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INTRDDUCCIDN 

El presente trabaJo es el resultado de una inquietud Y 

de la obligación que como corol~rio se establece a la 

culminación de lct carrera por el estudio reali::ado deJando 

en esta forma una pequefla constancia del pasa y estudios que 

realizamos en nuestra alma mater. 

Nuestro campesino siempre ha su.Erido en bien de la 

patria, por el y can su ayuda se .1.ogra la revolución, Y qud 

h• recibido, a cambio se encuentr.a como si nuncJJ hubiera 

participado, para el 1os bene.fic:ios obtenidos fueron muy 

pocos¡ Es por ello, que los escasos bene.Eicias obtenidos 

por este ndcleo de población nos han interesado y cobra 

actualidad en nuestro paJs en virtud del s.:Jt:ri.Eicia que se ha 

hecho del agro en .función de la industrialización de la 

nac:ión. L• palltic:a del ac:tual gobierna la de dar 

impulsa al c:ampa y praporc:ianarle los medias su.Eic:ientes que 

l• Iueron negados en el pasado. 

Por tal motivo en el presente trabaja haremos reíerenc:ia 

primeramente a los antecedentes de la Segurid•d Soc:ial 

selfalanda c:omo ha sido est~ en Alemania, Francia, Inglaterra 

y 11~Kica, en el c:ual realizctmos un estudio que va desde la 

tlpoc:.a prec:ortesi•na hasta la dpoca revolucionaria, selfalando 

y maniíestando todos los cambios que ha tenido .la Seguridad 

Social como hasta •hora l• encontramos. 

Hablaremos tambi~n de un marca conceptual, aqul 



setralaremos coma su nombre la indica las conceptos de 

Seguridad Social, 

mismo, así como 

hasta llegar a dar una definición del 

también estableceremos los medios o 

instrumentos de la Seguridad Social y daremos los conceptas 

de trabaiadar del campo can sus móltiples caracte.risticas, 

para después hablar específicamente de un marca iurJdico. 

Posteriormente hablaremos de la Seguridad Social y las 

Trabajada.res del Campo, seffalanda aqut todos los problemas 

que presenta en su aplic:acit!m etc., para por dltimo 

proponer unas cuantas inquietudes referentes al estudio que 

se realizó, tratando de sobremanera que el campesina tenga 

m~s garantirJs de las que ilctualmlfnte gaza referente al 

Segura Social. 

Finalizando con las conclusiones con las cuales 

trataremos de dejar plasmadas ciertas actitudes que de un 

modo muy particular seffalaremas. 
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ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.- ALEHANIA. 

Corresponde a este país, un lugar prominente dentro de 

la 11volución histórica de la Seguridad Social, porque fue 

precisamente aquJ donde se establecieron los primeros 

regJm1mes contra las enfermedades, los accidentes, la veiez y 

l• inv•lidez. 

En muchos paises, la primera legislación que se promulga 

es la re.l.ativ.a a los .accidentes de tr.ztbajo. La S11guridad 

Social s• implanta, ante todo en las zonas territoriales que 

tien11n 11.l mayor potenciial económica y que encierran las 

concentracion1111 obreras m.:ts important•s. 

" Se presenta a la teori.a del riesgo profesion.31 coma 

una doctrina francesa, lo que es ewacto, en cuanto en Francia 

se discutió con extraordinario apasionamiento el problema, 

pero no en cuanta antecedentes concretos, pues la L•gislación 

Alemana sabre reponsabilidad obietiva es anterior al 

movimiento de ideas en Francia y la Ley Inglesa del 6 de 

Agosto de .J...!J97 es anterior .a la ley Francesa d• •ccidentes de 

trab41jo del 9 d• Abril de 1d9S "• ( J ) 

" Es el comercio marJtimo donde inicialmente 

concretadas en Europa las primeras disposiciones relacionadas 

J.,- De La Cueva, l1e1rio.- Derecho Nexir:ano del Trabajo. 
Toma II. 3~ Edición. Edit. Porrüa, 11•xico 1970. PAg. 66 
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con la asistencia del trabajador accidentado en la 

prestación de sus servicios. El libro del consulado del mar 

que parece datar del siglo XIII, contiene algunas 

instruccicmes sobre accidentes ocurridos en la navegación, 

preceptos que son .fruto sin duda, de la experiencia de varios 

tiempos y diversos lugares 

La costumbre se eKt•ndió • la penfnsula Ibdrica, 

antes de que fuera sancionada leg~slativamente a otras partes 

de Europa, resulta que desde antes de Colb•rt; era habitual 

en l• marina mercante pagar salario, cuidar y curar a costa 

d•l n•vio, al m•rinero qu• c•ia •nfermo o que era herido en 

el SflTViCio "• ( 2 ) 

Como consecuencia del adelanto industri.aJ en 

Alemania, el movimiento obrero es muy intenso haci~ndose 

notar la gran inJluenc:i• de L•sal,le y del movimiento 

comunista. 

En el •lfa de 1.839, se regula el trabajo de los 

m•nores, post•riormente se reglamenta el descanso semanal y 

se crea la inspección del trab•jo. 

En el ano de 1869, es d• gran trasendencia para 

Alemania en el terr•no laboral, dado que se organiza el 

2.- C•b•nellas, Guillermo., Derecho d• Los Riesgos 
del Trabajo. 4s Edición. Edit. Bibliogr~.iica 0/1EBA, Argentina 
1968 ptig. 20. 
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congreso de EI5éNACH y nace el PARTIDO OBRERO SOCIAL 

DENDCRATA y adem~s se dicta por BISHARK una reglamentación 

muy completa sobre trabaja, mediante esta reglamentación 

quedarón insubsistentes todas las dispasi~iones que 

imoonfan sanciones a todo aquel que se pronunciaba par 

mejores condiciones de tr.E4baja, haciéndose notar que es la 

reglamentación sobre trabajo de aquel.la época ". ( 3 J 

•• La influencia Alemana en el mundo jurídico tiene 

otro .aspecto quiza importante, en el affo de 1883 s• crea el 

seguro sabre enfermedades, en 1884, sobre accidentes de 

trab.ajo, mediante la cual se reconoció la necesidad de 

indemnizar los t:rabajiJdores victima de accidentes. Los 

legisladores Franceses no descanacJan el sistema y hubieran 

de rendirse ante la necesidad de reparar el. daffo causado". (4) 

" A pesar de todos estas Seguras, en el al'fo de 1889 

estalló en Alemania la gran huelga minera que afectó a m~s de 

100, 0<)<.l trabajadores. El cuatro· de Febrero de 1890, conmvoca 

Guillermo II a un Congreso de Derecho Industrial, enunciando 

las bases de uniil legislación a efecto de revis.:u• lct ley de 

1869 en la que se debia contener entre otr~s ; un descansa 

sefnanal, la fijación de una jornada mAHima, meiores 

s.- S~nchez Alvarado, Alfr•da., Instituciones del 
Derecha del Trabajo, Toma I. édit. T•lleres GrAficos Andrea 
Doria Vol. I. !1~H:tca 1967 p4g 52. 

t,,,- De La Cueva, /'1ario., Op. cit. pAg 4.1. 
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condiciones de triabajo~ protección para muieres y menares, la 

creación de conse1as de vigilancia integrados por 

trabaj,adores "· ( 5 ) 

El 12 de noviembre de J9JIJ paco después de la 

abdicación del Kaiser, lan.=ó una proclama el Consejo de 

Comisarios de Puebla exponiendo las ideas que inspiraban a la 

revolución. A este acuerda siguieran los decretas de 13 y 23 

de Diciembre de 1917 y 23 de Febrero y 4 de Marzo de 1919, 

que a la vez que produjeron las peticiones del programa de 

Er.Eut, prapucieron las principios que fueron aceptados meses 

despuds en la Constitución de Weimar: jornada m~xima de S 

horas, ayuda a las desocup.adas, camites de trabajadores y 

empleadas; nueva procedimiento de conciliación; 

reglamentación del coni:rata colectiva de trabaia; y la más 

importante la reglamentación del trabajador del campo. 

La Constitución de Weimar reconoció la existencia de 

trabdjadores y patrones como dos clases sociales cuyas 

intereses segdn se hablan desarrollado en la história, eran 

apuestas, en el concepto de que los primeras sufrian 

injusticias 

s.-
6.-

1 6 

Sanchez Al varada, Alrredo., Op. cit. p.ig. 53. 
De La Cueva, Maria., Op. cit. pA.g 49. 



El plan de Seguridad Social IUemiAn, estableció la 

unidad de legislación social, reuniendo muchas disposiciones 

Seguros Sociales. Asignaciones Familiares, Accidentes 

de Trabajo J , que eran consideradas en forma independiente. 

Esta unidad actualmente la encontramos en un organo 

camón de instituciones que se encargan de aplicar el plan. 

. Tienen consigo una simpli.Eicación de las modalid•des de 

aplicación en las relaciones entre los trabajadores y los 

patrones. 

El desarrolla del Segura Social en Alemania, coma en 

todas las paises en que se implantó Eue progresivo, 

estableciendose sn el aho de 1883 el Seguro de Enfermedades 

Generales; al affa siguiente el de accidentes de trabajo y en 

1.!89, el de vefez e invalidez. en el af(a de 1911 se realizó 

la recopilación de estas disposiciones que formaron el 

primer Código General de Seguros Sociales. 

Alemania tiene tambilln el mérito de h.!tber aplicado par 

primera vez el pr:fnc ipio de "·Riesgo Profesional Desde 

U!IJ4 garantizó los trabaiadores de la& empresas 

industriales el derecha a la reparación de los accidentes d• 

trcibaja, sin obligar a la victima a probar la culpabilidad 

del patrón ( 7 ) 

7. - Lamber.a Pallctres, Enrique., La Segurid•d en el 
Proceso de Cambia Internacional. Edit. I.11.s.s~ f11Jxico J.978. 
Pdg. 28. 
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Podemos op j nar que lue en Al eman ja donde por primera 

vez, se preocuparon por el est.ado de des,1mparo en que qued.:1ba 

el trabajador, despu~s de haber tenifdo un accidente en su 

trabajo; y posteriormente se preocuparon en Forma general 

por las consecuencias que originan las diversas 

contingencias a que esta expuesto el trabaJador }' su 

.fctmilia, motivando que se expidier~n diversas leyes que 

protegieran al trabajador y a su familia, como disposic::tcmes 

relativas a los riesgos de trabajo, de vejez, de invalidez, 

entre otros: estilbleciendo las bases de todo un sistema de 

Seguridi!Jd Social que actualmente rige en ese país. 

2. - FRANCIA. 

La revolución Fr.ttncesa suprimió las corporaciones y 

prohibía la .formación de asociaciones profesionales ( ley de 

Chapelier del 17 de iunio de 1791 J. Pero el desarrollo del 

maquinismo y .la evolución económica que de ~1 resulta, tre1en 

coma consecuencia li!J solidaridad de los trabaji!Jdares entre 

si. 

El establecimiento y desarrollo de un programa de 

Seguridad Social en un país determincido, trae consigo 

múltiple:; opciones i::>n lo reEerente a las contingencias .v .3 

la población cubiertas, pudiendo definirse esta dltima en 

función de las zonas territoriales, de la rama de actividetdes 

a que pertenecen .los trabajadores a de l.a jmport.:mcia de las 

empresets que emplean los trabajadores. 

6 



A partir del momento en que sP trata de institui.r los 

reglmenes generales de Seguridad Saci • ..,l que cubran al 

conjunta de los trabaJ-.ada.res, la mayo.ría de ocaciones de este 

modo se da prioridad a las contingencias como la en.Eermedad y 

los accidentes. Prioritariamente se da mayor inte.rlfls a la 

legislación de los riesgos profesionales. 

Sin embargo, E.rente a las inciativas obreras, aparecen 

inicativas obreras inspi.radas en consideraciones generosas o 

humanita.rias y sabre todo, par el deseo de atraer la mano de 

abra. Las poderes pdblicas no intervienen en virtud de los 

p.rincipios del liberalismo económico, pero el temar politico 

trae consigo las prohibición o restricción del derecho de 

asociación. La ley de 1d10 y poste.riormente la ley del 10 de 

Abril de 1i!J34 someten la rormaci6n de las asociaciones can 

mAs de 20 miembros a la autorización gubernamental bajo penas 

muy severas. Asi las primeras asociaciones ob.re.ras son 

hostilizadas por el poder pdblico cada vez que toman 

abiertamente caracer político o constituyen centras d~ 

.resistencia obrera. 

Las asociaciones mutualistas desarrollan con la 

tolerancia e inclusa la subvención del poder pdblico, a causa 

de neutralidad palltica. La ley del 5 de junio de ~835 que 

autoriza los depósitos cajas de ahorro, .reconoce 

legalmente a las saciedades de ayuda mutua. 

La ley del 1a. de Abril de 1i!J9i!J reestructura y mejora 

el estatuto de las sociedades de ayuda mutua .. 

7 



A fines del siglo XIX en muchas industrias, y sobre 

todo en las minas, se crean instituciones de jubilación y 

previsión en caso de enfermedad, patrocinadas por 

retención de salarios de los obreros y aportaciones de los 

p.atrones .. 

La ley del 27 de septiembre de 1d9S establece un primer 

estatuto a la casa de jubilación, de ayuda y previsión 

fundadas en beneficio de los empleados y obreros. 

De esta maneriil se llega a la ley del 5 de Abril de J.91<.l, 

la cual habla sobre las legislaciones obreras y campesinas, 

que establece un regimen de Seguro de vejez en favor de 

todos los asalarJ'ados, pero la Falta de sanciones caso de 

na· pagar las cotizaciones ( anualización civil del 1J. de 

Diciembre de J.911 y anulación criminal del 22 de Junio de 

1910 har.A que la ley de jubilaciones obreras 

salo tengan una aplicación parcial ) • 

y campesinas 

Despu~s se reestructuran a crean numerosos regtmenes de 

jubilaciones la ley del 25 de Febrero de .1.9.J.4 que crea la 

caja autonomct de obreras mineros¡ la ley del 22 de julio de 

1922 que crea la caja autonoma mutua de jubíl.:tc:iones de las 

ferrocarrileros; la ley del 14 de Abril de 1924 sobre 

pensiones civiles y militares. 

" Por dltimo, la devolución de AlsacJ,g y Lorena a 

Franci,g, momento en que se introduce un regLmen de Segura 

Social en Territorio Francés, plantea el p.roblem,g de su 



extensión. Votadas despugs de un.a larga labor parlamentaria, 

las leyes del 5 de Abril de 1928, 5 de Agosto de 1929, y 30 

de Abril de 1930, instituye un regfmen de Seguridad Social 

que ampara a los asalariados contra la enfermedad, la 

maternidad, la muerte, la invalidez y 1• vejez". ( 8 ) 

De acuerdo can el derec:ho camón, la indemni;:acidn de 

las accidentes de trabajo imponla a los obreros l• falta de 

prueba del patrón y esto colocaba al obrero en una 5ituación 

de inferioridad priv~ndole practicamente de cualquier 

reparac:ión. 

La ley del 9 de Abril de 1898 produjo un cambia 

trascendental en la doc:trina de responsabilidad civil y 

significó una de las primer.Js y grandes c:anquistas del 

riesgo profesional; introduce el principio de una reparación 

proporcional a cargo del patrón anulando la noc:ión de falta, 

constituye una tr.ansacción entre la reparación del daffo, y 

la supresión de la prueba de l.J•falta. 

Al surgir la idea de la r•sponsabilidad del P•trón c:on 

respec:to al riesgo profesional, se establecen las bases para 

una nueva legislación. 

8.- Sirey F, Netter., Op. cit. P~g. 18. 
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" La teoria del Riesgo Pro.fesional, segt!Jn lo establece 

la ley del 9 de Abril, se integra con seis elementos: 

.a) La idea del riesgo pro.fesional Eundamento de la 

responsabilidad del empresario. 

b) Le.1 limit.ación del campo de aplic.ación de la ley de 

•ccidentes de trabajo. 

c) La distinción entre caso Eortuito y .fuerza mayar. 

d) L• exclusión de responsitbilidad del empresario 

cuando el accidente es debido al dolo del 

trabo?tjtador. 

e) El principio de indemnización Fortaire • 

.f) Lt!I idea de que el obrero tiene unicamente que 

acreditar la relacidn entre el 1Jccidente y el 

trab•jo ( 9 

El primera de estas elementos se Eundaba en la idea de 

que el riesgo era objetiva, setralada en el articulo 1384 del 

Código d11 Napoleón pero 11n Eorma restringida, ya que si bien 

el riesgo objetivo •• reEiere a la responsabilidad del 

propietario por los datros que acaciana la cosa, la idea de l.a 

de 1898 se Eundaba en la peligrosidad de 

infitalaciones EAbriles, por el empleo de m~quinas, y la 

tdcnic.a para generar la responsabilidad. 

9.- De La Cueva, 11ario. Op. cit. p~g. 49 • 

.1.0 



El segundo de las elementos se explica en el sentida de 

que la ley a que nas reEerimas, solo se aplicaba al campa de 

accidentes de trabaia y na incluia lo relativo a las 

enfermedades profesionales por su desconocimiento y sus 

diferencias con los accidentes. 

E'l tercer elemento hacia la distinción del caso 

fortuito y la Euerza mayor, distinción que si bien r!l.lgunos 

autores consideriln indtil porque ambas producen los 

mismos efectos ( la liberación del deudor ) se considera de 

vital impartancid, a Ein de poder conocer las causas que dan 

origen a los riesgos de trabaio con sus consiguientes 

responsabilidades y cabe considerar par la 'l:anto acertada la 

distinción que hacia .liJ ley, se explica diciendo que e.1 caso 

fortuito es todo acontecimiento imprevisto e inevitable cuyct 

causa es inherente la empresa o que se produce en 

ocaciones del riesgo creado por la propia negociación; en 

tanto 1.a Euerza mayor, es el acontecimiento imprevista cuya 

física o humana es abso1utamente aJ'ena a 1.!I empresa. 

El cuarto de .los elementos excluía a1 patrón de la 

responsabi.lidad cuando el .rccidente se debic. ctl dolo o a 

falta de responsabi.lidad intencional del trabajador, 

situación Eilcil de comprender, ya que la ley no puede 

proteger a quien se lesiona por su gusto. 

El quinta de los elemen'l:os de este1 ley se refiere a la 

indemnización Eortitaire, que cons'l:ituye la base de las 

indemnizaciones por .los accidentes de trabajo ocurridas y 



comprende la idea de que la indemnización no debe ser total 

sino parcial sistema que permite al patrón preveer sus 

responsabilidades, facilit,jndole lct contratación de seguros. 

" El sexta y dltimo de los elementos en que se fund.aba 

la ley de accidentes de trabaja anteriormente citada, 

setr.al.tba que se debla citar l.a prueba de la relélción entre 

el accidente y el tr.abajo "• ( lOJ 

" Post:eriormente a la ley citada, la confer•ncia de 

Berna de 19J31 trato el problema de los riesgos, proponiendo 

medidas destinadas a la protección a los trabajadores en 

relación con los ctccidentes y las enfermedades de trabajo. 

En 1.906 se amplió can las empresas comerciales el campo 

de aplicación de la ley francesa de JS91J; en 1914 y J922 se 

aplicó a las empresas agrícolas, declarando responsdbles a 

los patrones por los accidentes ocurridos en ocaciones o 

can motivo del trabaja, en 1919 se dictó la ley de 

Enf•rmedades Profesionales, tema que no habla sido tratado 

por su desconacimi11nto e impresic:idn "• ( lJ J 

" En 1938 se dictó tctmbidn en Francia una nueva ley, ya 

no comprendida dentro del Derecho civil, sino dentro del 

derecho l iJboral , bas,jndose sin embargo en las ideas 

10. - Kaye .J, Dionisia., Los Riesgos de Trabaia En El 
Derecho Mexicano., Edit. :Jus. H~xico 1977. p,jg • .J..S y .J..9. 

ll.- Ibídem. PAg 20 y 21. 
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r:ivilistas y cuyas innovaciones fueron trascendentales 

dur.a.nte el gobierno de L"eón .Blum. La J.ey recogJa las 

enseffanzas de la doctrina, la iurisprudencia y la experiencia 

de los centros de trabajo y dió una nueva solucjón al 

problema de los infortunios de trabajo "· < 12 J 

En Franr:ia actualmente el régimen de Seguridad Sor:ial ha 

alcanzado un gran desarrollo can la promulgación de leyes que 

Eijan la obligar:ión de los pat:.rones y los trabajadores. As! 

como los d11rehos de los trabaiadares y generalmente conffan 

l.a administración a institucjones especializadas. 

3.- INGLATERRA. 

El ar:ontecimiento más importante de la 

cantemporltnea lo ·constituye la llamada 

história 

Revalur:ión 

Industrial, la utilizar:ión de las máquinas modiEicó en lo 

fundamental, la t~r:nica industrial Jos medias de 

comuinicación y de transporte, la organización com11rcial, los 

usos, las costumbres y las condiciones generales de la 

existencia diaria en la saciedad europea de los siglos XVIII 

y XIX. 

Inglaterra fu- el primer pals Europeo en sentir sus 

ef~ctas, el movimiento comenzó hacia la mitad del siglo XVIII 

y en el curso de setenta y ocho a~os, la transformó, de un 

pals agrlcala a un país jndustrial. 

12.- De La Cueva, f1ario .. , Op cit. PAg. 66. 
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El antigua productor manual, a artesano, debla vender su 

trabaja en las E.d.bricas, donde se convirtió en una simple 

m~quina humana. Sus cond i e iones de vida cambiaron 

totalmente. 

En las nuevas ciudades industriales, no existían 

h•bitaciones construidas adecuadamente, sino chozas y 

o1lojami11ntos provisionales. Las Eactorf as se hablan 

mdltiplicado con tanta rapidez que la mayor parte de ellas 

rudimentariamente construfdCllS, tanto desde 111 punta de 

vista de la Seguridad y la Higillne, como de la comodidad. 

Las horas de trab•jo en las Eactorf as eran sxcesiv•S y 

los iarnales extraordin4ri•m1ent11 b•ios. E'l tr.abaiar J.6 y .LB 

horas di•rias era comdn, inclusive para niHos menores de J.4 

aftas. Las leyes higitJnicas m~s elementales eran ignoradas. 

Las disposiciones sobre Seguridad Social, desconocidas. 

Las primeras m•nfEestaciones de inconEormidad y lucha 

de los grupos de trabajadoras, se presentaron en Inglaterra, 

a pes•r de las represivcts Combinc.1tion Acta leyes de 

a•oci"aciones J.799 - J.824 ) que 1.as declariJbiJn ilegales, 111 

sindicali5mo Inglt§s Elorec:id con bastente r•pldez sobre todo 

al Eund.arse en 182'-I, el gran nacional Consolidation oE 

Fraude Unions. 

En U!50 y 1890 quedó virtualmente acept•do el 

sindicalismo como institución permanente, y tuvo un 

desarrollo favorable, sin embargo es hasta 1~ ddcada de 1890 

1900, cuando logran prestaciones Eavorables a les 



trabajadores. 

Ante el aumento de infortunios de la clase trabajadora, 

resultada del gran desarrollo industri.al, se hizo necesaria 

la promulgación de las primeras leyes de protección al 

trabajador, naciendo asi el sistema de la Seguridad Social. 

El enorme desarrolla industrial y la miseria de la clase 

trabaiadora, concibió la idea de una política social, que 

propiciarí.a bienestar a los trabaiadores. 

La gran cantidad de siniestros a causa de la tdcnica 

incipiente, causada a los trabajadores, dió lugar a que las 

primeras leyes de protección, fueran las relativas a Jos 

accidentes de trabajo. 

La obligación del Seguro contra enlermedades, que tiene 

por objeto proteger la incapacidad temporal o definitiva y 

cubrir la necesidad de la asistencia mddica quedó 

establecida, como primer• et.apa de un sistema social completo 

de Seguridad Social. 

La inlluencia de legislación y doctrina ingles• - Paul 

Pie y Andrien Sachet reconocen en l.a ley Inglesa un 

antecedente de la ley Francesa de Jd98, y el Doctor Leonardo 

A. Colombo r•sumió excelentemente los 

principias 

comentarios: 

de la ley, por lo que 

antec11dent11s 

transcribió 

y 

sus 

Doctrina de Comman Employet. A medie.idos del siglo 

pctsado se aplicaban en In9lat11rra los principio& generales 
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del Derecho Civil, de suerte que el obrero que suErla un 

accidente 

respectiva 

de trabajo soló percibla la indemni:.ación 

cuando lograba probar la culpa pittronal. La 

.Jurisprudencia, bas~ndose en .l.ct mAxima VDLENTINON FIT 

INJURIA, agravó muchlslmo ese est.ado de cosas al momento de 

contratar el proletario "Asumla voluntariamente los riesgos 

que se originan en el trabaJo " Y toda ello 

ante Jos tdrminos de la ley C.amhbel, que 

se agravaba 

reconacl• Ja 

irrespans•bilidad del principa.l. a no ser que el suceso 

acaeciera debido a su culpa, a .las órdenes por ~l o por sus 

deleg13dos, o a eEecto en los reglamentas vigentes en el 

taller. La reacción proletaria no se hi za esperar y desputls 

de pacas 

Agosto de 

involucró 

incidentes y reclamaciones se sancionó el 6 

1lJ97, la wark.mens' Compensdtion Acta, 

un considerable adelanta y un gran alivio para 

de 

que 

la 

clase trabaJctdora, desde entonces los dueffas de Edbricas, 

industrie.fa y establecimientos Eamiliares y similares al 

respecto, Eueron responsables de los datros cétUSéldos al 

obrero, " por un accidente ocurrido por causa y durante el 

cursa de las Eaenas ". ( 13 ) 

Es .ast como el nacimiento de las primeras leyes sobre 

Seguras Sociales estct .l.igado histórjcamente a las problemas 

planteC1dos por la clase trabajadora del sjglo XIX. 

13. - Ibidem, P~g. 42 • 
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En Europa, Ja creación de los Seguros Soci.ales tuvo como 

objeto trat.:rr de Olliviar la inseguriddd en que vivJt.1n los 

••al•riados, la clase trabajadora 11ra Ja m~s pobre y por lo 

tanto, Eue sencillo adoptar 

respcmsabi l i dad mutua y de los seguros pt.1ra los grupos que 

contaban .al menos, con un ingreso económico que aunque 

insuEir::iente er• lijo. 

As! el surgimi11nto de los Seguros Sociales, en Europii 

se encuentra ligado estrechamente, •ntr• otras cosas y caus•s 

sobre el Estado, acción que provoca que este asumiera una 

•ctitud de protección al tr.abajador y • su í<Itmili•. 

L•s cart.fcterJsticas íundam•nt•l•s de los Regtmenes d• 

Seguros Obligator,ios en los div•rsos p.aJSJes, pueden .resumirse 

d• l.a siguiente m•ner•: 

AJ.- Se apJican • Jos tr•b•J•dor•• y empl•ados de la 

industria, del comercio y d&' l• •grJculturil. 

SJ.- Cubren la enEermedad, la m~t•rnid.:rd, la muerte 

d•l JeEe de íamili•, l• vej•z y l• invt.1lidez. 

C).- Son Einanciados por contribuciones de los 

tr•bajadores, de los patrones y del Estado. 

correspond.an los g.astos mddicos, medicinas y 

hospitaliz.acidn. 
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EJ.- Traen consjga prestaciones en djnero relacionadas .. 

can las salarias anterjores de las asegurados. 

FJ.- Las prestacjones por enfermedad tjenen cierta 

duracidn. 

GJ.- Bajo el control estatal, son administrados por 

instituciones dictadas y dotadas de autonomía. 

El S de julio de J. 94a .fuerdn promulgadas en Gran 

Bretaffa cinco leyes que se refieren a lo siguiente: 

J..- El Seguro Nacjonal. 

2.- Accidentes de Trabaio. 

3. - Seguro Nacional d• Sanidad. 

4.- Cuidada de la Infanc:i.a. 

s.- Plan de Asistenc:ja nac:jonal para desvalidos. 

A trav~s de estas disposiciones por prjmera ver se logró 

que se le atorgar~ a toda la población prestaciones y 

servicias. 

Lo mAs importante de las cinco leyes mencionadas 

anterJarmente es la que se refiere al Segura Nacional. que 

implica el establecimiento de un sistema nacional de Seguros 

que incluye subsidias por desocupación, asf como pensiones 

por retiro, en virtud de esta ley, quedo derogada la anterior 

legislación sabre seguros sociales conservando solamente las 

principjos ótjJes de los sistemas anteriores. 

18 



Cabe mencionar que esta ley agrupa a la población en 

edad de trabajar en las siguientes categorlas: personas con 

empleo, trabaiadores independientes y desempleados. Se 

destaca tambi~n Ja contribución unificada y obligatoria a 

todas las personas antes mencion•das en virtud de la función 

de su categorla, sexo y edad : estas aportaciones cubren 

tanto al asegurado como a su esposa e hijos que no hayan 

.alcanzado Ja edad de trabajar. Estan obligado& a pagar 

contribuciones Jos patrones y •l Estado a su vez •parta una 

cuota complementaria para Jas tres categorlas. 

Por lo que se reJiere a la ley de accidentes de trabajo, 

debe recordarse que no obstante, en gener.Jl, la 

responsabilidad de otorgar indemniz•ciones por este tipo d• 

riesgo quedaba a cargo del patrón. Las propuestas del segundo 

libro blllnco ( Seguro Social parte Sf!lgunda J expresaron que 

la r•spons~bilid.Jd d•l p•go por este tipo d• accid•nt•s d•bta 

corresponder al Estado, de tal suerte que el nuevo SE!guro del 

riesgo profesional se b•só •n lo expres•do a est11 r•sp•cto 

en el Segundo libro. 

En lo toc:•nte al S•rvicio Nacional d• Sanidad d• 

Inglaterra sus s11rvic:ios .ibarcan a tod.zt l.t pobJaciónt 

asegurados y sin asegurar ricos y personas de escasos 

recursos, mediante una variedad de prestaciones m•dicas 

unific.rtdas en un soló sistema. 

Por otra parte, la Ley de protección a la infancia &e 

dirige a determinadas categorlas de niHos, respecto a los 
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cuales la comunidad tiene Und responsabilidad especial. Se 

trata de criaturas amparadas por est:a legislación en virtud 

de contar con una vida hagCJreffa normal. 

La dltima de estas cinco leyes es la de Asistencia 

Nacional; sus disposiciones son de aplicación m.:ls limitada 

que la de .l.CJs .l.etyes anteriores, sin embargo tiene un 

contenido revolucionario en virtud de que anuló las 

reminisencias de .l.a " Ley de Pobres , después de tres siglos 

de vigencia de ésta. 

Esta ley cubre inZortunios de diversa Jndo.l.e que no 

incluyen las otras cuatro leyes, como par ejemplo brindar 

atención a personas desamp.:1.radas durante la veiez o 

en.ierm11dad, su intención es basicamente respaldar los 

desvalidos que por su condición no estan protegidos por las 

dem.js normas. 

El conjunto de estas cinco leyes constituyen . la 

Carta de S11guridad Saci.:1.l de .l.:1 Gre1n Bretaff.:1 y 

en la ddcada de .los cuarenta, el climax de la 

evolución en materia de Seguridad Soci.:11 •1
• ( 1Y 

Corresponde a Inglaterra un lugar destacado dentro de la 

evolución histdric• de la Segurid..Etd Social, pues se vio 

obligado a legislar sobre este aspecto, en vir1:ud de que la 

industrialización, causo multitud de accidentes que 

periudic.aban al tr.Jbaiadar y a su íamilia. 

14.- Lombera Pallares, Enrique., Op. cit. Pag. 6d. 
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4.- l'fEXICD. 

A.- EPOCA PRECORTESIANA. 

En nuestra historia hemos encontrada un pasado triste y 

llena de .1.ucha por el malestar, y al misma tiempo de 

indiferencia, ya que no fue pasible romper el circula de 

injusticia que cercaba al hambre en sus temores; se le 

impidió hctcer y trab.aJ•r su propia seguridad, su 

prosperidad, su crecimiento esplritual y mat:eri.a.1.1 si hubo 

atisbos, proyectas, movimientos, y leyes matiz.adas con las 

ideas de Seguridad Social. Pero estos proyectas, leyes, 

movimientos, Fueran opacadas en forma deliberadamente c:on 

la que dilicul'taban el bienestctr general que es base para la 

Z't1alización Integra y cabal de la vid• y d11 .las lines • que 

las seres humanas tenemos derecha, este comportamiento na 

impidió el quebrantamiento de las •nerglas y potencialidad 

del pueblo, que procuró su mejoramiento comdn. 

Antes deI. descubrimiento y lé!J Conquista de 11tlxica, " La 

hum•nidctd en su esencict primitiva, ya pr.actic•ba una 

Seguridad Soci•l, pues era risu•na y feliz, sin el yugo, y 

sin dolores. Era la utopJ• de lo• filósofas. Colón encontró 

pueblo~ d•snudos, felic•s y bondadosas1 puesto qu• no 

necesitaba cubril•se el cuerpo, ya que los amparaba con sus 

dulzuras la naturaleza pródiga, sin temor a lo desconocido, 

pueblos que demostraban la existen~ia de una edad d~ ora que 

es anterior a los artificios humano& "• ( J.5 ) 

.J.5.- Pereyra, Carlos., Historia de América Espaf'fola. 
Tomo I. Edit. Calleja, 11adrid. s.f. pdg. 64. 
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Aquellos pueblos Eueron creando sjstemas que aunque su 

abjet:ivo principal era consolidar su organización gregaria 

alrededor de un gran seffar, motiv.aron como efect:o, una 

estructura jurídica concreta, sobre todo en lo que se reliere 

a la tenencia de la tierra, cuya dis.frute se presentaba 

.iunción de la misma organización social, asign~ndole la 

mism.a, un• función social qug sirvió p•ra solucionllr al 

menos, para disminuir los inumerables males que causa el 

aprov11c:hamienta abusivo de la tierra y su irracional 

disErute. Huy pronto, 11stos dltimas se acentu•rón con toda la 

conquist.a de la altiplanicie me><icana. 

B.- EPOCA COLONIAL. 

El refinamiento de la civilización prehispanictJ, de 

golpe preciso con la conJuista, la 111xplatación humana, el 

l'tigo y la m•rca, y mil otros mec.anismos de Ei•r•za y 

opresión ahogaron las voces nobles de los s.icerdotes y 

gu11rr11ros de •qu11lli1.• razas qu11 con la abra civilizadora de 

los misioneros, en l• que engrosó paradójicamente la riqueza 

y el poder d• 1011 flncomendadort1s, de las "-nefit:it?erios, d• 

los r11pC1.rtimientas, d• los que r11dui11ran a población • los 

natur•les, de las escl•viz.Jdores. 

A los excelsos argumentos de Jos teólogos se suman las 

endrgicas protestas de los qu11 coma Fray Bartolomt1 de las 

e.asas, Anronio de Hantesinos, exigian en t~rminos de 

humanidad y justicia la termjnación de los abusas y un mejor 

traro para los indigenas naturales, es a partir de este 
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mamenta, de auténtica deZensa y protección de los lndigenas 

cuando aparece delineada la Seguridad Sac:ial de nuestra vida 

histórica en aras de un mundo meior que rinca sus r•lc11s en 

el derecho n~tural, Zundamento de aqu•llos argumentos y cuyo 

precepto central aZirmaba el hombre, por el hecho misma de 

nacer debe contar con todo lo necesario para su propia 

subsist•ncia y d•sarrollo d• sus Eacultades m•ntal•s y 

espirituales. 

Su vida, su lib•rtad, su dignidad d•b•r ser disminuidas 

por la saciedad, porque esos der•chos son ant&rior•• • •lla, 

son derechas inalienables. Aunque en ocacianes mdltiples, 

resultaron mimos •gr11gados, •onoros y romanticc111 car•ntes d11 

conci•ncia iurldic• que los incorporarA a l• vida de todos 

los dlasf par igucJles c:ircunstanci•s P•••ron " La• leY•• de 

Indi•s " d• minuciosidad r•glam•ntista cuyo •certado s11ntido 

lltico y religioso tendia .s ser un verdadera ord11nami11nto 

tut•l•do de las lndig•n••· Estos p••• • la prot•cci6n qu• 

11sta l•Y les otorgaba en cuanto a jornada d• labor, P•90. y 

otr•s medidas qu11 hoy llamamos d• pr•visión •acial, 

continuaran •uJ11tos a la libr• dispo•icidn y campl11to 

arbitrio d•l •ncom•ndad11ro. 

Una instJ'tuc:i6n b•n•ricio11a como lo Fu•ron p•r• 111 

nec•sitada Jos pósitos de orig11n •spanol qu• •l decir d11 Don 

Luis R•din•t y Ldpez Doriga " no s11 pu•d• det11rmin•r a 

punto rija el momento en que naci11ron ••• porque l•s grand•• 
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obras de c,aridad suelen ser de origen obscuro y modesto". {J6J 

Tuvieron como objeto ayudar los vecinos del 

lugar en donde se establec:lan y a los caminantes pobres, 

biwm primero, praporcionctndóles pan. ( J..7 J Desputls con la 

natural transformación de esta institución repa.rtiendales 

granos hasta devenir la misma como organización de c:r~dito, 

( Jd J para dar en la mayar igualdad posible atención a la 

cantid•d de ti•rra preparada para la siembra y a l• necesidad 

de las labradores, de preferencia a las m~s pobres semillas 

y dinero. ( 19 J Instituciones qu• hay hay qu• Juzgar por su. 

ut1..lid11d al servicio d11 los espaffol11s y por su debilidad y 

nula 11ccidn p•ra los lndigenas. 

La voluntad d11 •lgunos Virreyes se inclinó por buscar un 

mejoramiento comdn d11l indlgena paciente permenentemente 

pacient• d11 inseguridad, coma la del preclara ~on Antonia de 

l'fendoza, que con pericia y extensión humana introdujó a la 

de comunidad, cuyos .fondos 

y l• denamin.ad• "c:ens.sl " est.sban destinados a sostener 

J6.- Redanet y López Doriga, Luis., El Cr,dito 
Agrlcola, Históri•, B•se y Drganizac:it!m. Edit. Tall•r•s 
Ci1lp11, l'ladrid. 

J.7.- Novisima recopilllcion de lll Ley Primera, Titula 
20 libro VII. Del 15 de f'layo de 19lJ<,. 

Jd.- C.arlo& IV., Re.al C~dul• del 2 de julio de J792. 
J9.- Lemus Gr.itcla, Radl., El Crtjdito AgrlcoJa y ~u 

E.VoJ11r.ion en H~xico. U.N.A.11., PAg. 53. 



hospitales, mendigos, huSrfanos, enfermas e invAlidas • (20) 

El fundamento y punta de partida de aquella arganjzación 

para operar una transfarmnación de 1.its condiciones del 

indigen.a. era el factor económico. Pensamos, que sala en la 

medida que mejoran •sas condiciones como resultado paralelo, 

serA posible obtener y aperar esa transformación pravechosd. 

El transplantar EspaHa a America, las instituciones coma 

el feudalismo y la inquisición desencadenaron un torr•nte de 

problemas que hicieron de la colonia un mundo de penuria • 

ignorancia, ajslandol• intencion•lmente, obligandola • no 

comerciar con nadie unicamente por ella e imponiendole 

monopolios, las leyes dictadas por Carlos III, todo esto 

trajo consigo la m.a.no de obra gratuita de los indlgenas, 

h•ciendo de la miseri• una fuerza ligada a e1. 

El peso d• 111stos J·nrortunios ensetro al pu•blo un 

propósito de trabajar para conseguir y 

bienes~ar1 fórmula qu• enciarra l• s119urid.td social y que ddn 

hay permanece firme, viva, para obrar en forma de vida que al 

fin de cuentas es nuestro m~s elevado d•signio. 

t20J.- Solorzano y Pereyr.zt, :Jur1n de., Polltica Indiana. 
11adrid J.776, P~g. J.J.5. 
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C.- HEXICD INDEPENDIENTE. 

Héxico decia Humboldt, es el pais de la desigualdad 

En ninguna parte existe tan espantosa distribución de la 

fortuna, de la civilización, del cultiva del suela de la 

pobl•c:idn. Es doloroso el contraste entre la magnificencia y 

el refinado luJ°o de los ricos y la desnudez, ignorancia y 

grosería del populacho ". ( 21 

.Junto con el ideal palJtic:o que de emancipación latJa y 

a menudo er.a el deseo de independencia, estaba el descontento 

contra el estado servil y esclavista que la tenencia de l.a 

tierra suponla sobre todo el soj'uzgado: el india en su 

servidumbre, el campesino en su pobreza. 

Se necesitaba alguien que viniera a crearlo toda, 

ccmtruir, a laborar, a cultivar y expandir un c:r•do1 no para 

recibir recompensa, sino por amor a su pals y ansia de 

r•d11nción de su mesa indigente, de servicia, d• entrega 

total a su obra y ahl estuvieron pr•sentes, HIDALGO, MORELOS, 

MATAMOROS y otros muchos m~s. 

2J.- Humboldt, A., Ensayo ~urldico sobre el Reino de 
la Nueva Espana, sexta edición Castellana. Tomo II, Edit. 
Pedro Pobledo, H~xico 1941, p~g. 235 y siguientes. 
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Al grito de Insurgencia, siguieron las decretas dictadas 

par Hidalga, de abolición de esclavitud y el de la 

devolución d& tierras y casas a las indfgene1s despase idos, 

de Octubre y Diciembre de .J.d.J.O, respectivamente y es que 

intentó encontrar en donde el hambre hunde sus rafees: la 

tierra .v el trabajo. 

EsEuerzo extraordinario y sorprendente de distinguir a.l 

hombre par el unic:o tipo de ser humana; ide.a precursora y 

luminosa de la Seguridad Social. 

Posteriormente Don :Jase 11.arfa 11arelos y Pavón IUirmo 

las conceptas y, con gran madurez de estadJstic:a, valvio 

reforzar la re1.ación hombre-tierra-tr.abajo al expresar que: 

más valJa, poca tierra en manos de quien la pudiera asistir 

can su trabaio personal, can mucha tierra en manos de una 

sola perscm.a, trabajada por quienes na eran sus 

propietarios ( 22 } 

11orelos quiso cambiar la miseri.a en progreso y evitar 

esa injustici• que tanto se ac11ntda en el agro, asegur.ando 

un me;jor reparto de ti.erras, luchando por moder.ar la 

opulencia y le1 indigencia, he aqui el contenido esencial de 

1.a Seguridad Social. 

22.- 11anz.anillo Sc:hafer, Víctor., Reform• Agraria 
Nexicana. Edit. Libro de 11~xic:o S.A., 11~Nico 1966, P~g.23. 
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D.- LA REFORHA. 

Pasadas siete lustras de precaria vida 

independiente, lleno de turbulencia y atentados violentos, 

cuando privaba la exaltación del individualismo y principios 

de solidaridad, rompiéndose en afficos el sistema liberal, 

cuando la mayor parte de la propiedad róstic:a y urbana era 

entonces el clero, poseedor de inmensos .recursos y 

capitales cuando estos bienes, aplicados a abras de utilidad 

pdblica, hubieren enriquecido a la nación, meiarando su 

comercio e implantando su industria, o aplicados a abras de 

bene.ficiencia hubieran meJ°orado la condición de las pobres 

meioranda y aliviando muchas de sus miserias~ Cuando no era 

así sino que se consumfan en abras este.riles que en nada 

fa.va.rectan a la comunidad ••• " ( 23 J Cuando la recien nacida 

patria hacia un futuro na en el cauce pacifica sino, en el 

rimba de la acción violenta que encontró caminas jurídicos, 

en la reforma, Don Ponciano Arriaga, refugiado en voto 

particular propugnaba porque en la Constitución se incluyeran 

normas que mejorarán las condiciones de los trabajadores, de 

los artesanos y de los operarios del cc.tmpo que " na tienen 

elementos para eiercer sus industrias, carecen de capitales 

y de materias, estan subyugados par el monopolio, luchan 

por rivalidades y competencias invencibles, y son en realidad 

tristes m~quinas de produccion. 

23.- Parrct, Parlirio., Socialogla de la Reforma. 
Edit. Pedro Pobledo, H~xico. P~g. Sd. 



t1erecen que nuestras leyes recuerden .Jgunet 

vez que san hombres libres, ciudetdetnos de la nación 

miembros de una misma comunidad y de una mismt!f ft!fmilia "• (24) 

Con lo que lastimó interéses de los grl!ndes 

propiet.:.rias, la industria, el comercio y de las jurist:as 

defensores del esquemat:ismo jurtdico que se apusieron et que 

se incluyera la constitución te1les normas de mejaramient:o, 

paralizando can su •ctitud, el desarrolla ideológico de la 

justicia que trat.aba de movilizar todas las element:os 

humanas, con un int:er~s cabal y accesibles a borrar 

injusticias y desigualdades. 

Se alentaran con ello y na resignandose can el triunEa 

de la obra reformadora, creyeron que la monarquJa serla el 

recurso de su salvación incuestionable, pera Maximiliana 

derogó las leyes d&a reform.a por Justas y conv•ni•ntes, .la 

que enc•rra en escepticismo a su• seguidores. Dictó el 1g d• 

Noviembre de 1d65, la ley de trabajadores a la que antecedió 

.la junta protectora de las clases menesterosas, cuyos 

obj•tivos entre otros er•n1 

2. - Dar d•recho de agua. 

21+.
Constituyente. 
1+51. 

Z•rca, Francisca., Histari• d•l Congreso· 
de 1856 - 1857 Estltdo de ltf"xico 190'1. P,Jg. 
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3.- Dar derecho de habitación .al .agricultor. 

t,.- Obligar cr las hacendados cr dar asistencia m~dica 

gratuita a sus peones. 

s. - Dar e impartir educación. 

6.- Construir escuelcrs en aquellas propiedades en que 

la poblacidn fuere superior a veint& habitcrntes. 

Pero cayeron las ambiciones e ilusiones extranjer.as con 

el triunro póblicano, liberiill y rerarmista, ya que el 

r11sult:ado de buenas médidas, no dependen de la fuerza 

person•l de un hombre, sino la c:onvicción que hagan todas 

los hambres comunes y corrientes y del ardor que pongan en 

el actuar de acuerdo con ellos. 

Un despertcu•, el sentido de la legalidad y de justicict, 

ocacionó el cambio de la estructura de la Soc:iadad que ópera 

la reforma. Y entonces, i .. s consecuencias de la 

des,amortizaclon de los bienes pertenecientes a 

corporaciones civiles y eclesi.-sticas habJan enset'fado en 

materia social agraria, lo perniciosa del libre comercia de 

1• tietrr.:1. 

E. - ETAPA REVOLUCIONARIA. 

En las inicios de nuestro desenvolvimiento jurldico, 

cuando los legislado.res se negaban a ir mas alla de las 

cancepcicmes cl~siccts del derecho, ciegos a la realidad 
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polltic:a y sac:ial y económica; c:oloc:aron en wl ViJClo, al 

margen de la ley a los campesinas e indlgenas, encerrando 11n 

precaria protección al obrero dentro del m91rco privatista 

del Código Civil de J..lJ70, deiando al arbitrio del patrón liJ 

ayuda por daHos derivados y de la f•lta de medidas d• 

Seguridad y de higiene en el trabaio• 

La solución que se pretendió dar l•Jos de producir fíll 

beneficio del obrero, cantinUo el desenfrenado abuso de los 

patrones. Ya que sin el medio iurldic:o efectivo d• 11•rantizar 

esa ayuda, se le r11galaba socialment11 y se le abt?tndonaba c11 

su suerte. por ello en la pesantez, •l abuso y la mira de 

contener l•s depreciaciones de que eran objeto, intentaron 

de diversos modos, pr11caverse contra sus m•l•s • infortunios, 

logrando con sus luchas y esfuerzos •l reconocimiento de 

nuestras 111yes, de su derecho a Ja Seguridadt mi•ntr•• que 

el campesina aán hasta hace poco, se le ha venido n•gando •se 

derecho. 

Viendo pues el obrero esa estrechez d• protección legal, 

se protegió en las mutualidad•st cr•ó las sociedades 

mutualistas de ahorro sigui•ndo los •nt•c:ed•nt•• qu• de 

los monteplos, lcts caj11s de 

auHilia de las gremios de artesanas. Sin emb11rga, dicha• 

arg•niz•ciones no r11spandieran a l•s ••P•r•nza• qu• d• 

justicia social abrigaban, ya que • los mismos obreros les 

íalto l• debida cohesión que •lienta par• alcanzar niv•l•• 

superior•& ds bien11star y de cultura y •ng•ndr•r anh•lo• d• 

progreso p•rdurabl•. 

3l 



Cuando bien reportó despu•s la unidad de los obreros, 

cuando bien traerlan a los co1mp11sinos si s• uni•ran. 

Pronto se inició la etapa del Porlirismo, .ihogando las 

lib•rtades clvicl!fs, legitimó los despojas con l•yes, privaran 

a las propiet.arios de pequel"fos predios rusticas, difundió las 

tiendas de su •gricultur• 

rudim11nt•ri•, 

•dquirir l!tlga m.Js allA de .l..a !iiatis~accit!Jn mlnim• d• sus mAs 

element•le& necesidades. 

Asl tenemos varias leyes que vinieran a dar un aran paso 

• lo• ant11ced•ntes d• l• S•gurid•d Soci•l l•• cuales 1•• m's 

importantes lueron l•s siguientes1 

J J LEY DEL ESTADO DE f'IEXICD. 

Asl el 3 de Abril d• J.90'1, Dan Vicente Vil.1..J.da, cam•nzó 

• r•gl•m11ntar •n busca d• la digni-Zic•cidn d• l• vid• del 

tr•bajador la •levación d11 sus acup•cian•s habitu•l•• y d11l 

,,,.jorami•nta de la salud, la ley sobre accidentes de trabajo 

y enl•rm•d•d•• pral••ion•l••• qu• ••l'l•l•ba •n su •rtlculo 3 " 

que l.:t empresiJ o negoc:i.t!lción que reciba los servicios de un 

trabaj•dor y par motivo d•l tr•b•jo s• •ccid•nt•, ••t•r~ 

oblig•da • ind•mniz•r.101 •d•m~s l• ./•mili• qu• d•pend• d•.l 
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Esta ley delineó un sistema ·de previsión en Javor del 

trabajador, pero degeneró al admitir la prueba en contrario, 

respectó a la calilicación del accidente, lo cual siempre 

benelicia al patrón. 

2! LEY DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

Don Bernardo Reyes el 9 de noviembre de l906, r•conació 

el accidenmte de trabajo bajo la eximente de responsabilidad 

civil del empresario, en aquellos •ccid11ntes sucedidos por 

Zuerza mayor, culpa grave, neglig•ncia inexcusable. La verdad 

•• que losi tribunales llevadas por la polltica de estimulo a 

la industria y al comercia y por Jalta distinción basada en 

las Zortunas económicas eximió en todos los casos al patron 

de r•H•pon&abilidad en caso de accidentes de trabaJ°a. 

La razón se pronunció por una educación obligatoria, 

restitución de •iidos y distribuición d11 tierras; Cr~dito 

Agrlcola, nacionalización d• l•• riquwz•s, ••l•rio mlnimo, 

jornada d• 8 horas, descanso dominical obligatorio, abolición 

d11 las ti•nda1s de raya, pensión de r•tiro o indemnizaciones 

por aCcidentes de trabajo, protección de la raza indlgena, 

y exp•dición d• una ley d• tr•b•Jo,.( 25 

2s.- Garcla Cruz, Migu•l., Evolución ,.,.Hic•n• d•l 
Ideario de la Revolución y de l• Segurid•d Social H*xico l956 
P<lgs. lB y 19. 
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El de Abril de J.909, el partida democrática se -

comprometía a la expedición de las leyes sabre .accidentes de 

trabaja y dispasicú!m en eEectiva para Eincar la 

de respansab i 1 i dad 

accidentes. 

ideal de la empresa en las casos 

3J PARTIDD ANTIRREELECCIDNISTA. 

Al aceptar la candidatura para presidente 

Repóblica el 2li dfi' Abril de .1910 Dan Francisca I. 

de la 

Hadero, 

oErecJa que promaveria leyes para asegurar pensiones a los 

obreros mutilados en la industria, ten las minas en· la 

agricultura a pensionando a sus E.Jmiliares si aquellos 

perdían la vida en sus labores. " A meiarar la condición 

material y mor.al de los obreros '1 Anunciaba con dnEasis 

recien abierto el campo de cultivo de 1• Revolución que 

su gobierno se campcmt.a " de una inov.acián de los sistemas 

y de una transEormacidn de lcts condiciones Sociales "• (26) 

Emi liana Zapata en su plan de Ay•l• del 28 de noviembre 

de 191..l decl.a " h.ay que mejorar en todo y por toda la E.Jlta 

de prosperidétd y bienestar de las mexicanos " 

Don Gild.:Jrdo l1e1gatra y Don .:Joaquin Hirand• 11n su plan 

po.litico expresab.sn qu•, es obligatorio reglamentar las horas 

26.- Urrea, Blas., Obras Polltice1s H~xica J..921 P~g. 
4ZJ.. 
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de las Jornadas de trabajo y pugnaban por establecer 1.:1 

caridad en los alquileres de fincas y su conservación 

higi'1nica. 

En la historia de Ja humanidad pif.recen que resultan 

momentos desconcertantes en virtud de que en ocaciones surge 

la con;'ugación de intertéses de pequeffos grupos, que van en 

deprimente de la " sociedad 11
, h.!tsta que por medio de la 

violencia el pueblo hace una transEorm.sción realizada y 

llevando a la luz de las causas nobles que los motivaron a 

luchar, tal parece que Fue la Revolución de 1910 la que 

originó las transformaciones sociales, económicas y políticas 

que perseguJan l.a vinculación de las obreros y campesinos 

dentro de un verdctdero progreso de la comunidad soci.al 

mexicana. 

Los revolucionarios de 1910, que segulan la recia voz 

del austero gobernador de Coahuila, implantaron la reforma 

soc i.al, que se incorporó más tarde a la Carta /1agna de 1917,. 

En la seslón celebrada en el ayunt.Jm.iento de Hermasillo, 

Sonora; Carranza ofreció al puebla que " terminada la lucha 

armada a que convoca el Plan de Guadalupe tendr~ que 

principi.:tr Formidable y majestuosa, la lucha socictl, .la 

luCha de clases, queramos o no queramos nosotros misma, 

apongans~ las fuerzcts qu11 s• opongan, las nuevas ideas 

sociales tendr.in que imponerse en nuestras mltsas; no es saló 

repartir las rique:as nacianaJes1 es buscar la igualdad, la 

desaparición de las poderosos, para establecer el equlibria 



nacional ••• "/1~s Faltan leyes que .favorezcan al campesino y 

al obrero; pero éstcts ser~n promulgadas por ellos mismos, 

puesto que seran quienes triunfen en lucha 

reinvindicctdo.ra y social "• ( 27 

Los principios ideólogicos que el bartón de cuatro 

Cit§negas prometió en .:Jalisco y Ve.r.ac.ruz, las leyes de Manuel 

11. Diéguez y Don C~ndido Aguila.r, .respectivamente, 

establecfan preceptos de Previsión Social. 

La ley de /1anuel Agui.rre Eerlanga para el estado· de 

jalisco, disponfa el establecimiento de mutualidades con 

cardcter obligatorio, los que contribui.rdn directamente 

de trabajadores hasta 54· de su salario y en su beneficio. 

Proyecta del licenciado .:Jase N.:.ttividctd 11acJcts, uno 

r~l•tivo al seguro de ~ccidentes contratados por empresarios 

y h.acendadas can e1segure1doras para cubrir las riesgos 

p.raf&sionales y, at.ro, para estctblecer los seguros que 

cubrirfan la falta de percepción del salario durante los 

movimientos de huelga y, los que ampar.arian a la vez y la 

inhitbilitación por enfermedad no profesional. 

27.- Barragan, juan., História del Ejercito y let 
Revolución Constitucionalist.a, Tomo I. f11:1xico 1945. Pdg. 412 
y siguientes. 



Las tensiones provoc,:1.das por la lucha civil, dieron 

lugar proyectas que no madurarán en leyes porque, 

conlundJan el verdadero Seguro Social, can el Seguro Prjvado, 

dandole un propósito de lucro y encomend~ndolo sociedades 

mercantiles, desvirtuando con ella su obligatoriedad y su 

caractér de servicios pdbljcos, hundiendo con su formulación 

el camino, en pos de los Seguras Sociales. 

Carranza habla promulgado la ley del 6 de enero de J9JS 

en un avance mas por m•Jorar l•s condiciones de vida del 

trabajador rural, de necesidades ineludibles. El General 

Salvador Alvarado, con definidos prdpositos sociales en su 

ley del trabajo para el est•do de YucatAn, se •cerca a los 

linderos de los Seguros Sociales con la creCJciOn de una 

organi zac i On "que con la enorme fuerza que ha de obtener por 

la union de todas los obreros, y la garantla del Estado les 

proporcione a estas por la acumulación de pequel'fas 

cantidades, beneficios nunca sol'fados y alc•nzados en 

las sociedades mutualistas, particular 

semeJ°.ante, y que pueden r11solver en pensiones para l• vejez y 

en landas cantre1 l• miseria que invade a las f.Jmiljas •n 

cuales seran pagados primero por las patrones en parte y en 

pal-te por el Estado, el cual patrocjna abierta y lranc:•ment• 

al obrero". ( 28 ) 

28. - L•y del trtab~ja y d•l E•t•da d• YucatAn. 
Hdxico J9J6. Pag. 24 y siguient••· 
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Arirma esa saciedad, amparara todos las 

trab&tJddores del estado, constituyendo la Institución de 

Seguros mas factible y benefica que puede concebirse. 

Esta ley tentativa de creación del Seguro Social 11oderno, 

levantó el eco deseado, ni amedrentó a los opositores 

par el miedo en la conquista del derecho. No aUn 

terminada 1• lucha, el pueblo se reunla, a trctves 

de sus representantes, en Asamblea General y el Constituyente 

de J.9J.6. 

Por tal suceso, Carranz~ entregó al mismo un proyec~o de 

Reforma a Constitución de JSS?, precisando que: 

" La responsabilidad de los empresdrios, deberla fijdrse para 

las casas de accidentes ••• establecer los Seguros para el caso 

de enEermedad y v11Jez, mas ctdel•nte affad!a : " Con las reEormas 

espera, fundamentalmente el gobierno 

Instituciones PUblic:as del pals respondan satisE•ctoriamente él 

las necesidades sociales; que los 

pdblico sean los que deben ser; instrum11ntos 

Social". ( 29 J 

d• Seguridad 

El proyecto de Carranza Eue superado por el 

Constituyente al declinar la reEarma de la carta fundamental 

de 1~57, enfDcandose a redactar y aprobar la Nueva Carta 

29.- Garcla Romero., Opus. cit. Tomo II. P•g. 115. 
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Magn.a de 19.!7, primer.a en el mundo que se atrevió a romper 

por propia inspiración de sus autores con los tradicionales 

moldes individualist.as, para incorporar en su seno garantJas 

sociales, sin menoscabar el dis.Erute de los derechos que 

competen a las personas particulares, dentro de un regJmen de 

justicia. 

Fue nombr.:ida una comisión dentro del Congreso, presidida 

por el Ingeniero Pastar Rouaix, quien presento a la comisión 

de puntos constitucionales un proyectó que en su exposición 

de motivos expresaba: 

11 Se impone no sólo el aseguramientc humano del trabajo 

y la salubridad de los locales y garantlas para las riesgos 

que amenazan al obrero en el ejercicio del desempleo y 

.Eomentan la organización de establecimientos de benéficiencia 

en las Instituciones de Previsión Social, para asistir a los 

en.Eermos, ayudar a los invalidas, socorrer a las ancianos, 

proteger a las nitros abandonados que constituyen un peligro 

inminente para la Seguridad Póblic• 11
• ( 30 ) 

A la sesión del Congreso Constituyente del dla 23 de 

Enero de J.917, l• Comisión de Puntos Constitucioncalistas, 

pre!JentO el c<.1pitulo sexto denominado: " De.l traba;"o y 

previsión social " y en cuyas .Erac:ciones XIV, XXV y XXIX, 

de su artlculo 123 constitucional se decla: 

30.- RouaiH, Pastor •• Gén•sis dellos Articulas 27 y 
123 de la Constitución de 19.!7, Puebla 1957, Pag. S7. 
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FRACCION XIV.- Los empresarios serAn respcmsables de los -

accidentes de tr.abajo y de las enfermed.ades profesionales 

de los trabaJadores, sufridas en motiva o en él ejercicio de 

la profesión o trabajo que ejecuta, por lo tanto los pdtrones 

deberan pagar la indemniz.aciOn correspondiente, segUn hayan 

traldo como consecuencia simplemente incapacidc."'ld temporal 

la incapacidad permanente esta para trabajar, de acuerda con 

la que las leyes determjnen. Esta responsabilidad subsistir.A 

aUn en el caso de que el patrón contrate al trabajador par 

media de un intermediario. 

FRACCION XXV.- El Servicio par.:1 la colocación de las 

t.rabaj.:fdores sera gratuita para estos, ya se e,/ectua ·por 

oficinas municipales. bolsas de trab.:fja o por cualquier otra 

institución o,/icial o particular. 

FRflCCION XXIX .. - Se considerAn de utilidad Social: el 

establecimiento de caj.as de seguros populares, de invalidez 

de vida de cesación involuntaria de trabajo, de accid&ntes y 

de otr.os can .fines anAlogas, por el cual, tanto el Gobierno 

Federal el de cada Estado, deberan ,lamentar 

Organización de Instituciones de esta Jndole, pi'fr.a infundir, 

inculcar la previsión popular ( 31 ) 

Al eNcluir este precepto. el c~1ractér de ablig.atoriedad del 

aseguramiento, dei.tmdola con lndole potestativa, .al limitar a 

la atribución estatal a la mera intervención de ,lamentar l.a 

31. - Rouaix, Pmstar., Op. cit. PAg. J.OJ. y siguientes. 
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organización de caJas de seguros populares, recale.a su 

condición de seguros por colaboración entre patrones y 

obreros populares, y relegó a un sistema rud.imentario de 

previsión la .institución propuesta, hac.iendo Erdgil su 

posibilidad de establecer un verdadero instrumento de 

Seguridad Social, y menos aón padla concebirse su evolución, 

si se une a la anterior, la falta de facultades al Congreso 

de la Unión para legislar, en materia de tr.abajo. Queda, sin 

embargo, como una ac:c:ción benéEJ'ca que el legislador 

incorporó a la constitución entre las garantlas sociales, 

consecuencia mlnima de irreductible etapa asc:enc:ional. 

Las leyes de los Estadas dictados en un periodo 

preconstituc:ionctl, fueron los simientes que el legislctdor 

recogió para qyue en J.9J.7, ccmstituyerA a la nación. De 

tendencia Soc:.ial fueron: la ley del trabaJo de Veracruz de 

Cdndido Aguilar, el proyectó de Ley sobre el Contrato de 

Trabajo de Rafael Zulb.:1rAn y la Ley de Asoc:ii1ciones 

Profesionales de AgustJn Nillan en Veracruz. 

La realido1d histórica d• los pueblos estuvieron 

•leJadas de las leyes mencionadas qu• promulg•das por Jos 

estadoS por facultad expresa de 1.:1 Constitución desvirtuaron 

al espiritü de protección favoreciendo indirectamente las 

finalidades lucrativas de las •mpres4s, el reglament•r un 

seguro potestativo para 1.os p•trones quienes mediante 

excluyentes legalistas y pracedimi•ntos di.licultasos, nunca 

presentarón una garantla de acaecimientos del riesgo. Coma 

el artJculo 22J. del Código de Trabajo del estada de Pu•bla, 



promulgando el J4 de Noviembre de J92J que las patrones 

padr.:tn substituir el pago de las indemnizaciones de los 

accidentes y enEermedades proEesianales, por el Seguro, 

contratt!lndo a Sociedades legalmente c:onstituldas y aceptadas 

por .la sección correspondiente de trabaja y a .la Previsión 

Soc:Jal. 

L• insuEic:ienci.s de los Seguros Populares c:rl!!ados por 

las preceptos originales de la Constitución de J917 se 

imponliJ la r11form.a dfl los mismos, se psmsó en una mejor 

organización, que si bien no prat•gla a todas, supiera 

crearse de acuerdo can l•s candic:ianes económicas en vJa de 

modificación para utilizar el remedio, una decisión de ley, 

que siente y proclame los principios base de ellos a las 

costumbres, aUn cuando las circ:unstatncias sectn desEavorables. 

El le9isliJdor se encontrabd dentro de una eHigenc:Ja, 

revolucionaria que en 111 fondo, eri! sobre todo c•mp•sina y 

obr11ra. 

El G11n11ral Alvaro Dbr•gón •l 9 de Dici•mbr• de .l92J, 

11nvlo al congreso un Proyecto d11 l•Y del S•guro Social Obrera 

que como aspectos sabr•sali•ntes sastenlct los t1igui11ntes1 

J .. - Creaba un impu11sto que no excedi11ra del .lOt' 

adicion.al sobre todos Jos pagos que se deveng•b•n •n el 

terrjtaria nacional por concepto de trabaja, p•r~ que con su 

proyectó se constituy11ra en una reserva que •l •stado 

efectuarla a indemnizaciones por ctccjdent11s de trabajo, 

Jubilaciones por vejez y seguro de vida de los trctba;'adores. 



2. - Este Eanda de reservas se jnvertjrJa et trav~s de 

una institucú~m de credjta para Eamento de la rjqueza póbljca 

y la canstruccú!m de hetbitacjanes can fines de adquisicjanes 

para los trabajadores. 

El campa siguú!J inaccesible y desconocido, su 

merita Eue que estuvo a la par del avance de la idea de una 

ecanamla racional y humana, practicó y comprendió que la 

seguridad social en la actual transEormación del mundo •s un 

derecha a una vida digna. 11 HAs sin embargo lo que me 

inspira escribir sobre la Seguridad Social, na es el deseo 

general o completa si se cierra sólo el mejoramiento de 

la industrja1 la respuesta y can caracter de inmediata a 

nuestr.a epoca, es sacar al hambre del campa, de su 

inseguridad y soledad, integrarla pues al proceso del 

conocimiento de sus derechos". ( 32 ) 

Este proyecto de ley, aunque no llegó a ser promulg•do, 

llamó la atención, para eEecta de d•r a todos los hambres que 

tr•baJ",an, seguridad social económica para ellos y las suyos, 

creando l• Institución Nacional de Seguras. Una 

Institución que al decir Alv•ro Obregón garantice "En una 

Eorma · mucha mAs prActica los beneficias qu• nuestra 

legislación establece en forma teórica en favor de Jos 

tr•baj.adores ••• " (33) 

32.- Obregan Alvaro, Discurso. Prim&ra P•rt•· M~Hica 
1923. PAg. 225 

33.- IDE;/1. 
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En el Gobierno del General Calles, se pensaba que 

deberla de re/armarse la Constitución a .Fin de .Eederalizar la 

reglamentación del trabajo y .lormar un sólo cuerpo, un 

rtigimen jurldico de Segurid.Jd Social, b.aja esas premisas, la 

Secr11tarJa de Industria y Comercio, encargó a und comisión, 

.lormular un proyecto de capJ tul o de Seguro Social, que 

.Formara pilrte del Código Federal del Trabe1Jo. 

Circunstancias de inestabilidad pol.Jtica que jugaban en 

aquell.:11 tipoca impidierón convertir en Ley aquel proyecto 

que establecla: 

J.- El Seguro Obligatorio como Institución Nacion•l. 

2.-Los derechos de pensión con sus condiciones de 

irrenunciables y no susceptibles de grav.:Jmenes. 

3.- Sus recursos de integración de la 

tripartita: 

La del Estada. 

La de los Patrones. 

La de los Trabajadores. 

aportación 

Estos objetivos pretendieron el desarrollo que 

posteriormente se dió del Seguro Social e impulsarón que el 

legislador por re.Forma a la Constitución, la atribución 

de la .Federación para legislar en m.:1t•ria de trabajo y, como 

expresión Jurldica del cl•mor contra la inseguridad, 

consagró •n l929, con caracterizticas propias y tambi~n, por 

relorma a la carta .Fundamental, el rl!gimen de Seguridad 



Soci.al en los siguientes t•rminas1 AI'tlcula 123 fro1cción 

XIX.- Se considera de utilidad pdblica la ~xpedicidn d• la 

ley del Seguro Social y ella comprender4 Seguras de 

invaliddz, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 

enEermedad, accidentes y otros fines an,logos. 

Por su parte, estatos y criterios orientaron l• 

•volución sub&ecuente dl!!l S•gura Social. El proy•cto d•l 

Código Fed11ral dl!!l Tr•b.:Jjo d• .:Julio d• J.929, facultab• o1l 

Ejecutivo F•d•ral, p•r• qu• en t~rminos de un aWo, contando a 

partir de la promulg.ación de ~ste código, expidierrl liJ ley de 

S•guros Sociales. 

En J.935 el Ejecutivo F•d11ral •nvió a las cAmaras un 

proyecto de ley de Segura Social, cuyos aspectos esenciales 

•r•n los que •• resumen • cantinuaci6n1 

1.- El Seguro Social, dnico de car•ct•r oblig•torio, 

••ria •ncargado a un est•bl•cimi•nto póblico, como ••rvicio 

d•sc•ntr•lizo1do del Est•do y bajo el nombre d• Institucion•s 

de Seguros Sociales. 

2.- Su prot•cción compr•nd•ria • lo• trabajadores 

•s•lar~ados, incluso a los trabajadores del campo, •sto es, 

lo~ peones, aparceros y lo• pean•• arrendo1t•rio• y a otra 

el••• de trabajador•s con ingresos no superiores • un mAHimo 

d11terminado por ~l r•gl•m•nto d• la l•Y• 
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ejidatarios, los trabajadores independientes y los 

asalari•dos, con percepción de ingresas superiores al maHimo 

dentro del que Juera obligatoria la afiliación. 

Y.- Establee!• apartacidnes tripartita de las cuotas: 

Por el estada, par las aseguradores y por los patrones, salvo 

11n casos trabajo 

prafesion•l••, qu• serian cubiertas exclusivamente par Jos 

p•tran••· 

5.- En/atizaba que, 11l contenido esenci•lmente agrario 

qu• desde sus principios tien• la Revolucidn Mexicana para el 

••tada, l• obligación de v•lar fundamentalmente por la su•rte 

de la• tr•bajador•s agrlcol••· 

En la convención par unilicación campesina del estado de 

marwlos, c•lebr•da •l 5 d• Octubre de 1935 en Cuautla, el 

praduccitm 

•Dci•l•S• 

La 

•grlcola que ya consideraban como 

debe comprender 

disposiciones relativas • Jos riesgos de los trabajadores 

d•l campo, los 11jidatarios pu•d•n continuar individualment.~ 

su s11guro1 p11ro las r•l•cion•s del derecho entre •llos y 

la organización •••gurador• d•b•rAn tener como mediadora, a 

la cooperativa establ•cid• en cada wjido, de mado que esta 

garantice al Seguro y m~s que nada al instituto solvencia el 

pago de la& cuotas ••• , El proyecto de ley de Seguros Social•s 



que estudia el departamento de trabajo, establece que poco a 

poco se ira ampliando el campo de aplicación de los Seguros 

Sociales hasta que se llegue a proteger a todas las grupos 

de la poblacJ·ón rural. 

OZrecfa el General Lazara C~rdenas, el 1 de Enero de 

1935, la creación, organización y funcion•mi•nto d•l S11guro 

Social pari!I que se encargarA de cubrir los riesgos de 

trabajo. 

Don V•l•ntin Gonzalez publicó en Orizaba, Veracruz, en 

Hayo de 1936, que entre otras materias para los trabajadores 

d•l c•mpa lo qu• hagan P.ºr cu•nta propia, una indemnización 

can el importe total o parcial, segdn fuese la p•rdida o 

ganancia de sus cosechas par causas ajenas a su voluntad 

como: granizo, &equf as, la ind11mnización 

cansistiri~ en el importe del salario mlnima y par 111 tiempo 

qu• huQieren de&tinado a sus labores. 

El 27 d• Diciembre de 1936, l• S•cr•t•rl• d• Gob•rn•cidn 

elabord un proy&cto de la necesid•d d•l Seguro Social, •l 

Gt1n11ral 

inmediátamente a las C~maras en que se pugnaba por establecer 

•l flllgimen de aseguramiento y m4did•• contr• l• d•aacupacit:m 

involuntaria. 

Se proponla Ja cr11acidn d•l In•tituto Nacional del 

Seguro Social, en el cual •starlan reprss•nt•dos lo• obr•ros 

y los patrones, las cuotas para el •stablecimi•nto d• l• 
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Institución serian apartados par los patrones y el Poder -

E,fecut ivo Federal. 

DOn 11anuel ~vila Camacho, anheló cristalizar en obra, el 

prdposito del• justicia Social, el cual en lo m_.s relevante 

est~blecf a: el país reconoce y deZender~ como un patrimonio 

histdrico, que nadi• podr• arrebatarle, la Justicia de sus 

reinvindicaciones; Eundatda en la organizacidn responsable y 

ard11n•d• a las c:l•11•s trabaj.adoras la garantía de la 

S11gurid.Jd Soc:io1l1 •spirlA al .alianzami•nto d• l• vida 

institucion•l1 eHig• 111 plena goce de sus lib•rt:•des y 

rechaza toda id•• d• retroceso •n la marcha ascend1mt• d•· la 

R•volución. 

Fue en el •no d• .1942 cuando •n su i'nforme, d1u:la1 " Se 

• formulado la inciativ• d• l11y d•l Seguro Soci•l, despu11s de 

ascultar la opinidn pdblic:a, 

recoger Ja opinión 

d•l Tr•b•Jo. esta 

las 

'tllcnica d• 

iniciativa 

proy11ctos 

la Olit:in• 

la 

•nt11riores y 

In t11rn•c i anal 

implant•cidn del Seguro sobre los diversos riesgos 

proEesional•s y no praEesionaJes, qui11n abarca y garantiza 

Jos derechas adquiridos en los contratos colectivos; se 

propone cr11ar un servicio d•scentraliz.Jdo d•l propio 

instituto, can r•pr•&•ntacidn del Gobierno, tr•b•J•dores y 

p•tranes, y pracuri! tod•s las garantías des••bl11• para Ja 

inversión y man•ja de las fondos qu• se acumulan, con los 

cuales se jntentarA extender los benericios del Seguro 



Social a trabajadores desprevistos de protección contractual 

durantl!' todos las tiempos ". ( 34 J 

34.- Secretarla de Gobernacidn, Inform11 quf!I rinde •ll 
c. Presidente de la Repdblica, 11tlxica .1.9112. Pap. 69. 
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CAPITULO 11 

MARCO CONCEPTUAL 

lr CONCEPTO DE SEGURIDRD SOCIJlL 

Zr PRINCIPIOS DE LR SEGURIDRD SOCIRL 

llJ COMO UNR GRRRNTIR DE DERECHO INHERENTE R LR 
PERSONRLIDRD HUMRNR 

BJ COMO UNR GRRRNTIR SOClllL 

3r LOS MEDIOS O INSTRUMENTOS DE LR SEGURIDllD SOClllL 

llJ LR RSISTENCIR SOCIRL 

BJ EL SERVICIO SOCIRL 

CJ LR SEGURIDllD SOCIRL 

4r TRRBRJRDORES DEL CRMPO 

llJ EJIDRTRRIOS 

BJ COMUNEROS 

CJ PEQUENOS PROPIETRRIOS 

DJ RPRRCEROS 

EJ RRRENDRMIENTO 

FJ MEDIERO 

GJ PEON ENCRSILLRDO 

HJ OCUPRNTE PRECRRIO 

1J TRRBRJRDOR RGRICOLR 



CAPITULO II 

HARCO CONCEPTUAL 

1.- CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

La Segurid.Jd Social tiene como .tuncidn asegurar el 

bienestar del individua y su familia, manteniendo al mismo 

ti11mpo un ingreso continuo y d•janda l• mayar libert•d y 

r11spans11bilid•d pasible •l individua y su .hamilia, de tal 

manwra que l•s pwrmitia utilizar en mejor Forma sus 

posibilidades de trabajo y d~ e)(Jstenci•. 

El deseo de satisfacer las n•cesidades vitales de los 

pueblos y el•var 111 nivel de vida de las mismas, se expres,:tn 

11n un• palitic• de plena 11mpl110. Par una pctrte, conviene 

emplear todos los recursos materi•les y hum,;mos disponibles, 

brindada a todas una oportunidad razonable de 

productiva, y por otra se debe de proteger a las individuas 

contra los efectos de las acont•cimi•ntos Fortuitos que 

pu•d•n alterar su cap•cidad de trabajo ó las cons•cuencias de 

un• d•sgr•cia •conómÚ:a qu11 no pu•de controlar, ni 11vitar. 

" La S11guridt1d Soci•l no sustituye al empleo, sino 

que lo compl•menta. Lo& objetivos Sociales de la polttic• 

económica comprenden, por una parte, el pleno empleo con el 

qu11 se brinda a todos los individuos la form• de eJ111rcer una 

~ctividad que le procure un ingreso suf icient9 y en 

particular, luchar contra el des•mpleo y subempleo; mi•ntras 

que, por otro lado, la Seguridad Social garantiz• a todos l• 

seguridad y el bienestar. El pl11no empl110 y la S•guridad 
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Sacjal mantjenen una reldción de Solidariddd y de condición 

mutua. El desarrolla de la Seguridad Sacfal depende de lds 

actividades de producción de la económia nacional, que estan 

en función del grado de emplea de l~ mana d• obra 

disponible". (35) 

Las medidas destinadas a garanti2ar un minimo vital a 

los trdbajadares na debe aniquildr, sino al contrario, 

Jort.alec11r, la injciativa individual, estimulando la 

actividad económica y desarrollando la actividad de cada 

jndividuo para superar el mlnimo vital, gracias a su •cción 

personal, voluntaria y creativa; en otras palabras, el p~eno 

emplea y la Seguridad Social son lo& elem•ntas de una 

pa~Jtic.zt de acción que tiende a liberar al individuo de l• 

nec:esidad, proporcionandole trabajo y atenciones. Sin 

embargo, no se puede conquistar el bienestar colectivo mds 

que desarrollando Jds libertades Jundamentales y l.a 

injciativa de cada jndividuo 

La Seguridad Social comprende el conjunto de medio• qu• 

d11 los cuales dispone l• población para proteg11rs• contra 

determinad•& contingencias. Estas ultimas son V.ztrias y, en 

t~rminos generales podemos clasiZicarlas bajo rubros que 

corresponden a diversas necesidades result•ntes de 

situaciones variadas en la que una persona pu•d• ser privada 

de sus medios para vivir o suZrir cargas particular•&. 

35.- Sirey F. Netter., La Segurid•d Social y sus 
principios. Edit. I.H.s.s., H~xico J976, P~g. J2. 
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El convenio ndmero J02 que se refiere a la norma mlnima 

de la Seguridad Social, establecida por la DEicina 

Internacional del Tr~baJo, estctblece nueve grupos: 

.z.- Atención Hédica. 

2. - Indemnizaciones por Enfermedades. 

3. - Prestaciones por desempl ea. 

4. - Prestaciones por VeJez. 

s.- Prestaciones por accidentes de trabajo y 

enferm~dad profesional. 

son: 

6.- Prestaciones Familiares. 

7. - Prestaciam~s por 11aternidad. 

d.- Prestaciones de Invalidez. 

9.- Prestaciones de Sobrevivient11s. 

Fundamentalmente las objetivos de la Seguridad Social 

.l.- La Cobertura, total o parcial de los gastas, o de 

la reparación de las consecuencias que trae consigo l• 

reali:ac.J."ón de las contingencias previstas, en .l• medid.a en 

que estas tienen como resultado la alteración del nivel de 

vida d., Jos individuos. 

2.- La Prevención, para evitar la aparición de 

cat1tingencias que pueden traer consiga dal'los flsicas o 

económicas de las personas. 

3.- La Adaptación, que resulta cuando· no se puede 

evitar que se altere la capacidad de ganancia d• un 

individua, conviene proporcionarle los medies p•ra •ncant.ra:r 
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una actividad compatible can su estado Zfsica y su capacid.:td -

intelectual. 

En terminas generales, la Seguridad Social es objeta de 

un coniunto de disposiciones legislatjvas o reglamentarias 

que definen los derechas de las personas protegidas y las 

obligaciones de las mismas, de las empresas y colectividades 

que participan en el funcionamiento y el financiamiento de 

l•• instituciones. 

Podemos d•cir, qu11 la Seguridad Social es un sistema que 

camprend• el cOnJunta de disposiciones relativas a la 

protección de una o varias categorías de personas contra una 

o varias contingenci•&. 

En ciertos casas, la protección Soci•l es wl resultado 

d11· iniciatjvas privadas y se expresa mediante disposiciones 

contractuales entre los trabaiadares y sus patrones, un 

•J•mpla: los contratos de previsión y de retiro. 

La Seguridad Social, se encuentra en evolución continua, 

•• tr•nsfarma •n la medida en que se desarrolla la 

civilización y de acuerdo a la situacian económica de cada 

nacidn. 

Una primera teoría, establece que el hambre esta 

obligado cr cuidar su eKistencia can su propia es.luerza, y en 

primer· lug•r • dl le corresponde procurare• una eHistencia 

segura y poners• a salvo de l• miseria. Los poderes pdblicos 

tienen solamente el papel de ayudar al individuo en este 

esfuerzo, creando las condiciones que le permitan realizarla. 
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Conforme a una segunda teorJa, la colectividad es 

responsable de la seguridad de los individuos. La Seguridad 

Social es una necesidad colectiva cuyct satisletcción incumbe 

al estado, mediante la organización de servicios pdblicos 

adecuados. 

La historia de la Seguridad Social es unet tranlerencia 

progresiva de la responsabilidad o de la proteccidn social de 

Jos individuos, a personas o grupos m.:ts fuertes y con una 

especialización gradual en la Euncion de proteccidn social. 

La familia siempre toma el resto de la responsabilidad. 

La evolución histórica de la seguridad social ha surgido 

de un plan sistematizado. Es l.:t síntesis de esfuerzos 

mdltiples tendientes a corregir las consecuencias de los 

mec•nismos económicos, para adaptar los recursos de los 

individuos o de las familias a sus n&cesidades, tomando en 

cuenta las circunstancias que puedan afectar estas recursos. 

La Seguridad Social se ha des•rroll•do en función del 

movimiento de ideas que se conjuga con lct función d• la 

estructura 

económi c•s. 

social, la democracia, y l•s condiciones 

Actualmente sigue siendo muy limit•da la capacidt!d 

•conámica de muchos individuos 11n la lucha contra casos 

imprevistos causados por la mala alimentación o accidf!lnt•. 

Tanto en la antiguedad, cama en la ~paca feudal 11n t:•sa 

de una desgracia, l• familia er• ayudada por las 

instituciones religiosas, la comuna, las •soc i ac iones 
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profesionales, el patrón e el prapjetaria de las tierras. 

Las nociones de solidaridad humana y ayuda mutua se 

imponen por si mismas a los trabajadores, asociando la 

solidaridad social a los intereses pro.fesjon.ales. En su 

origen .frecuentemente se con.funde la Solidaridad Soci.ral y el 

Riesgo Pra.fesjonal. 

Hjstóricamente, la Seguridad socjal surgió al mismo 

tiempo qUe la necesidad de su seguridad de los individuos y 

d9 la situación económic.a y social que resultó de la 

industrialización. En l.as sociedade~ no industriales la 

necesidad de Seguridad tradicjonalmente .Fue satisfecha en el 

marc:o d•l grupo tribal o pro.fesion.al o de la familia. 

La industrializacion con sus efectos sobre Jas 

condiciones de vida, las relaciones sociales y las 

mentalidades, despertó la necesidad de seguridad rompiendo el 

equilibrio social anterior, dentro del cual est.a necesidad se 

encontrab• rel•tivamente satisfecha. 

En muchas paises las circunstdncias surgidas de la 

guerra hicieran que la institución de la Seguridad Social 

apareci•ra coma una .Forma de compensar el esfuerzo exigido 

las trabajadores por una mayor justicia socj.:11, realizada 

sabr~ todo gracias a una redistribución del ingreso. 

En cad• p~ls las modalidades de la protección Social, 

se han establecido teniendo en cuenta los .factores 

económicos, demogra.Ficas saci.ales y pallticos que 

intervinieran en su realización. El desarrolla de las ideas y 
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de los conceptas determinó que muc:hCJs paist1's se inspirara.n 

en Zormas de protección m ... s evolucionadas y no en Zorm.as 

histó:ric.:.is adaptadas en un principio por los países que 

primero se industrializaron. 

Tanta 

evolucionan 

l.a Seguridad como la le>gislación laboral 

constantemente; las circunst.ancias cambi.::in 

conZarme transcurre el tiempo. Las ideas y las conceptos 

tambit1n cambian aunque en Zarma m~s lenta, y en la m•dida 

que el individua toma concienci.a de l.as trans.lormacianes que 

se desarrollan en torno a él. El desarrollo tambi~n de la 

legislación y de las instituciones de Seguridad Social han 

modiZicada proZundamente Jos ha.bitas de pensamiento, en 

m•teria de Seguridad Social. 

La realidad pasada, es considerada actualmente injusta 

en la medida que brindaba al individuo una protección 

incompleta insuriciente. La legislación act:u.al que es el 

resultado de esruerzos mdltiples, constituye asl mismo un 

punto de partida hacia mejores condiciones de Segurid.ad 

Social.. Sin importar la causa por l.! que los individuos 

pierden el ingreso que obt:ienen por su trabajo. ( enrermedad, 

desempleo, vejez o accidente J, Bstos se encu•ntran en el 

plan socjal en un.a sjtuacjdn desEavorable que es conmveniente 

reffledi.ar .. Se inician reEormas qu• bien tr.atan de simpliEic.ar, 

uniricar y coordinar l.as oblig•cio'1es y los ben11Eicios 

tratan de ampliar el campo de aplicación de la Segurid•d 

Social. 
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Este progreso se expresct mediante un coniunto de 

tendencias que se encuenf:ran en evolución de los reglmenes de 

Seguridad Social. 

En un principio, la tendencia a la universalidad,que 

es, por una parte, extender la protección a toda la población 

<generalización de la Seguridad Social) y por otra la 

cobertura más completa posible de todas las eventualidades 

qu• puedan alf:erar el. nivel de vida del trctbaJador y su 

familia. 

Posteriormente, l• bósqueda de la justicia social y de 

la eficacia, dando a cada uno oportunidades i9uales en· Ja 

existencit!. 

La fctmilia es el primer elemento de la estructura 

social, tomar en cuenta a la familia se presenta como un 

elemento de apreciación del nivel de prestaciones con 

respecto a las necesiades del interesado. Se establecen las 

prestaciones t:omando cada vez mds en cuenta Ja situación de 

Ja famili• y no nada m.is la del individuo. El desctrrollo de 

las prestacion•s familiares, o sea la •specializ•ción de 

ciertos beneficios en .Función de la situacidn de la familia, 

constituye la expresión de estct evolución. 

Aunque en principio la extención de la Seguridad Social 

a ·nuevas ccategorfcts o grupos de personcas o nuevas 

contingencias se t:radujo en una multiplicación de 

instituciones y servicios, actualmente se comprueba una 

tendencia a la simpli.licación .:Jdministrat:iva y tambi~n 
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centralizar el aspecto .financiero; esto significa uniformar 

los mecanismos técnicas, reunir los servicios encargados de 

aplicar los principias comunes y reagrupar los recursos 

destinadas al financiamiento de los riesgos y los gastos. 

No obst.ante que los reglmenes de Seguridad Social 

frecuentemente se han instalado en el terreno preparado por 

la previsión libre, esta ultima tiene una nueva posibiliddd 

de desarrollo en el otorgamiento de p.restacion11s que se 

afl'.aden a las prestaciones de StílgU.ridad Social o bien a la 

creación de sistemas de protección en provecho de léls 

personas que no estan etmparadas por los sistem.as de Segurid.ad 

Socictl. En efecto, el d11sarrollo de la Seguridad Social, 

hizo que surgiera el deseo de unct protección complementaria 

para lo que se consideraba que no estaban suficientemente 

protegidos, y adem~s hizo sentir la necesidad de protección 

para los que no estaban incluidas en los regJmenes de 

protección de la Seguridad Social. 

Los sistemas de previsión privado• presentan div~rsas 

formas, se realizan con la P•rticipación 

comp•l'fias de seguros privadas bajo la 

especi.ales colocadas baia la vigilancia 

de mutualidades; 

rorma d• caias 

estatal; por el 

est•blecimiento de fondos autonómas •dmini11t.rados par las 

empresas o por las organiz•cion•s prof•sionales, a finalmente 

por prestaciones entregadas di.rectamente por las •mpr•sas. 

De est.:J manera notamos que se produc:en o se llegan a cr1u1r 

tres sectores de protec:ción soci•l: 
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.O La Segu.ridad Socia1 y la ayuda Social .realizan 

una ga.rantJa mtnima dentro de un marco extenso que ha sido 

determinado po.r la ley. Estos .regfmenes tratan de .responder 

fin la mejor lo.rma posible al deseo individual de disponer de 

un minimo de subsistencia, cada vez mcfs consideri4da como un 

derecho de c i udadan Ja. 

2) Una Previsión Ca.lectiva, que se affade a la 

p.rotección lega1 realizada dentro de un marco contractual por 

los patrones y los trabajadores y que se apoya en una 

solid4fridad menos extendida que la protección legal, pudiendo 

tener m~s en cuenta el nivel económico de los interesados. 

3) Por ultimo, la prevision individual que ofrece 

numerosas soluciones a las necesidades que todavfa no son 

satisfech•s. 

La Olicina Internacion•l d•l Trabajo ha desempeffado un 

papel muy importante en el desarra1lo de la Seguridad 

Social, 11n el periodo de J92S • .1934, se f11c:ilitó la 

extensidn del campo de aplicación y el mejoramiento de las 

p.restaciones de los rwgtmenes de S11guridad Social, par1A 

varios grupos 11n diversos paises. Se superd una nu~va ~tapa 

en 1952 cuando se adoptó el convenio J02 relativo a la 

norm.1 minima de la Seguridad Social al cual hicimos 

La implantación de un regfmen de Seguridad Social que 

garantice los medias de existencia, la atención mtldit:o1 y el 

desarrollo de la comunidad, se enfrenta a problemas 
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ec:andmic:as en las paises subdesarrollados. 

Los paises ec:anómic.amente paca desarrollados, son 

aquellas en las que el ingresa perc:apita es bajo, en tlstos la 

población activa generalmente comprende una parte de los 

asalariados de la industria y el comercio y un grupo 

considerable de trabaiadores -.gricolas, en ac:aciones se 

encuentran can escasa población, pera la mayaría de las 

veces, se encuentran densamente pobladas. 

Estas naciones realizan un li'Siuerza para aumentar su 

ingr11so nacional y elevar el nivel de vida de su población, 

tol desarrollo implica aumentar la productividad de la clase 

trabajadora, disminuir el subempleo y realizar importantes 

i·nversiones en la producción. 

Por una parte, la necesidad de protección social es un 

t:anta m~s imperiosa cuando el nivel de vida d• los 

individuos es inferior, lo cual agrava las c:cmsec:uencias de 

riesgo sociales, y por otra part•, 

satis.Iacer l•s nec:esid.sdes individuales depend1m del estado 

económico d•l país; la fracción de la producción nacional que 

puede ser·dedicada a la producción es límit•da. 

Esta contradicción solo puede solucionarse diciendo al 

respecto del programa de Seguridltd Social 1m Función d• l• 

situación económica, social, financiera y demogr.lfic:• del 

pais. 

El establecimiento y d~sarrollo de un programa de 

seguridad en un país determinado, trae consigo mdltiples 
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opciones en lo referente a las contingencias y a la población 

cubiertas, pudiendo definirse esta ul.tima en función de las 

zonas territoriales, de las ramas de actividades a que 

pertenecen los trab.ajadores o a la importancia de lets 

empresas que emplean los trabajadores. 

El primer objetivo de el•v•r el nómero de empleos 

productivos y disminuir el subempleo. 

En los paises desarrollados que disponen de capital, el 

progresa tecnico contribuye .a desarrollar la riqueza 

economizando la mano de obra. En los pais•s subdesarrollados 

faltos de c•pital y con mano de obra abundante, debe hacerse 

un esfuerzo par• utilizar racionalmente el mayor ndmero de 

c:on equipo modesto y para elevar la 

productividad mediante t~cnicas que no impliquen grandes 

cantidades de capital. Las inversiones deben distribuirse, 

par una parte, entre el sector modernizado de la industria 

que, sea muy productivo, absorb• muchos capitales y poca mano 

de obra, y por otra parte, sntre los damas sectores 

(incluido el sector agrlcola) que pueden asociar el conjunto 

l• población y •levar el nivel de 

móltiplicando el nómero de empleos productivos. 

anteriormente, La Ssgur:idad 

Soci,al surge de una Inseguridad y est.t a su vez va 

adquiriendo una proyección cada vez m~s avanzada hasta que 

llegamos a hablar de una Seguridad y para llegar a esta 

Seguridad debió tomarse en cuenta numerables acontecimientos 
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Que a la vista no pueden petsar des.:fpercibidos como fueron 

le1s transformaciones aceleradas de las estructuras sociales y 

económicas, los choques entre los numerosos grupos humanos de 

nuestra era, etc., todos estos acontecimientos de alguna 

manera cotribuyen crear una forma un poco mds iusta y 

decorosa de convivencia y par lo cual surg& la Seguridad 

entendiendase desde un punto de vista y finalidades meramente 

sociales y con el calificativo de social viene a delimitar el 

alcance de dicha Seguridad, ya que si no se hiciere ce1so a 

esta estructura social, traer fa como consecuencia una 

obscuridad de la Seguridad de que se trate. 

Petra cuando no sean adquirido aón los medios necesarios 

de supervivencia o a contrario sensu se han perdido, estamos 

en busca de una seguridad. 

Este t~rmino de Seguridad es muy amplio; y de alguna 

forma se ve afectado por las inumerables etctividades de los 

grupos humanas y adn m~s por 1 os individuos. 

De aquí observamos que las personas triJbajan para 

adquirir satisfactores o servicios para de alguna forma 

superar sus necesidades, con lo cual se incrementd la 

Seguridad. 
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Asi tenemos lo que manifiesta Coppola aiirmanda que 

"la Seguridad no es un hecho psicologico; más bien es un 

sentimiento. " ( 36 

El ser humano ante todo debe estar seguro, esto en todos 

sus cretas, buscando por todos los medios una estabilidad, una 

posibilidad en el trabaio, un aumento en percepciones, 

protección para lcr Jamilia y con todo esto esta incrementando 

su Seguridad. 

La aptitud del t~rmino Seguridad abarca tanto la 

actividad como el conocimiento ltcumulado por el ser humano, 

esto desde la pequeha labor ( aparentemente pequeffa del 

campesino, hasta la del cientlJico no existen limites para la 

Seguridad. 

La Seguridad tiene dos connotaciones1 11 Por una parte 

permite eliminar l.:t Inseguridad de las adversidades y las 

contingencias a que estamos expuestos; este es su aspecto 

negativo. 

Por otra parte con un criterio posi'tivo, proporciona al 

ser humano los elementos necesarios para la subsistencia 

comforme a sus Juerzas y aptitudes sin más limitaciones 

las que se podrian establecer como el respeto 

36.- Bric::effo Ruiz., Albert.o. Derecho 1'1exicana de los 
Seguros Sociales. Edit .. Harla. Mt!xico 1987. p,t,g .. 5 y 6. 
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.Etl I'ecJproco derecho a .los dem~s. Li'I sociedad a.J procurar lo5 

medios, no debe limitarse a c:u.rar en caso de en.fermedad, sino 

tambi~n promover Ja edur:ación a Eín de combatir ltt 

ignar.rncis o c:re.:tr .Euent:es de trabajo contra el desempleo"<371 

Consideramos que la Segurid•d Social es una proyección 

de Euturo que se reEiere a una sociedad la cual 

con&t•ntemente, es decir siempr• se •ncuentra en movimiento, 

na es una sociedad 11st~tica .. 

De lo ant•rior Jo correcta es afirmar que la Seguridad 

Social tiende a dyudar a todos y ~ cada una de los individuas 

y d• alguna Eorm• los protege proporcionándole auxilia Irente 

a cualquier tipa de ccmtingencia y ante cualquier medio para 

que estos se manteng.Etn y superen todos los logros que de 

alguna iorma se h.tn pz-apu•sto. 

A continu•ci6n tZ'ataremas en rorma por demAs breve, 

la que se pued• considerar por el concepto de seguridad 

saci•J. d•ntro de un11 doctrina hum.snista y realment11 

revolucianari•· 

37.- Briceho Ruiz., Alberto. Op. cit. Pdg. 6 y T .. 



El Diccionario Sociologico de~ine que bienestar social 

es " el óptima estado que puede o.frecer una sociedad " 

"El concepto de Seguridad Social es la proyección que 

proporciona el estado a trav~s de sus organismos apropiadas, 

contra los riesgos y contingencias que ponen en peligro la 

capacidad de los ciudadanas para someterse asJ. misma y a sus 

dependientes en buen estado de salud y un nivel de vida 

decorosa y d i9na. " ( 38 

"Tambi~n se ha dicha que la Seguridad Social es el déseo 

universal de todas los seres humanas para una vida mejor, 

atendiendo la libertad de la miseria, la salud, la 

educación, las condiciones, descansos de vida y 

principalmente el trabajo adecuado y ·seguro. " ( Altmeyer y 

Eps;;t~in J. ( 39 J 

Se consideran componentes de la Seguridad Social, las 

Seguras Sociales, La asistencia Económica a individuos con 

familiares sociales tendientes a la producción, desarrolla, 

cuidado y conservación de los recursos humanas. 

3S.- Congreso Panamericano de Servicia Social. 
Caracas 1. 96S. 

39.- Gonzalez Diaz., Lombardo Francisca. El D•recho 
Social y La Seguridad Soci.al Integral.. Edit. Textos 
Universitarios. /'flflxú:o 1.978. P.Jg. SS. 
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Dswald Stejn decJa: "Se trata d11 prevenir pdrdidas 

evitables de vfas y capacidades ••• , de procurar a cada una, 

el meior empleo de sus .fuerzas y aptitudes de rodear • la 

oportunidad que la re.alidad ofrece, de una garantfa 

colectiva llamada a efectuar en caso de desfallecjmiento 

involuntario del esfuer=o individual y esto es salvaguardar 

l• Segurjdad y ljbertad individual11s, valores supremas e 

inalienables." <40) Se expresab.J ademas con la persuacJón del 

v•rdadero humanjsta que cada pafs debe mantener y acr•c•ntar 

el vigor moral y físico de sus generaciones, preparar el 

camino a las gener.:iciones venjderas y hacerse cargo de las 

generaciones eliminadas de la vida productiva. Ahf reside 

la Seguridad SoCjal una verdad11ra y racional económiCl del 

capital humano que proporciona el mayor bienestar, al mayor 

námero posible, asf el analisis anterior nas conduce hacia la 

noción o nociones que recojen en gran parte los inter~ses 

solidarios del hombre, de la sociedad y de la humanidad 

entera, plasmada en lo que en la ley recibe el nombre de 

S•guridad Social. 

El concepto de Os~ald Stein de segurid•d rerr•ct• su 

contenida en mdltiples significados, segdn los criterios como 

a continuación s~ detallan1 

~o.- Dsw•ld 5tein, Hacia la S•gurid•d Social. Revista 
Internacional del Trabaio Vol. XXIV Hontreal Canada 
Septiembre 1942. P~g. 6. 
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" La Se9uridad Social ( desde este punto de vista J, la 

entendemos como la acción del estudio dirigido a garantizar a 

las clases económicamente débiles o socialmente necesitadas a 

un nivel de vida adecuado y decoroso, en l.a ljbreracjón de la 

miseria, insalubridad, enEermedad, desampQ.ra, ignorancia y la 

inequitlilti..,,•a distribución del ingreso nacional." ( 41 ) 

La denomi nac j ón adecuada es la de " Derecho Social 

porque sobrepasa los problemas o interéses del tr.Jbajo, 

puesto que comprende a person•s que no son soló obreros ni 

campesinos. En el nuevo derecho, no soló se comprenden los 

interéses de los obreros, sino también de los campesinos y 

pretende estudiar dentro de él, las medidas de protección 

obrera luera del trabajo y del campesino, tanto en su tierra 

de trabaja como Fuera de ella. 

Este derecha tiene por obieto resolver el problema 

social que surgió de la ruptura de los cuadros corparat ivos, 

del nacimiento de la gran in'clustria y de la lormación del 

proletari•do y que dió origen a su vez a la lucha de clases. 

Esta lucha es el contenido del Derecho Social y debe ser el 

derecho creado petra su solución. 

Es tdmbién social porque, " se refiere a las clases que 

integran la sociedad. la clase proletariada y la llamada 

campesina que tiene por objeto proteger al debil y ponerlo en 

t,.J. .. - Allen., E. Principios Generales de Seguros. Edit. 
Fonda de Cultura Económica. H~xico 1955. P~g. 76. 
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sjtuación de poderlo colocar y aón m~s poder participar en 

cierta médida de goces y ventajas de la 

Pero no es solamente una legislación de asalari.sdos; 

por el contrario se acentda, dice el autor, en el 

derecho social, como una tendencia iavorable t:omar b.:1jo su 

protección no sala los que viven sometjdos .. un.a 

dependenci·a economica, sino todos los seres económicamente 

d~biles. 

11 E'n el arden de 1 os seguros social es, donde se 

prevee est:a tendencia y se mani.Eiesta con mayores brios." 

" La legislación social no se concreta a las rel.scion•s 

de producción con .fines de protección i!l campesino o al 

obrero. No es el contrat:o de trabajo el ónico obj•to de su 

atención .. La protección al humilde ltfi m~s amplia, compleja y 

v.1riada: 

Prob.lema de la vivienda, de abast:o, etc. Todo esto est:d 

al marg"n de las relaciones del capital y del trab.ajo. " (43) 

42. 
siguientes. 

43.-

García Dviedo., 

Ibidem. PAg. !O. 
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El Socióloga Gearge Gurvitch, .Farmul~ un concepto 

sociológico del 11 Derecho Social " y se encuentra intimamente 

relacionado con su tt~oria sociologü:a de las .Formas de la 

sociabilidad de lct siguiente .Formd: Derecho General en: 

DERECHO DE COORDINACIDN.- El que se .refiere a los ctctos 

contractuales, porque se trata de coordinar interéses. 

DERECHO DE SUBORDINACIDN.- Es el que se impone 

a la voluntad de los individuos para someterlo al orden 

del est.ado. 

DERECHO SOCIAL.- En su .Forma pura y que explica que 

nace expont~neamente en el seno de las agrupaciones humanas y 

que adem~s ha llamado un derecho y no es el derecho de 

coordinación ni de subordinación, de integración, porque su 

linalidad consiste en lograr la unión de los integrantes de 

toda agrupación social, mediante un acuerdo de voluntades que 

crea, sin necesidad de organización alguna, y sin coacción 

incondicion•da a un poder social que abra sobre los 

individuas, pero no como ext•riar a ellos, sino cama luerza 

interna cr•adora por ellos mismos. 

De acuerdo con lo anterior, las ideas de Gurvitch, 

de.Finen largamente el derecha social de moda, que el llama 

descriptiva, diciendo que es un derecho autonomo de 

comunión por el cual se integra de manera objetiva cada 

totalidad activ.:1 real que encilrna un valor positiva. " 
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2.- PRINCIPIOS DE: Lll SE:GURIDllD SOCIAL. 

" Desde hace algdn tiempo una voz de arden, un designio 

apenas esbozado, la seguridad social, inspir11 ya un programa 

de altas proyecciones." ( 44 ) 

Ese programa, obra de la inteligencia hum.ana, impuesto 

coma un modo de vJ·da por la razón de ser y de vivir, es el 

ndcleo de la otra mitad que llamamos el ndclea social a mundo 

social, cuya energía desintegr.!lda por la guerra convulsa, 

caótica, aceleró sus génesis y su orientación, como unet 

institución esencialmente hecha y concebida petra beneficia 

del hombre y su deseo' inst:intivo de evitarla. 

PRI!1ERO.- A impulsa de la calidad cristJ·anet, proclamada 

coma norma y ley de la vida se abrff paso, al menas, un tiempo 

de asistencia elemental; la limosna d•da y recibida como 

(mir:o f:dmino a .lct grac:ia y a.l espirlt.u, y de est..J, quizd 

surjan 1.Js órdenes medir:antes y de diezmos. 

Con el dsr:live del .Eeudalismo, frente .a .la dp•ric:i6n del 

•s.ztlariada, en la conversión d• .l• •con6mia n.acional emerge 

la beneficiencia publica, r:omo plan de asistencia órganir:a1 

El Tr•t.ada d~ Vives. ( t,5 ) 

44. - OslAlald St.ein, Op. cit. P¡jg. 3. 
45.- Corts Gr.ao., F. La Doctrina Social de Luis Viv•s. 

Estudios de Hist6ria Sor:illl d11 Espafft1, Edit. 11inuesa. 
11adrid 1952. 
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SEGUNDO,- De subventjone Paurerrum " Defiende Ja 

creación de una arganiz~ción fundada en la moral humana de 

pro'teccidn al desamparada, de liquidikcit!m de miseria; así su 

pensamiento, al entenderse sirvió para que par medio de las 

misiones, escuelas y talleres Eament:aren la ide.a de 

pratección posterior. Se empezó a ejercer l.a p~evisdn y 

~a prevensión de un modo mAs concreto con las guildas, las 

c:a.F.raJdas, que con la presión de Jos gremios se 

canvirtierdn en hermandades de socarro y, en el siglo XVIII 

en monteplos. 11Ss tarde baio la ..fuerza de las asociaciones 

profesionales, 

b11nel í e i ene: i a, 

derecho que 

otorgarlo .. 

la simple, unilateral y graciosa dyuds de 

cede al pasa a la asistencia póblica como 

se e><i9e al Estado, el cual t:iene el deber 

la 

un 

de 

Pero la ley del progreso y la cuestjón social del siglo 

XIX pidieron algo m~s de acuerdo con la m•yor productividad 

deJ trabajo humano, par ello, surgió la Seguridad Social de 

l• vida misma en sociedad, primero n•cida del Ju•go natural 

de l.tt polJtic• de contti1Hlporizaci6n can •l proletariado en 

Alemania de Bismarck., después cuando el sindicctto se 

convirtió en partido y est• en poder legislativo, la 

Segurid•d se fund8ment6 en el derecho y la justicia, 

actualmente en una orden substancialmente ~conámico, posible 

de hacer participes de sus beneficios a todos los hombres, 
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social y económicamente d~biles. ( 46 J 

A. - CD/10 UNA GARANTIA DéL DéRéCHD INHéRéNTE A LA 

PéRSDNALIDAD HU/1ANA. 

" La Segurjdad Social afJ'rmamos, es una garantla no solo 

para compensar los electos económicos de la p~rdida o 

djsminucidn del trabajo, sjno tambidn para cubrir o 

.ampar.Jr las contjngencias propias de la vida humana, 

materiales y espirituales, indjvidual•s y iamiliares." ( 47 J 

S.- CD/10 UNA GARANTIA SOCIAL. 

11 La Seguridad Social en este aspecto, es la desici6n de 

la Sociedad para alcanzar en cada pueblo una vida digna, 

libre, soberana, una paz segura, cr•ada y fortalecida por el 

valor del propio esfuerzo en cad• hombre dentro de una 

justicja social, que ilsegure una •l•ctiva distribución de 

los bienes material•& y culturales, qu• •n su b•nelicio a 

creado la humanjd•d, ya que la.garantla la podemos consldwrar 

11n este c•so como sinónimo d11 •eguridad, que • su vez 

significa confianza para el que la tiene 

116.- R•ynaud., H. L• Luch• Por La S•gurid•d Social. 
Edit. Mexicano• Unidos. H-xico J965. · 

47.- Lemus G•rcla., Radl. El Cr~dito Agrfcala y su 
évoluci6n en 11~xico. édit. U.N.A.11. 11~xico J945. P~g. 50. 

48. - Gaona :J. Introducción al Estudio d•l D1n••cho 
Social. Edit. Cultura. M-xico J9SJ. 
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El fortalecimiento del hambre en la tarP. ... 

organizaciones más iust:as y m..!ls humanas de la liberación de 

sus carencias y necesidades para mantener, proteger y elevar 

el nivel de cada persona. 

3. - LD5 HEDIOS O INSTRUHENTDS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La Seguridad Social depende, de una relación de 

elicacia, de contenida pr~ctica en ccmt:i·nóa y variiible 

transiarmación, de vigorosas instrumentos, de entre las que 

destacan, la Asistencia Social, los Servicios Sociales y Los 

S•gura& Sociales, que a continuación e>1pondre brev~mente. 

A.- LA ASISTENCIA SOCIAL. 

La Asist11ncie1 Social, consideramos como uno de los 

instrumentos de la Seguridad Social, uno d11 las deberes de 

todos los organismos sociales, por otra parte, un derecho de 

todos los sujetos económicamente d~biles y socialmente 

nec11saria .. 

Este derecho se explic•, y no tanto por la n•cesidad 

individual sino por 111 bil1n d11 la sociedad. 

Es a la vez una /unción social ( l.f9 J, como plan d11 la 

•dministracidn pdblica para cons•guir Ja S119uridad Social y 

s11 .lundamen ta •n la .Justicia Social, la cual 

49. - Gonzal11z., N. El Estado Servidor del Hombre. 
Edit • .:Jaarini. H~Hico 1960. P~g. l.iS 
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especl ..f icamente, este caso, .l.a distribución justa y 

equitat:iva de la riqueza y de .l.a renta naciona.l.. 

E.l. legislador NeHicano, a tritves de la ..fraccidn VIII, 

inciso a), del articulo 123 Constitucional y el articulo 26 

de .l.:1 .ley del Seguro Social, ha revelado a .los trabajadores 

del salario mínimo del campo y de la ciudad de coti::ar para 

lt3 seguridad social; derecho a la asistencia social no 

contributiva, 

trabajadores 

que debe otorgado tambit!!n a 

.libres no .asalariados, as/ como a 

los 

los 

eJidaf:étrios, medieros, aparceros, pequetros propietarios, 

comuneros, cuando sus ingresos econdmicamente mensu.ales, 

.anuales sean inequivalentes, iguales o menores que el 

percibido por los trabaJadores del salario mlnimo regional, 

ra::ón que Justi..Fica, cuando se considera que las 

trabajadores de altos salarios segón el articulo 27 de la 

ley del Seguro Social, amparado por los mejores contratos 

colectivos, han quedado relevadas de la obligación direct:a 

de coti::ar para la Seguridad Social. 

B. - EL SERVICIO SOCIAL. 

El servicio social, sostenemos como parte de la 

Seguridad Social, es La acción preEerentemente oEicial y de 

los es.Euer::os organizados de 1 a comunidad par.a realizar una 

adaptación mutua entre los individuos y su ambiente social, 

canEorme a un programa institucional y con las bienes 

técnicos y materiales apropiados y dirigidas .. la 

satisr·.acción de las necesidades y la solución de las 
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problemas sac:iales que afectan al individuo, a la familia o 

a la comunidad, en lo que a la actividad laboral se refiere, 

c:omo tambit?n a.l transcurso natural de la vida; con miras de 

conseguir más altos niveles de cordialidad y de bienestar 

social. 

El contenida de Jos Servicios Sociales es variada y 

hace referencia a lo siguiente: 

aJ. - Servicios para completar las prestaciones en 

dinero, comprenden incisos sobre la ayuda 

guarderlas, centros de asistencias y otras. 

bi.- Servicios de substitución de 

en el hogar, 

las personas 

referente las prestaciones dinero, incluyendo la 

asistencia en instit:uciones y en .l,~milias de adaptación para 

oersonas impedidas, desde el. punto de vista social, flsico o 

mental. 

cJ.- Servicios de orientación de la familia, estos 

servicios ayudan a ensetrar coma emplear de manera efectiva, 

las prestaciones de Seguridad Socia).; inc.luyen, protección 

social y juridica, tutela, aseguramiento y adaptación a las 

Eamilicts, guías, consejos sobre administración dómestica y 

otros. 

dJ.- Servicios de readaptación E1sica., de prevención de 

accidentes, de empleo y de organización misma de los 

servicios sociales; contienen ademé1s, serv:icio médico socia.l, 

de higiéne mental y escolar. tratamiento de delincuentes, 

etc •••• El contenido de los servicios socia.les es enfocado al 
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sector rurc:tl, encc:tmin.ada a hacer perticipar los 

moradores de la comunidc:td agr.aria en el logro de su bienestar 

IJsi·co y material; biológicamente promoviendo el sane.amiento 

de.l medio, la higi~ne ./ami.liar, el h.abitacional, la 

alimentación provechosa y el s.ano dis.lrute del recrea, todo 

lo cual incide en el mantenimiento y robustecimiento de la 

sa.lud y, por lo tanto, de la capacidad de trabaja y de 

ganancias económicamente, ensetrando el mejor aprovechamiento 

de los recursos disponibles del campo, la mayor 

productividad de ellos y, realizando una variada campaffa 

educc:tcional, lo mismo de cultura general que de prolesional, 

orientada no soló en el nivel de alEabetización sino en el 

de .lormación de t~cnicos agropecuarios o industrialeS, que 

ensetren el meJor maneio de ótiles de tr.abaJo, lertilizantes e 

insecticidas , el provechosos cultivo del campo y la adecuada 

explotacir!m ganadera, as! como, parét preparar e impu.lsar la 

org.anización cooperativa que benelicie las materias primas 

rurales en pro de su industrializ.:1ción y, que igualmente, 

.laciliten la distribución y consumo de ellas. 

C.- LOS SEGUROS SOCIALES. 

Los Seguros Sociales que al decir de Wrhigt, autor 

citado por Felix Benltez Lugo ( 50 J, en su libro " Tea.ria 

50.- Benitez de Lugo., Felix. Teoría .Jurídica del 
Cont:rato de Seguro. Tomo I., s. E.e. P,jg. 12. 
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.Jurídica del Contrata de Seguro ", son 11 e>l medio que 

tiene la vida para librcu•se del azar ", nacen a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, cuando J.a cue>stión 

obrera como problema de vida pdblicct, era complejct y genE'ral 

y cuando la ideoJ.ogla de época respandla cierto 

intervencionalismo estatal, que supon/a un nu&va estilo del 

derecho, " un tercium jus ", una nueva concepción del hombre 

como miebro de la colectividad. 

Al encuadrarse dentro de la Seguridad Social, el seguro 

social se orienta, en su acción a Favor del provecho comdn, a 

la compensación del riesgo producido, a J.a caberf:ur.a de la 

ganancia, p~rdida o disminuida por el efecto de Ja Ealta 

parcial o total de la cBpacidad del trabajo, y.a que ni la 

persona ni el estado en la comunidad, pueden adoptar una 

actitud de indiferencia ante la angustia deJ. necesitado, 

ante la visión •nticipada de su visible inEortunio; en tal 

sentido, el Estado pone al servicio y beneficio del hombre el 

Seguro Social, instrumento necesario de la Seguridad Social 

para alc.anzar la J.ib•riAción de la miseria y de J.a enEermedad 

del hombre. Por ello, reciben de ella, los caract~res de 

obligatoriedad y de servicio pdblico. 

GUSTAVO ARCE CANO en su libro " Los Seguros Soci.ales en 

11téKico nas dice1 " El Seguro Social el instrumento 

juridico del derecho obrero, par el cual una institución 

pdblica, queda obligada mediante una cuota o prima, que pagan 

los patrones, los trabajadores y eJ. estado o soJ.o alguno de 

estos, a entregar al asegurada o benef i e i ar jos que deben ser 
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elementos económicamente d~biles, una pensión subsidio 

cu.ando se realice alguno de los riesgos profesionales o 

siniestros de carac::tér social 

De la anterior definición establecemos las siguientes 

principios del Seguro Social: 

1,.- El Segura Social es una institución páblica, de 

caract~r obligatorio. 

2.- El pago de cuotas o primas da derecha a 

determinadas prestaciones, no saló par.a el asegurado sino 

tambidn para sus familiares. 

3.- La función protectora del Seguro Social se 

extiende esencialmente a las clases económicamente dt!!biles y 

socialmente necesitadas. 

4.- La prestación se otorga al suceder el riesgo. 

5.- Un óltima principio, .se deduce a la afirmación que 

Carlos 11artl BuEEill h.:u:e del seguro social, este dice: 11 Es 

un derecha subjetivo del hombre que le1 sociedad d•be 

garantizéfr en contra de las infortunios sociales que le 

pueden sobrevenir ",. ( 51 ) 

51.- Harti BuEEill., C. Concepto de la Seguridad 
Social en las Legislaciones Nodernas en Revista de Seguridad 
Social, Madrid, :Junio J.947. PAg. 53. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE lA 

Nft ntll 
BIBLIOTECA 

E,J. Seguro Sacjal abarca todas aque11as ramas relativc.s a 

.la norma mínima de Segur-idad Social y a su vez el convenio 

ndmero .102 de la Organización Internacional del Trabajo 

considera las siguientes: 

AJ.- Asistencia 11~dica. 

BJ.- Subsidios de En.fermedad. 

C J. - Desempleo. 

DJ.- Vejez. 

EJ.- Accidentes de Trabaja y En.rermedades 

Profesionales. 

FJ .. - Asignaciones Familiares. 

G). - /'1aternidad. 

HJ .- InvalJdez. 

I J .. - 11u•z-te. f 52 

Para llegar a .fijar ssa norma minima de Seguridad Social 

ha s.ida necesario seguir el largo recorrido de la história, 

la at:c::idn ·del Estado en pra de .1.os que nada poseen, distint.a, 

segón .l.as condiciones y posibilidades de cada ~poca. 

52.- OEicina Internacjon.a.l. del Trab.aja. La Seguridad 
Sacia.l en la Agricultura. C.I.S.S., l'f~xico .1960. 
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Asl de la beneEic:iencia privada, entregada por el estado 

a la Iglesia y ejercida por ~sta por medio de la caridad, se 

paso, cuando el poder real se rebusteció y absorbió para si 

esos lines al sistema de Ja asistencia sociéil a cargo de los 

recursos póblicos. 

11As tarde cuando se m.arcó un al to a los excesos 

liberalistas, se originó con ella la poJJtica social y n;u:ió 

la institución del Seguro Social. 

Con el transcurso del tiempo, tambien el Seguro Social 

cambia su forma de ser y sus modos de oper.ar en torno al 

logro de sistemas acordes can las nuevas necesidades. 

Ese camino han seguido igualmente los beneficios que 

conceden y que !arman un complemento del presupuesta lamiliar 

y una compens.ación para la disminución a ptlrdida de la 

gan•ncia cuando se ha realizado un riesgo, derivado del 

trabaio o de l• VJ'da misma. 

Entre las varias situaciones de necesidad que pueden 

presentarse en la familia, unas suponen causas biólogicas, 

oti-as ecónomicas y sociales; y todas •llas requi•r•n ser 

cubiertas por la Seguridad Social, que vale tr•vlfs del 

Seguro Social, lo mismo para la salud pdb.lica, que por .l.a 

capacidad de ingreso en las gastas extraordinarios de la 

educación, en el financiamiento de la vivienda y en las 

erogaciones que demanda la sana recreación. 

lló 



Un aumenta de la ganancia del trabajador, por ejempla, 

lo representan las asignaciones familiares, las cuales son: 

determinadas sumas de dinero o especie, que el Segura 

Social entrega preferentemente en razón de determinado 

ndmero de hijos, a la familia del trabajador y supone una 

acción de !uerte contenido económico. 

otro ejemplo que tambi~n llena necesidades económicas 

lo san las prestaciones sociales en servicias y en especie y 

que constituyen una protección efic.a;: de la familia y la 

comunidad y tienden a obtener 1 

J.- El aumento y distribución adecuada de los ingresas 

f.amiliare11. 

2. - La super.ación de las condiciones de l• vivienda y 

el mejoramiento d11l vestida. 

3. - Un.a alimentación s•na. 

t.,. - Servicio en favor d~ la infancia. 

s. - Una salud int11gral. t 53 ) 

Por todo lo anterior, concluimos, un organismo c:amo el 

del Segura Sai:i.al debe de intctlarse en el media rural, con un 

sentida humana que conjuge, de manera efectiv.a, nuestras 

53.- Oficina Internacional del Trabaja. Servicias 
Socia.les de los TrabaJadores. Ginebra 19SS. 
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condic:iones especificas concCJmitantes con el desarrollo 

urbano, para la prevención y ataque de los riesgos que el 

hombre del campo sufre. E-!.lo supone, borrar la injusticia, 

cuya ;'ustiEicación no se encuentra, de excluir de los 

beneficios del Seguro Social a ciertas ramas o regiones 

nacionales m~xime cuando en ellas labore una clase social, la 

rural, que es la que mayores beneficios imparte a la económia 

nacional. 

4.- TRABAJADORES DEL CANPD. 

Para el estudio del pr~sente apart:SJdo es necesario 

mencionar brevemente un concepto de ejido, de•d• •us 

antecedentes hasta una idea actual. 

El antecedente nacional de ejido, consideramos que es el 

Calpulle1ll i, el maestro f1endieta y Nuffez, diC§ll 11 Cada tribu 

se componla de pequetros grupos emparentados, suj•tos a la 

autoridad del individuo m~s •nci•no. Al ocup•r el t•rritorio 

elegido como residencia d•Einitiva, los grupos desc•ndient•• 

de una misma cepa se reunieron en pequetras seccion•• sobre 

Je1s que edificaron sus hogares y se apropiaron de l• tierras 

necesarias para su subsi•tenci•· A ••t•• p•queflas s•ccione• 

o barrios se les dió el nombre de Chinanc.alli o Calpullj, y • 

laS tierras que les C•lpullalli, que 

&igni.Fica tierra del Calpulli "• ( 511 ) 

54.- Hendi•t• y Nu~•Zr Lucio., El Prablem• Rgr•rio d• 
H4xico y l• Ley de l• ReEorm• Agrari•• Duod~cim• •dici6n. 
Edjt. Parró• S.A. P~g. 16. 



Sobre el mismo c:onc:epto el Lic. Lemus Garcla, seffala: " 

Calpull,slli, tierras comunales de los barrios, inalienables 

e imprescriptibles, constituyen el antecedente mas remoto de 

la propiedad comunal indfgena reconocida y protegida por las 

leyes de la Re.lorma Agraria Mexicani4. 

Las tierra& llamadas Calpullalli pertenecían en 

comunidad al ndcleo de población integrante del Calpulli"l55J 

En la histdri.- del origen azteca, se menciona que estos, 

dirigidos por sus sacerdotes, interpretes .lieles de un Dios 

mlstico y c:omdn, recorren grandes eKtension•s del t•rritorio 

azteca a lin de encontrar la tierra prometida, lo que serla 

r11conocido al encontrar en ella: una dguila sobre un nopal y 

devorando a una serpiente que simbólicamente representaba al 

mal despedazado por las •las maiestuosas de un gran Juturo. 

La proS11ci• se c:.umpl• al llegar a la gran Tenochtitl.jn, 

qu• es dividida en enormes c:•lpullis, situados alrededor del 

que se erigió en honor del dios 

Huit:ilopochtli. 

Al P•••r del tiempo, los grandes c:alpullis se dividi•ron 

en pequelf~s porcíones d• tierra, que se llamaron b•rrios en 

55.- L•mus Grac1a, Rildl., El Derecho AgrarJo en f'f~xica. 
Edit. Parró• S.A. /'lllxica .1.9~5. P~g. 73. 



las que se manifestó el caractér totémica de su organización 

uniendo al grupo tanta las lazas de consanguinidad v 

afinidad como los religiosos, en virtud de que se creí.a que 

todos los componentes del barrio menor calpull i, 

de!iicendJ.an o tenían como origen el Calpuleque, que era el 

Dios tutelar del clan. 

La palabra eiido proviene de la voz latina " excitus " 

que significa salid.a, segón el tratadista Escriche, se 

consideraba a.l. eJida como: " El campa a la salida del lugar 

que no labra, ni se planta y es camón a todos los 

vecinos". ( 56 ) 

La palabra ejido se ha conservado h.asta nuestros días; 

se expidieron .leyes para la nueva Espaffct, leyes de India~, 

donde se estab.lecla que a los indigenas se les respetar.!4n el 

derecho a las tierras segón sus tradiciones y costumbres, 

sin embargo iue letra muerta, parque no existla una población 

de indígenas que pudiera disfrutar de esas tierras bosques y 

aguas. 

El 3 de Diciembre de 1912, .al iniciar la Revolución 

11e><icana el Lic. Luis Cabrera pronunció un discurso en la 

cAmara de diputodos bajo el nombre de "LA RECONSTITUCION DE 

LOS é.:JIDOS COHO HE:DIO Dé SUPRIHIR LA ESCLAVITUD DEL .:JORNALERO 

HE:XICANO E.l Lic. Luis Cabrera entendla que el ejido debia 

S6. - 11endieta y Nutrez, Lucio., Op,. cit. P~g. 279. 



destinarse a al subsistencia de la clase indJgena; por ello 

en el proyecto citado, plasmo inconEundible la institución 

.furJdica del ejido, la cual preparo el advenimiento de la ley 

agraria del 6 de Enero de 1915, base iurldica de la re.Eorma 

agraria en Mexico. 

El propasito del Lic. Luis Cabrera Eue el de dotar de 

tierras a los pueblas par.a su sostenimiento. 

La ley del 6 de Enero de J..915 establece 1.a dotación de 

tierra los campesinos, pero Eue hasta el gobierno del 

General Alvaro Obregón, precisamente el 30 de Diciembre de 

1920, cuando se promulgó la primera ley Agraria denominada 

Ley de Ejidos, que en su articulo 13 establecía: la tierra 

dotada a los pueblos se denominará ejido, y tendr~ una 

extensión suEiciente de acuerdo con las necesidades de la 

población. 

De lo expuesto acerca del eiido, podemos alirmar que 

tuvo severos cambios en su signiEicación, pues en tanto que 

el ejido espaffol lo consideraba para solar de la población, 

en el que no se labraba ni se plantaba; en el eiida Indigena 

se seflala la extensión de una legua cuadrada, para que los 

indígenas tuvieran ahi su ganado y no se conEundiera con el 

de los Espaffoles. Este mismo concepta se tenla en la ~poca 

colonial, sin embargo, debido al movimiento social de J..910, 

cambio su signiEicación; ya no se reconstituyó el antiguo 

ejido colonial, sino que s& erigio como &jido .l.a tierra que 

se destinó a sostener la vida de los pueblas.. Siendo estas 

tierras de petrcialidad • 
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Coma consecuencia de las re.Eormas del articulo 27 de la 

ley fundamental, que inicialmente est.ableció la dotación de 

tierras en favor de poblados que las necesitarán y, par tanto 

las leyes que las reglament:arón considerarón en las 

dataciones, unicamente las exte>nsiones de labor; sin embargo 

durante el regimen de cada gabi erno o mejor dicha del Regimen 

del GeneraJ. Abelardo Rodríguez fue reformado el citado 

articula, se dejó el p¿rra.fa tercero relativa a la datación 

de tierras , agreg.ándose otros que establecierón, que los 

pobJ.ados que necesitar~;, eiidas deberían ser dotados de 

ellos. 11 Desde la época de la re.forma aludida, los nócleos de 

población adquirieran así, el derecha de recibir en toda 

dot:ación adem~s de los terrenas de cultivo, otros de uso 

comunal par.a reconstruir sus e;'idos." ( 57 J 

Con respecto a.l ejido, el código Agre1rio de J.934 

reg.l.:1menta .la parcela escolar cuya ..finalidad primordial es 

instruir y educar a la ninez campesina en los trabajos 

agrícolas, más adel.ante en el Código de J.940, se regulan los 

fondos legales actualmente denominadas zonas dll 

urban i zac i án cuya trascendencia es import;ant11, pu11s en ,jl, 

es donde van a establecer sus hogares construyendo un 

pCJ.trimonio que redunda en tranquilidad para el campesinot por 

ó.ltima en la actua.l ley de ReEorma Agraria se creCJ. la unidad 

57. - Mendieta y Nulfez, Lucia. Op. cit. P~g. 307. 
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Agrlcola Industrial para la muier, auxiliiU' de la integración -

económica y social del eiido, los ingresos que produzcan 

estas unid.ztdes redundarAn 

campesina. 

en beneficia de la familia 

Para concluir citaremos, la establecido por la Ley 

Federal de Reforma Agraria con respecto al Ejido. 

Articulo 223.- Adem.ás de las tierras de cultivo 

cultivable a que se refieren los articulas anteriores, las 

dataciones ejidales carresponder~n: 

r.- Los terrenos de Angostadero, de monta a de cualquier 

otra clase distinta a las de labor, para satisfacer las 

necesid.=Jdes colectivas del ndclea de población de que se 

trate. 

Los terrenos de monta, angostadero y en general Jos que 

no sean cultivables, se datar~n en las extensiones 

suficientes para cubrir sus necesidades que de sus productos 

o esquilmas tengan Jos individuos beneficiados con unidad de 

dotación constituidas por tierras de cultiva o cultivables, 

de acuerdo con el articula 138. 

II.- La superficie necesaria p.ara la zona de 

urb.inización. 

III.- Las superficies laborables para formar las 

parcelas escolares razón de una para cada escuela rural y 

las necesarias para el establecimiento de cad.a unidad 

agrfcola industrial para la mujer. 
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En la población campesina mexicana, existe una variedad 

de tipo de campesinos, trataremos de d•r un.a clasificacit!m 

par demds breve de los trabaiadores del campo sef'falando cada 

uno de los grupos a que hace rererencia la Ley Federal de la 

Reforma Agraria, en la forma siguiente: 

AJ. - E::JIDATARIDS. 

Trataremos brevemente de dar una definición: ejid.atario 

es aquella persona que reune las requisitos legales y que es 

parte integrante de un nóclea de población campesin•, cr11ado 

por dotación o iJmplictción de tierras 

formación de nuevos nócleos de población. 

o ampliación y 

El E!iidatario es el que recib• una parcela en el ejido o 

que llena los requisitos poara ser eiidat•rio. 

En otras palabras •l •jidatario es •l camp•sino qu• 

form• parte d• la comunid•d qu• h• r11cibido ti•rr••, 

medi•nte los proc•dimi11nto• le9al•s, para int•gr•r un •Jido, 

p11ra para recibir l.as tierras no h•n t•nido qus pagar un solo 

centavo, ya que conforme a l• Ley de L11 ReEorma Agraria, las 

dotacion11s y ampliaciones de l•s tierr•s ejid•l11& son 

gr.stuit••· 

Los (micos gravamenes que ti11n11n l•s 'tierras •}id.ale& 

&on los rslativos a impuestos pr11dial1Mi, qu11 na pued•n p••ar 

del 5.t" de la producción anu.al. 



La razón de esta entrega gratuita de las tier'rcts se 

.Eunda en el criterio de que es un acto de justicia social que 

por' derecho hist:ór'ico le corresponde al grupo que llevó 

adel•nte y contribuyó al triun.Eo de las pr'incipios de la 

Revolución /1exicana, y el costo de las tierras lo cubre el 

erario póbl i ca. 

t=l ejido •sta integrado en su organiz.ación For'mal, 

conforme lo est•blece la Ley Federal de la ReJorma Agraria y 

debemos considerar' adem,fs d11 extensión de tierras la 

comunidad de 

arg•n i z•c i one& z 

11jidatarios .. través 

que para electa de esta 

ASAl'fBLéA GéNéRAL Dé é.:JIDATARIOS. 

de sus tres 

investigación 

Es la f1,jxima autoridad interna del ejido, y se integra 

can todos los ejidatarJ·as en pleno goce de sus derechos. 

éL CO/'fISARIADO é.:JIDAL. 

Es 11l11cta por l• Asamblea G11neral y estA int•grado por 

Presid•nt11, S•cretario y Tesorero, propiet•rio• y supl•nt•s. 

éL CONSéJO Dé VIGILANCIA. 

Esta integrado por tres personas propietarias y sus 

resp•ctivos suplentes. 

Las Juncion•s que realizan estas tres organizaciones 

del ejido se encuentran r11glamentadas en la L11y Feder•l de l• 

R•#or•• Agr•ri•. 



B.- CDNUNEROS. 

Respecto a este grupa de los trabajadores del c•mpo, la 

carto magn.a fin su articulo 27 fr.1c:cidn VII est.ablec:e: 

Los ndcleos de población que de hecho o por derecho 

guarden el estado comunal, tendr•n capacidad para disfrutar 

en comdn de las tierr~s, bosques y aguas que les pertenecen, 

o que se les haya restituldo a restituyere "• 

Lo mismo establece la Nueva Ley Fed11r•l de la Reforma 

Agr•r'iil en sus .articulas 267 y 268. 

A grandes rasgos el comunero tiene el usCJ y goce de 

todos .los bienes comunales los cu•les •tse transmiten d11 

generación en generación sin .lorm.alidad .alguna • 

Los bienes del comunero son inalü1nables, inemb.?trgables, 

impr•scriptibles 

producción. 

e indivii;ibl11• y su finalidad es l• 

El ónico tJtulo que sustenta •l comun•ro •s la posesión 

de la tierra es propied•d d• todo •l grupo c:amun•l situ•ción 

que históricamente debien• del po•••dor d•l c:•lpulli. 

La explotación de la propiedad comunal es col•c:tiva y 

personal en virtud de que Jos comunero• laboran en sus 

•llos mismos, para provecho propio/ no 11Histi11ndo 

La Ley Federal de la Relorm• Agraria, •• 1• qu• r•gula y 

regldmenta a estos trabajador•• del campo, conEund• •l 
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comunero del. ejidatario, al establ.ecer: 

Artlcul.o 85.- El. ejidatario o comunero pérdera sus 

derechos sobre la unidad de dotación y en general. las que 

t:enga como miembro de un n6cleo de pobldción comunal o 

eiidal, a excepción de l•s adquirid.as sobre el solar que le 

hubiere sido ctdjudicCJdo en la zond de urbc.nización. 

Esta canruncidn surge porque ambos laboran la tierra en 

camón, aunque posteriormente el ejidatario, recibe el mismo 

•jido en e1. que labora su parcela para que .1.a cultivr••; en 

c•mbio 111 comunera siempre cu.1.tivar~ lct tierra en comdn, a 

menos que so.licite Junto con la mayoría de los comuneros· de 

.1.a misma región, 111 cambio a ejidatario, Er.accion.,ndose .la 

tierra comuna.l en parce.1.as individuales. 

C.- EL PE:QUE:/110 PROPIETARIO. 

Con la Eormación de la pequel'la propied.ad se crea una 

nueva clc.se campesina nómerosa y Euerte, permitiendo .la 

co•x.istimcia de est.a propiedad con .1.a propiedad ejida.1. y 

comun.al. 

El resp•to a •st.I propiedCJd se bt!Jsa ademAs de estar 

permit:ida por la Constitución de la RepóblicCJ, por la función 

socia.1. que desempeffa •n virtud de que el constituyente .la 

cans:Jd11rd factor de •quilibrio económica. 

La Ley de la Reforma Agra.ria, establece 111 limite de 

extensión dtíl lc. pequelt'• propiedad al anunciar: 

9J. 



Articulo 249.- Son inafectables por concepto de 

dotación, c.1mpliacián o creación de nuevos c:entros de 

población, las pequeffas propiedades que estan en expolotac:ión 

y que no exc:eden de las superJicies siguientes: 

I.- Cien hectdreas de riego o humedad de primer.a, a las 

que r11sult11n de otras cl•ses de tierras, de ac:uerdo can las 

equivalenci~s establecidas en la misma ley. 

II.- Hasta ciento cincuenta hec:tAreas dedicadas al 

cultivo del agodón, si recibe riega d• avenida lluvi•l o por 

sistema de bombea. 

III. - Hast• trescient•s hectAr••• •n •><plotación, 

cuando •• d•stinen al cultiva del pl~tano, caHa de azdcar, 

caJd, henequ~n, hule, ecocatera, vid, olivo, quin•, vainilla, 

cacao o drbol•s Jrutales. 

11quival11nc:i• d11 ganado menar, d11 ac:u•rdo con 111 •rtlc:ulo 259 

de •sta mism• ley. 

Al igu•} d• la pequena prapi•d•d se •nc:u11ntr• r11gul•d• 

en el articula 250, 251 y 259 del ordenam:1."ento anteriormente 

selr•l•da. 

La p11quena propiedad tien• cama Jin 11s11ncial, c:r•ar 

clase m•dia rural que satisJag• las n•C••idad•s de una 

familia de este tipo, por lo tanto debe JiJars11 el pequel'fo 

propiet•rio, una extensión d• ti11rr• 5ufic:i11nte, con la que 
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obtenga suEicientes beneFicias y productividad pél.ra proteger 

a su .familia .. Tratando de emitir una pequeffa definición del 

pequeffa propietario podemos decir, que es quien le 

pertenece y trabai.a la extensión territorial que la 

constitución Federal establece como pequetra propiedad y que 

cumple can el requisito de que 

certificado d• in•Eectabilidad .. 

le haya otorgado su 

D J APARCEROS 

San •qu11llas personas que cultivan las tierras 

•rrendadas por otr• contra la entrega d• un porcent•Je 

pre•stablecido d11 la cosecha la apa~cerla implica, por p•rte 

d11l Qu11ffo de la tierra la entrega de toda o gr•n parte d11 los 

medios d• producción asl c:omo tambi~n la dirección t4cnica y 

•dministrativ• d• Ja •Hpolotacit!m. 

EJ ARRENDA/'tIENTO 

Es la persona que cult:ivct. las tie.rr.as arrendadas de 

otro, can p.l•na usuEructo de las mism.:ts, pagando asl arriendo 

lijo, en dinero o 11n especie. 

FJ /'tEDIERO 

Es la persona que distribuye los producctos entre el 

due~o del terreno y ~.1 par partes iguales. la medie.ria, es 

un.:t .forma especial de aparee.ria. 
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GI EL PEON ENCASILLADO 

Es aquelld persona que trabaja y vive en las grandes 

haciendas y recibe como retribución para trabaja una 

parce.l.a y a menudo una remuneración en dinero y en especie. 

HI OCUPANTE PRECARIO 

L.a persona que cultivü un predio ajeno sin concluir un 

acuerda can e.l duetro del mismo y sin protección legal alguniJ. 

II TRABAJADOR AGRICOLA 

Persona que trabaja generctlment:e en las haciendas y 

plantaciones que pueden tener el caractdr de permanente o de 

temporal. 

Como se puede observe1r de todo lo ant•rior las tipos de 

campesinas san muy variadas y algunas carecen de patrón y 

solo viven de lo que obtengan de su propid producción. 
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CAPITULO 111 

MARCO JURIDICO 

Ir FUNDllMENTO CONSTITUCION/IL Y LEG/IL 

2.- EL SEGURO SOClllL Y SUS FllCULTllDES TECNICRS, 

JURIDICRS Y RDMINISTR/ITIURS. 

3r PODERES Y FRCULTRDES DEL INSTITUTO MEKICRNO 

DEL SEGURO SOCillL. 

4.- LOS ORGllNOS SUPERIORES DEL I.M.S.S. 



CAPITULO III 

HARCO :JURIDICD 

1.- FUNDAHENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

!;.l. Jundamento legal de los trabaj.adores del campo con 

respecto a la segurjdad social, la encontramos en la Jraccián 

XXIX del articulo J.23 Constitucional que a la letra dicet 

Es de utilidad pdblica la ley del Seguro Social, y ella 

comprenderA s11guros de invalidez, de vejez, de vida, de 

cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

•ccident11s, d11 servicios de guaderl• y cualquier otro 

encaminado a la proteccidn y biene&t11r de lo• trabajadores, 

campesinas, na l!salariadas y otros sect:ares sociales y sus 

.l•mi liares. 

AsJ como en el articulo 12 Jraccián III de la Ley del 

Segura Social, el cual ~stablece: 

San sui•t:os de aseguramiento deJ. rdgimen obligatorio: 

XII.- Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeHos 

propiettJrios organiz•dos en grupa &al idario, saciedad local o 

unión de crddito, comprendidos en la Ley de Crtldito Agrícola. 

Y el •rtJculo 13 del present• ord•namiento, •n sus 

lraccion•s II, III, IV, V, mencionan: 

Igualmente son sujetas de aseguramiento 

obligatorio: 
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II. - Las ejidatarif?S y comuneras organizadas para 

aprovechamientos forestales, industriales o comerciales o en 

razón de fideicomisos; 

III.- Los ejidatarias, comuneros y peque/fas propietarias 

que, piara la explatacit!Jn de cualquier tipa de recursos, esten 

sujetas a contratos de asociación, produccit!Jn, financiamiento 

y otra gdn•ro similar a los anteriores: 

IV.- Los pequel'fos propietarios can más de veinte 

hect.freas dl!I riega o su equivalente en otra clase de t::ierr.:J, 

*3Un cuando no esttln organizados crediticiamente; 

v.- Los eiiddtarios, comuneras, colonos y pequeffas 

propietarios no comprendidas en lds Jracc.iones anteriores. 

2.- EL SEGURO SOCIAL Y SUS FACULTADES TECNICAS, 

JURIDICAS Y ADHINISTRATIVAS 

El Seguro Social coma todo organismo descentralizada, 

e&tA dotado d11 personalidad JurJdica propia y debe su 

cret!JC i dn a la Ley del Seguro Sac i al expedida el 19 de Enero 

de .1943 par el Congreso de la Unión. 

Sin ~mbargo, no todo organismo descentralizado es creada 

por una ley especie1l, sino tambidn puede serlo medidnte 

decreta del Poder Ejecutivo Federal en ejercicio de sus 

facultades administrativas. 
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El Instituto Mexicana del Seguro Social, es en si el 

beneficia mlnimo que recibe la población, haciendo notar que 

faltan par .1.ograr cidn, mayores beneficios para la sociedad y 

aan m~s para .1.os trabajadores del campo de nuestro pals. 

3. - PODERES Y FACUL TADE:S DEL INSTITUTO /'IEXICANO DE:L 

SE:GURO SOCIAL. 

Los poderes y facultades del Instituto, como 

consecuencia de su caractdr de organismo descentralizado, 

puede reunirse en: 

J.- Poder de Nombramiento. 

2.- Pod•r d• l"l•ndo. 

3.- Poder d• D•cisión. 

4.- Poder de Revisión. 

s.-· Poder de Vigilancia. 

6.- Poder Disciplinario. y, 

7.- Poder para resolv•r conflictos d• comp11t11ncia d11 

los diversos órganos y d11p11ndencias d•l propia Instituto. 

•ctividades 

mencionados. 

las poderes 

J.. - PODER DE NO/'IBRA/'IIENTO. 

L• L•Y del S•guro Social mediant• un •i•t•m• miHto, 

designa a las funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro 

Socif!ll, y.a que en el eJ•rcicio de ll•t• pod•r •• hace 
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intervenir en algunos casos, a la Administración Póblica -

Central, y en otros, es el propio Instituto quien lo designa 

direct:ament:e. 

2.- PDDéR Dé /'IANDD. 

él Instituto /1exicCJna del Seguro Sac j al, es 

•bsolutamente independi•nte respecto a la Administ:rCJción 

Pdblica Central. E.l Consejo Técnico, en su carCJctér de 

administrador del Instituto m111J1xic:ano del Seguro Social, y 

can Eundamenta en e.l articulo 253 Er•cción VI y VII, tiene 

amplias íacu.ltades para organizar sus dependencias y lijar la 

estructura y Eunc:Jonamiento de las mismas asl coma eHpedir 

sus r•glam•ntos int•rior•s. 

No son los órganos de l.:t Administr•ci6n Pdblic.i C11ntral, 

sino los d•l propio Instituto, los que dictan 

disposiciones, lao órdenes, las instruccion•s, l•s circulares 

y .los regJ,•mentos, los que deben ser obed11cidos por los 

runcianarias subalt•rnos y por los empleados inEeriar11s en el 

d•••mp•Ho d• las ac:tividad•B •dministrativas que les h•y•n 

sida •nc~nd•das. 

3. - PDDéR Dé DECI5ION. 

El Instituto HQxicano del Segura Socia.!, en •l ejercicio 

de este pod•r, dict• r•salucion•s jurldic•• que d•n origen a 

situaciones d• derecho que no tien•n mAs limitaciones que l.as 

qu• se derivan de su prapi• natur•J,•z• l•g•J,. 



La Administración Póblica Central no interviene en este 

Peder, sino que es el poder legisli'ltiva quien medictnte 

reEormas a la Ley del Seguro Social, le d• estas E•cultades 

al mismo. Siendo que el ordenamiento que delimita las 

Junciones administrative1s de una manerct indirecta. 

él relajamiento del poder de subard i nación que 

caracteriza a toda subordinación y descentraliz•ción, •lcanz• 

su mA>timo grado 1m •l I.11.s.s. cu•ndo tiste ejercita sus 

Jacult•des propiamente administrativas, Y• que ellas 

constituyen una verdadera disgregación de aquellas que son 

e>tclu5ivas de la Administración Pdblic• Central. 

El ejercicio de las facultades decisoria• de que ••t~ 

inv11stido el I.H.s.s. se maniliest• a través de órganos 

diversos, l• competencia d• los cu•les esta determinada 

tambi4n por l• ley del S11guro Soci•l. 

E•t• ord11namiento otorg• t•mbi4n •l I.n.s.s. l•cultades 

p•ra d11cidir sobre aquellos acto• de administr•ci6n merament• 

mat11riales, pero que sin •mb•rgo contribuyen • d•rl• una 

mayor ind11pend11nci• r11•p11cto d• l• Administr•ción Pdblica 

Central .. 

4. - PODéR DE: REVISION. 

El Ccm••Ja T4cnico •• •l drg•no d••ign•do por la L11y d•l 

Segura Soci•l, para r11•olv•r el recurso d• incanlormid•d • 

que se reli•r• el articulo 274 d11 dicha orden•misnta, •n c•so 

d• qu• los patrónes, los •••gur•das y sus b11n•Lici•rias, 
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impu9nen, mediante el recurso administrativa, algdn acta del 

Instituto 11exicana del Segura Social, que lesione sus 

derechas, reservandose el estado la facultad de revisar la 

legalidad de las resoluciones que dicte el Consejo Tdcnica, 

11n cada casa, facultad que ejerce no a travds del Poder 

.Judicial, sino mediante la Administración Pdblica. 

Administración 

Pdblica trav~s de la .Junta Federal d• Conciliación y 

Arbitraje y del Tribunal Fiscal de la F•d•racit!Jn, p•r• 

reviGar l• lagalidad de l•s resoluciones d11l Can•ejo T~cnica 

en materia de inconiormid•des, est4 condicionado a que las 

•lectados int•rpongan y agot•n el recurso de inconlarmidad 

•nt• •l propio Cons•jo T~cnico d•l Instituto. 

5.- PODER DE VIGILANCIA. 

Los drg.anos sup11r i ares del Inst i tu ta l1•x i cano del 

Seguro Socl•l, ti11ne •mpli•• I•cult•d•• par• r•vi••r todos 

los actos qu• •••n nec•••rios, p•r• conac•r l• Iorma 11n qu• 

Jos inierior•• realizan su• Iuncion•• admini•tr•tiv••· 

L• ·vJgil•ncia qu• •J•rc• la Administr•cidn Pdblic• sobr• 

los actos •dmlnistrativos d•l Instituto 11exicana d11l S•guro 

Social, 

patriomonia d• ~•t• organi•mo desc•ntraliz•da, par t•n•r 

Jntim• r•l•cldn can •l mismo. 

6.- PODER DISCIPLINARIO. 
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Social, los Consejeros, emple.:tdas del servicia, así cama las 

personas que a titula de técnicos o de otro, cualesquiera, 

llamados a colaborar can aquellas, es~.ar~n sujetas a las 

responsabilidades civiles y ·penales en que pudieran incurrir 

cama encargadas de un servicia pdblJco. 

Para todas lcts personas, salvo las que se encuentran en 

el c.:1so del articulo 3. de la Ley de Respons.abilidades de los 

Funcionarias y Empleadas de la Federación, que ocupen algdn 

puesta en el Instituto Mexicana del Seguro Social, adn cu•nda 

seét en comisión por tiempo limi~ado, regirtJ la dispuesta, en 

sus respectivas cctsos, en los articulas 210 a 224 del Código 

Penal para el Distrito Federal. 

Así coma la Administración Pdb.l ica Central na puede 

intervenir en el ejercicio del poder d• d•cisión del 

Instituto 11exicano del Segura Social, sino que es el Poder 

Legislativa quien la hac•, así también no es ell• quien 

ejerce un poder disciplinario respecto d•l Instituto, sino 

que quien la ejercita es el Poder Judicial Federal. 

7.- PODER PARA RESOLVER CONFLICTOS DE CDl'fPETENCIA DE 

LOS DIVERSOS DRGANDS Y DEPENDENCIAS DEL PROPIO INSTITUTO 

/'fEXICAND DEL SEGURO SOCIAL. 

No •>tiste la posibilidad de que hay• un con.llicto de 

competencias, en el que el Instituto pudiera int•rv•ni.r coma 

parte, pera si pueden darse dichas canllicta• 11ntr11 1011 
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órg.anos ~· dependencias del propio Instituto, caso en el cual -

deberán ser resueltos por el superior inmediato, ya que as! 

lo reclama el orden jerarquico de cualquier ,administración. 

4.- LOS ORGANOS SUPERIORES DEL INSTITUTO. 

En el articulo 246 de está Ley del Seguro Social, se 

11xpresa que los órganos que lo forman son : 

! • - ASAHBLEA GENERAL 

2. - CONSEJO TECNICO. 

3. - COHISION DE VIGILANCIA. 

4.- DIRECTOR GENERAL. 

El precepto de referencii1, al contraria de lo que se 

podrLa pensar, no estCJblece una jerarquizac:Jón de dichos 

órganos por el orden en que se encuentran snuncii'fdos, salvo 

en Jo qu• 1111 r11f.i11re • la As•mblea General, Y• que el 

artLculo 247 de la Ley del Seguro Social, est•blece qu• esta 

•s l• autorid.id supr11m• del Instituto !1eKici1no d11l Seguro 

Social. 

La jerarqula de los órganos superiores del Instituto 

/1e>ticano del S~guro Soci•l, con •ntcepcidn de la Asamblea 

General, no &11 encuentra establecida en la Ley, sino en 

acu11.rdos del Conseja T~cnico. 
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J.. - A5Af1BLEA GENERAL. - La Asamblea General, es un 

órgano pluripersonal o colegiado, creada por disposicion 

eHpresa del Seguro Social, a la que el propio ordenamiento 

legal, como ya la habiamos dicho can anterioridad, le da el 

caract~r de autoridad suprema del Instituto mexicano del 

Seguro social. la Asamblea General del instituto se encuentra 

integrada por treinta miembros, de la siguiente manera: .1.0 

miembros del Poder EJecut i vo rederal • 

.1.0 miembros de las Drgctnizaciones Patronales • 

.1.0 miembros de las Organizaciónes de Trabajadores. 

Dichas miembros, durar~n en su encargo seis alfas 

pudiendo ser reelectos. 

El Eiec:ut ivo Federal est.sblec:er~ las bdses para 

determinar las organizaciones de tr.:tbajadores y de patrónes 

que deber~n intervenir en la designación de los miembros de 

la asamblea general para c:aliricar la reelección. Tal lo 

establece el artículo 24d de la Ley del Seguro Social. 

ATRIBUCIONES DE LA ASANBLEA GENERAL. 

La Asamblea General ser,j presidida por el Director 

General, entre las atribuciones de dicha Asamblea encontramos 

las siguientes: 

- Deber~ reunirse ordinariamente una o dos veces al aHo 

y eHtr.aordinariamente en cuantas ocaciones sea necesiario, de 

acuerdo con lo que disponga e.1. reglamenta reliativo. 
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Discutir~ .anualmente, par.a su .aprobación 

mnodiEicación en su caso, el estado de ingresos y gastos, el 

balance contable, el informe de actividades presentado por el 

Director Generctl, e.1. programa de actividctdes y el presupuesto 

de ingresos y egresos para el al'fo siguiente, ctsl como e.l. 

informe de l.:1 Comisión de Vigilancia. - Discutir para su 

aprobación o modificación, cada tres al'fos, los balances 

~ctuariales y contables que presente cada trienio el Consejo 

T~c:nico. 

- Examinar periodicamente por lo menos cada tres alfas al 

pri!lcticarse el ba1.ince actuaria!, la suficiencia de los 

recursos para !os diferentes ramos del Seguro. 

2.- EL CONSEJO TECNICO. 

El Consejo Tdcnico es un organismo pluripersonal 

colegiada, creado par disposición de la ley, estar.:t integrado 

hasta por doce miembros, correspondiendo designar cuatro de 

ellos a los representantes patronales en la Asamblea General, 

cuatro a los representantes de los trab.:1jadores y cuatro a 

los representantes del Estado, con sus respectyivos 

suplentes. El Ejecutivo Federal, cuando lo estime 

conveniente, podr4 disminuir hasta la mitad la representación 

estatal. 

El Secretario de Salubridad y Asistencia y el Director 

General, ser.Jn siempre consejeros del Estado, presidiendo 

este dltimo el Consejo T~cnico. 
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Cuando deba renov•rse el Cons•Jo Ttlcni·co, los sectores 

representativos del Estado, d• los patrones y de los 

trabajadores prapondr~n mi11mbros propiet•rias y suplentes 

p•ra los c•rgos de Consejera. L• designación serA h•cha por 

la As•mblea G11neral en los t~rminos que fije el reglamenta 

respectiva. 

Los cans•j•ros •si eléctos duraran en su cargo sel• 

•nas, pudi•ndo ser r11el11ctos. 

L• d11sign•cidn ••r" r11voc•bl11, simpr• que lo pid•n lo• 

miembros del •ector que hubie•• propuesto al Consejero de que 

se trate o por c•us•s Justificadas para ello. En todo caso el 

acuerdo de.finitivo corr11sponde • la As•mbl•a Gener•l 1 la que 

resolver~ lo conducentes en los terminas del reglamento, 

mediante procedimiento en que se oiga en defensa al consejero 

cuya r11macidn •• solicite. 

ATRIBUCIONES DEL CONSE.:JD TECNICO. 

El Can••Jo T~cnico s•r~ 11l r11pr••11nt•nt11 l~•l y el 

Administr•dor del Instituto l'filKic•no del S119uro Saci•l, el 

cual tiene coma atribucio~es l•• •iguient••: 

Decidir sobre las inv11rsiones de los fondas del 

In•tituta, con sujeción a la pr11v11nida •n e•t• l•Y y su• 

regl•mentas. 

In•tituta 

exc~ptuando aquella• que por su impartanc$• •merit•n •cu•rdo 

expreso de la Asamblea General, de con.formidad con lo que ~l 
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respecto determinen esta ley y el reglamento. 

- Establecer y suprimir delegaciones, subdelegaciones, y 

oficinas para cobros del Instituto, sef'falando su 

circunscripción territorial. 

Convocar .. Asamblea Genera1 Ordinaria o 

Extraordin•ria. 

Discutir y •n su casa, aprobar el presupuesto de 

ingresos y egresas, asi como el programa de aC'tividades que 

elabor• la Dir111ccidn Gen•r.al. 

- E><pedir los Reglamentos que menciona la .Fracción VIII 

del artJculo 240 de la ley del Seguro Social. 

Conc•der, rech.az.ar y modificar pensiones pudiendo 

delegar estas f.racultades a las dependencias competentes. 

Nombrar y remover al Secretaria General, a los 

Subdirectores, ::Je.fes de Servicio y delegados en los tdrminos 

de la .Fracc:idn VII del artLculo 257 de la Ley del Segura 

Social. 

E><t•nder el Rt#gimen Oblig•torio del Seguro Social en 

los terminas del •rtic:ulo .1.4 de l• Ley dntes mencicmad• y 

•utorizar la iniciación d• servicio. 

Proponer al Ejecutivo F•d~ral las modalidades al 

r"gimen oblig.atorio • qu• s11 r•.Ei•re el art~c:ulo .J..6 de l• Ley 

del S111guro Soci•l· 

Establecer los procedimientos para la inscripción 
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cobro de cuotas .v otorgamiento de prestaciones. 

Autorizar la celebración de convenios relativos al 

pago de cuotas. 

Conceder a derecho habientes del régimen, en casas 

excepcionales y previo el estudio socioeconómico respectivo, 

el disErute de prestaciones m~dicas y económicas previstas 

en la ley, cuando no esté plenamente cumplido algón requisit:o 

legal y el otorgamiento del bent#Eicio sea cuidadosamente 

justo o equitativo. 

Autorizar, en la forma y t~rminas que establezca el 

reglamento relativo, a los Consejos Consultivas 

Del•gacionales p•ra ventilar y, en su caso, resolver el 

recuras de inconformidad • que se refiere el artículo 274 del 

mismo ordenamiento antes seffalado .. 

Las demAs que les setralen l• ley d1d Seguro Social y 

sus reglamentas. 

3.- LA CO~ISION D~ VIGILANCIA. 

Al igual que l• Asamblea G•neral y el Consejo Técnico, 

Ja Camisón de Vigilancia es un organismo pluripersanal 

colegiado, creado par disposición de la ley. 

La Comisión de Vigilancia •• encuentr• integr•da por 

seis miembros, para formar sst~ comisión cada uno de los 

sectores representativos que conmstituyen la Asamblea, 

propandr~ dos miembros propietarias y suplentes, quienes 
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durar~n en sus cargos seis afros y podrcfn ser reelectos. 

La elección puede recaer en personas que no forman par't.e 

de dichos sectores. El Ejecutivo Federal, cuando lo estime 

conveniente podrcf disminuir a la mitad la representación 

social. 

La designación sercf revocab1e, siempre que la pidan los 

miembros del sector que hubiese propuesto al representante de 

que se trate o porque medien causas justificadas para 

.ello.. En todo caso, el acuerda d11linitivo corresponde a la. 

Asamb1ea General, la que resalvercf lo conducente en los 

tdrminos del reglamento, mediante porocedimiento en que. se 

oiga en de.lensa al miembro cuya remoción se solicite. 

CanEorme lo establece el art.tcula 25t, de la Ley del Seguro 

Social. 

ATRIBUCIONéS Dé LA COHISION Dé VIGILANCIA. 

Entre .las atribuciones de la Comisión de Vigilancia, se 

encuentr•n J•s siguientes• 

- Vigilar que Jas inversiones se hagan de acuerdo con 

las disposicion•s d• la Ley d11l Segura Soci•l-

- Pr•cticar l• •Uditori• de los balances contables y 

comprob•r los avaldos d• las bienes mat•ri• de opert1ciones 

d•.l In•t i tuto. 

- Sugerir .a la Asamblea y aJ Conseja T4cnico, en su 

casa, Jas medidas que juzgue corivenientes para mejorar el 
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funcionamiento del Seguro Social. 

Presentar ante .la Asamblea General un dictamen sobre 

el informe de actividades y los est.ados financieras 

presentados por el Ccmseio Técnico, para cuyo efecto estos 

ser~n dados a conocer con la debida oportunidad. 

Y en e.asas graves y baio su responsabilidad, citar a 

Asamblea General extraordinaria. 

4.- LA DIRECCIDN GENERAL. 

LC1 Dirección General es un órganismo uni'personC1l, creado 

por disposición expresa de la ley, cuyo titu.lkar es designado 

par el Presidente de la Repdblicd. 

ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL. 

Entre las atribuciones del Director General encontramos 

las siguientes: 

Presidir las sesiones de la Asambl11.a General y del 

Consejo T~cnico. 

- Ejecutar los acuerdas d~l propio Canseio. 

- Representar al Instituto Hexicano del Segura Social, 

ante toda clase de autoridades, organismos y p•rsanas con la 

suma de facultc:tdes generales y especidles que requiera la 

ley, inclusive pard substituir o delegar dicha 

representdción. 

- Presentar anualmente al Consejo T~cnü::o el informe de 
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.Jctividades, as/ coma el programa de labores y el presupuesto 

de ingresos y egresos para el siguiente periodo. 

Presentar anualmente a.l. Consejo T~cnica e.l. balance 

contab.l.e y el estado de ingresos y gastos. 

- Presentar cada tres a~as a.l. Consejo Técnica e.l. balance 

élctuarial. 

Proponer al Consejo la desJ'gnacidn o destitución de 

los Euncianarios a las que se reZiere el artículo 253 

Eracción VIII, de .l.a Ley del Segura Social. 

Nombri!lr y r11mov11r i!I los demas Euncionarias y 

trabajt!ldores. 
- Los demas que senalen las disposiciones de esta ley y 

sus reglamentos. 

El Director General ttmdrA derecho de veta sobre las 

resoluciones del Consejo T~c:nico, en los casos qute Eije el 

reglamento. El eE•cto d•l veto ser~ suspender l• •plicac:ión 

de la resolución del Consejo, hasta que resuelva en 

d•Einitiva la Asamblea Generi!ll. 

AJ. - LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DELEGACIONALES. 

Estar~n integradas por el Delegado que Eungira como 

presidente del misma, un representante del gobierno de la 

entid•d Eed•rativa s11de d• la delegación; dos del sector 
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obrero y dos del sector patronal., con sus respectivos 

suplentes. 

En el caso de las Delegaciones del Valle de 11éxico la 

representación del gobierno se 1:ntegrar,j con el titular de 

la delegación respectiva. él Conseio Técnico padr" ampliar la 

representación de las sectores cuando lo cansider~ 

convenient•• 

Los integr.antes del Conseja Consultivo Delegacional 

r•presentativos de los sectores permanecerAn en su cargo seis 

afros. Las organizaciones que los hubiesen designado, tendrAn 

derecho a removerlos libremente. 

FllCUL TllDES Dé LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 

DELEGllCIONllLéS. 

Entre las facultades d11 l.os Consejos Cansul ti vas 

Delegacionales encontramos las sigui•ntes: 

- Vigilar el funcionamiento d11 los servicios del S•guro 

Social en la circunscripcit!Jn d11 .J.a d11l•gación y sug•rir las 

m11didas conducentes al mejor funcionamiento de los servicios 

m-dicos, t-cnicos, administrativos y sociales a cargo de la 

mi•m•. 

Opinar 

cualesqui•r• de 

en todo aquel.l.o en que el 

Jos t!Jrganos del Instituto en 

somet~n a su consideración. 

Del11gado o 

este niv1d 

- Ser el portavo:: autorizado de la delegación entre Jos 

sectores representados y de esto ante Ja del119acit!Jn, a Fin 
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de lograr las mejores relaciones y la colaboración de los 

sectores en las labores y servicios que el Ins~ituto tiene 

su cargo. 

Ventilar y resol ver en el ambito de la 

circunscripcidn territorial de la Delegación, el recurso de 

inconZormidad establecido en el artículo 274 de la ley del 

Seguro Social, en los t~rminos autorizados por el Consejo 

T~cnico. 

- Las dem,js que le s11tralen el Conseio T~cnico y La 

Dirección Gener•l· 

BJ.- LOS DELEGADOS DEL INSTITUTO ~EXICANO 

DEL SEGURO SOCIAL. 

Las Delegados del Instituto tendr~n las facultades y 

atribuciones siguientes: 

Presidir 

Del11g•cional. 

Consejo Consultivo 

- Autorizar l•s actas de las c•siones celebradas con el 

Consejo Consultivo Del.egacional y vetar los •cuerdos de ~ste 

cuando no observ•n lo dispuesto par la Ley del Segura Social, 

sus reglamentos y demAs disposiciones legales, no se aJ°usten 

• Jos criterios del Consejo Tllcnic:o o • las pollticas 

Institucionales. 

- Ej~cutar los acu•rdos y resoluciones •mitidas por el 

Consejo Tdcnica, La Dirección General y Los Conseios 

Consultivas Del11gacionales. 
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Conceder, rer:ha:ar y modiEicar pensiones que se 

deriven de los diversos ramos del Seguro Social. 

- Recibir los escritos de inconEormidad y turnarlas al 

Consejo Consultivo Delegacional con los antecedentes y 

documentos del caso, para su resolución. 

Autorizar 

Delegt3ción. 

las certiEicaciones que e><pida la 

- Ejercer en el ~mbito de la circunscripción territorial 

de la delegctción, l;as .r.scultades previstas en las 

fracciones X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX< y XX 

del art !culo 240 de l.s Ley del Seguro Social. 

- L•s dem~s que seHalen la Ley del Seguro Social, sus 

reglamentos y dem~s disposiciones legales. 

CJ.- LOS SUBDELEGADOS DEL INSTITUTO fféXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL. 

Los Subdelegados del Instituto tend.r~n las siguientes 

facultades y •tribuciones. 

- Ejecutar los acuerdos y resoluciones emitidas par el 

Consejo Tdc:nico, la Dirección General, el Consejo Consult.J.·vo 

Delegacional y la Delegación. 

- Recibir los escritos de inconformidad y turnarlos • la 

Deleg.sc:ión con los antecedentes y documentos del caso, par.a 

su resolución por el Consejo Consultivo D11legacional. 
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- Ejercer en el ~mbito de la circunscripción territorial 

de las Subdelegaciones, las .Eacultades previstas en las 

fracciones X, XII, XIV, XV y XVIII del Articulo 240 de la Ley 

del Seguro Social. 

Las demds que seHalen la Ley del Seguro Social, sus 

reglamentos y demas disposiciones legales. 

DI.- LDS JEFES DE LAS OFICINAS PARA COBROS DEL 

INSTITUTO HEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Los ::Je.Ees de las Oficinas para Cobros del Instituto 

tendr~n las siguientes .Eac:ultades y atribuciones. 

Hacer 

circunscripción 

e.Eec:tivos dentro del "mbito de 

territorial, los Cr~ditos a .Eavor 

su 

del 

Instituto por concepto de cuotas, capitales constitutivas y 

accesorios legales. 

Aplicar el procedimiento Administrativo de ejecución 

en los tdrminos del Código Fiscal de la Federación. 

- Ventilar y regular los recursos previstos en el Código 

Fiscal de la Federi!lción, relat,ivos al procedimiento 

administrativo de eiec:uc:ión que lleven a cabo. 

Las dem.is que seffalen la Ley del Seguro Soc: j al, sus 

regl•mentos y dem~s disposiciones legales. 
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CAPITULO IV 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS TRABAJADORES DEL CAMPO. 

1. - LA INICIACION DEL SEGURO SOCIAL PARA EL 

CAMPESINO. 

Antes de hablar sabre la iniciación del Segura Social 

para el campesino, hablemos un poca sabre las necesidades 

de su establecimiento ya que es es necesario y 

urgente que se considere, puesta que el campesino es y ha 

sido, una de las clases mds debiles económica y 

culturalmente, dado el sin n~mero de problemas a que se han 

enErentado desde épocas muy rematas cama sant 

La no protección de muchas familias que carecen de 

un techo para su vida cotidiana, las servicios ml!dicas, etc. 

p.1ra i ncorparar a todas hacia una protecc i Cm de Seguridad que 

la sociedad debe incorporar urgentemente a la clase 

camp••in•• 

Si recordamos núestro pasada histórica cr-eemas que el 

campesino ha tenido que defenderse no sola can el sudar de su 

cuerpo, sino con la misma sangre cuando asJ la h• requerido 

la nación. 

El hambre del campo salió con la frente muy en alto, 

defendiendo su patria, su tierra, su familia, manifestando 

sacrificio y dolor can el que se han conservada y han salido 

adelante para poder retener ~a posesión de la tierra. 
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La agricultura la base de sustentación 

económica para muchos pal ses al sur del rlo Bravo y porque su 

incipiente desarrollo en los demAs es causa de atrasa, 

miseria y hondo malestar que se traduce, de tiempo a esta 

parte, en graves perturbaciones sociales. De éthl la urgencia 

de estimular el mejor aprovechamienf:o del suelo a través de 

las modernas tecnicas agropecu.arias, la mecanización de los 

cultivas, la protección biológica y económica de los 

trab.ajadores del campo y de la eleVCJciOn de su cultura, 

procurando a la vez resolver el grave problema de la 

propiedad y la tenencia de l.a tierra que es, con frecuencia 

la verdadera ralz del atraso de su agJ.•Jculturd y de .las 

enormes diferencias económicas y sociales entre las clases. 

En el concepta de los riesgos profesionales por ejemplo, 

es evidente que ellos son tan nümerasos en la •orJcultura 

como en la industria, par la que no es razonable evaluarlos 

de manera diferente. Nctda justifica que en nuestro paJs solo 

una mJnima parte de los trabajadores agrlcolas se beneficien 

de las mismas ventajas que los trabajadores de la industria. 

La inc:idencia de los riesgos en la capacidad del 

trabajador y en la económia de los trabajadores rurales no es 

menor que los de la industria. 

AsJ el de la veje~, con sus tristes consecuencias ademas 

dolorosas de abandonó y miseria, en que cala el campesino, B9 

anticipa en los medios rurales, par cuento a l•s fctentJs 

agrJcolas, que son rudas y agotadoréfs y de la vida que llev.:1n 
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estos trabetjadares es de por sJ. llena de privaciones. 

Entre los viejos y desvalidos figuran na soló los peones 

sino los trabajadores poseedores de pequetras parcelas 

insuficientes para alimente1r a su familia. Los riesgos por 

enfermedades agravadas por la ctparición de epidemias, debido 

a las cond:iciones del medio natural y la fctlta en su mayorJa 

de auxilios terapeticos, par lo que la mortt!tlidctd es mayor 

que en las ciudades. en cuanto al riesgo de desocupación, es 

inegable que en un nómera muy alto de porcentaje de los 

trabajadores sufren, si son asalariadas, en trabaja de 

t:emporada, parque su misma naturaleza tiene cortos periodos 

de duración de su rabajo y si no son poeedores de pequeHas 

parcelas que demandan pocos dlas de labor o carecen par 

completa de tierra. 

El campesina sin tierra, el arrendataria o el aparcera, 

ven agravadas su situación económica par las llamadas "cargas 

Samiliares" nacimiento de hijas, su educación y sostenimiento 

hasta que alcanza la edad de trabajar y producir, que excede 

casi siempre de su cetpacidad pecuniaria y puede sumirlo en l.:. 

miseria si no encuentra con brevedad posible un ingreso 

seguro. (58J 

Asl llegamos e1 J.:. conclusión de que las fronteras entre 

la actividad de los agrJcultores o campesinas y la de las 

58.-Revista de Estudios Agrarios; Tomo VI. P,g. ~1 y 
siguienres. Edit. Centro de Investigaciones Agrctrias. 
/1t§xic:o 1.963. 
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obreros deben desaparecer, y si en todo casa eficaz, para 

alcanzar el objeta camón de una evaluación substancial en los 

niveles de vidct de la población trabetJadora. Y parque na hay 

ni puede haber sistemas que garanticen un verdadera progreso 

si na porporciona las oportunidades para que se afirmen la 

dignid.ad de las personas, que es fundament.al de nuestr.a 

civilización. 

Ahora bien después de una breve exposición mediant• l• 

cual se exp_licó .la importancia de lo necesario que es 

establecer el seguro social al campesina, pasaremos a exponer 

la iniciación del Seguro Social para dicha grupa de 

La extención del Seguro Social et los trabajadores del 

campa, se proyectó en el camina trazado en el triunfo de la 

Revolución /1exic.ana, par Dan Emiliano Zapata, quien presidió 

alguna de las jornadas mds sever•mente heróicas de esta 

y su personalidad d.a un tono, un estilo .a la fin•lid.ad 

planteada; esto es la rebelión de .los jornaleras, de las 

agricultores; " Tierr.a y libertad ju•ticia y ley ", es la qu11 

que apetecian los hambres que estaban hdcienda la Revolución. 

El Instituto Hexicano del Segura Social, ademiis de 

cunplir su función de la Seguridad Socilll can la aplic,sción 

del Régimen ordinario y sus modalidiJdes establt1cido y 

reglamentado r~gimenes especiiJles completando •l r•gimen 

primeramente citada y ~mplia los beneficios de le1 Seguridad 

Social a las sectores de la poblacidn, principalm•nte et Jos 
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trabaJadores del campo. 

Pensamos que el concepto de Seguridad Social disyuntado 

en la fracción XXIX del artículo 123 de nuestra constitución 

polltica en donde esta coma la mAxima expresión jurldica 

n.acional, lleva en su seno la igualdad como grado preferente 

de su sist:ema y por lo tanto refiriendose no soló ,;rl trabajo 

urbano sino que la misma naturJtlez,;r, la profesión y el oficio 

d.an la pauta necesaria, pltra el reconocimiento del misma 

derecho a la Seguridad Social para el c.ampesina. 

La ley del Seguro Sac i al de 19'13, al .a.F i rm.ar en su 

articulo prim11ro, qu• el Segura Social constituye un servicio 

pdblico nacional, que se establece can caractt§r de 

obligatorio en los términos de est~ ley y sus reglamentos. 

L.a extensión de la Seguridad Social ét los trdbajadares 

del e.ampo s11 proyecto siguiendo el camino t.razJtda por 

nu11stros gobiernas, y a partir del triunfo de la Revolución, 

que han tratada de establecer el des•rrollo económico y 

social del pals mediante un equilibrio que se tr.ata de 

conseguir, entre los sectores urbano y rur.al, ya que es vital 

para el progreso del P•is. 

El 11nsayo y primer contacto de la Seguridad Social con 

111 c•mp11•ino, lo representó el reglamento del 27 de Agosto de 

1954 qu• comprendió todos 

realizaban actividades rurales, 

aquellos 

propias 

tr•bajo?tdor•s 

y h•bituales 

que 

de 

alguna empres• .agrlcola, ganadera, Eorestal o mixta, ya 

lues~n peon11s acacillados, trabajadores d• 
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eventuriles, a obra determi(1ada, o miembros de las sociedades 

locales de cr~dito agr/colri y cr~dito eiidal. < 59 

El decreto de imp.l.antación originalmente abarco los 

estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y la obligación 

de inscribirse e inscxribir a sus traba.fadores asalariados, 

aunque estos fuesen, adem~s de ejidatarios. ( 60 J Consideraba 

como patrón rural, a los propietarios, poseedores, 

ejidatarios, colonos arrendatarios y aparceros que emplearitn 

en el campo a los trabajadores mencionados, mediante la 

retribución de sus servicios, en dinero o en especie, y a las 

sociedades de crft.dito agrícola o de cr~dito ejida.l.. 

Otorgó el reglamento a sus afiliados. Protección en los 

Seguros de Accidente de Trabajo, enfermedades no 

proJesionales, maternidad, invalidez, veje;:, cesantia y 

muerte, asJ como la inclusión de los servicios m~dicos 

correspondientes a los trabajgdores y sus benefici.1.rios. 

El tllrmino para inscripción se determina en 15 días 

contandos a partir de la iniciación de los trabajos, lo cual 

se llevó a cabo a par.tir de la iniciación de dichos trabajos 

los cuales sucedierón e.l. 30 de Agosto de J954. 

59.- I .. N.S.S. Reg.l.ifmenta del Seguro Social pdra Jos 
trabajadores del campa en los estadas de Baia Ca.l.i.lornz"a, 
Sanara, Sinalaa. 11exica J.954. P~g. J.31. 

60.- IDEH. P~g. J.32 y siguientes • 
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No quedaron comprendidos en el raglamento referido, los 

trabajadores de explotaciones rurales que realicen labores de 

oficina, de transporte los cuales quedaron incorporados al 

r~gimen ordinario. 

Al inscribirse los patrónes rurales y los trabajadores 

del campo, se les determinó una clave patronal y námero de 

afiliación correspondeinte y al trabaJ°ador se le entregó una 

libreta r::an 52 casillas por fijar les cupones 

correspondientes a las 52 semanas de cotización del afro y con 

ella adem~s de comprob.sr el paga de cuotas, era una 

constancia para la vigencia dce derechos o m.:ts bien de sus 

derechos. 

En el óltimo de los artículos transitorios del 

reglamenta antes citado, establece que en un plazo de dos 

alfas contado a partir de la Fecha de su expedición, el 

Instituto, con la experiencia que adquiera de su apllcacidn y 

oyendo la opinión de los interesados, deiar.j el cuadro 

especifico de prestaciones que deban ser otorgadas los 

trabajadores del campo asegurados y a sus beneficiarios, en 

los diversos ramos del Segura Social, teniendo en cuenta la 

estructura de la población campesina y las condiciones 

caracterizticas de vida y de trabajo. 

Con l.s evolución inevitable que debieron estimar con el 

pasar del tiempo, los t~cnicos del Seguro Social, respecto al 

ensayo de 1951+, hubieron de modiElcarse y ampliarse, 

comprendiendo, desde luego, ld regulación terminológica de 
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las sujetas de ~ste seguro, cansider,jndase dos grandes 

nócleos de 

dependientes 

trabajadores agrlcolas: independientes y 

subdividiendose ~ste dltima en: asegurados 

comunes y trabaie1dores estacionales. 

Coma las Sociedades locales de crddito Agrícola, las de 

cr~dit:o ejidal y las de cr"dito instituciones o .auxiliares, 

que operen en las regiones donde se e1plica •l S•guro 

Obligatoria, estan obligadas a eHigir el comprobante del pago 

de cuotas obrero-patronales del Seguro Social, a toda persona 

que solicita algón prestamo reiaccionario o de habitación y 

avío para trabaios del campo, en c•sa de no h.acerla se h.~cen 

solidariamente responsables del pago de las sumas adecuadas 

al Instituto de las personas que corrgsponden. 

Igualmente se hacen con 11l Animo d• t•n•r un control 

•stricto y llevar mAs positivamente la aplicación d11l S•guro 

Obligatorio p.!ra los tr11bai.adores d•l campo. 

La misma ley dispone la 11xtensión gradual del r"gimen 

del Seguro Social .a las zonas rural11s, mediant• d11cr•ta del 

Ejecutiva Federal, a propuesta Iormulada por el Instituto 

NeHicano del Seguro Social. 
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2. - PRDBLEl'IA5 QUE PRESENTA EN SU APLICAC:ION. 

A!.- ECONOl'IICD. 

La Seguridad Social basa su funcionamiento en la 

•port.ación de cuat.:1s y segdn 1.a c:uantJa de ellas, son las 

prestaciones que otorga; para la extensión del r~gimen del 

S11guro Social al campo, uno de los problemas que se 

presentan es precisamente el de fin.anciamiento que es l.a base 

d• la eficacia del Seguro Social, descansa en c~lculo 

matematico que valoran, con •rreglo a la t•cnica actual las 

probabilidades de los fenomenos o hechos inciertos o futuros, 

creados por riesgos siniestros; esta especulación ndmerica le 

da la base cientlfica, sólida, que asegur.a su so~vencia y 

exita rotundo, sin los cAlculos el Seguro Social constituiriA 

un verddd11ro juego de .JZar qu• lo encamina.ria de un momento a 

otro a un lr•c•sa·y que esto significarla una burla par• el 

tr•bajadar en sus sentimientos y seguridad puesto que est~ en 

Juego la salud y la vida de 11stas. 

El nivel económico d11 l• población es 111 

.Fundamental que d11cid• la aplicacidn del Seguro Social, y.a 

que es una de las caracteristicas, Ja aportación directa e 

indirecta de la población amparada lo que distingue de los 

s~rvicios as~stencial•s o de benelic:ienc:ia, orientandola 

hacia el dislrute d• prestaciones por 

r11sponsabilizanda a los miembros que constituyen la misma, la 

penuria de la poblac:idn campesina, es el principal obst~culo 

para la implantación del Seguro Social en el c•mpo, el 
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c:"'mpesino se enc:uentra en desventaje1 en relac:jón con el 

trabajador de la cjudad por t11ner, ~stos m-'s proteccjón 

mediante los sistemas diversos fuera 'del seguro social; por 

tener a su alcance las comodidad11s de Jet vida, los medios de 

diversión que dstos no estan .al alcance de los campesinos. 

G11neralmente el sal.ario del t:t!tmpo es el mAs bajo de los 

establecidos par los órganos gubernamentales a por la 

comisión nacional de salarios mtnimas. 

Indudablemente que esto nas lleva a concluir qu• el 

campt1sino se mantiene a un niv•l in.f•rior al d11l tr.:1bajador 

de l.:1s zonas urbanas. 

Adem~s, existen en el medio rural, c•mp•sinas que no 

p•rciben salarias y estan a expensas d• l• praducc:ión que 

obtengan de las tierras que laboran lo cual generalmente no 

les alcanza ni p•r• sus m~s 11l11m11ntales nec11sidad11s para 

sub•istir. 

La de 

remuneración, garantla para su familia, su propi11d•d y su 

vida, en suma un mejor nivel de vid.a. 

Los sistemas de explotación constituyen otra c•u•a d11 la 

baja condición ecotromic:a de los campesinos, d11bido al 

completo atraso en los si•tem•s empleados, qu• son car•ntes 

de toda tdt:nica, y pos. supuesta que no d•n todo el 

rendimiento posible y· por ~o contr•rio orlgin•n un gr•n 
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desgaE>te de energfa de Jos trabajadores, que redunda en sus 

perjuicios y a.lec:ta directamente el v6lumen de la producción 

y apareciendo asf la miseria, que hace imposible el 

.kinanciamiento del Segura Social y aumenta considerablemente 

las erogaciones que tendrfa que re.alizar par concepta de 

prestaciones. 

Na ha)• ::¡ue d.gsccnocer que la Ealta de vfas de 

comunicación, de medios de transporte y el problema de la 

vivienda, tambi~n int•rvi•ne para l.a pauperrima situación en 

qu111 se encuentran Jos c:amp•sinos. 

El Instituto 11exic:ana del Segura Social tiene la t•rea 

de ayudar a resolver los problemas sacieconómic:os d• los 

campesinos, tratando de elevar su nivel de vid.a¡ haciendo 

construir esa ayuda en Ja interv•nci6n de part• d• l•s 

reservas en mejorar Jos medios de explotación de la tierra, 

•n capacitar a l•s Eamilias c.ampesinas para que pu111dan crear 

pequeHas industrias familiares, para .asf elevar su niv•l 

económico. Es necesario realizar en el campoz la c:reac:idn de 

t:alleres p•r• la ens111'fanza de los hi Jos de los obr11ras de los 

campesinas de di.le.rentes trabajos manuales, con •l fin de 

ayudar al gran ndmero de personas que existen a expensas de 

otras que prestan sus servicios en trabajos, estos ayudadas 

ademds de las prestaciones que les otorga la ley de Seguridad 

Social y que indudablemente constituye a su mejoramiento 

de la vida. 

125 



Los recursos correspondientes al Instituto /1exicano del 

Segura Social y siendo el principal recurso el económico de 

la empresa < descentralizada J, es la aportación de cuotas. 

Para esta aportación de cuotas se siguen dos sistemas: 

AJ.- EL TRIPARTITA.- Que esta cr:mstituida como su 

nombre ~o indica, por las aportaciones del Estada, los 

patrones y los trabajadores. y, 

Si.- EL BIPARTITA.- El cual se constit:uye con l• 

aportación del Estado y los Asegurados. 

En dste sistema bip•rtita como se deduce, sald hcty 

Estada y Asegurados, eKcluyendo a los patrones; de donde se 

deriv.:t que cuando se utilice este sist:ema es parque los 

asegurados carecen de pat:rdn. 

Con base en lo anterior, consid•ramas que se d•be 

dividir a la pabl.ación del campo de das sector•s: los que son 

asalariada• y los que no la son. 

t:ripartit.a 

t:rabajador 

de cuotas, aportando el est.ado, el patrón 

campesino, este si•tsma 

tr.abaj•dores del campa, permanentes y estacional•s. 

y el 

los 

Par la que respecta a lo& campesinos que carwcen de 

salario, se cree que practicamente es imposible aplicar 1111 

sistemct de lo• eiidatarios y las pequel'fas propietarios, sean 

o no miembros de saciedades local•• de crddito, y •n general 
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todos aquellos campesinos que carezcan de patrón y laboren 

por su cuenta. 

De acuerdo con la reforma de la ley del Seguro Social 

del 3J. de Diciembre de J.970, el Seguro Social se ha creado, 

el Seguro Obligatorio .l.a rama de los eiidatarios, 

comuneros, pequeffos propietarios agrJcala, en .l.as ramas 

mgncionddas en la fracción I, II, III, de.l. artfcu.l.o tercera 

de la ley. 

Para este Jin e.l. Poder Ejecutiva Federal a propuesta 

del Instituto bas.rdo en sus experiencias, estadisticas 

.linancieras y económicas, padr~ implanta~ dicho Seguro 

Social, mediante el decreto en lo que determinen lo 

siguiente: 

AJ.- La .Eech• de imp.l.antacion y l•s modalidades de.l. 

Seguro Social para las grupas que deben ser incluidos. 

BJ.- Las circunscripciones te.rritoria.l.es en las que se 

aplicélr.Jn las disposiciones de dichos decretas. 

CJ :- Las cuot•s y contribuciones a crago d• los 

asegurados y d•l gobierno federal, las que ser4n suEici•ntes 

cubrir las prestaciones que correspondan las 

necesidades sociales de dichas personas, teniendo en cuenta 

su capacidad económica. 

Tr.:at.Jndose de eiidatarias y pequeffos propietarios 

agrfcalas de no m4s de diez hectareas de riega o su 

equivalencia en otra clase de tierra, en ningdn e.asa las 
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cuotCJs y contribuciones .a cargo del gobierna .Eede.ral podriln 

ser in.Eeriores e1 c:incuent.a por ciento del total. 

DJ. - Las procedimientos de inscripción y los de cobro 

de l.as cuotas. 

El Poder EJ'er::utivo, padrA a propuesta del Instituto 

b.asado en estadisticas .Ein•ncierf!ls, ecant!Jmicas y soci•l••r 

eHtender .al rdgimen del Seguro Social Obligatorio, a l.as 

categorfas de tr•b•Jadores ind•pendi•nt•• urb•nos, como 

artesanas, pequ•l'fos comerciantes, proEesiani•t•s libr•• y 

todas aquellas 

correrspondientes deber~n tomarse en cuenta las necesidades 

sociales y las p114rticularidades económicas d• esas categorías 

de .asegurados, la base para el cobro de prim•s y prestaciones 

en dinero y lcts condiciones espwc:i•l11s con.Earme a las cuales 

d•b•n otorgar•• otro tipo de pr••tacion••· 

BJ.- .:JURIDICO. 

t111sis lt!I mala d•mamin.1c:it!Jn que s• l• dit!J a 

sujetas al .rdgimen del Seguro Social, 

l•gislacit!Jn que •• dictd al r11specto1 •l 

primer 

reglamento que .reguo al S•guro Social, en •l c•mpo, h•blo del 

campesino sujeto al rt#gim11n ablig•tario d•l S•guro Social, lo 

que ya ha cor.regido en part11 la legislación actual, 

existiendo tadctvl• el error en •l r•glam11nta petra •l Seguro 

Social oblig.Jtorio perteneci•nte a los trab.JJ•dor11• del 
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campa, ya que comprende a las miembros de esos trabifjadares y 

.. Jr1s saciedades locales de cr,,dita agrícola, pues 

desgraciadamente en ocacioones no san trabajadores. 

Por lo anterior cabe hacer re.Ferencii!I al concepto de 

tr.abaJo, visto desde un punto de vist.a económica. 

Albert Cre"' d11duce que el trabceja es " un esfuerzo 

humano o unCJ prestación de servicios yct de carac:tdr Jlsico o 

mental, activo o pasivo dedicado a la producccidn • ( 61 ) 

Carlos /1arx considera que 111 trabajo " es un proceso 

11ntre la naturalez• y el hambre, el que realiza, regula y 

controla mediCJnte su propia acción su intercambio de materias 

con la naturaleza. Pone en acción las Ju11r:as natur.!les que 

Jorman corporidad, los brazos, las piernas, la cabeza, y las 

su propia vida, ld mat•ria de la n•turaleza le brinda a Ja 

par, que de ••e modo actd• sobre la natural•z• desarroll•ndo 

l•s pat11nci•• qu11 dormit~n •n •1 y someti11nda •l Ju11go d• sus 

.Fuerz•s • sus propi•• disciplin•• "• ( 62 ) 

Ahora bien, desd11 el pu~to de vista eca!famico, 1• 

entonces si vemos a la población campesina qu11 trabaja para 

obtener el sustento, ya se trate de peones, eJldatarias, 

6l..- Crew Albert. Economla. Edit. Fondo de Culturct 
Ecandmica. 11tlxico l.965. P.Jg. '-llJ. 

62.- l"farx Car1os. El Cdpital. Tomo I. Edit. Fondo de 
CuJ.tura Económica. 11tlxico 1976 .. P4g • .l30. 
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pequehos propietarios, aparcelados, etc., desd• este punto de 

vist.a, encontramos qu• .al re.rerirse ellos como 

trabajadores, no hay objeción alguna. 

Pera si 

estrictamente 

consider•mos desde un punto 

jurldico, es un error dar el 

de vistc. 

nombre d• 

tr•baj•dor .a todos las camp11sinos, port las consid•r•cione• 

que eHpondre ar continuación: 

La anterior Ley Federal dttl Trab.aJo en su articulo 3 

d11.rinla .al trabaj•dor coma " tad• persona que prest• • otra 

un servicia material int11l11ctu•l o de •mbos glfneras, en 

virtud d• un cantr.?Jta de tr.abaja "· 

La nueva Ley Federill del Trabajo dir:e: El trabaj.!tdor •B 

un derecho y un deber social, no es un articula de comercia, 

exige respeto par• las libttrtades y dignidad de qui9n la 

pr•sta y debe ef11ctuars11 •n candicion•s que as119ur11n la vid11, 

l• ••lud, y un niv11l económico decoroso P•r• 11l tr•b•J•dar y 

su filmili• "• 

En el titula segunda denomina relacionws individuales 

d•l trabajo en 111 c•pltula prim11ra •l •rtlculo 20 dic•z 511 

entiende relación de tr•b•Ja cu•lqui11r• qu11 ••• •1 •cto qu• 

le d11 origen, la pr11sti1ción de un trabajo p11rsonal 

subordin.ada • un• persona, mediant• 111 paga d11 un ••la.ria "• 

El contrato incondicional de trabajo cualquiera que se• 

su formd, o denominacidn, •s ~quel por virtud d•l cual un• 

persona se ablig• • pr•star a otra, un tr•bajo p•rsonal 
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subordinado, mediante el pago de un salario. 

De las deriniciones anteriores que nos da la Nueva Ley 

Federal del Tr.abaJo, podemos concluir que pt11ra SIU:' 

considerada trabajador, son necesarios e indispensables tres 

elementos: 

PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL. 

SAUBORDINACION A OTRA PEWRSONA. 

UNA RETRIBUCION POR EL SERVICIO. 

Aplic•ndo estos conceptos a los campesinos, vemos que 

•qU•llos qu• prest•n un servicio al patrón o bien • varios 

patrones prestan sus s•rvicios, mediante un salario como es 

•l c•so de los peones acasi llados y de los eventu•les, si 

rednen l.os requisitos para 

trab•Jadores. 

ser considerados como 

A pes.ar que nuestra Nueva Ley Federal del Trabajo, en el 

c•pltulo Octavo R•r11rente a l.os trabajadort•s d•l campo dice: 

qu~ son los actual•s a la agrlcultur•, de ganaderta y 

Eorestales esto simpre deberA estar bajo el. servicio de un 

d11t•rminado p.atrón, en tanto consideramos por lo qu• r•specta 

a lo• ejidatarios, son sujetos especial•s d• der•cho, qu• 

m•diante un c•rtiE1cado de derecho Agrario el estado les da 

l• propiedad y pop•esión de un• parte de l.as tierr.Js 

destinadas al ejido, para que la trabajen 11n benEicio 

personal ~ en el de su Eamilia. Se entiende que el ejidatario 

no trabaja su propiedad para nadje, sino para •l y su 

Eamil.ta, no habiendo los •lementos que anteriormente hemaS 
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seffaladt:'3 como son el de suboprdin .. u::idn, no existe contrato de 

tr.Jbajo y como consecuencia lógica tampoco existe una 

retribución sin cuyos elementos no se puede consider.Jr al 

ejidatario como trabajador, desde el punto de vista jurfdico. 

Cletro ésta que el ejidatario, por excepción, puede ser 

utilizado como tr.Jbaj.ador .as.alariado, adn dentro de los 

mismos ejid.atarios, pero ~n este cas;o los ejidat.:u•ios 

asalariados, no estan en su car.actér de ejidatarios, sino de 

simples trabajadores subordinados y percibiendo un.a 

J:'etribución par su servicio personal. 

Los pequel'fas propietarios se,. 

considerados como tr•baji!ldores, en virtud de ser duel'fos de .1.a 

tierra como no hi11Y quien les diriJ.a en calidad de patrón y 

san ellos quienes dirigen, tritb.ajan y reciben los benerici·os 

de su labor. 

Visto todo .lo ,:interior puede arirmarse que la primera 

legisldcidn que hubo p.:tr• el Seguro Soci~l, hacia los 

campesinos, tuvo un error al tomar l.a denominación de 

Reglctmento que establece las modalidades del Régimen de.1 

Seguro Soci11Jl de los Trabajetdore• del e.ampo " 

En tcrnto que lél Nueva Ley del Seguro Social en •U 

artfculo Octavo parrara quinto esto1b.Iece1 Que 1os 

Ejidat,:irios, Comuneros y Pequehos Propiet•rios Agrf co.Jas que 

no se.rtn miembros de las Sociedades de cr~dita mencionadt11s, 

podr~n quedar incluidas en el Seguro Social Obligatorio en 

los ramos mencionados en la rracción I,II y III d11l •rt:fculo 
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tercero de esta ley". 

CJ. - ADMINISTRATIVO. 

Consideramos como uno de los problemas basicos de la 

afiliación, indudablemente que en un principio las mdltiples 

dificultades se hicieron notorias, la inscricpción de los 

campesinos .Jl Rdgimen del Seguro Social, entre las 

dificultades que surgen, estA la ignori!ncia de la mayoría de 

los miembros de la población campesina que no s.aben el 

beneficxio que les traerA el Seguro Social, y no le toman 

importanciil al inscribirse¡ para evitarlo deben hacerse 

c.ampaffas en favor de la implantación para hacerles saber a 

los campesinos mediante formas E~ciles de entender, los 

beneficios que tendrAn ellos y sus Eamilias al convertirse en 

derecha-habientes. 

~1 igual que en la ciudad los patrones del campo, tratan 

de evitar el aEiliamiento al Seguro Social, o por lo menos na 

aEiliar et todos su trabaJ'adores. 

Para lograr dfiliar a las campesinos de una zona se debe 

p11dir 15yuda a las autaridadt1s locales y federales, los 

Bancos Regionales de Cr~dita Agrícola o Ejid.al, a las 

agrupaciones campesinas, etc., y elaborar planos de las zonas 

respecto de las propiedades que existen en ella, e ir de 

propiedad en propiedad, revisando si han cumplido con la Ley 

del Seguro Social y sus reglamentos. Indudablemente que esto 

saldrA costoso y lenta, pero poco a poca se tendr4 que ir 
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normal i zilndo y se tendrd un resultado eEect i va. 

Claro que .respecta de Jos campesinos permanentes no 

hab.rd muchos problemas, pero con los eventuales o 

estacionales si, ya que estos solamente laboran en ciertas 

t§pocas del af'fo, pero esta tambit§n se podrd. subsanar en parte 

ya que totalmente es muy diElcil, tomando en cuente1 la c:lase 

de explot.:1.ción de lct tierra que existe en cada propi•de1d y 

ccilcu.1.ando cuando sect requeridct de esos tr•be1jctdores 

manifestados por los pcttrones, se aproximan a los que se 

calculan que se necesitan. 

Es importc.nte que se notifiquen l.as bajcts tambien, para 

asl saber la cantidad de ctsegurados que existan y calcul.ar 

l•s prestaciones que se tendrd.n que otorgar y el personal que 

se requiera para ello, para que no se partil de b•ses falsas. 

Pe1ra 1.:1 primera inscripción d11l campesino que se 

realizd, el Dr. l"fanuel /1oreno Islas¡ seffala: " Parf!I la 

existencict del Seguro Social al CtJmpo, hay que disponer del 

estudio de mdltiples e.1.ementos: 

I.- Extensión de tierra en propiedad de 11iid•te1rios 

importantes. 

II.- Extensión de tierra en propiedad d~ colonos. 

III.-Extensidn de tierra en propiedad de pequet'fos y 

grandes agricultores. 
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IV. - Extensión aproximada de tierra en propiedad de los 

elementos que comprenden estos sectores Vgr. Los 

ejidatarias tienen una datación de tierra de 10 hect~.re.:is, en 

t.:inta que los colonos la tienen 20 hectifrects ) • 

V.- Sistema de Riega emplectdo par medio de canales 

por bombea. 

VI.- Instituciones refaccionadoras. 

VII.-Cultivos principales de lc. .región y tlpocas de 

cultiva. 

Determinando la anterior, el con.trol se puede estab1ec:er 

mediante las relaciones proporcionadas par: 

Jefatura de Reforma Agraria, respecta a la dat•cidn 

de agua par sectores y par personas, asf coma la epoca en que 

.l.a proparc:iona. 

--- Instituciones refaccionarias, Banca de Crddita 

Agrlc:ala, Ejidal, etc., relativas al manto de los c.rdditas 

por sector•s. ( de ejidos o por personas J 

Oficinas municip.!tles ( relación de ciertos 

c:antribuyent•sJ. ( 63 

63.- Moreno Islas, Hanuel., La Extensión del Seguro 
Social al Campa de 11~xico. P~g. 7 • 
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Las modalidades de la afiliación, debe ser segón las 

prestaciones que se otorguen, cu<Hndo en l.:1 población 

solamente se incluyen prestaciones inmediatl4s como son los 

Servicios Hedicos principalmente, la •Ei.liación debe 

realizar se en la forma mils simple posible, y no 

requierese incluyendo prestaciones diferidas como lo es el 

tipo cldsico de las pensiones, •ntonces es indispens•ble 

llevar determinados controles de tipo administrativo para 

ellos, ir as•ntando los d11rechos de los as•gurados 

representados fund.:1mentalmente •n las cotizaciones que vayan 

haci11ndo. < 64 J 

3.- LA LEY FEDERAL DE REFORHA AGRARIA Y EL 

SEGURO SOCIAL. 

Al iniciar este inciso, •• preciso •c11nt.:1r unas 

entonc11s 

de Asuntas Agr•rlos y Colonización, hay 

Secretarla de ReEorma Agraria, Lic. Augusto Gomez Villanueva, 

el ~la 2 de Febrero de 1971 de •cuerdo a las instrucciones 

que recibiera el Ej1u:ut:iva Fed11ral, Lic. Luis Ech•v•rria 

Alvarez, por motivo d• la inicativ• de l•y qu• r11miti11r~ al 

Congreso de la Unidn el dta 29 de Diciembre de 19701 

iniciativa que trataba sobre la Nuev• Ley Federal de R•korm• 

Agraria. 

64.- I.M.S.S. La Ext•nsión d11l Seguro Social al C•mpo. 
11é><ico 1952. 
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El apartado a que hacemos referencia y que Fuera 

pronunc i ctda por el C. Lic. Augusto Góme:: Ville1nueva 

eHpresaba lo siguiente: 

" Es preciso consolidar la pctz social en el campa, para 

que las campesinos agricultores y ganaderos puedan dedicarse 

al trabajo sin incertidumbres ni temores. El Ejido las 

comunidades y la pequefla propiedad autentica son 

instituciones de la nacidn y las proteje la constitución. De 

llegar a la primera magiustrat:ura les otorgare la mayor 

seguridad y absolutas garantías. No hay garantias ni puede 

haberlas para quienes detentan o explotan tierras fuera de la 

constitución y de la ley; es decir, los latifundistas, Jos 

falsas pequeffos propietarios y quienes trafican de una u 

atr.:J manera con l•s parcelas del eiido". 65 Con 

posterioridad estos conceptos y muchos m~s fueron reiterados 

y eHpuestos con una cl.1ra acción doctrinaria desde la m~s 

iJlta tribuna de la patria, durante la ceremonia de 

transmisión de poderes. 

En su discurso, El Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos HeKicanos dijo: 

La reconquista de la tierra fue causa profunda de la 

Revolución y origen del /"fSxico actual, empero, millares de 

campesinos viven en duras condiciones " 

65.- Lemus García, Radl., Ley Federal de Reforma 
Agraria. Comentada nexico J97l. P4g. l9d. 
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El eiido, lit propiedad comun,al y la autentica pequeffa 

propiedad, son instituciones Eundamentales. Respetarlas y 

hacerlas cumplir es decir, hacerlas productivas es Eomentar 

la paz y la prósperidad del campo. 

El reparto Agraria no ha concluido, legal y Eisicamente 

todavia existen tierras susceptibles d11 ser distribuidas. 

Reitero solemnemente mi compromiso: no descansarlt un di• de 

mi sexenio 11n la tared de promover el mejoramiento de las 

campesinos y d11l m•dio rural "• < 66 

No es concebible que llevando a c•bo un• inici•tiv• de 

ley, se h11ble de una garantia o seguro, cuando 11n el cuerpo 

de la misma, en •l libro t•rcero, capitulo VIII, Titulo 

Generalidades y Preferencias para los ejidos y comunidades, 

haya un soló •rticulo que haga relerencia •l Seguro Social, 

Art. 187, que • la letra die•: 

La• Ejidat•rios, Comunero• y ••I cama los pequenos 

propietarios gozar~n de los beneEicios d•l r-gim•n del S•gura 

Social en los terminas dispu•stos por l• l•y de la materia". 

Aqul cab11 hacer una consideración •n E•vor de la ley d•l 

Segura Social; ya que como hemos visto ~st• hace r•Eerencia • 

ejidat.arias y comuneras, mJnjm., pera la hace, consjd11rando 

asl, en este caso la Ley del Seguro Social h• hecho m~s por 

el campesina que la misma Ley Federal d• l• Relorma Agrari•, 

en cu•nto • Seguro se refiere. 

66.- Lemus Garcia Raul. Op. cit. P.,g. 199. 
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Y~ que hay ~utores como el maestro Ljc. Radl Lemu5 

Garc.t.a que en su obrct " Ley Feder•l de Reforma Agraria 

Comentada iJOiJljza .!tl Seguro Social, comentando l c. 

obligatoriedad de jñcorporar el seguro social al campo; m~s 

dsto no bast• para llevar a cabo la debida aplicacidn de este 

Instituto .al campesino que se se!fala y estudia para que sea 

incoz-por.ado CJl z-tlgim11n obligat~rio del Seguro Soci.al 11n forma 

•decu•da, a bi•n para tratar de est•bl11cer un sistema que 

permita r•gulctr •l Seguro Social con el ejid•tCJrio y 

comunero, procurando r11sol1111r, •n •lguna 

problematic.:J que presentct ~sta cl•se de campesinos. 

No •• compr•n•ibl• qu11 se hable en l.a Ley F•d•rill de 

Reforma llgraz-ia, de G•r•ntlas o Prererencias para los ejidos 

y comunidad•• 

c•pJtulo VIII de la m11ncionada ley compr•nde del ilrtlculo J87 

•l 1901 si11ndo mlnim•s o casi nulas las gctr•nttas y 

prefer11nci•• qu11 se ••tabl11cen para e•t• clase de campesinas. 

Por lo tanto consideramos que por ser casi nula la 

apreciacidn que se hace ctl Segura Social en la mencionada 

ser reformada, ilmpliando su articulado 

haciendo r11f11rencia m~s ad11cuada y •cord11 con la realid•d, 

par• obtener d11 ••t• forma Jos logros deseados, que serian 

las prestacion•s que otorga el Seguro Social, encctus~ndo los 

mismos en beneficio del ejidatario y comunero. 
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4.- fféDIO SOCIAL éN QUé Sé DéSéNVUELVé LA 

INSTITUCION DéL SéGURO SOCIAL. 

La entrctda de esta cuestión consiste en atender y 

.iplicar las medidas destinadas a elev.ar el nivel de vida de 

la gran mayoría de la población campesina, mediante l¡c 

distribución equitativa de las beneficias e1ctuales y futuras 

del des•rrallo económico; Dan Victar Hanzanilla SchaEEer al 

referirse al prablemct Agraria expresa: 

"Es una determinada manifestación de la realidad social 

o económica, provocada par diferentes factores como san, 

deEicienci.:ts económicas, humanas y de recursos nettur.iles", 

la necesidad de enclarecer el contenido m~s relevante de lct 

vida en saciedad superlativamente, asf tenemos Jo siguiente: 

L•s materias que deben formar parte integrante de un plan 

general de m~didas de protección social, son: 

l.- De la salud, incluyendo atención mddica y 

medicamentos .. 

2 .. - De la alimentación, determinando los tipos de 

ella. 

3 .. - De la educación .Ei;"ando el grada de analfabetismo, 

escolaridad y el ndmero de maestros y escuelas .. 

4.- De el vestido. 

S.- De la vivienda. 
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6.- De los servicios de agua, alumbrado, drenaje, 

mddicas, otorgados por particulares, por el municipio, por la 

entidad federativa o por el Gobierna Federal. 

7.- De la recreación, fomentando las asociaciones 

deportivas en formas tradicionales y modernas. 

d. - De la ocupación, elevando lcts condiciones de 

traba;"a, incluyendo las .asociaciones de mddicos y condiciones 

de enfermedades; estableciendo unidades, determinando el tipo 

éstas, di fundiendo la higiene y las medidas de 

saneamiento e intensificando los centros de bienestar 

.Eamiliar en brigadas móviles de eKtensidn para la elevación 

económica y cultural de la familia campeSinct. 

9.- De las instituciones; para coordinar y uni.Eic.ar 

esfuerzos, sean del Gobierno o particulares, atrayendo el 

intdres de los p.artidos polfticos, previo estudio de la 

organización polftica de la comunidad, del grado de cohesión, 

del presupuesto local, de grada de respeta por la ley en la 

localidad donde se va a establecer e.l Seguro Social. 

Una efectiva protección a los trabajadores, tales como 

obtienen del Banco éjidal, del Banco Agrfcola, de las 

Bancos Privados: de las Uniones, de Comisiones e 

Instituciones Privadas de Crf!tdito; de las Oficinas Federales 

de Hacienda, De la Secretarla de la Reforma Agraria; del 

Departamento Agrario, de Jos Comisariados Ejidales, de la 

Dirección de Defensa Agrícola; De la Dirección General de 
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Estadüstlcas; de los Distritos de riego; De la Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrjal, Cdmara de Comerc:io; 

Presidencia 11unicipales, Oficina dff! Registro Civil, .:Junta de 

Conciliación y Arbitraj~, Locales y Federales, ligas de 

comuinicaciones agrarias y, par óltimo, de las iuntas de los 

diversos sectores sociales: Sindicatos, patrónes, médicos, 

fut:uros componentes del Seguro Social, con el Ein d• 

fortificar la inlormac:ión sobre su naturaleza y Euncian, y 

mds que todo para que de est.as instituciones lleven, de modo 

mAs eEectivo, los btRneficios que de su creación d•rivan, como 

instrumentos, qu11 int:•gren el m•iorami.ento campesino. 

10.- Dw los grupos tradicionales y de las asociaciones 

proEesionales; sus c:onflic:t:.os; sus relaciones con otros 

grupos para la defensa de sus intertlses comunes, sus lldgres. 

Sobre lo anterior tenemos la impresión dentro del marco 

d•l derecho de loment•r por ley d• todos los que exploten la 

ti•rr•, la adh11sidn a un sindic:tJto o a una asociación 

c:oop11rativa, m~s exactamente, que la formación y adh••idn • 

una presten 

servfcjos pr~ctcos. Esto es, se impone l• unidad y el poder 

en el sentido reglamentario por no haberse utilizado •n 

tiempo oportuno, el verd•dero y buen remedio de instruir a 

las mas.Js campesinas, de c:re•r org•nizacianes de 

investigación, de asegurar para ellas las •••gur•mientos 

cientflic:os, de equipar a la •grfcultura con maquinaria, 

carreteras y medios de transparte1 de re.Jlizar en los suelas 

los .trab.ajos de meJor•r, de h.Jcer, en suma para la 
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agricultura la que se ha hecho mucha mejor y m~s aprisa para 

1.1 industrja. 

Consideramos que es necesaria conducir la producción 

agrtcola, pero sin e.ser en la dirección de los funcionarias. 

La causa esencial por la que recurrimos a la 

asociación, deseada o temida, ventajosa y malesttJ en el 

progresa de los c•mbias .. , se ha hecho necesario cu.anda las 

ciudades han aument•da sus •fectivos y el poder de compra. 

Son un mdtodo de acción que se utiliz..r pdra muy div11rsas e 

importantes objetas: 

--- Para facilitar a las c.:1mpesinas la adquisición de 

medias de una mayor producción. 

P.:1ra propagar entre las agricultores las buenas 

r11glas de cultivo e intensificar su trabajo. 

Par• perfeccionar las t~cnicas, 

11duc•cidn, meiorar sus viviendas y graneros, tierras y dem.Js. 

Para ayudar a la obtención de crtlditas en 

condiciones ventaJasas; 

Seguro Sac i al • 

de las servicios necesarios; del 

Creemos entonces que el desarrollo de la agricultura, 

profesión y de la manera de vivir, de un sector de la 

población, depende en la actualidad de la solidaridad 

constantemente prActicada par el sentimiento de confianza y 

de la dignidad que infunde y par los continuos progresos que 
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provoca. Es preciso, aEirmar. Eormar un gran numero de 

asociaciones, de cooperativas, tanto de almacenamiento coma 

de translarmación y de ventas. A ello, se tendr4n que enfoc,;1ro 

los trabajos legislativos como Ein integral del mejoramiento 

campesino. 
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CAPITULO V 

PROPOSICIONES 

lr INCORPORflCION DE LOS TRflBflJflDORES DEL CflMPO fl Lfl LEY 
FEDERfll DE Lfl REFORMfl flGRflRlfl Y NO fl Lfl LEY DEL SEGURO 
SOCifll 

2r LOS TRflBflJflDORES DEL CllMPO QUEDEN EKENTOS DEL PflGO DE 
CUOTflS QUE SE GENERflN PflRfl Lfl PRESTllCION QUE BRINDfl EL 
I.M.S.S. EN CflNTIDflDES PROPORCIONflLES. 

3r SERVICIO SOCifll OBLJGflTORJO fil CflMPO POR PflRTE DE LOS 
ESTUDiflNTES, flSI COMO DE TODOS flQUELLOS MllYORES DE 18 
flNOS. 

4r CREflCION DE BRIGllD/15 PllRfl UNll MflYOR PREPflRflCION DE Lfl 
ClflSE CflMPESINll. 

Sr REFORMfl fil l/RTJCULO 16 DEL SEGURO SOClllL. 



CAPITULO V 

PROPOSICIONES. 

Al. desarrollar ~ste incjsa, pretendemos dnicamente 

setralar las mejoras que ha nuestra juicio serian en beneEicio 

de los ejidatarias y comuneros, tomando cama base y en 

consideración los estudios y el an.ilisis realizado para la 

elaboración del presente trabaja; no deseando par la tanto 

que se tome como una persona que esta en total y completo 

desacuerdo contra el sistema gubernamental, y en particular 

can 1a realizado sobre el presente tema, ya que como lo 

hemos analizctdo, consideramos, que la prJct i ca as.f lo 

manifiesta, que el ejidataria y comunera no estJ 

debidamente regulado y reglamentada en la Ley del Segura 

Social y que tampoco se hace un seHalamienta adecuado del 

Instituto Hexicano del Seguro Social en la Ley Federal de 

Reiorma Agraria ademds de que el Instituto no cumple con el 

esplritu social que se ha .. seffalado y establecido a través de 

los articulas consagrados en la ley misma. 

Una vez expresado lo anterior, nos permitimos exponer lo 

que serian unas reEormas en beneEicio del 

comunera y pequeffo propietario. 

ejidatario, 

J.- INCORPORACION DE LOS TRABAJADORES DEL CAffPO A LA 

LEY FEDERAL DE LA REFORffA AGRARIA Y NO A LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL. 

Consideramos que una primera reEorma en beneEicio del 
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eJidatario y comunero, seria al reEormar en .Eorma adecuada la 

ley del Seguro Social en .relación con la Secretaria de La 

ReEorma Agraria y La Ley Federal de la Re.forma Agraria ya que 

es quien realmente y a traves de quien se puede medir la 

problematica que presentan la clase campesina,es la 

Secretarla de la Re.Eorma Agr.aria quien d su ver cuent.a con 

una experiencia b.astante ampli.a sabre el particular; ? Porque 

no entonces tomar como base la experiencia de est~ Secretarla 

y su ley para que sea aplicada o se ctplique al Régimen 

Obligatorio del Seguro Social, las mencionadds experiencias, 

tomando a su ve: como base los postulados que se establecen a 

travds del articulado de l• Ley del Seguro Social y sus 

reglamentos ? • 

Con lo anterior, pretendemos decir, que si la Secreta.ria de 

Re.forma Agraria, nos sehala en .forma adecuada, quienes y como 

esta distribuida la clase campesina y la propiedad róstica, 

tomar en consideración est.:f distribución para que se adecue 

en cierta .forma • let l•Y del Seguro Social, Y• que aunque la 

ley del Segura Social en sus articulas J2, J3, 14 y J6, trata 

de .regular al ejidatario y comunera, estéf lo hace en Earma 

general, es decir, no distingue entre eiid.atctria y comunero, 

siendo comprensib.le hasta cierto punta esta situ.ación, parque 

la ley o mas bien el Instituto Mexic.ana del S•guro Saci•l no 

conoce l.a prablemdtica que se present.a en el eiida y la 

comunit y menos ,;tdn con el campesina en genel'itl 1 y siendo que 

la Secretctrfa de lél ReEarma Agrari.a quJ'en conoce de estas 

problemas y quidn puede seflal.ar y determinar sus soluciones, 
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Por qu~ no dejar que esta Secret•rl• se las indique al 

Instituto , tratando de compaginar ciertos artículos de .la 

ley del Seguro Social con los de la Ley F"ederal de la Rerorma 

Agrarid ya que en esta .forma ambas estarían regulando mejor y 

4decuad.amente al campesino seff•lado, disfrutando liste, por 

estar debidamente incorpore1do al rt§gimen del Seguro Socie1l y 

a los bene.fic:ios que a travl#s de las prest•ciones le brinda. 

Estableciendo asimismo que l.J Ley Feder1Jl de l• 

R•.forma Agra.ria h•g.a re.ferenci.!I en .forma m.A• .amplia al 

Instituto 11e><ic.ano d11l Sflguro Social .a trav"s de su 

articulado, haciendo consecuentemente 

pertinentes e idóneas al mismo, par• qu11 ••i sea r~gul.ado el 

menciontildO Instituto de acuerdo con l• r•alidad que vive 111 

ejidat•rio y comunero en Md><ico. 

2. - LOS TRABAJADORF:S DF:L CAHPO QUF:DEN F:XF:NTOS DF:L PAGO 

DF: CUOTAS QUE SF: GF:NF:RAN PARA LA PRF:STACION QUc BRINDA F:L 

I .11.s.s. F:N CllNTIDADF:S PROPORCIONALF:S. 

beneficio del 

ejid•t•rio y comun•ro, es qu• mientras se .ll•v• a c•bo una 

.regu.l•ción C1d•cu.sd• y bi•n sist•m•tiz•da P•r• •Eili•rlos •1 

r~g.imen obligatorio del Seguro Social, estos queden exentos 

del pago de cuotas que se gen•rarian por .l• prest•cidn qu• 

brinda el Instituto Me><iC•no del Seguro Social. 

Haciendo .l.ct consid•r•ción de que no •• dar.a un.a 1ex11nción 

gerye.retl, pero si total; o seet, se Vil il dar un.a eKencidn tot•l 
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en cuanto a que el ejidataria y comunero que no tengan 

recursos para cubrir la cuota obrero-patronal que es la 

gran mayorla J quede exento del mencionado pago de cuota. No 

seria general, ya que aunque sean unos cuantos de éstos, si 

están en posibilidad de pagar una X cantidad de dinero por la 

prestación que le .fuera brindada, o bien que aquSllos que 

tuvieran un remanente de su cosecha y haya cubierto todas sus 

necesidades, y si aón así lfi> quedara algo, p.agaria en 

relación a ~sta gananci• obtenida .:11 Instituto /1e>1icano del 

Seguro Social 1.:ts prestaciones recibidas. 

En cierta .forma en la Ley del Seguro Social tenemos el 

.fundamento de lo expresado anteriormente, ya qu• la 

mencioniJda ley en su articulo 2J2 establece: Las 

condiciones y modalidades de aseguramiento de los sujetos a 

que se refiere ~sta sección, en los lugares en donde óper• 111 

regimen oblig•torio para los tr.abajadores del campo, ser~n 

liJS siguient11s": 

I.- El pago de las cuotas ser' por bimesatres o ciclos 

•grlcolas adel•ntados. 

II.- El Seguro de 11n.fermedad11s y matern.id•d sólo 

comprenderá las prestaciones en especie, disminuyendose la 

parte prepare i on•l subsidios las 

III. - La pensión de vejez, as/ como las d~ viudez, 

orfandad y de ascendientes en caso de muerte del asegurado, 

se otorgan enlos tdrminas establecidos en el capitulo 
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correspondiente de esta ley. 

IV.- En de muerte los aseguradas, se pagar~ 

preferentemente a sus Familiares derechohabientes, o bien a 

la persona que exhiba el acta de defunción y los originales 

de los documentos que acrediten los gastos de Funeral, una 

cantidad no menor de $ 1. 1 000 ( Un mil pesos ) , si se rednen 

los requisitos establecidos para el disErute de esa 

prestación, en los términos consignados en el c.apftulo 

correspondiente al Seguro de Enfermedad y maternidad; y 

V.- TendrAn derecho a la atención mddic.:1 en el ce1so de 

riesgos de trabaJ"o. 

Referenci<!f. muy precaria y un poco oculta, pero si ya 

tenemos cierta base Jurídica, porque no cumplimos y deiamos 

haciendo mds completa l• mencionada exención como ha sido 

propuesta en el presente inciso. 

Ya que la exención parcial o total para la clase ejidal 

y comunal, siendo quien mAs la n•cisit•, si serla una real y 

verdadera reforma 

l'f4xico actual. 

Est.a re.forma 

que beneficiaria en forma absoluta al 

propuesta, tiene un argumento que 

considere1mos de fuerza, el ejidatario y comunero en un 

principio tiene que procurar satisfacer su necesidad b~sica 

que es la alimentación, y posteriormente otras necesidades, 

que no par ser secundarias, dejan de ser importantes, pera 

que 1'1,. a sea e1 ejJ'dataria y comunero, ya na considera de la 



misma magnitud como la primera. De aqut se desprende 

precisamente que cómo va a cumplir con la obligación que 

c:ontr.aig.a con el Seguro Social para cubrir sus cuotas, si no 

tien• en muc:hds ocr1ciones ni p.!lra comer. 

Ahora bien, si hacemos la refleHión de que Ssta gente, 

como lo mani.Eestamos anteriormente, nos provee de liJ gran 

m.ayorfa de nuestr.a alim11ntctcidn y por .l.o tanto menester 

d•rl•• la ayuda qu• n•cesitan, podemos 1.1.egar a la conclusión 

de que 1.111 eHención total o parci•l en 91. pago de 1.as cuot.as 

al. S•guro Soc::i•l, serla un beneficio de gran ayudii partt11. la 

re•lización d• 11lev•r •1 nivel cultural y general del 

m•ncion•do c•mp•sino, mismo b11nefic:io que a su vez se 

zoeFl•J•rfa en l•s grt!llnd•s metrópolis. 

P•ra .J.a obtención del logro deseada en ~sta reforma 

propue•t•, ••rL• n11cesdrio l.l.11v11r .a cabo un an .. lis.J.·s y 

••tudio socia-económico del •Jida y la comunid•d agraria en 

l• Repdblica 11•Hict!llnd, ya qu• como es s•bido, llHiste una gran 

div•r•id•d d• ••l•rias, tierras, climas y recursos natur•les 

• lo la.r,go y ancha de la mism•. 

Po.r t•l. motivo h•y ejidos y comun•• prdsp•r•• y h•st• 

cierto punta desahogadas de problemas económicos que si 

tienen par• cubriZ' las cuot•s obrera-p4'tronales que 

ori,gin•n por •st•r inscritos o afiliados •l. r~gimen 

obligatorio d11l Seguro Social, pero •sf como eHisten estas 

•Jidos y comun•s prósperas por la band•d de la naturaleza d• 

su tierra, h•y otras, que son los m~s de ellos, que se 
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encuentran en una situación de hambre y de miseria, 

precisamente por la paca fertilidad de sus tierra&, par la 

inclemencia de su clima y par .ra.lt.a de recursos natur.ales que 

padecen; debiendo par tal motiva h.acer llegar • estos dltimos 

ejidat.arios y comuneras, las bene.ricios que r11parta 111 Seguro 

Social, a trav~s de la Rerarma propuesta. 

3.- SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO AL CAl1PO POR PARTE DE 

LOS ESTUDIANTES, ASI C0/10 DE TODOS AQUELLOS 11AYORES DE UJ 

Al'10S. 

Otr.a rf!larma que se propone, es 1• d• l111var • c•bo un 

Servicio Social obligatoria .il CCJmpa, esto ••, ••I como 

llevamos • cabo un Servicio ni.litar obligatorio, r••liz•r un 

servicia obligatorio •l Cilmpa¡ .Fundamento leg.al en c:J11rta 

lo ten11mas, ya que el artLcula 189 d• 1• Ley Federal 

Lo~ ejidos y camunid.ides ti11n11n d•r•cho pr•I•rente a 

rec~bir las servicios de las P•sant•• d• c•rr•ras 

universitari•s y t•cnic•• qu• pr11sten su ••rvicio •oc:i•l. 

Las instituciaQes d• 11ns11Hanza superior y las dependencias 

orici•l•s qu• interv11ngan •n l• pr•stación d• dicho s11rvicia 

social, formaran sus repectivas programas de acción teniendo 

en·cuent• ••t~ prioridad. El D•p•rt•mento de Asunta• Agrario• 

y calanizH•c:it!Jn implant•cidn 

pre.F11rencia •nt• Jas Univ11rsidad11•, Instituto• T11cnologico• y 

Centras de En•lll'f•nz• sup•riaZ'" d•J. P•I•"• 

Como s11 puede ver, el ~undamer:ta jurldico la t•n•mas 
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estétblecido a travds de lct ReEorma Agraria, articulo que hace 

referencia a la obligatoriedad que· se establece para la 

prestación del Servicio Social ~1 campo, pero dicho articulo 

restringue dste servicio social a determinada dlite, es 

decir, dnicamente a aquellos que par obligación y par estar 

cursando una ensetranza superior, tiene que prestar un 

s•rvicio, para cumplir con un requisito qu• se establece a 

toado pasctnte de la m•ncionada enseHanza. 

S•rla aqui y al articulo d• referencia en donde hartamos 

una r11Eorma, Y• que no los circunscribirla unicamente a 

instituciones d• •ns11Hanz• •up•riar, sino que lo ••tabl•c•rla 

por •d•des, ••to es, qu• si supuestamente se obliga a las J8 

altos de •dad a hacer un servicio militar oblig.at:orio, porque 

no entanc•• hacer un obligatoria un servicio social al 'campo, 

Y• lu•r• • los J7, 19, o a Jos ~~ •~as mismos, sin tomar en 

••rvicio militar '"' 

ni sexos, o sea, que ••I como el 

oblig•tario para •l hambre, sin 

importar ni considerar su posición social, y voluntario para 

l• muJ•r1 11n la misma Iorma ob.ligarlos al s•rvicio social al 

campo, •Hcluyendo logicament• d• ~•t• obligación a los 

incapétcitilfdos. 

Ja motivaci6n qu• todo•, 

tanto hombres como muJ•r••, nos prove•ma• •lim•nticiam•nt• 

d• los productos d•l c•mpo, •nt•ndi•ndo en ~•t• lorm•, Por 

qud no d•r algo ~ c8mbio de lo mucha qu~ nos dA •l c•mpesino. 
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Este algo, no pretendo que sea por un termino muy amplio, 

bastaría can seis mes.es de dar ese servicjo social al campo y 

consecuentemente al e;'idatarjo y comunero, ya que en ese 

tiempo conocemos un poco m.is los problemas que .ataffen a esta 

clase de gente y al campesino en general, .Formandonos 

conciencia de la grave sjtuación por la que ha pasada y sigue 

pasando hasta la .Fecha, procurando a su vez, por la 

concientizacit!Jn que obtuviéramos, tr.atar a su vez de 

resolverlos, o cooperar a solucionar sus problemas ya .Fueraen 

el momento del servicia o bien posteriormente cuenco 

estuvieramas en pasibilidad de brindarles la ayuda deseada. 

Consider.amos que a l~ vez de brindar este servicio 

social al campesina y en particular al eiidatario y comunero, 

estarl.:imas integrando a esta clase campesina, a la sociedad 

que se encuentra en los grandes ndcleas de población que se 

asienta y establece en las metrópolis; y a su vez estaremos 

integrando a estas 

centros urbanos al 

sociedades que se encuentran en los 

campo y a la socied.ad campesina. 

Repetimos, al llevar a cabo este servicio obligatorio al 

campo, estariamas m.Els concientes de l.:is penalidades par las 

que .atraviesa el campesino en general, y nos dariamos cuenta 

en forma palp.tt.ble de l.tt. realidad y de la verdad que se nos ha 

venjdo tratando de distorcionCJr a trav~s de una política 

demagoga, que unicamente ha utilizado al campesina como un 

trampolin para satisfacer pret~nsjones egofstas y personales. 
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~.- CREACION OE BRIGADAS PARA UNA NAYOR PREPARACION 

DE LA CLASE CANPESINA 

Otr.:1 reEorma que proponemos, es la creación de brigadas 

para lograr una mejor preparacjón de la clase campesina, 

considerando dentro de dsta al ejidatario y comunero, esto Jo 

tenemos tambien Eund.amentado en ciert.a Eorm.a éJ tr.:1vt§s de.l 

articulo ~8~ de la Ley F"ederal de la Re.Forma Agraria que a la 

letra establece: 

Con ciportaciones de todas las industrias ejid.ales y 

con subsidio .Federal se crear~n Centros Regionales de 

,qdiestramiento Industrial Ejidal, con el Ein de capacitar a 

los campesinos y a las hijos de ~stas en .:1decuad.:1s tt§cnicas 

industriales, asJ como en materia de administración y 

mercada. 

Consideramos que aundda ~ste .:1rtJculo, a la re.Forma 

anteriormente expuesta, se puede llevar a cabo una mejor 

prep•racidn •l campesinado y en consecuencia al •jidatario y 

camun•ro, preparación que irfa en principio a al.fabetiza.rla y 

posteriormente • a.frece.rles doctrinas para indicarles 

diver•os y m•Jores sistemas de cultivo, de l• utilizacidn mAs 

adecuada del herramental que emplean y necesitan, indicarles 

mejores sist•mas d• riego, etc. 

Centros 

R•gionales de Adi•str•miento, pera tanta ~stos como el Seguro 

Social dnic•mente se encuentran enclavados en las grandes 

ndcl~as de poblacidnes, d•Jando por lo tanto sin ~ste 
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beneEicio .a .la gente campesina de re.lerencia que se encuentra 

.:.1centc.1da por motivos de trabaJo, .leJos de dstos ndcleos. Asi 

mismo hay que reconocer que tambidn se mandan tdcnicos et 

procurar hacerles saber de ciertas re.formas y tdcnicas .:t .la 

clase campes.ina, que no puede concurrir a los centros de 

adistramiento, pero tambidn hcty que reconocer que si bien es 

cierto que lo hacen,· par .falta de elemento humano y de un 

buen sistema na se puede .llegar .:r todos .los campesinos de 

estas tecnicas, pero si se pone en prtllctica este servicio 

social consideramos que con lo propuesto en t!lstct y la 

ante>rior re>.lorma, se solucionarla el problema, ya que el 

eleme>nta humana c1 travds del servicio social es lo que en un 

momento dado podrla sobrar. 

S.- REFORl1A AL ARTICULO 16 DEL SEGURO SOCIAL. 

Por dl timo nos vc'fmos et permitir seffalélr otra re.Forma que 

consideramos bene.lica para la clase campesina y en particular 

al eJ.id•t•rio y comunera; tomando como .fundamenta el artlcu.lo 

J6 de la Ley de.l Seguro Social que est•blece: 

"A propuesta del Instituto, e.l EJ11cutivo F11deréll .liJe1r~ 

medictnte decreto, las modalidades al rllgim~n obligatoria que 

SE! requieran para hacer posible el m~s pronta dislrute de las 

bene.licios del Seguro Social a los trdbaJadores asalariados 

del campo, de acuerda con sus necesidades y posibilidades, 

las condiciones sociales y económicas del pe1is y lcts propias 

de las distintas regiones. 
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En igual forma se- procedertá en Jos casos de 

ejid.at.arios, comuneros y pequeflos propietarios "• 

El mencionado articulo nos indica, que se pueden llevar 

a cabo las modalidades necesarias al regimen obligatoria del 

Seguro Social para hacer posible y hacer llegar en la forma 

mAs expedita las benefic:ias del mencionada Instituto al 

trabaiador asalariado del campo, consideramos que no nada mcts 

debe ser el trabajador, sino a todo el campesino en general, 

se debe llevar a cabo la apertura de m~s centros de salud y 

establecimientos procurando a trav~s de estos centros brindar 

no nada mAs una atención m~dica, sino ofrecer tambú~n 

momentos de esparcimiento, ya que la salud no nada mcts la 

requiere el cuerpo, sino tambien la mente. 

No debi~ndose concentrar ónicamente en los grandes 

centros de población éstas clínicas y centros de recreo, sino 

hacerlos llegar y establecerlas aón en los puntos más le;"anos 

de la campiHa nacional es decir, adentrarlos cada vez más al 

interior de los estados, brindando por lo menos la atención 

m~dica debida, ya que este h.:t sido un problema que se ha 

present.:tdo no nada m.Js con el e;"idatario y comunero, sino 

hasta con el citadino y todos aquellos que ti•nen derecho 

a estar inscritos al r~gimen obligatorio del Seguro Social. 

Esta rerorma se puede realizar con el resultado deseado, 

que es el el bienestar y superación de la clase campesina 

mexicana y en particul.:ir aquella que se encuentra bajo el 

regimen ejidal y comunal. 
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Consideramos que las reEormas propuestas en el presente 

inciso no son fáciles de cristalizar, aunque alguna se este 

tratando de llevar a la pr,ctica, no es ni son suficientes 

para obtener lo deseado, ya que tal vez pase mucha tiempo 

para que el movimiento armado llamado revoluci't!m le haga 

iusticia al ejidatario y comunero y no nada m.Js a estos sino 

al c11mpesjno en general. 
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CONCLUSIONéS 

El ser humano desde su eHistenci.a ha tenido una lucha 

constante can l• naturaleza; en la misma forma los 

trabajadores del campo se han enfrentado en est~ lucha, pero 

en contr.a de 1.a inJusticia social y económica. 

Jj!. Al Seguro Social se le debe considerar como un 

producto de la vida que surge en una sociedad en la cual no 

se pued• ni se debe marginar al trabaj•dor del campo y menos 

aun s• puede ignar•rlo tomando en consideración que es 

prove•dor impart•nt• en nuestra vida económica. 

2,d• El concepto de Seguro Socictl, cansider.ado como un 

derecho, ha r•vestida diversas formas a trav~s de la 

histtn'ia, y •s dificJl determinar un concepto que en un plana 

integrado tenga V•lid•z mundial. 

3A• El Instituto l"l•xicano d•l Seguro Social, siendo un 

producto emanado de la Revolución Hexican•, debe cumplir con 

el esplritu socidl can el cual Eue creado ya que tambi~n va 

•nc•min•do • Ja el••• c•mp•sina. 

~~· El Seguro Social es un logro y un derecho d• ~a 

Justici• soci•.l y no un •eta d11 c•ridad o institución de 

ben•Eic•ncia pdb.lica qu• se otorga 

del campo •. 

JS8 

al trabajador del 



s~. Ante la grave situación económica, la ~gricultura 

constituye una de las materias que resultan b~sicas para el 

progreso de recuperación por .lo qu• es importante 1• ayuda y 

protec:c:ión integr.al que podamos di11r al tr•b•i•dor d•l e.ampo. 

6~. El tr.abaJ°ador del e.ampo debe s•ber que el 

S11guro Sacia.l es un der11cho qu• tien• y l• carr•spande, 

de asta Eorma no se le podr~ marginar c:omo •• .l• ha 

venido h•ciendo hasta .la ~•ch•. 

7.!!• Uno incorporar 

reglmen obligatorio de.l Seguro Soc:i•l •1 tr•b•iador d•l c:•mpo 

es •l Ein•nc:i•mi11nto, porque si bi•n •• ha v•nido •Portdndo a 

travds de aportaciones bipartit•s, o s~• cuotas obrero 

patran•les1 ••tos no son ac:c:e•ibles • 1.:1 economl• del 

trabajador d•l campo. 

8.J!. El tr.ab•Jado.r d•l c•mpo y sus EamJ'li•res pu•den 

recibir asist•nc:i• m~dica en l•s in•tituc:ion•• d•l gobierno 

encargadas d• aplicar- •l sist•mlf d• Seguridad Social 

Nacion•l· 

.los trab•J•do.r11• d•l c:•mpo, •nt• •l probl•m• de l• Ealt• de 

p•trdn, p•r• r11cibir at•ncidn m•dic:•. E•t• pr-obl•m• se logró 

transEorm•ndo .I• aportac:idn individU•l •n trabajo col•etivo 

.regulado y administrado por •l propio o.rg•ni•mo 11nc•rgado 
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del program.a • 

.10.s. La ley del Se9uro Social debe re.Form.arse, en base .a 

un estudio socioeconómico y acord11 a la realidad que vive el 

tr•b•i•dor de.l campo en las di.Fertrntes partes de la Repdblica 

11exicana • 

.1.1A• Es muy importante entre otras accion•s que ayuden 

•l ••t•da de salud del tr•baj•dor d~l campo l• di.Fusión y 

•se•ar•miento qutr les proporcione el Estadof par• que tengan 

canocimi•nta de l.as prestacion11s que en materia de Seguridad 

J2A• E.l Instituto 11•Hicano del Seguro Social debe 

ll.evar a cabo la re•lizacidn dt!I m~s obrcis, en lcts cu.ales no 

nada m.f• se brinde un• atención mddica, sino tambidn se 

••t•• .. ,. 11n los grandes 

centras d• pob.l•ci6n urb•nos •ino qu11 se .llev•n •l interior 

d11 las ••t•do• p•r• h•c•r ll•gar •u• b~ne.Ficias a los 

.13~. Cuando•• ll11v11 a c•boºen .Forma pr4ctica y re•l la 

obtencion de los ben•.Ficio• y pr11st•ciones que otorga el 

S11gu.ro Soci•l • los 

m•nosc•bo d• inte.r•••s person•l•s y con sacri.Ficio d11 

colectivid•d pero Justi.Fic•bl11s, si mir•mos haci• 11.l .Futuro 
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