición de -

motivos de las Reformas a la Ley del Seguro social, según d~ 
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creto de 30 de Diciembre de 1959, puhlicada en el Diario Dfi 

cial de la Federación el 31 del mismo mes y año, que "además 

de las mejoras anteriormente citadas, las refor~as a la Ley

del Seguro Social, establecen una reestructura del Seguro en 

el campo, distinguiendose a tres tipos de asegurados: El de 

trabajador~s asalariados; el de los miembros de sociedaCes -

de cr~dito agrícola y ejidal y finalmente; el de los ejidat~ 

rios y pequeños agricultores que no pertenezcan a las socie

dades mencionadas. El primer grupo queda comprendido dentro

del R6gi~en Ordinario clel Seguro Social; para el segundo gr~ 

pe se fijan normas que permitan financiar y garantizar su 

aseguramiento y; para el tercer grupo, queda prevista una re 

glamentaci6n especial que fijará las condiciones de su inca~ 

porací6n 11
• (7). 

Como podemos apreciar en esta Ley ya no se toma -

en cuenta solo a al~unos Estados de la República, sino a to

dos los campesinos del Pa!s, aunque los divide en tres tipos 

de asegurados, lo que nos da a entender que no todos gozarán 

en un momento dado de las mismas prestaciones que otorgue el 

Seguro Social. 

"En 1966 se estableció el Régir.ien especial agra -

rio de la Seguridad Social que se perfeccionó en 1970 en su 

acci6n protectora. 

( 7} Diario Oficial de la Federacion, 1959 
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Para 1971 se aprob6 un texto referido a las leyes 

antes aludidas a efecto de regular las disposiciones citadas, 

que incluy6 en su acci6n protectora a todos los trabajadores 

agr!colas, forestales y pecuarios que trabajan por cuenta 

ajena, tanto fijos como eventuales. Estos beneficios se ex -

tienden P.n la citada ley a los propietarios de las pequeñas

explotaciones agrícolas que realizan sus actividades en el -

campo, de manera directa y personal y cuando se agrupan de -

manera permanente con otros titulares para la realizaci6n de 

trabajos en co~an, e incluso, cuando utilicen trabajadores -

por cuenta ajena en escasa cuantía." (B). 

De acuerC.o a lo anterior observamos que el Seguro 

Social extiende sus beneficios a todos los trabajadores del

campo, sean fijos o eventuales, lo que hace que el campesino 

obtenga una mayor protecci6n en cuanto a la Seguridad Social 

se refiere. 

(8) Lecturas en-·r-ateria de Seguridad Social (lt-SS),1982, pags: 249 y sigs. 
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b) I.A OBLIGATORIEDAD DE LA AFILIACION DEL TRAIJAJADOR r:EL CNU'O 

Considerando que desde antes de la Revolución Me

xicana, ha sido y sigue siendo hasta la actualidad, la clase 

ca~pcsina, una clase llena de miserias, engañada, tan injus

tam~ntc explotada y olvidada, a pesar de los ofrecimientos -

que se le hacen constantemente en pro de un supuesto mejor -

nivel de vida, debemos tomar en cuenta todos y cada uno de -

los sacrificios hechos por nuestros campesinos mexicanos, y 

reintegrarles algo de lo que ellos nos han otorgado, pudien

do nosotros proporcionarles, entre otras cosas, servicios m~ 

dices, asistencias sociales, civiles y materiales e incorpo

rar a todos los campesinos hacía una Seguridad Social vcrda

Cera, pues no podemos omitir la atenci6n a la condici6n huma 

nzi y exigP.ncias personales del campesino y sus familias, en 

cuanto a su salud, su persona, educación, bienestar social-

y felicidad. 

Con respecto a ésta situación el "Lic. Garc!a Té 

llez afirm6 que el problema de la Seguridad Social es inge~ 

te para el mundo y particularmente, para nuestra América,quc 

requiere las mejores condiciones físicas y morales de traba

jadores, especialmente indígena y mestizos que perciben sal~ 

rios exiguos, surg~n jornadas agotadoras, vi~en P.n constante 

d~snutrición, carecen de habitación, de vci:;tidos y escuclas

suficicntes que contribuyen a producir la alta moralidad y 
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el debilitamiento progresivo de la raza". (9). 

Tomando en cuenta lo anterior, considera~os que el 

Seguro Social para los trabajadores del campo, es sin duda el 

m5s ncc0sario en nuestro pats, si tomamos en cuenta que la 

clase campesina la constituye un gran porcentaje considerable 

de la poblaci6n econ6micamente activa y que son precisamente

los trabajadores del ca~po los que más necesidad tienen de 

los beneficios del Seguro Social, sobre todo en lo guc respcE 

ta al suministro de atenci6n médica y farmáceutica,púes por

fal ta de estos servicios existe en el campo en gran índice de 

morbilidad, debido a que la mayoría de los m4dicos se concen

tran en las grandes ciudades y esto trae consigo que un gran

nGmero de campesinos emigre hacia el Distrito Federal e inclu 

sive al extranjero creyendo encontrar un mejor nivel de vida. 

Por otra parte la Seguridad Social en el medio ru 

ral, plantea substancialmente? la cooperaci6n de los principios, 

t~cnicas y m~todos de operaci6n adecuados a la poblaci6n que 

se dirigen, a fin de contar con prestaciones que resuelven 

las necesidades más urgentes de las familias campesinas, aba

tiendo los costos de operación de manera que se puedan esta -

blecer cuotas accesibles de cuenta inferior a los que actual

mente aporta el asalariado, no obstante que la inmensa JM.yoría 

(9) E-:1 Seguro Social en i'6xico.(I.V.S.S.), 1943 pag: 144 
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de los trabajadol,'eS del campo 1 _no cuentan COn-paÚÓn- y COOS!:_ 

c11~ntemnnt~ ctiX:eCeO ·a~··:.·~~.:~~Y~~~:· en e~·/p~Ú~:·'..d~'. cot.iZB.cioO'es· ~ 
1.¡ue la 

Por otro lado el Seguro Social conjuntamente con-

la Seguridad Agrícola y Ganadera, tienen por objeto combatir 

la miseria y abandono, siendo los remeCios para abastecerlos 

la ayuda que dchcrr.os prestarle a esta clase, para incrAmen -

tar su economía, logrando una mejor distribución del ingreso 

nacional, así como la defensa de los derechos de los trabaj~· 

dorei:; del campo. 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que -

protegiendo a los trabajadores del campo, es como realrnente

se conscquir5 dar impulso y cxpansi6n a la agricultura crue -

~s i:mtrc otros, uno de los principales r.iedios de producción. 

Ahora bien a pesar de haberse celebrado un sinnQ-

mero di"! conferencias acerca ñe l.:i extenci6n del Seguro Social 

en el campo, no se les dio toda la i~portancia que merecían

y no fuP sino hasta el 18 de agosto de 1960, cuando apareció 

puhlicado en el Diario Oficial de la Federación, el Reglame~ 

to para el Seguro Social Obligatorio de los trabajadores del 

c.-:mpo, en este Rcqlam .. .:-nto se señala en sus considerandos, 
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que el Ejecutivo Federal, en su firree propósito de proporci~ 

nar y fortalecer los medios ~ue contribuyan ~as ef icazrn~ntc

a elevar el nivel de vida de lo~ trabajadores del campo, es

timaba que hab!a n~cesidad de reestructurar el Seguro Social 

Obligatorjo que se impartía a ese grupo ~ocial, y de crear -

las facilidades que requiere la continua extcnsi6n de los b~ 

neficios a los campesinos mexicanos. Este Reglamento consid~ 

rá igualmente que los problemas t6cnicos, administrativos y 

financieros que se presentaban en la aplicación de un Seguro 

Social a favor de los trabajadon ... s del campo, habían constt

tu!do otros tantos obst~culos para extender de inmediato y -

de manera general sus beneficios a la población campesina. 

Este Reglamento comprende a los siguientes grupos 

de trabajadores: 

a) Trabajadores Asalariados del Campo; 

b) Trabajadores Estacionales del Campo; 

e) Los Miembros de las Sociedades de Agricultura

y Crédito Ejidal. 

"Por la índole del trabajador estacional se disp~ 

ne que el Estado debe contribuir al costo de los servicios -

que se presentan a las mencionados trabajadores y a sus fam! 

lias, mediante la aportación equitativa de una cuota distri-



59. 

Uui.da en_tre el propio Estado y los Patrones, Los patrones -

rurales en todas las Jurisdicciones en que se apliqu~n las 

c!isposicionc.s. de la Ley dt .. l Seguro Social y sus Reglarncntos

y •:.-n los 4uc se vaya realizan<lo la cxtención de SeguriCad So 

cial qucdarAn librados de obligaciones que les impone la 

fracción II del artículo 197 de la Ley Federal del Trabajo,-

_al subrogarse en ellas el Instituto Mexicano eel Seguro So -

cial •, (10). 

"Por otra parte, la influencia educativa del Seg;:. 

ro Social es también de reayor urgencia entre los campesinos, 

para desterrar perjuicios emanados de la ignorancia y práct~ 

cas curativas que lejos de ben·eficiarlos les causan grandes-

daños". ( 11). 

Pero rara poder imponer efectivamente el Seguro-

Social Obligatorio, serta necesario elirainar el problema 

principal, el cual consiste como ya lo habíamos señalado, en 

la disperci6n de la población agricola, dado ~ue en este sec 

tor de actividad, el camoesino es unas vecP.s patr6n y otras-

trabajador, aunado a la imprecisa situación de los miembros-

de las familias campesinas, siempre condicionadas a una b~na 

o mala cosecha. 

( 101 Reqlarricnto para el Scquro Social para los Tr.:i.Jajar!orcs del Ca'Tlpo" 
lH de l\qosto 196ll 
( 11) 1terre3 Oiticrrcz. f\.lfonso. I:n Torno al Seguro Social. J.éxico, 1959 
r;.1·1~: 2n '/ si<J. 



60, 

e) PRESTACIONES QUE SE OTOP.GAN AL TRABAJADOR DEL Cl\MPO. 

La Seguridad Social aplica el principio de salid! 

ridad nacional,sin. fines de lucro, creando y distribuyendo -

mejor la riqueza nacional, que consolidaría el nuevo régimen 

econ6mico de M6xico, por otra parte cuida de la integridad -

del homLrc, de su salud, de los medios econ6micos de subsis-

tencia, de la rehabilitaci6n y contra la desnutrición, así-

mismo libera a la poblaci6n de la miseria y <lesocupaci6n, -

por lo tanto consideramos que las fronteras entre la activi-

dad de los campesinos y la de los obreros deben desaparecer, 

ya que una y otra actividad requieren de una protección simi 

lar y en todo caso para alcanzar el objeto común de una ele-

vación sustancial en los niveles de vida de la población tra 

bajadora. 

Por otra parte debemos tomar en cuenta lo dispue! 

to por el artículo 25 de la Declaración Universal de los De

rechos del Ho~bre que a la letra dice: 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y -

el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los seguros en caso de de -

sempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de p~r-

dida de medios de subsistencia por circunstancias indepen --
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di.cmtes de su voluntad. La maternidad y la infancia, tienen 

derecho a los cuidados y asistencias especiales. Todos los-

niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen de 

n~cho a igual protccci6n social". {12). 

De acuerdo a lo anterior podemos observar que en 

estas declaraciones, se trata de proteger en toda la exten

ci6n de la palabra, a todas las personas,ya sean obreros o 

campesinos, pues debemos tomar en cuenta que ~stos Qltimos

necesitan también de una protección social verdadera. 

Ahora bien en la Primera Conferencia Interameri-

cana de los Seguros Sociales, celebrada en 1942 en Santiago 

de Chile, se hicieron las siguientes declaraciones: 

11Que en caso de que se desee ! legar por e tapas a 

la aplicaci6n intégral cel Seguro para los trabajadores - -

agr!colas y los demás trabajadores, la progresi6n se divida 

en la siguiente forma: 

a) En el primer per!odo deben exigirse aportes y 

concederse beneficios a los cuales puede aplicarse el siste 

ma de reparto, incluyendo el seguro de enfermedad, materni-

dad, diagn6stico precoz, incapacidad temporal y accidentes-

de trabajo; 

( 12) Feo. Cbnzalez Diaz Lonbardo. "El De1·echo Social y la Seguridad Social 
Integral. Textos Universitarios. Mxico, 1973, paq: 125 
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b) En el segundo periodo deben extenderse los be

neficios a las pensiones por invalidez absoluta, vejez y 

muerte, es decir, a los seguros que requieran capitalizacio

nes de reservas de_ importancia". (13). 

De lo anterior podernos observar que ha sido cons

tante la preocupaci6n, no solo de nuestro pa1s, sino del mun 

do entero el de dignificar a la poblaci6n, mejorando la con

dici6n de las clases obreras y crunpesinas que sufren constan 

tes angustias por falta de una eficaz protecci6n cuando caen 

victimas de enfermedades o accidentes que agotan sus ener -

g1as, destruyendo o mutilando su organisrno;.inclusive a sus 

hijos desde pequeños, los destinan a una vida llena de medio 

cridad y de carencias injustas y todo ello por falta de una 

educaci6n o una protecci6n social ~&s tangible. 

En el Reglamento para el Seguro Social Obligato -

rio de los Trabajadores del Campo, publicado en el "Diario -

Oficial" de la Federaci6n el 18 de agosto de 1960 1 señala en 

sus repectivos art!culos lo siguiente: 

"Art. 16.- El Seguro de los trabajaCores asalari~ 

dos del campo se regir&n por las disposiciones de la Ley del 

Seguro Social y las modalidades que en su caso establezcan -

los Reglamentos de afiliaci6n, de pago de cuotas y de los 

(13) Seguro Social en 1'€xlco. (I?-SS) 1943 pag: 153 
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servicios médicos. 

En cuanto a los trabajadores estacionales se es -

tablece que: 

Art. 19 .- Los trabajadores del campo, sus espo -

sas o concubinas e hijos menores de dieciséis años que les 

acompañen y que personalraente no se dediquen a las tareas e~ 

tacionales del campo, tienen derecho a recibir atención méd! 

ca, farmacéutica y hospitalaria, en los casos Ce enferrneda -

des generales contraídas durante el tiempo en que los pro 

pies trabajadores presten sus servicios ajustandose a los ar 

t!culos 6 y 7 de este reglamento". Estos artículos se refie 

ren al aviso que debe dar el patrón, en cuanto al vínculo 

que existe con el trabajador por un contrato de trabajo, el 

salario que percibe, para poder solicitar los servicios rr.édi 

cos a que tenga derecho el propio trabajador. 

Adem~s señala que: "El Instituto previa compraba-

ci6n del ingreso que perciban los trabajadores estacionales-

del campo, les pagar~, en los casos de accidente en el traba 

jo, t~tanos y picaduras de animales ponzoñosos, la mitad del 

referido ingreso cuando el siniestro incapacite al trabaja -

dar para laborar, mientras dure la incapacidad y dentro del 

término de Ley". ( 14) • 

¡ i4) Reglamento para el -segül-OSocial Cb ligatorio de los Trabajadores 
del campo. 1960 
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Con respecto a los miembros de sociedades locales 

de crédito ejidal y los de crédito agr!cola, el citado regl~ 

mento establece en su art!culo 22 que: 

"Los Miembros de las sociedades locales de crédi-

to ejidal y de crédito agr!cola,asegurados y sus familias 

derechohabientes segCm el art!culo 54 de la Ley tienen dere-

cho a todas las prestaciones establecidas en la misr.ia y en -

todos los ramos del Seguro Social si sumplen las condiciones 

y t~rminos necesarios para obtenerlas". ( 15). 

Ahora bien para complementar el anterior articulo 

vanos a transmitir por el art!culo 54. 

"Art!culo 54 ••••• I.- El Trabajador asegurado -

tendrá derecho a las prestaciones consignadas en el ramo de 

enfermedad y maternidad o bien a la pensi6n de invalidez se-

ñalada en esta Ley, si reúne los requisitos consignados en -

las disposiciones relativas; 

II.- Si el riesgo trae coMo consecuencia la muer-

te del asegurado, los beneficiarios legales de éste tendr~n-

derecho a las prestaciones en dinero que otorga el presente-

cap!tulo". (16). 

(15) O::>ra Citada. 
(16} Ley del Seguro Social. Editorial: Thernis, l:JB4 
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A parte de las prestaciones que acabamos de men

cionar y que podr!amos llamar cl§sicas de la Seguridad So -

cial, el Instituto deber!a otorgar los siguientes servicios: 

" 1.- SERVICIOS 1-'.EDICOS.- Dentro de los Servicios 

M~dicos, quedarían inclu!dos desde luego: asistencia m~tlica, 

asistencia quirOrgica, servicios hospitalarios, servicios 

farmac6uticos, servicios de laboratorio, servicos de rehabi

litación, servicos de medicina preventiva y servicios de pr~ 

visi6n social. 

2 .- SERVICIOS EDU.CATIVOS.- Los Servicios Educa

tivos y de investigaci6n compr~nderían entre otras cosas; 

escuelas superiores de agr!cultura donrle se capaciten los 

campesinos en bosques, en econonta, fototecnía, irrigaci6n,

parasitolog1a, suelos, zootecn1a; 

J. - CONSTRUCCIONES AGRICOLAS 'f HABITACIONES. -

Oc sobra es conocido que el camp~sino mexicano no vive en 

condiciones ni siquiera decorosas, no s6lo por lo que a su -

propia ropa concierne, sino lo que es m~s grave, de su pro 

pia habitaci6n. Pocas cosas son tan importantes como la como 

didad y el bien~star del campe3ino, a través de la m~s extr~ 

ordinaria red de construcciones rurales, lo cual ímplica no 
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s6lo construcción de casas, sino de instalaciones, de acuer-

do con las exigencias del agricultor, sobre la base de irlo

adquiriendo en patrimonio familiar, a través de una completa 

y amplia protecci6n legal. 

4.- CENTRO DE COOPERACION DE ABASTOS.- Dentro de 

los servicios sociales, es importante la labor ~ue deberá 

llevar a cabo el Instituto a trav~s de los Centros Cooperat! 

vos de Abastos que co~prenderá básicamente tres tipos de 

tiendas: de vestuario, tiendas de v!veres y tiendas de equi

pos e implementos aqr!colas. 

Nuestros campesinos llevan muchos años de estar -

viviendo pero a costa de alimentos que no siempre correspon

den a la recuperaci6n de energ!as gastadas durante el d!a y 

por lo tanto sus resultados, o raejor dicho lo que ahora se -

llama productividad, es realmente baja. 

s.- CASAS DE LA FRATERNIDAD CAMPESINA.- Es necesa 

ria establecer una amplia red de la fraternidad campesina, -

como un servicio social para lograr un mayor acercamiento 

entre el campesino y sus demás amigos y entre sus propias fa 

milias y dependientes, en un afán de buscar la colaboraci6n

y los lazos auténticamente humanos de fraternidad y de amis

tad para los demás servicios,prop6sitos de ayuda mutua. Es 
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preciso por lo tanto, formar una conciencia campesina, a tr~ 

v6s no de luchas destructoras de unas a otras, sino de acer

camiento integrador. 

6.- SERVICIOS RECREATIVOS.- El deporte, la re

creaci6n, que muchas veces es lucha y ha sido por grandes f! 

16sofos justamente elogiados dentro de la vida humana, debe

ser uno de los Servicios Sociales del Instituto que propone

mos, mediante la organizaci6n y desarrollo de vastos progra

que realicen las tareas que ordinariamente estén encargadas

ª campesinos, a centros deportivos, a clubes, a centros vac~ 

cionales, en unaf~n de integraF a los campesinos solidaria -

mente en su vida cotidiana, formando una conciencia campesi-

na. 

7.- DE FOMENTO AGRICOLA, GANADERO Y FORESTAL.

Junto con los servicos mencionados en los incisos anteriores 

habrA también un amplio programa de fomento agro-económico y 

de divulgaci6n agro-econ6mica, hechando mano de todos los me 

dios que la moderna técnica y ciencia rural postulan. Com 

prenderían entre otras cosas, amplias campañas civico-educa

tivas, en donde se dan a conocer los derechos de los campes! 

nos, naturalmente campañas de Salubridad e Higiene en el cam 

po, en colaboraci6n can la Secretaria de Salubridad y Asis -
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tencia. 

8.- CENTROS COOPE!U\TIVOS DE SUMINISTROS Y EQUIPO~ 

En algunas ocasiones el campesino puede comprar por si raismo 

su maquinaria y los implementos que necesita para lñ explot~ 

ci6n de su tierra, pero en otros casos no sucede as1; es po

sible que a través de la organización puede lograr centrales 

de maquinaria e implementos agr1colas, donde el campesino 

mediante una cuota o contribuci6n pueda disponer no en pro -

piedad sino adoptando quiza otra forma jurídica, de aquella

rnaquinaria con que abrir el surco y en general, aquellos i~ 

plementos que son tan necesarios a su explotaci6n, como se -

rán abonas, semillas de buena calidad, tal vez equipo de - -

transporte y en fin todo aquello necesario para una adecuada 

industrialización del campo con su consecuente rnecanizaci6n, 

de tal modo que el campesino pueda contar con tractores, ar! 

dos y maquinarias, sin necesidad de tener que desembolsar 

grandes cantidades de dinero para poder adquirilas y de esta

manera tambi~n resultan beneficas. (17). 

Desafortunadamente, muchas veces no se cuenta con 

los recursos econ6micos suficientes para poder otorgar esta

clase de servicios, o incluso porque las v!as de comunica --

ci6n no son propicias para trasladarse. 

( 17} Feo. amzalez ciaz Lonbardo. "Proyecciones y Ensayos Sociopolíti-
cos de téxico". Editorial: Botas. H6J 
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Por otro lado podemos observar que las necesida

des de salud y bienestar del campesino de una u otra manera 

al Gobierno de la República a sostener e increr.1cntar la 

asistencia médica a los nQcleos de poblaci6n m&s necesita -

dos, a fin de que puedan contar con las prestaciones ade -

cuadas e incluso procurando que estas se dirijan a satisfa

cer las necesidades reás urgentes de la familia campesina, -

que es la que mfis necesidad tiene de una Seguridad Social -

verdadera, debido a las condiciones tan deplorables en las

que viven. 



C A P I T U L O IV 

LA IMPORTANCIA DEL SEGURO SOCIAL EN LOS 

REGIMENES DE PROPIEDAD AGRICOLA. 

a) EJIDAL. 

b) COMUNAL. 

e) PEQUEÑA PROPIEDAD. 
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C A P T U L O IV. 

"LA IMPORTANCIA DEL SEGURO SOCIAL EN 

LOS REGIHENES DE PROPIEDAD AGRICOLA" 

a) E J I D A L • 

"Porque los hijos de José fuer6n dos tribus, Mancses 

y Efra{n; y no dieron parte a los Levitas en la tierra, sino -

ciudades en que morasen, con los ejidos de ellos para sus gan~ · 

dos y rebaños". ( 1). 

En primer término conviene destacar que el ejido co

mo instituci6n social tiene su origen más remoto en las organi 

zaciones sociales que menciona el antiguo Testamento, enten 

diéndose que la figura en dicha compilación se definía como el 

campo en las afueras de un pueblo, común de los vecinos de él, 

lo que hace pensar entonces que veía más bien a una tierra ca-

muna! usada por todos los vecinos con los más distintos fines, 

y así podia darse el caso de que sirviera como lugar de desean 

so, de labranza, huerta o para el cuidado de ganados y rebaño. 

''Les dieron Quiriat-arba del padre de Anac, la cual-

es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus 

nos". ( 2) 

(1) Cita tomada diJ 1:) Biblia, Josué Cap. 14; versículo 
(2) Obra citada . .Josu§ Cap. 21; versículo 11 

con to!. 
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"Más la tierra del ejido de sus ciudades no se vend~ 

r&, porque es perpetua posesi6n de ellos•. (3). 

Con lo ant'erior podernos observar que desde entonces -

se trataba de evitar el acaparamiento de las tierras, por lo -

que se consideraba que las mismas eran dadas sempiternamente,

es decir para toda la vida; excepcionalmente pod!a venderse y 

cuando se hacia tenía que hacerse a un pariente cercano y de -

la misma tribu de Lev!, pero volvemos a repetir s6lo en casos-

muy excepcionales. 

Por otra parte la palabra EJIDO y su slgnificado -

fue introducido en México por los españoles, quienes a su vez-

lo adoptaron de los arabes o del Imperio Romano: etlmol6gica -

mente dicha palabra proviene del latín "exire", ''PXi tumu y sig 

nifica salida. 

Cabe destacar que en España el ejido era considerado 

como terreno comunal, no era cultivable y no podla adjudicarse 

como propiedad. privada, •servia también como campos de juego y 
_,.. . 

para que en ellos se pusieran las eras; por Último eran el pa-

sillo, el pasadizo para que los moradores de la población lle-

varan sus bestias a las dehesas•. (4). 

(3) Obra Citada. Levítico cap. 25; vers. 34 
(4) Figueroa Femando. "Las Comunidades J\grarias". Edlt. Morales. Mfudco, 

1970; pag: 1&3 
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Ahora bien durante la Conquista a los Indios les fug 

ron quitadas sus tierras y a la gran mayoría los hicieron tra

bajar en las minas, de ahí que los españoles y criollos amasa-

ran grandes fortunas, a pesar de que "en 1573 el Rey Felipe 1I 

dispuso de los sitios donde hubieren de formar los pueblos y -

reducciones, o sea los terrenos para los cascos de ellos, debg 

rían de di~poner de aguas, tierras, montes, entradas y salidas 

y labranzas y un ejido de una legua de largo donde los Indios-

puedan tener su ganado, sin que se revuelvan con los otros de 

españoles".( 5). 

Tomando en cuenta el despojo de tierras hechas a los 

Indios y el acaparamiento de las mismas por los españoles, con 

sideramos que ésta situación influyó en la formación de lati -

fundios que tan negativa influencia habría de tener a lo largo 

de la Historia de México y que explica las sublevaciones y prg 

testas sostenidas por nuestro pueblo contra quienes usurparon-

su propiedad de modo tan injusto. 

Desafortunadamente estas injusticias no se cometie -

ron solamente en la época colonial por los españoles, sino tam 

bién durante la Independencia Por los Gobernantes o de otras -

personas con consentimientos de ellos. Así tenemos que en 1833, 

bajo el Gobierno de Manuel González se expidió una Ley sobre -

deslinde de terrenos y colonización, autorizando la formación-

(5) Rea Moguel, 1'l.ejandro "México y su Reforma Agraria Integral", antigi.ta
libreria Robredo, México, 1962. Pag: 35 
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de compañías deslindadoras que aprovecharon los terrenos bal

díos para fraccionarlos y transportar gente que los cultivara 

por lo cual recibirían en compensaci6n la tercera parte de 

los terrenos deslindados. 

Así con el apoyo del Gobierno, estas Compañías des-

lindadoras cometieron Jos más injustos despojos de tierras de 

campesinos y de comunidades indígenas en favor de la gente 

que contaba con recursos económicos muy notables y por si es

to fuera poco en varios lugares del País, los mestizos e in -

dios campesinos fueron obligados por la fuerza a abandonar 

sus tierras, váliendose para ello del incendio de los pueblos 

o de los asesinatos en masa cuando se oponian a ser despoja -

dos de sus tierras. 

Por otra parte 11 hac!a fines del Porfiriato, se con

sumo la concentraci6n de la tierra en manos de número muy re-

ducido de propietario. Las principales formas de explotaci6n-

agropecuaria aunque un número reducido de haciendas controla-

ba la mayoría de la superficie del País. En 1910 existían - -

8,431 haciendas y 48,533 ranchos, o sea un total de 57,054; -

en ese mismo año el 96.9% de los jefes de las familias rura -

les no pose!an tierra alguna" (5). 

(5) '!'ello Carlos "La Tenencia de la Tierra". Instituto de Investigaciones 
Sociales. México 1958. Pag. 11 
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Debido a esta inequitativa distribución de las tie

rras, el latifundio se desarrollo en su máxima expresión,sien 

do el clero un factor importante en el acaparamiento de las -

tierras y en la conServaci6n del sistema latifundista. 

Por todas las injusticias cometidos y dado el despg 

jo de las tierras, de que eran objeto los campesinos, surge -

la revolución de 1910 misma que se gestó bajo los auspicios -

de una Reforma Agraria, consistente en una distribuci6n equi

tativa de las tierras de labranza y en un trato más justo a 

la mano de obra asalariada por la iniciativa pública o priva

~. 

Ahora bien, el 28 de Noviembre de 1911 se suscribe

en el Estado de Morelos, por el General Emiliano Zapata, el -

Plan de Aya1a, el cual se refería a que: 

"Los pueblos y los particulares a los que se hubie

sen usurpado sus tierras, montes y aguas entrarían en pose -

si6n de dichos inmuebles, si tenían sus títulos correspondien 

tes, ya que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos, -

no eran dueños más que del terreno que pisaban, sufriendo los 

horrores de la miseria, sin poder mejorar en nada su condición 

social, ni dedicarse a la agricultura por estar monopolizada

en unas cuantas manos las tierras, montes y aguasf se orden6-
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que se expropiara previa indemnización, la tercera parte de -

~ROS monopolios, para ejidos, colonias, fundos legales o cam-

pos de sembradura o de labor, con el objeto de que se mejora-

rá la condici6n en que viv!a el pueblo de México". (7). 

Gracias a este plan se tomo conciencia de lo impor

tan te que era la equitativa distribución de las tierras, pero 

desgraciadamente no se pudieron llevar a cabo todos los propQ 

sitos ah! estipulados. 

Posteriormente aparece el "6 de Enero de 1915, una

Ley que declar6 nulas las enajenaciones de tierras hechas en 

perjuicio de los pueblos, rancherías, congregaciones, comuni

dades, y que practicamente les reintegr6 la capacidad legal -

para adquirir bienes raíces, en los considerandos de dicha 

Ley se insisti6 en la necesidad de devolver a los pueblos in

dígenas las tierrab, bosques y aguas que el Gobierno Colonial 

les había concedido y de que fueron despojados, siendo de ob

servar que de los nueve párrafos que constituyen otros tantos 

considerandos de la Ley, se refieren espec{ficamente a las 

bienes que disfrutaban los núcleos de población. 

En el articulo Primero de la Ley citada declararon

nulas las enajenaciones de tierras, bosques y aguas de los --

(7) Molina Endquez, Andrés. "La Revoluci6n Agraria en México". Tom:i v. pags: 
106 y 107 
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pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y en el pá-

rrafo que se sigue declararán igualmente nulas las ventas de 

los bienes hechas por la Secretaría de Fomento, flacienda o 

cualquiera otra Autqridad Federal con las cuales se hubieran 

invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenas de repat! 

miento o de cualquiera otra clase perteneciente a los mismos-

pueblos, rancherías o congregaciones, con lo cual se introdu

jo en la Ley el término de EJIDO empleándolo para denominar

los bienes de las comunidades, dándole un significado distin

to al que se había venido asignando hasta entonces. Confirman 

do el nuevo empleo que se dio al término citado, en el artí -

culo tercero de la Ley se dijo, que los pueblos que carecía -

ran de ejidos o que no se pudieran lograr su restitución, ten 

drian derecho a que se les dotará con el terreno suficiente -

para reconstituirlos". ( 8). 

Con esta Ley se da un paso demasiado importante en

la legislación agraria, puesto que aquí ya se toma más en se

rio el problema relativo a la tenencia de la tierra y se le -

otorga derechos a los campesinos y núcleos de poblaci6n, pue~ 

to que pueden solicitar la restitución, dotación o devolución 

de las tierras. 

Porteriormente, durante el Gobierno del General Ro

dríguez, se reformó el artículo 27 Constitucional, y que en -

sus inicios no usa la palabra EJIDO; el texto reformado de é~ 

(8) Luna Arroyo, Antonio. Luis G. Alcerreca. "Diccionario de r:erecho Agra

rio t-Exicano". F.d. Fornía, S.A. ~leo, 1982. pág: 263 
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te artículo que es el vigente, distingue claramente las tie -

rras de repartimiento, y los ejidos, de tal modo que los pue

blos tienen derecho a recibir las dos cosas, pues considera -

mas que el ejido es la tierra que reciben los campesinos. 

Ahora bien, la propiedad de la parcela ejidal no --

puede ser objeto de venta o traspaso de ninguna clase por pa~ 

te de los ejidatarios, tampoco puede ser embargada, retenida, 

ni en ninguna forma destinada al pago de deuda del ejidtario, 

ni darse en garant!ade compromisos pecuniarios, en fin, el 

ejidatario no puede realizar ningún acto que traiga como con

secuencia directa o indirecta, el traspaso o enajenaci6n de -

la parcela a persona extraña a su familia. 

Es decir quei "Los ejidos se conceden en propiedad

ª los núcleos beneficiados, siendo inalienables, imprescripti 

bles, inembargables e intransmisibles, no pudiendo enajenarse, 

cederse, arrendarse, hipotecarse o gravarse, en todo o en pa~ 

te y se destina al sostenimiento de los miembros del núcleo,

que trabajan personalmente la tierra". (9). 

Con las características anteriormente citadas, el -

ejido esta protegido o se trata de proteger para beneficio del 

propio ejidatario. 

(9) ob. Cit. pag; 263 
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Actualmente se entiende por EJIDO "las tierras, mon. 

tes y aguas que se conceden a los núcleos de población, expre 

piandose por cuenta del Gobierno Federal de las que se encuen. 

tran inmediatas a los núcleos interesados". (10). 

Por otra parte el EJIDO esta constituido por: 

"l.- LA ASAMBLEA GENERAL.- La cual la constituyen -

todos los ejidatarios que no hayan sido privados de sus dere

chos y es la máxima autoridad interna del ejido, puesto que -

es la que puede elegir y remover a los miembros del Comisar!~ 

do Ejidal y del consejo de Vigilancia. 

2.- COMISARIADO EJIDAL.- Este está constituido por 

tres miembros que desempeñan cargos de: Presidente, Secreta -

ria y Tesorero, de los cuales hay propietarios y suplentes y 

duran en el cargo tres años y pueden ser reelectos. 

Los Comisariados Ejidales desempeñan las siguientes 

funciones: 

a) Representar al núcleo de población ante las auto-

ridades administrativas y judiciales, con las facultades de un 

mandatario general. 

(10) Luna Arroyo, Antonio. Luis. G. Alcerreca. "Diccionario de terecho -
Agrario. Eidt. Porrúa, S.A. México, 1987. pags: 263 y 265° 
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B) Recibir en el momento de la ejecución de manda -

miento del Gobernador, o de la Resolución Presidencial las 

tierras, los bienes y la documentación correspondiente. 

c) Vigilar los fraccionamientos cuando las autorida 

des competentes hayan determinado que las tierras deban ser -

objeto de adjudicaci6n individual. 

d) Respetar y hacer que se respeten estrictamente

los derechos de los ejidatarios, manteniendo, a los interes~ 

dos en la posesión de las tierras y en el uso de las aguas -

que les correspondan. 

e) Informar a las autoridades correspondientes de 

toda tentativa de invasi6n o despojo de terrenos ejidales o 

comunales por parte de particulares y especialmente del in -

tente de establecer colonias o poblaciones que pudieran con

travenir la prohibición constitucional sobre adquisici6n,por 

extranjeros, del dominio de zonas fronterizas y costeras. 

f) Dar cuenta al Departamento de Asuntos Agrarios

y Colonlzaci6n de todos aquellos asuntos que impliquen un 

cambio o modificación de los derechos ejidales o comunales. 
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g) Administrar los bienes ejidales en los casos pre

vistos por esta Ley con las facultades de un apoderado general 

para actos de dominio y administración, con las limitaciones -

que esta Ley establece1 y realizar con terceros las operacio -

nes y contraer las obligaciones previstas en esta Ley. 

h) Vigilar que las explotaciones individuales y co -

lectivas se ajusten a la Ley y a las disposiciones generales -

que dicten las dependencias federales competentes y la Asam -

blea General. 

i) Realizar dentro de la Ley todas las actividades

necesarias para la defensa de los intereses ejidales. 

j) Citar a Asamblea General en los términos de esta 

Ley. 

k) Formular y dar a conocer la orden del d{a de las 

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, dentro de 

los plazos establecidos en el articulo 32 de esta Ley. 

1) Cumplir y hacer cumplir, dentro de sus atribucio

nes, los acuerdos que dicten las Asambleas Generales y las Au

toridades Agrarias. 
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11) Proponer a la Asamblea General los programas de 

organización y fomento económico que considere convenientes. 

m) contratar la prestación de servicios profesiona -

les, técnicos, asesores y, en general, de todas las personas -

que puedan realizar trabajos útiles al ejido o comunidad con -

la autorizac16n de la Asamblea General. 

n) Formar parte del Consejo de Administraci6n y Vigi 

lanc!a de las Sociedades Locales de Crédito Ejidal en sus Eji-. 

dos. 

ñ) Dar cuenta a las Asambleas Generales de las labo

res efectuadas, del movimiento de fondos y de las iniciativas

que se juzgen convenientes. 

o) Dar cuenta al Departamento de Asuntos y COloniza

ción y a la secretaría de Agricultura y Ganadería cuando se 

pretenda cambiar el sistema de explotación, organizaci6n del -

trabajo y prácticas de cultivo, así como de los obstáculos que 

existen para la correcta explotación de los bienes. 

p) Informar a la Asamblea General cuando un ejidata

rio deje de cultivar la unidad de dotac!6n individual en un ci 

clo agrícola, durante dos años consecutivos, sin causa justifi 

cada. 
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q) Prestar su auxilio para la reallzaclór(de, los' tr!!., 

bajos sociales y de comunidad que organice e1: estado eri, bemefi 

cio de los núcleos de población". ( 11). 

Desgraciadamente, estas obligaciones que tiene el C~ 

misariado Ejidal, no las lleva a cabo corno realmente debería -

de hacerlo, pues aunque se supone que el ejido pertenece a los 

que realmente son ejidatarios muchas veces estan en manos de -

unas cuantas personas que con la complicidad de los Comisaria

dos Ejidales, han logrado concentrar un buen número de parce -

las ya que por unos buenos pesos el Comisariado les ha vendido 

las parcelas ejidales, perjudicando de esta manera a los eji<.!_a 

tarios. 

"3,- CONSEJO DE VIGILANCIA.- También esta compuesto

por tres miembros y duran en sus funciones tres años. 

El consejo de Vigilancia tiene las siguientes funcig 

nes: 

J.- Vigilar que los costos del Comisariado se ajus

ten a los preceptos de esta Ley y a las disposiciones que se -

dicten sobre organización, administración y aprovechamiento de 

los bienes ejidales por la Asamblea General y las Autoridades

competentes, as! como que se cumpla con las demás disposicio -

nes legales que rigen las actividades del ejido. 

(11) Art. 46 de la I.P-y Federal de rerorna Agraria. Edit. FOrrúa. 1969 
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Ir.- Revisar mensualmente las cuentas del Comisaria

do y formular las observaciones que ameriten, a fin de darlas

ª conocer a la Asamblea General. 

I!I.- Contratar a cargo del ejido, los servicios de 

personas que lo auxilien en la tarea de revisar las cuentas 

del Comisariado, cuando sea necesario, con aprobación de la 

Asamblea General. 

IV. - comunicar a la Delegaci6n Agraria todos aquellos . 

asuntos que impliquen un cambio o modificación de los derechos 

ejidales o comunales. 

v.- Informar al Departamento de Asuntos Agrarios y -

Colonizaci6n y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los 

obstáculos para la correcta explotaci6n de los bienes, así co

mo cuando se pretenda cambiar el sistema de explotaci6n, prác

tica de cultivo, etc; si el Comisariado no informa sobre tales 

hechos. 

VI.- Convocar a Asamblea General cuando no lo haga -

el Comisariado y firmar de recibida la siguiente convocatoria-

en su caso. 

VII. suplir automáticamente al Comisariado en el ca-
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so previsto por el articulo 44 de esta Ley•. (12). 

Desafortunadamente, el Consejo de Vigilancia muchas 

veces hace lo que él Comisariado le pide en pro de sus benefi 

cios personales. 

Tomando en cuenta lo anterior y de que la mayoría -

de las parcelas no son cultivadas por el ejidatario, ni per

la persona que aO.n no siendo ejidatario "compro" la parcela, 

nos damos cuenta de la insuficiencia de ls producci6n del 

ejido, misma que apenas y le da al ejidatario que la cultiva 

una mínima parte de lo que necesita para 3atisfacer sus exi

gencias personales y como consecuencia no tiene ning!ln exce

dente para contri luir a satis facer las ne ces ida des del res to 

de la pollaci6n y de que en la mayoría de los casos se desa

lienta ante la rniseralle perspectiva de sus cosedlas. 

Aparte de todo esto se presenta un protlema mas P!!, 

ra el ejidatario que deriva precisamente de una mala alimen

taci6n y educaci6n, de una en la mayoría de loo casos depor~ 

ble situaci6n de su vivienda, situaci6n ésta que provoca en 

las más de las veces una deficiente salud del propio ejidat! 

rioy sus familias, por laque considerar:ios que la influen -

cia educativa del Seguro Social es urgente entre los campes!_ 

nos, para desterrar perjuicios emanados de la ignorancia y 

(12) Art. 4 5 de la Le/ Fémral &i !bfonna l><..rraria. F.<li t. Porrua. Ell 9. 
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prá.cti cas cura ti vas que lejos de l:enefi ciar los les causan gr.e_ 

ves daños. 

Niara l:ilen la Ley del Seguro Social, en su artículo 

13 señala que son sujetos de aseguramiento del Régimen Otlig.e_ 

torio loo ejidatarios organizados para aprovechamientos far~ 

tales, industriales, etc; los ejidatarios que es ten sujetos a 

asociaci6n para la explotaci6n de cualquier tipo de recursos. 

Siguiendo con el anterior orden de idcaa, la núsma

Ley les concede la facultad de incorporarse voluntariamente -

al régimen olligatorio del Seguro Social, esto se hará a solf_ 

citud de los sujetos interesados, siempre y cuando este irrpl~ 

tado en es a zona el régimen o tligatorio. 

Por otro lado, se le otorgan todas y cada una de 

las prestaciones que señala la Ley, con la excepción de que

en el ramo de enfermedad y maternidad solo se le otorgaran 

las prestaciones en especie. 

A pesar de que se señala en la Ley todos los l:enefi 
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cios de que puede gozar el ejidatario, consideramos r¡ue en la 

mayoría de los casos el car.ipesino se preocupa más por llevar

a su casa los alimentos que por incorporarse voluntariamente

al Seguro Social y solre todo si tiene que pagar una cuota 

por los servicios que le presta la Institución. Por lo que -

proponernos que el financiamiento para la pres taci6n de los 

servicios del Seguro Social sea otorgado por el Estado. 
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b) C O M U N A L • 

En la época colonial, 11 El Derecho de disponer lit.r~ 

mente de la tierra, era una facultad exclusivamente Real, a -

ello se deü.6 que diversos ordenamientos señalal:an a los 

oidores (representantes del Rey), para que personalmente se -

trasladaran a los puellos a reconocer la comunidad y la propi~ 

dad de los indígenas o de loo españoles e hicieran entrega o 

el reconocimiento de la propiedad, fundamentalmente cuando 

se trata la de tierras pertenecientes a las comunidades 11
• (1). 

Pero a pesar de esto los españoles acapararon gran can-

tidad de tierras y exploralan a los indios, lo cual motivó n!!. 

rnerosas sul:levaciones y protestas por parte de los antiguos -

mexicanos. 

Las tierras mal divididas cesde el principio se ac!!. 

mularon en pocas manos, y no solo en la !::poca Colonial, sino-

tamUén en la Epoca Independiente, lo que traj6 corno rorsecucn

cia que el latifundismo se desarrollar~ y causara atropellos, 

frecuentes al Deredlo Comunal. 

A pesar de que el latifundismo se desarrollo en Mé

(1) Figuercs, Femancb "I.a3 Cbr.r.midade; Agraria;", Edi t, M:>rales, l~Í<i.o::>, 
H70.P§g: 3S 
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xico, los latifundistas "no fueron capaces de producir el 

maíz y demás semillas indispensalles para la alimentación del 

pueblo mexicano, por lo que en varias ocasiones surgier6n se-

rias crisis agrícolas (como las de 1891 y 18%), en que por -

carencia de granos alimenticios huta necesidad de importarlos 

de Argentina y los Estados Unidos", (2), 

En es te estado de cosas, de 1856 a 1 515, las tierra; 

comunales estuvieron sujetas al comercio'/ de 1Sl5 hasta 1932, 

nuevamente fueron sus traídas de las operaciones comerciales; -

incluso en ese entonces la Cons ti tuci6n le reconoce personal!_ 

dad jurídica, capacic!ad a los comuneros para poseer y adrnini!_ 

trar U enes ra!ces, íncleyenC.o la res ti tuci6n como principia-

de elemental justicia para que los núcleos de pollación pue -

dan recupernr sus tierras, montes y aguas comunales de que 

fueron inicialmente despojados, 

Por otro lado, consideramos que este rt1g1rnen de pr~ 

piedad es muy importante, ya que el tralajador del campo cue!! 

ta con un luqar seguro donde vivír y tratajar para oLtener su 

sustento, pero dcsafortundamente no se le ha dado toda la im-

portanci a que merece realmente, no o ls tu.nte que puede llegar

a representar una importante fuerza económica que contri tu¡a

al pleno desarrollo nacional. 

(2) f:Lrancb Barnrto, A.'lgcl. 11 La EVolucíón do flfüd.co''. Edi.t. lerrero, l ~ 
pag: 288 
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En función a la tierra, grandes movimientos socia -

l.:s ·s0 han llevado a cato, pP-ro no Lasta darle al campesino o 

comunero un 'pedazo de tierra para que la cultive y ol:tenga de 

allí su sustento, sino que hay que procurar tamtién por su 

condici6n física y r.:cntal que lru m§s Ge las veces ea dcplor::_ 

Lle,, di:tido muchas veces a su mala alirr.entaci6n la que en a_! 

qunas ocasiones se dele a su mala cosecha, no tanto en canti

dad, sino en calidad, lo que da corr.o resultndo que estos tra

t.ajadores del carr:po se vean en situaciones econ6micas m\!j de

plora l les y no puedan atenderse de alguna enfermedad que pa -

dezcan, por lo que proponemos que al igual co:no se ha ncdlo -

con los tra J:ajadores de la industria de las grandes ciudaddes, 

se estallezcan normas adecuadas que aseguren un mínimo de de

rechos a los r.aMpcsinos y sus familias. 

Con respecto a esto la Ley del Seguro Social estatlece, 

que tamli6n "son sujetos de a.:;eguramiento del régimen ol:liga

torio. 

Los ejidatarios y comuneros organizados para aprov~ 

dlar.licntos forestales, industriales o comerciales o en raz6n

dt1 Fideicomisos. 

Lo3 ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, 

para la explotación de cualquier tipo de recursos, e.:; t~n suj~ 

tos a contrato de asociaci6n, producción, financiamiento y 



91. 

otro género similar a los anteriores":. (3.). 

Incluso al igual que los e ji datarios, a los comune

ros se les permite incorporarse voluntariamente al régimen 

olligatorio, siempre y cuando dicho régimen se hao¡a extendido 

a esa zona, ader.iás tiene que solicitarla el propio interesado 

o por solicitud de las empres as, instituciones de eré di to o 

autoridades con quien tengan estallecidas relaciones comercia 

les o jurídicas de otra índole, derivadas olviamente de su 

actividad. 

Cuando se solicite el Seguro Social por parte de 

las empres as, instituciones de crédito o autoridades, es tas -

tendrán la oUigaci6n de retener y enterar las cuotas olrero-

patronales y es tas son por U.mes tre o cíe los agrícolas adela!! 

tados. 

Pero a pes ar de que ya en Ley del Seguro Social se 

contempla la incorporaciín de los comuneros 'l demás tra l.ajad~ 

res del carnpo, al r~girnen olligatorio del Seguro Social, el -

mismo no cumple con su cometido para los comuneros y en gene-

ral para todos los tralajadores del ca.'ilpo, por lo qua detcrnos 

procurar la incorporaci6n de todos y cada uno de es tos tral·a-

f1¡ Art. 13. Fracc10ncs I y ÍII &> la W¡ c'el Seguro Social. Ed.Porrúa. 
l-'éxim, lffie 
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jadores, olvi<landonos de que si tienen para pagar o no las cuo 

tas correspondientes y hacerlo llegar en forma adecuada al cam 

pe>-.3 i no mexicano, ya que rrú.entras es tos no tengan ni para comer 

no podrán ellos, ni st:S familias disfrutar Ce las prestacione.5 

y lenefícios que les otorgan el Seguro Social. 

De acuerdo a lo anterior, consideramos que el cor.mn~ 

ro y en general a todos los canpesi nos se led de te dar primero 

l.uenas tierras, enseñarlos a cultivarlas introducienCo en el

campo nuevas t~cnicas de cultivo que sean más eficientes para, 

que con es to se puedan ol:tner mejores cosechas; enseñarlo 

{aunque parezca irris ario} a comer, porque mudlas veces el ca!!! 

pcsino se alimenta solo ce tortillas y dlile, cosa que no le -

va a ayudar jamás a un tucn desarrollo físico y r.tental, darles 

una mejor educaci6n, y lo más importante, otorgarles un Seguro 

Social verdadero, oltenido del Estado y del Sector Privado (de 

acuerdo a su:; posi tilidade3), el financiamiento que sea ncces~ 

ria, evitando con ello que el campesino deaemlolsc lo poco que 

tiene para pagar la cuota o lrcro - patronal. 

Además de que las Comunidades Indígenas delerán re -

ci Ur una cducaci6n tilinqüe (español - lengua de la tri lu). 
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el PEQUEílA PROPIEDAD , 

La Rcvoluc~6n .Mexicana justificó su causa en moviles 

aparentemente políticos, como eran la perr.ianencia en el poder

por uás de treinta años del General Profirio o!az; sin ernlargo 

aden.15 del::>rop6sito de dcrrurnlar una dictadura, otras razones s~ 

cio-econ6micas irr.pulsaron es te movimiento 11
• (1) Es tas razones 

fueron la inequitativa distrilución de las tierras, pues las -

rrismas se acumularon en pocas manos y a los campesinos los te-

n!an como simples tral:ajadore.:;, sin que oltuvieran ningún te-

neficio. 

Por es tas razones el 5 de Octu tre de 1910, Francisca 

I. Madero suscri ü6 el Plan de San Luis, mismo que en su cUiu-

sula tercera afirma que: 11 Ab.sando de la Ley de Terrenos Bal -

d!os numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, 

han sido despojados de sus terrenos, de acuerdo con la Secreta 

ría de F'on;ento o por fallos de los Tri tunales de la Repút.lica, 

siendo de toda justicia restituir a los antiguos poseedores 

los terrenos de que se les despojó de un modo art:i.trario, se -

declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se 

les exigirá a los que las adquirieron de un modo tan inmoral -

o a sus herederos, que los restittr¡an a sus primitivos propie-

tarios a quienes paaarf'n tamliPn tina inder.mizaci6n por 103 pe! 

(1) i·igÜ:>roa,Fernancb "Lm lDr..unida&s Agrarü:s. edit. M:Jralt:.., r:éxiro l~iU. 
pag: 82 
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juicios sufridos. S6lo en caso de que estas tierras hayan pas~ 

do a terceras personas antes de la promulgaci6n de es te plan. 

Los antiguos propietarios reci tirti.n indemnizaci6n de aquellos -

en cuyo tenefi"cio se verificó el despojoº. (2). 

A pesar de que este plan tenía tuenas ideas, no cum-

pli6 con los compromisos contraídos en el mismo, toda vez que-

los ah.sos de los grandes propietarios en vez de disminuirse, -

aumentalan consideratlemcntc, por lo que el 28 de Novierntre de 

1 Sll se s uscri l:e un nuevo plan (Plan de Ay ala), en el que se -

desconoce al Golierno de Madero. 

Posteriormente el 12 de Diciemt.rc de 1Sl4, Carranza-

expide un Decreto, el cual en su artículo segundo cstatlece 

que: 11 El Primc1· Jefe de la Rcvoluci6n y encargado del Poder 

Ejecutivo, cxpiclirá i' pondrá en vigor durante la lucha, todas-

las leyes, disposiciones y medidas encaminados a dar sati'3 fac-

ci6n a lilS necesidades econ6micas, sociales "J políticas del -

país, efectuando lao; reformas que la opini6n pútlica exige ca-

mo inclispensalles, paru cstal..'1ecer un r6qimen que garantice la 

iguul<lad de los mcxicunos entre si o Lc-¡es Agr<lrias que favo -

res can la formación de la Pequeña Propiedad, disolviendo los 

(2l silva Hcricx;, JtsCS. "El P.qr.:insrrn Vi2xicanci y la PcforTM />.graria 11 Edit. 
Fondo fl.• Cultura E<nr.6mica. ,'-'6xic.n, t '-})4. p.J.q: 40 
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latifundios y res tittr¡erido a los puel:los las tie;rras de que -

fueron injustamente privados". (3). 

Por lo anterior nos podemos dar cuenta que existie-

ron varios intentos por crear y respetar la Pequeña Porpicdad 

sin eml:argo, no fue sino hasta la promulgación de la Constit!!_ 

ci6n de 1917, donde se crea en forma precisa tal i ns ti tuci6n-

con los lineasrJ.entos actuales: incluso se ordena el respeto a 

la misma y en caso de dotaci6n de ejidos por ningún motivo se 

afectar§ la Pequeña PropicdaC. y si esto llegará a suceder, 

las autoridades que las afecten incurriran en responsatilidad 

por violaciones a la Constituci6n. 

Incluso a fines de 1933, el General Al:elardo Rodrí -

quez, present6 al Congreso una uniciativa de Reforma al Artí-

culo 27 Constitucional que comprendía entre otras cosas el 

res peto a la Pequeña Propiedad en explotación. 

Con res pecto a la Pequeña Propiedad ex.is ten dos con 

ceptos, a s a ter: 

"PEQUE:~A PROPIEDAD AGRICOLA. - Conüderase como tal 

la que no exceda de 100 hect~reas ce riego o húmedad de pri-

mera o su.;; ~uivalentcs en otras clases de tierra en explota-
(3} ol. Cit. pag: 231 ------
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ci6n, as! como las que no excedan de 200 hectáreas en terrenos 

de temporal o de agostadPro suscepti l.les de cultivo: de 150 

cuando las tierras a.e dediquen al cultivo de algodón si recih~n 

riega· de avenida fluvial o por lomteo; y 300, en explotación, 

cuando se dediquen al cultivo de plátano, caña de azúcar, ca -

fé, he'nequ~n, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, ca-

cao o ár toles frutales. 

PEQUEílA PROPIEDAD G/\NADEP.A.. - Es la que no excede de 

la superficie .necesaria para mantener hasta 500 catezas de ga-

nado nur¡or o su equivalente en ganado menor, en los términos -

que fije la Ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los 

terrenos". (4). 

De acuerdo a lo anterior y como ya dijimos, lo irrp:>r

tante no es sólo darle al car.tpesino un pedazo de tierra donde 

semlrar, sino que tarnti~n es importante introducir en el campo 

nuevas técnicas agrícol.:is, maquinaria adecuada para el cultivo, 

alones, desinfectantes, todo es to para el mejor aprovechamien-

to d0 la tierra, incltso rr.cjorar en lo posi lle la hatitaci6n -

campesina, además de otorgarles servicios sanitarios y Seguri-

dad Social. 

(4) fX! Pina, Rafael. 11 Dcci.onano Ch ~rccho". Edit, Porrúa,S.A. M3xi.oo -
l %$, pay: 226 
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Por otro lado dP.lemos tomar en cuenta que el lugar-

y la manera en que el homl:re viva puede influir más en su sa

lud, por lo que deten desarrollar mejores m6todoo de agricul-

tura, para a:;íoltener más y mejores resultadoo en cuanto a 

las cosechas y el campesino no muera de harnt:re o desnutrici6n 

y tenga un mejor nivel de vida. 

Con respecto a la Seguridad Social, su respectiva -

Ley señala, independientemente de los y a mencionados, que tam 

ll~n serán s uj~tos de aseguramiento: 

"IV. - Los Pequeños Propietarios con más de 20 Hcctti 

reas de riego o su equivalente en otra clase de tierra, aún -

cuando no es ten organizados crcditiciamente••. (5). 

Por otra parte tamtién se les otorgan todas las 

prestaciones consignadas en la misma Ley, incluso en casa de-

muerte de los aseguraCos, se les otorgar& a sus far.ti liares 

una eyuda para gas tos de funeral, consistente en la grandiosa 

cantidad de $ 1,000,00 (mil pesos), pero siempre y cuando re!!_ 

nan loo requisita> estal:lccidos para el disfrute de esta pr~ 

tación. 

F.0almente nos parece il6gico el hed1.o de que se les 

proporcione .i'ervicios de Seguridad Social solo si cuentan con 

-¡;¡¡¡r-tfcülo 13, Fracc:iiln IV. "i~l seguro Social", Edit:Drial: Porrúa. 
?>'l'h:i.ro, E'88 
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un núrr,cro determinado ce hectáreas por que no sólo 103 que 

tienen 20 hectáreas se van a enfermar, aparte la cantidad que 

se otOrg.:i para gastos de funeral es nada, tomando en cuenta -

lo caro que estan actualn:ente las casas y sotrctodo que si el 

asegurado es el único que tiene a su cargo el scstenimiento -

de su familia. 

Finalmente consideramos que detc respetarse y pres -

tarle más atcnci6n a la potlaci6n campesina, a fin de que 1ne-. 

jore su nivel de vida y pueda disponer de mejore5 recuros; i!: 

e luso aparte de otorgarles un scquro social m&.s jts to cb acoor

Co a la irnportancin que representan p.:ira el Pa!s, se de te t~ 

Ué:n construir más es cuelas en las zonas rurales, a fin de 

que los campesinos alcancen niveles de cultura más eficientes, 

o mejor did10 eficientes, para trasnformar Ce alguna manera -

a las masas rurLiles Clás atrasadas. 
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CONCLUS O N s 

1.- No basta darle al campesino un pedazo de tierra 

para que la cultive! sino que lo importante es procurar tam -

bién por su condición física y mental, pues cuando no gozan -

de buena salud, no rinden lo suficiente para poder cultivar -

su tierra, lo que traera como consecuencia una inestabildad -

económica para el campesino, influyendo esto en el núcleo fa

miliar. 

2.- La influencia educativa del Seguro Social es u~ 

gente entre los campesinos para desterrar perjuicios emanados 

de la ignorancia y prácticas curativas que lejos de benericiaL 

los les causan graves daños. 

3.- Es necesario que se realicen campañas por parte 

del Seguro Social en cuanto a la higiene del campesino, por -

ejemplo, enseñarlos a consumir alimentos en buen estado y nu

tritivos, hasta la limpieza y cuidado de dichos alimentos, 

así como su higiene personal, evitando con esto diversas en -

fermedades, como las gastrointestinaies. 

4.- La Seguridad Social debe tener como objeto com

batir los grandes flagelos que atacan a la humanidad como son: 

el hambre, la enfermedad, la ignorancia, el desempleo, el d~

ficit habitacional y procurar en lo posible el bienestar cul-
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tural y recreacional de tos individuos, sobre todo de la cla

se campesina. 

5.- Las fronteras entre la actividad del campesino

y la de los obreros deben desaparecer, ya que una y otra acti 

vidad requieren de una protección similar para alcanzar en tQ 

do caso el objeto común de una elevación sustancial en los ni 

veles de vida de la población trabajadora en general. 

6.- En cuanto a los trabajadores del campo, el Est~ 

do debe contribuir en el costo de los servicios que presta -

el Seguro Social a estos trabajadores y a sus familias,median 

te la aportación equitativa de una cuota distribuida entre el 

propio estado y los patrones. 

7.- Urgente es introducir en el campo nuevas técni

cas de cultivo y mejorar en to posible la calidad de las semi 

llas, para que con esto se obtengan más y mejores cosechas y 

con esto se beneficie al campesino y a toda la población. 

e.- Vigilar en todo momento que al campesino se le 

compren sus cosechas, que es el producto de su trabajo, a 

precias razonables. para que le asegure tanto a él, como a -

su familia una situación económica más estable y que se de 

jen enriquecer otras personas, como los intermediarios e 
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instituciones, que les pagan estos productos a un precio rea! 

mente bajo. 

9.- Es importante que se aumenten las prestaciones

en dinero que otorga el Seguro Social, en cuanto a la cuantía, 

así como agilizar los trámites para la obtención de dichas 

prestaciones, porque la cantidad que se otorga es realmente -

ridlcula y los trámites muy lentos. 

10.- Es de suma importancia la implantación en el -

sector agrícola de los servicios que presta el Seguro Social, 

as{ como la modernización de dichos servicios, otorgándose 

tos mismos a todos y cada uno de los trabajadores del cmapo,

pues al contar con buena satud rendirán más en su trabajo. 
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