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INTRODUCCION. 

El presente trabajo denominado la seguridad social de 

los trabajadores del campo, a parte de que es un sencillo reco-

nocimiento a todos los trabajadores de la tierra, analiza los -

diversos problemas por los que han pasado los campesinos para -

lograr su subsistencia, pero especialmente se aborda lo relati-

vo a su atención médica y seguridad social. 

La seguridad social para todos los trabajadores en ge-

neral ea ofrecida principalmente por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, después de que por mandato constitucional se - -

crea dicho Instituto, como una parte integrante de las reinvin-

dicaciones laborales de todos los trabajadores de aneo garan-

tizadas en el articulo 123 constitucional incluido en nuestra -

Carta Magna al terminar la revolución mexicana, 

3e hace una narración de las condiciones de vida y or-,  

zlnizacie4n de los trabajadores en el primer capitulo, desde le 

Apeen Ixecolonial, de la colonial, de la indepenuiente y del --

presente siglo principalmente con los antecedentes hiel movimien 

to soci•al revolucionario de los arios 1910-17 y las conquistas -

plasmadas en nuestra Constitución Política i.:exicana en particu-

lar para los trabajadores. 

Especificamos en el segundo capitulo los fundamentos -

jurídicos en donde se apoya la seL;uridad social para todos los 

mexicanos 	en ,,speJisl los uereci..o...,Tzientss hiel =53, larde se 
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incluyen diversos drupos de trabajacores campesinos, tajo la --

perapectiva de asegurarlos previa orgaaizaci-!n o constituciSn -

legal y con sus cr¿ditos bancarios garantizar el paao de cuotas 

al Instituto para gozar de todos los beneficios que enmarca o -

regula la Ley del Seguro Social. 

Por otra parte, veremos cuales sondas características 

comunes de los diversos grupos de campesino. (ejidatarios, como 

neros, minifundistaa, etc.) para integrarse a la seguridad so--

cial por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tala 

biin algunas diferencias que conducen a agruparlos con nombres 

eapecificos para su organización e inclusión al seguro social. 

Asimismo, en el último capítulo vemos la problemdtica 

que pasan los diversos grupos campesinos, sobre todo los rada po 

bree para adquirir el seguro social o algunos ue sus 'aeheficios 

(en particular nuestros indios marginados), para ser tomados en, 

cuenta en la política relativa a,la seguridad aocial de todos -

los mexicanos; existiendo ahora el derecho constitucional a la 

salud. Las perspectivas mínimas para integrarse realmente a los 

beneficios del seguro social el trabajador del campo, verdadera 

mente necesitado de una auuridad social para dl y su familia -

que por otra parte, son los que han soportado la carga del pro-

greso de 'aneo al apoyar la subsistencia' alimentaria de todos, 

por varios siglos. 



CAi'llULO 1 

W.NERALiusilLá LEI. WhAbAJO DEL EAKPQ. 

1. £poca precoloniel. 

La bien conocido el modo de trabajar le tierra de los 

primeros pobladores en épocas ancestrales, en diversas reglo--

del mundo primitivo como también en nuestro México. Inicial--

mente eran nómades, ya que cuando agotaban la fertilidad de --

sus tierras por varias siembras buscaban otras sin grandes prs 

blies,. 

Al hablar de nuestros antepasados existe el antecedes 

te de los Mayas, que cambiaban de lugar por el empobrecimiento 

de le tierra de labor, pues decrecía su rendimiento cada año y 

para el cuarto o quinto ello, resultaba tan pobre le coseche --

que en consecuencia buscaban otras tierras; en gran parte se -

debía e lo delgado de la capa de le tierra de labor. 

En relación e la forma de trabajo de dichos pueblos -

primitivos, es de notarse que se organizaban en grupos o fami-

lias y tribus; de esta manera trabajan colectivamente y el pls 

ducto del trabajo de los miembros de la comunidad era reparti- 

do entre los integrantes de la misma para su subsistencia, es 

el llamado por algunos: comunismo primitivo. 
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Mencionando otro de nuestros grandes pueblos est6 el 

de los Aztecas, que siendo nómadas se hacen sedentarios en al-

gran Tenochtitlen, dándose cuenta que con el trabajo de la a—

gricultura, le casa y la pesca tienen los elementos suficien-

tes para subsistir. 

Hablando de su organización para el trabajo de las --

tierras vemos la forma de su repartimiento, ye que se toman en 

consideración el grado y le importancia de las funciones que -

detentan dentro de le jerarquía social; se confiere al rey en 

primer lugar la preferencia de propiedad y posteriormente a --

las otras cetegories sociales; dentro de dicha jerarquía se ea 

cuentran las tierras de los nobles, de los guerreros, las tie-

rras para los dioses que administraban los sacerdotes. Así, --

las tierras del rey se denominaban Tlatococalli; las tierras -

de los nobles se llamaban Pilelli; las tierras de los guerre—

ros Mitichimelli y las de los dioses, Teotlalpan. 

Se entiende que por su condición social a unos les tia 

ceba mis que a otros; por otra parte las tierras no eran traba 

jadas por las personas a quien estaban destinadas, las trabaja 

ban los peones miembros de la comunidad que era la mayoría de 

la población dedicada a las labores del campo. Los peones o ma 

cehuales y los aparceros o mayeques son los principales traba-

jadores del campo. 

Dallamos de tomar en cuenta que una gran mayoría de -- 
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los peones o jornaleros eran de los pueblos sojuzgados, pues el 

azteca fue un pueblo guerrero y conquistador por lo que era el 

que repartía la tierra e imponte las condiciones al pueblo ven-

cido. 

También debemos mencionar en forma general la organiza 

ción de los aztecas o de los pueblos mexicanos en el desarrollo 

del trabajo colectivo. Se muy conocido el llamado tequio o cua-

tequitl en nahuati, ea una organisacicl para el trebejo comuni-

tario pare beneficio del pueblo o de la ciudad, ejecutindose en 

forma colectiva o grupos de trabajo. Se trabaje en beneficio de 

las obras públicas como por ejemplo en los templo., palacios, -

caminos, acueductos o dueles, etc., también se afirma que el -

tequio tuvo que ver mis para el trabajo "productivo" y no en ra 

liman con el trabajo de obras publicas, ye que se organizaba -

el trabajo de la Agricultura para después repartir el producto. 

Lo mis razonable es que ef «toda la organización co-

lectiva de cuadrillas y eran de veinte personas mínimo, siendo 

así para todo trabajo, ya sea para trabajo pdblico o de la con 

nidad en beneficio colectivo, corno para producir artesanías o -

trabajos de Agricultura. Existe un antecedente de las cuadri- - 

11as de trabajo en la región de Puebla-Tlaxcala, especialmente 

en Huexotztngo, donde el macehual o macegdal dirigía una cusdiri 

Ila de veinte personas, aunque ¿atas fueran de diversos oficios 

o artesanos de diversos barrios o de agricultores o mixtos. 
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51 que dirige cinco cuadrillas o sea una unidad de - -

cien personas se le llamaba macuiltecpanpixqui (taraban así se 

le reconoce al responsable de cien jefes de familia o de cien -

casas para efectos tributarios) y se le consideraba como un - -

principal. Ahora todavía en muchas regiones indígenas de nnes--

tro Mixico, se reconoce a los principales como las personas que 

han sido sus representantes de la comunidad que gestionan algún 

papeleo ante autoridades para beneficio colectivo, de obras, de 

tramites legales y ademís, participa cooperando mayoritariamen-

en las fiestas del pueblo o.comunided. 

5411 la historiadora Teresa Rojas R. dice del tequio: 

"51 coatequitl puede caraeterisarse por ciertos principios orga 

nicativost 1) Le división de tareas entre las distintas unida--

des laborales participantes tocándoles un segmento de obra (un 

lado de un templo, un cuarto de un palacio, tanta extensión de 

un canal, etc.), o una tarea especifica (aportar cierto mate- -

riel, acarrearlo, dar de comer, etc.). A estos segmentos y ta—

reas se les denominó tequitl en nanuatl y ttiquio en el español 

de la colonia... 2) La rotación en el trabajo de los distintos 

grupos laborales de una unidad mayor o menor, de los individuos 

en las unidades más pequeñas o de distintos grupos en la misma 
(1) 

obras la tanda o rueda de las expresiones coloniales". 

(1) FROZT, Sisa Cecilia y Otros, (compiladores), hl TrabnJo y  -

los Trabajadores en la Historia de México, Colegio de México y 

University of Arizona Press, México, 1979, pa¿. 44. 
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Se trabajaba organizadamente en tiempo de los aztecas 

por barrios o sea el calpulli, que era el asiento de una gran -

familia; habiendo un conjunto de parcelas llamadas calpulalli -

donde trabajaban los integrantes del calpulli. Tintan el urna- - 

fructO de dichas parcelas parecido a lo que hoy conocemos como 

ejido y es el antecedente de nuestra actual legislación agraria 

particularmente en relación a la propiedad comunal o de uso co-

n& y de lo ejidal con función social. 

Un calpulalli se trabajaba muchas de las veces con peg 

nes de otros barrios, de los cuales obtenfan una parte o renta, 

para beneficio de las necesidades comunes del calpulli. Derivd2 

doce le existencia de )eficiente sano de obra y por otra parte, 

se deduce que habla barrios con mayorpobleción. 

Temhan se desprende qua de su organización social na-

ce la forma da trabajo de la tierra, la propiedad y tenencia de 

la misma. Las condiciones de trabajo se imponían por los mis --

viejos, particularmente con relación a la traslación de la tie-

rra de labranza o usufructo; el pariente mayor con parecer de 2 

tras ancianos daban la tierra a trabajar o en su caso podían he 

redarla y cumpliendo con los tributos que se les hablan fijado. 

Con lo anterior se fue estableciendo la propiedad privada de la 

tierra. Debemos hacer notar en esta formada trabajo, en donde 

se trasmite su tenencia para uaufructarla, no hay una relación 

de trabajo como la conocemos ahora, sino en todo caso es simple 
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mente una forma o condición para explotar la tierra. 

Imperaba lo que se llamó por Torquemada: "La monarquía 

Indiana" (tomo II, cap,. XXXI) y que transcribe el profesor Lu-

cio Wendieta en su obra y describe claramente la forme de traba 

joi 	"...Estoa nuestros indios occidentales más que 

otras naciones del mundo han usado de este arte 

ele la agricultura ocupándose en élla casi todos 

en general, pues sino eran los ileyes y Señores 

y la gente que de ordinario seguía en la mili--

cia; casi todos los demás eran labradores ejer-

cicio en el cual pasaban la vida. El campesino 

de la época precolonial era eterno tributario 

de. las castas privilegiadas, de tal modo que a-

gobiado por los tributos, trabajando sin entu—

siasmo, unicamente para conseguir lo indispensa 
• O 

ble el sostenimiento de su vida material..." 

Sin embargo, en el trabajo que desarrollaban los maye-

ques o peones y macehuales en las tierras de los reyes, nobles, 

sacerdotes y guerreros, se denota con más claridad una relación 

de trabajo, conforme n lo entendido actualmente, en donde hay -

una prestación de servicios, que sería el trabajo de mano de o- 

(2) WIXDIETÁ Y LUZ, Lucio, El Crédito avrariol  s.e., Wéxico,-

1533, pag. 145. 
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bra personal y subordinada, mediante el pago en especie como sa 

larlo. 

El peón o aparcero hacían producir las tierras, pero -

bajo la dependencia del dueño que no las podía trabajar por de-

dicarse a otras ocupaciones inherentes a su cargo o condición,-

entregando una parte de la cosecha para la subsistencia de los 

trabajadores. Los administradores de las tierras eran los inme-

diatos superiores, prácticamente fungían como patrones que te--

nfan la responsabilidad hasta de cien personas y del desarrollo 

de su trabajo. En ef, jeto podría tenerse como el primor antece 

dente del trabajo del campo desde el punto do vista de una relª 

ciln subordinada; la jornada por lo regular era de sol a sol y 

pagando en especie como una forma de salario. 

Todo lo anterior se desprende de la organización de -- 

los aztecas y porque lograron dominar grandes extensiones terrl 
. 	(3) 

toriales por ser un pueblo guerrero y conquistador: 

Es conveniente aclarar que en la época precolonial ha-

bfa no sólo los tralAjadores a que nos hemos referido como inte 

grantes de los calpulli o barrios, sino taraban existían loe ea 

clavos producto de las conquistas y no se les puede tomar en -- 

(3) Cfr. SILVA HERZO(., Jesús, pl Aurarismo W.exiempo y la heCor-

ma Agraria, Exposición y Crftical  Vida y Pensamiento de Móxico,  

Fondo de Cultura Económica, igxico, 1959, pm. 13. 
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sentido estricto como trabajadores, puesto que la relación de -

trabajo implica cierta libertad y consentimiento para aceptar -

dicho trabajo o establecer alguna condición para aceptarlo, es-

pecialmente recibir un pago por los seFvicios prestados. 

Habfa otros trabajadores de la tierra que pertenecían 

a los nobles, eran llamados macehuales por nombramiento real y 

trabajaban las tierras con peones; o sea eran taraban adminis—

tradores de las mismas. Vivien alrededor de las casas de los ng 

bles y el conjunto 
(4  
de esas tierras que usufructuaban se les lla 
) 

naba el "teeolee". 

Mencionado lo anterior y para concluir este inciso nos 

referimos a la tierra, que es el medio de producción y es la bg 

se para la relación de trabajo, especialmente porque el elemen-

to de subordinación se do entre el duelo de la tierra y el que 

la trabajó, o sea el jornalero. 

Mi de notarse que principalmente por la forma de orga-

nización social se va adquiriendo la propiedad de la tierra, ea 

decir, que dicha propiedad es un reflejo de las diversas costura 

brea, instituciones, organización, etc., que se dan a lo largo 

(4) Cfr. GUTIIIHREZ CAMIM, Hoberto, 	Agrarismo Soluciona el - 

problema Rural, Tesis Profesional, Facultad de Derecho y Cien—

cias Sociales, México, 1938, pag. 22. 
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de la historia de todo grupo social; siendo básico tal antece--

dente para las legislaciones agrarias. ús de mencionarse en es-

te sentido el estudio y tesis que como ensayo hizo Roberto Gu--

tierrez Camino el cual afirma: "...la organización social es an 

terior a12 propiedad rural, luego querer explicar universalmen 

te, la vida de los pueblos a través de dicha institución es co- 
(5) 

meter un error." 

La anterior observación nos parece de suma importancia 

en virtud de que han existido diversas opiniones en toda la his 

toria universal para tratar de justificar tanto el derecho a la 

propiedad privada como el derecho a la propiedad social o colee 

Live; reflejandose más en este siglo XX, en dos sistemas políti 

cos y conocidos internacionalmente como los paraca del campo ca 

pitelista y los del campo socialista o comunista. 

Por lo anterior es siempre interesante estudiar los an 

tecedentes históricos de cada pueblo o nación, para conocer a -

fondo la razón de su sistema de propiedad privada o colmrAva -

(como nuestro antecedente histórico le los calpulli), en la que 

fundamentan su comportamiento social y jurídico y por lo tanto, 

respetar sus formas de organización de sus sociedades con base 

en el principio internacional de respeto absoluto a la sobera--

nía de cada Nación. 

(d) luilem. pn 	22. 
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2. Epoca Colonial. 

Posteriormente y de manera semejante, con la conquista 

de México prosigue la relación de subordinación del trabajador 

del campo frente a los españoles, aunque se trató de regulari—

zar dicha conquista con leyes, reglas, decretos de la Corone eg 

pinole, por tanto abuso contra los naturales o indigencia de to-

da la Nueva España, as/ por ejemplo, se dicta la bula del Papa 

Alejandro VI, reconocido como representante de Dios en el Mando, 

quien mediante el acto de donación adjudica a loa reyes de lapg 

ña las nuevas tierras y no sólo habla de donación, sino en su -

parte final habla y especifica que ademas es por encomienda, a-

signación, concesión, decreto, mandato y donación, implicando g 

na concesidn absoluta de tierras y personas. 

Pero desgraciadamente las leyes y decretos protectoras 

de los indígenas son relegadas a segundo tirmino, dándole mis -

importancia e lo económico que a las recomendaciones espiritua-

les, postergando el deber religioso para dar cabida principal--

mente al trabajo en la explotación de las minas y de los propios 

naturales, con grandes ventajas económicas para España. 

Así, en el año de 1603 se crea por las mismas necesida 

des la Casa de Contratación de Sevilla, que tiende a monopoli—

zar el tráfico y vigilancia del comercio y navegación, repercu-

tiendo desde luego ese mercantilismo en el trabajo de los in- - 
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dios mexicanos, puma se les hace trabajer al e:4nm° de conver—

tirlos casi en esclavos; razón por la cual nacen la Leyes de In 

diaa en 1512 para reeuler principalimbte el trebejo y cuidado -

de los naturales de la Nueva Espala. 

Hernán Cort4s ayudó tembin a aplicar la encceelende 

Mixico, que teóricamente era buena, pero el excesivo interés en 

el lucro vino realmate a aervir salo de beneficio de los no- - 

bles; con lo cual los indios trabajan ,randes extensiones enco-

mendados a avállos, teniendo a su disposición mano de obra pa-

ra explotar la tierra. 

Por lo zeneral el trabajo del indfuna en la Colonia -

estaba supeditado para hacer más rico al noble que lo tenía en 

iacomienda, trabajando todo el día, con el solo bene:lcio de te 

ner asedureda la comida. ¡lato da orien a una clase dominante -

de terratenientes . Parece ser lomo si no hubiera cambiado mu-

cho tel situación de explotación de les jornaleros actualmente 

en alunas reliones de nuestro país, donde se explota la ¡asno -

de obra atacando burdamente la dignidad del caupeaino. 

trabajaba en ¿candes extensiones de tierras o lati-

:undios de las se lores de la política y de le Ijlesia, aunque - 

ernn tan erenees sus extensiones que no i.;ed:.an exploterla en su 

mayoría; en relación a lo anterior don Jets Silva ie2reoí.: con-- 

ceptua al latifundio, cono una jran extensijn de tierras :pie se 
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cultiva en una porción pequeña y en forma deficiente, en rala-. 

cidn a estos ¿;rindes mayorazgos menciona el creado en 1615 lla-

mado; Villanueva-Cervantes-áltamirano, que era una sociedad sus 

enana de tipo familiar con escritura pública, con fines heredl 

tarsos de linaje, políticos y económicos, controlando así los -

ganancias producidas por la tierra. 

Y se van abriendo las diferencias económicas, sociales 

y politices entre loa indigenas y propietarios, por la explota-

ción inhumana que raya en la humillación del aborigen, provocan 

do la lucha por conquistar el poder que detentan unos cuantos -

que lucran con el trabajo del pobre. Y como decíamos anterior--

mentes  parece que estamos hablando del presente, toda vez que -

se explota adn, aunque en forma discreta y solapada, pero no --

por óllo menos inicua. Por lo que también se ha dicho y sosteni 

do a través de nuestra historia, que el duelo de la tierra es -

de quien le trabaja y sino siendo un lema de lucha campesina. 

Al indfnena mexicano casi lo obligaron a trabajar for-

zadamente, especialmente en las minas por el arda de riqueza; -

llevándose los metales preciosos a las naciones de Europa, empl 

sondo en dichas naciones las transformación del feudalismo al -

capitalismo. 1n muchas regiones y casi en todo Máxico al traba-

jador del campo o jornalero ya en esta ¿poca Colonial se le pa-

ga no etilo en especie sino mediante los llamados reales; en el 

aso de 1780, se les pagaba un almud de maíz (medida para pagar 
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o comprar en dicha época) por tres diaa de trabajo; seis almu-- 

des vallan cuatro reales; o sea que un almud era menos que un - 
(6) 

real. 

Es importante delinear el pensamiento de los polfticoa 

de la época colonial en relación con el trabajo del indígena, -

aunque sabemos a grandes rasgos la forma humillante en que los 

trataron; o sea casi como esclavos y como infantes cuando los -

religiosos intervinieron para defenderlos, al menos esto valió 

para que los frailes protestaran ante los funcionarios °apano--

les y menguar el trato de esclavos que se lea daba en el traba-

jo; tanto que se expiden bandos de buen gobierno, como el cono-

cido Bando de Bucareli. 

Dicho trabajo que desarrollaban los indígenas mexica—

nos casi impuesto por la fuerza del conquistador espaftol y a su 

beneficio absoluto, se va haciendo degradante para la condición 

del jornalero que no tiene ninguna garantía en su trabajo, no -

importando ni su condición humana, ni su salud física, nuriendo 

bajo la apatía de los funcionarios, nobles espaaoles, que se --

sentían superiores y con todo el poder a su disposición. 

En relación a este modo de tratar y ver al trabajador 

(6) Cfr. ZAVALA, Silvio, uriaenes Coloniales del Peonaje en Mi-

atina, Trimestre Económico, Vol. V, a.e., México, 1944, pag. 720 
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en la Colonia, existen estudios como el del historiador Enrique 

Floreacano del Instituto Nacional de Antropología e Historia --

donde se hace alusión a los trabajadores vistos por los conquil 

tadorea, funcionarios,y religiosos; sintetizando dicho penes- -

miento del peninsular, nos dices "...conquistadores y poblado--

res españoles identificaron al trabajo con actividades penosas 

degradantes y trabajadores con poblaciones vencidas o oonsiderg 
) 

das inferiores." 

Aunque los frailes intervinieron siempre a favor de la 

dignificeción del trabajo del indio mexicano, teablin hablan --

los llamados oidores de la Audiencia de Nueva &apaña; entre los 

atoa 1664 y 1860 hicieron eco las denuncias de los abusos de -- 

loa eapanoles, por el oidor Alonso de Zurita, que llegaron has-

ta las autoridades Espaholas que dictan leyes para suprimir el 

trabajo de esclavo impuesto a todos los trabajadores indtgenas 

de la Nueva Espelta. 

Le mayoría de los funcionarios españoles de la Colonia 

sólo vetan en el trabajo del indígena la fuerza indispensable -

para construir su riqueza sin importarles la rudeza de las ta-

reas y sin poner en duda la legitimidad de imponer trabajos co- 

(7) FROST, glea Cecilia y Otros (Compiladores)., $1 Trabado y -

los Trabdadores en la Historia de México, Op. cit., pag. 787. 
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mo esclavos o animales, sin impórtarles su existencia. 

Fray Eartolomé de las Casas fue uno de los religiosos 

que en sus denuncias profetizaba la destrucción o extinción de 

los indios, por los abusos para hacerles trabajar en virtud de 

las Encomiendas; por lo que se expiden las Leyes Nuevas de 1542 

para protegerlos en su condición de trabajador, estableciíndoae 

protecciones alternas medientei 	supresión de le esclavi- 

tud y de las encomiendas perpetuas de los indios (Leyes Nuevas 

de 1642), la distribución racionada de los trabajadores por el 

sistema de repartimiento (1668-1631), la expedición de numero--

mas adulas reales que'prevenfan el buen tratamiento de los in- 

dios y lea otorgaban defensas frente a sus patrones, y la impor 
(8) 

tacar) de esclavos africanos." 

Aunque los frailes tenían la fuerza mural para hacerse 

ofr ante las autoridades reales, tanto que se expiden leyes prg 

tectoras de los indios como las conocidas en nuestra Historia - 

cemo Leyes de Indias; los gobernantes y funcionarios de la Nue-

va Espazia expedfan muchas veces decretos contradictorios con el 

eepfritu de dichas leyes protectoras, para beneficio de los in-

tereses locales, de sus negocios o empresas tributarias de la -

Colonia Española, confiados en la gran distancia de Espana. 

1111•••~1*~~111•~» 

(8) Ibidem, pag. 759. 
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Ata por ejemplo, se prohibió el Repartimiento forzoso 

de los indígenas y se decreta su libre contratación a fines del 

siglo XVI, pero a comienzos del siglo XVII (en 1609), sao se -

suspende el repartimiento forzoso de los trabajadores indígenas 

e los particulares, pero se autorizd cuando era para la agrieta 

tur, la ganadería y la minería. 

Mis adelante en 1632, se suprime el repartimiento for-

zoso en la agricultura y la ganadería, poro siguió permitiendo-

se en le minerfe; o sea que, se iba racionando le explotación -

di los trabajadores de acuerdo con las actividades económicas -

de menos importancia para el desarrollo y beneficio de le empra 

as de mayor importancia como fue la minerfa para la Colonia de 

le Nueve »pifie. 

Al parecer siempre se siguen estos criterios econdmi--

cos y de intente para quienes regulan la economía del país, con 

la finalidad de organizar empresas con mayores utilidades y ga-

rantizar sus pagos tributarios o hacendarios. 

Por lo anterior, creemos que antes como ahora las bue-

nas intenciones de las Leyes a favor de los trabajadores del --

campo, se frenaban con las interpretaciones de los gobernantes 

en turno y con criterios parciales aplicandolas en beneficio --

de de sus empresas o negocios; sin embargo, reconocieron al la 

nos una de las riquezas principales que tenían a su disposición 
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fue la mano de obra de sus trabajadores, cuando notaban que ha-

dan todos los quehaceres y hasta les faltaban manos para traba 

jar los campos, aunque no por ello loe trataban bien. 

A este respecto, queremos sintetizar con las palabras 

del historiador Florescano su opinan a este tema de las leyes 

contradictorias: "Las múltiples, reiteradas y e veces contradig 

toriaa disposiciones que le Corona expida pepe regular y mode-

rar el trabajo de los indios no son el modelo de código humani-

tario que nos han presentado algunos historiadores, pero si ex-

presan la cuidadosa atencan que la administración española le 

otorga a su riqueza 
9)  
mili visible: las manos trebejedozes de le - 

( 
población nativa." 

Aunque existieron opiniones injustas de algunos nobles 

europeos del siglo XVIII, pera criticar el trabajo de los natu-

rales de la Nueva España, porque creían que. eran perezosos y es 

tan irreal la critica porque en ese tiempo se refutan esas opi-

niones e ideas; el ejemplo más claro es la respuesta de don - -

Francisco X. Clavijero que aclara molesto, con una opinan con-

tundente al establecer que son los indfgenas, los únicos traba-

jadores de todo, sembrando la tierra, cosechando; legumbres, ea 

cao, granos y más semillas, especifica y nombra toda clase de -

plantas que se cultivaban, para que se dieran cuenta que sin la 

(9) Ibidem. pag. 760 



mano de obra de los naturales no se podía hacer nada, ya que --

tanbiln se ocupaban de todas las construcciones, desde labrar -

la tierra hasta edificar todas y cada una de las casas, caminos 

canalealetc. 

Existieron apreciaciones de carácter económico de par-

te de algunos clérigos, no salo en el aspecto religioso, ya que 

el trabajo de los naturales era la base de la prosperidad de la 

Corona japañola y así lo reconocía en 1770 Antonio de Lorenzana 

y buitran,Arzobispo de mhico y que el historiador Plorescano -

lo hace patente botan; ya que la riqueza a costa del trabajo 

del indio en la tierra y en la minería hada que la flota :lepe. 

N'ola saliera siempre cargada, especialmente de monedas (oro) pa 

ra España y los eepaholes sólo se encargaban de administrar. 

Para terminar este inciso podemos decir que el trabajo 

de la ¡poca Colonial en su forma de organización alada lo Wel 

co del coatequitl, ya que el reclutamiento de los trabajadores 

lo hacían los Principales de cada Pueblo y eran quienes los di-

rigían, pero con tareas inhumanas o impregnadas de abusos del - 

espwlol o conquistador. Ya no trabajaban con la libertad y el -

convencimiento de la ayuda reciproca y de alguna finalidad reli 

giosa o colectiva, sino cómo una obligación.esclavizante. por -

lo que, se van creando diferencias y rencores, como las clases 

sociales que se establecen en el periodo de la Colonia y ea de 

mencionarse a Jon Manuel Abad y ‘.¡Lleipo, que en su memoria al -- 
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rey en 1799, en dorqe se aclura la situación desbordante entre 

esas clases, que subcaos fueron causas pura fomentar la Inde—

pendencia de la Corona espunola y se habla de Los tre.bajadores 

de la tierra, como la mayoría que sólo cultiva la tierra, pero 

que nada tiene frente a una décima parte de eapunoles que todo 

lo tienen; y a nuestro parecer sintetiza el nreetzbulo de la --

guerra por la Independencia y lo transcribimos para finalizar 

este inciso: 

"La población de la Nueva 1spatia se compone de 3 clases 

de hombree a saber: de blancos o espunoies, de indios y 

castas. Yo considero que los españoles componen la deci 

ma parte de lu masa total, los indios y las castas cul-

tivan la tierra, sirven u la gente acomodada y sólo vi-

ven del trabajo de sus brazos. De ello resulta entre --

los indios y los blancos esta oposición de intereses ea 

te odio reciproco, que tan acil.aente nace entre los --

out poseen todo y los que nada tienen, entre los duenoe 

y loe esclavos. Aei es que vemos de una parte, los efec 

tos de la envidia y de la discordia, la astucia, el ro-

bo, la .i.norancia, la dureza y el deseo de acusar en to 

das ocasiones de la debilidad del indio."
(11 

(10) WEIWIran Y ZJIEZ, Lucio, 11 Crédito AAra£12£  un. cit. pan,. 

151. 
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3. Epoca Independiente. 

Hl trabajo esclavisants desde antes de la Independen-

cia de Miele° fue uno rde los origines de la misma, especialmen-

te se habfa acoatumbrado en les Haciendas, tanto que tenían prig 

dos los esclavos valiendo mis los hombres fuertes o especiali-

zados en algdn arte u oficio; pero solo compraban los neoesa-- 

rios porque llegaron a ser muy caros, 	que la tierra misma - 

que el ganado o las construcciones. 0.xiste un dato histórico de 

haber llegado el precio de un esclavo a veces a casi la mitad - 

de toda la Hacienda, o sea valió A10,160.00 y la Hacienda de --

*Nuestra Sra. del Pilar* valta en su totalidad la cantidad de - 

#20,783.00, siendo esto una excepoidn, pero por lo regular ve-- 
.1) 

Ifin una cuarta parte del valor total de la Hacienda.
(
(  

Aunque debemos de reconocer tambidn, que antes de la -

Independencia se reglamentj el trabajo indígena para prohibir -

lo forzoso del mismo, tanto que desde 1680 con la Recopilación 

de las Leyes de Indias existís la tendencia a un trabajo volun- 

tario y para el trabajo en las minas se estableció categdrica. - 
(12) 

mente qua debla ser voluntario dnicamente. 

(11) Cfr. FROST, Elsa Cecilia y Otros, 	Trabado Y los Trababa 

dores en la Historia de México, Op. cit. pag. 179. 

(12) Cfr. ESQUIVJ OBRESON, T., Apuntes para laJitatoria del De  

racho en Wixico, Tomo I, 2a. Ed., Porrda, México, 1984, pag.460 
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Pero las leyes sa siguieron violando por los españoles 

en perjuicio de los trabajadores, asi, en los primeros anos del 

siglo XVIII se empieza a gestar la Independencia de México por 

nuestros conocidos héroes como don Miguel Hidalgo y Costilla, -

Josefa Ortiz de Domínguez, etc., porque lea condiciones de vida 

y trabajo eran humillantes no echo para el trabajador del campo 

sino para toda la familia campesina, pues casi siempre estuvie-

ron en una servidumbre indignante. 

Varios clérigos sobresalen en les denuncias y lucha --

por la Independencia, como don Francisco Severo Maldonado al he 

cer notar en su inicio* que les estructuras de las sociedades -

modernas debían fincarse con une buena organización en el trabe 

jo y en las propiedades, para que las palabras de igualdad y 11 

bertad tuvieran un significado real o positivo. También se preo 

cupe de los trabajadores del campo como lo demuestra con un prg 

yecto sobre tierras nacionales, ya que sus primeros artículos -

los dedica al arrendamiento o a • su compra-venta, para mayor be-

neficio y explotación, pretendiendo su repartición equitativa. 

Otro clérigo de importancia que no sólo denuncia sino 

lucha y propone soluciones también, es don José teta. Morelos y -

Pavón, que busca y trata de imponer normas en lo político y lo 

legal, con su manifiesto o Programa Político de gran importan--

cia y con sus ideas sociales menciona los problemas de la tierra 

sin dejar a un lado los de las grandes masas desvalidas, plan-- 
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mando los Sentimientos de la Nación. En el Congreso de Chilpan-

cingo non ::ice que las leyes cuando se emitan deberán de ser de 

tal suerte que se aumente el jornal del pobre mediante la mode-

ración de la opulencia y la indigencia y también sirvan para mg 

jorar sus costumbres, para alejar la ignorancia; considerando -

el pobre como el jornalero que se encontraba en condiciones in-

frahumanas, insiriéndose de su salario era tan raquítico que a 

duras penas servía para sobrevivir junto con su familia. Nos pa 

rece que el jornalero de nuestro tiempo sigue padeciendo tales 

situaciones. 

Y en relación a los salarios del jornalero podemos de-

cir que no cambies mucho, si comparamos loa datos que nos propor 

cionan los historiadores, por ejemplo Enrrque Floresceno estu-

diando las haciendas del aidlo XVIII, indican que la mayoría de 

los peones, gaaanes y trabajadores residentes o temporaleros gg 

nal= un promedio de tres pesos mensuales; a pesar que se había 

regulado desde 1663 por una ordenanza expedida por el Virrey de 

Albuquerque, donde se estipulaba que un indfdena adulto debia 

ganar un salario mensual de seis pesos más su ración de maíz, . 
mmpliandose parcialmente en 1687 al establecer que el trabajo -

debía ser voluntario y libre, prohibiendo adelantarles mas de 6 

pesos a cuenta de salarios. ademas se deduce de lo anterior que 

no respetaban los pa2os de salarios ordenados en su totalidad. 

Al inicio de nuestra Independencia, según otros esto-- 
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tudios históricos (de 1825) hay constancia que se seguía pagan-

do hasta seis pesos mensuales, como se estipulaba anteriormente 

no cambiando dicho salario en mucho tiempo, ese cálculo lo maní 

fiesta el historiador Jan Bazant, al estudiar la documentación 

de la Hacienda de Atlacomulco y que resulta de dividir el total 

pagado en una semana entre todos los trabajadores que aparecen 

en las listas, dando un promedio de salarios de 1.60 pesos sama 
(13) 

nales para cada uno de ellos. 

Se dice y se hace ver que macho se apoyó y también se 

enalteció el trabajo del jornalero indígena en la época de la -

Colonia por frailes y políticos, pero en la época independiente 

con las guerras tanto de Independencia como las partidistas o -

de facciones, las clases medias y altas tratan de aglutinar co-

mo principal objetivo para su lucha a los trabajadores y grupos 

indígenas, tutelando desde luego sus derechos, ya que sólo se -

lea tornaba en cuenta como mano de obra barata (como ahora en mg 

chas partes); así el indio y las castas fueron declarados como 

ciudadanos con los mismos derechos, con el derecho de igualdad 

de todos loa nacidos en México. 

Por lo que también se allrma que siguieron prácticamen 

te condiciones parecidas de la Colonia, aunque se declara lá In 

(13) Cfr. FROST, Usa Cecilia y Otros, 1.11 Trabajo Y los Trabaja 

dores en la Historta ue Wéxico,  Op. cit. pag. 793. 
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dependencia, se sigue con otra subordinación politica de los --

nuevos administradores que guiaban el nuevo Gobierno con las --

mismas re3.ciones capitalistas frente al trabajo, con su explo-

tación tanto que hubo leyes y proposiciones históricas de gran-

des luchadores como don Ya. Morelos y Pavón antes mencionado. 

Sintetizando y en forme general, se puede decir que en 

la ¿poca independiente se puso de inter4 en lo político para 

guiar y consolidar le nueva Repdblica, por lo tanto se afirma - 

Lambí& que siguieron "...las antiguas relaciones coloniales — 

(subordinación politice, discriminación ítnica, inferioridad sil 

cita, explotación económica, incapacidad Jurídica) y aumentaron 

las presiones comerciales y capitalistas sobre les comunidades 
(14) 

indígenas." 

Para tratar de superar esas costumbres coloniales, es-

pecialmente para apoyar el trabajo del campo, se dictan leyes y 

decretos como el dictado en 1827 por el Congreso del Estado de 

San Luis Potosi, sobre las tierras que se daban en arrendamien-

to, obligando a los terratenientes a arrendar las tierras ocio-

sas al precio acostumbrado, para garantizar que la tierra fuera 

trabajada por los campesinos que tuvieran necesidad de ello y -

hubiera trabajo y producción. Pero al fin legislación por los -

intereses de poder y egoísmo no se acata como se ordenaba. 

(14) ibidem. pag. '/64. 
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Se pensci orl:anizar la proy,ddua de lao tierras para de 

sarrollar el trabajo de las mismas con eficiencia, creyendo 

esto era lo dnico de importancia. Otro ilustre wzicano denVa-

riano Otera jurista y sociólogo, en 1842 en su libro "Ensayo so 

bre 	verdadero estado de la cuestión social y política que a-

j_ta en le .lepdblida", nos dice que la propiedad mal repartida 

es origen de las más :'unestas consecuencias y evita el desarro-

llo de la agricultura y de la economía de un país. nl ocupArse 

de los jornaleros confirma la opinan de otros que hablan de su 

situación, al describir loe caracteres de amargura del campesi-

nado, siempre, supeditado al mal trato y pagos infimos por el de 

sempreio de su trabajo. 

Por estos arios de mitad de siglo XIX, el problema de -

la acumulación de terrenos sigue sin resolverse y arrastr¿Indose 

en perjuicio del jornalero que no tiene nada, situación que pre 

valece hasta muchos a!los despujs por las luchas civiles por el 

poder ue la iepdblica, 4uo es de mencionarse y repetir lo que - 

transcrine don Jes...!4 Silva lierzog en su obra, respecto a una mi 

siva 'dirigida por don Luis de la Usa al gobernador de Zacate—

cas, donzdles de Uneverria,y que le decía: 

"Pero 	parece que la causa radical de esas -

calamidades de hambre y suma escasez y caros-- 

tia de vIveres que aufre ..dxicu con frecunciu 

consiste principalmente en la mala diatriba- - 

cien de la propiedad territorial; en la cir- - 
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cunatancia verdeuramente lamentable de que los 

terrenos de la ileplblica, por resultados de cam 

ses miay lejanas, se hallan acumulados en corto 

admiro de propietarios y le muchedumbre reduci-

da a la triste condición de proletaria. No po--

drdn de ser frecuentes on LWxico el hambre, o -

la escasez de viveresImientres unos cuantos mi-

llares de persona.; int'ructuosements tienen muy 

extensos terrenos susceptibles de cultivo, al -

mismo tiempo que millares de familias de le al 

se egrfcole carecen de beneficio' de la propie-

dad territoriely están reducidas a le precaria 

condición de arrendatarios o a la condiCiin mis 

miserable todevfe de simples jornaleros."
(19) 

&e decir que siempre el ser jornalero ha sido la escala 

mis baja del trabajador en nuestro Ulticot  en virtud de la falta 

de tierra propia para trabajarla en su beneficio, por otra parte 

al alquilar su forza de trabajo el pago de sus salarios no son 

verdaderamente justos o suficientes para la subsistencia fami- -

liar, pues siempre han estado a la zaga de los dermis salarios. Y 

otro estudioso mexicano don Ignacio L. Vallarta, en sus diecur--

sos defendió la libertad del trabajo, censurando a loa propieta- 

MORIIINIMI••••••••• 

(lb) SILVA i122,0G, Jesds, Sl azrarismo Zexicano y la Reforma A-

graria, Op. cit. pag. 37. 
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ríos de tierras que les disminuyen los salarios y les pagan con 

otra cosa; que lea obligaban a trabajar por deudas atrasadas y 

los vejaban. Sato perdura hasta la Revolución Mexicana. 

Hemos conocido la problemdtice del trabajador indígena 

tembidn, por uno de sus grandes defensores como fue el juriscon 

sato &si baria Castillo Velasco, que loe defendid con tenaci-

dad y proponga el reparto de tierras; sosteniendo una solución 

e los problemas nacionales mediante el reparto de tierras para 

todo aquel que careciera de trabajol con lo que tendría una me--

jor manera de subsistir; pudiendo repartirlas de loa terrenos -

baldíos o hasta comprarlas el Gobierno a los particulares, evi-

tando *ti el arrendamiento y le calidad de simple jornalero. Ja 

d a silva H. lo califica como uno de los mis ardientes detento-

res del indígena; pues el mencionado jurisconsulto, se did cuma 

ta de los despojos y usurpación de tierras y aguas que sufrían, 

dejindolos sin sus propiedades o usufructos. 

S1 trabajo del campesino o jornalero en las condicio - - 

nes antes mencionadas era yo•tan desesperante, que no sello se o 

yen las voces de nuestros ilustres mexicanos, sino que existe -

la inconformidad y al respecto se generan algunas acciones redí 

cales, surgiendo los precursores del agrarisrio como Sleuterio - 

12uiroa, Francisco Islas y Manuel Orozco (su lugarteniente) que 

se apoderan del poblado de Tezontepec, con solo quince campesi-

nos; esto sucede en la ¿peca de don Benito Juárez. 
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Nuestro gran historiador don Jestis Silva Herscu, en su 

obra que mencionamos anteriormente transcribe pasajes y escri-

tos de muchos defensores del trabajador indUena, que seria lag 

go repasarlos, pero a, manera de ejemplo nombramos a don Matías 

Romero defenscr del salario de los jornaleros, que hada notar 

los bajos salarios generadores de pobreza)  las deudas de padres 

a hijos, viviendo en chozas y sin educación. Y don Mariano Bscg 

bedo decia:"El bien de la generalidad se estime, en tanto que -

la individualidad tome de 11 su pequeña parte y el hombre de --

nuestro pueblo, que jeais he tomado le suya, no puede ni ser pg 

triota, ni buen ciudadano, ni buen padre de familia...". 

Y don Justo Sierre ya evoca y constituye los antecedeg 

tea del articulo 27 constitucional actual, en su ensayo da 1889 

°Mord= Social y Político", donde exponía la cruda realidad del 

salario que no tenia ninguna proporción con la productividad y 

con las necesidades ingentes del jornalero o campesino, como la 

consecuencia lógica de 4llo no podía tener una vida digna con -

una buena alimentación, mucho menos podía ahorrar. 

Sintetizando podemos decir que al campesino no se le -

toma en cuenta o en serio cano factor de la producción y desa--

rrollo del país en esta ¿poca, ni en las anteriores y menos con 

las famosas encomiendas de la Colonia; siehpre se trató de obll 

garlo al trabajo husta forzadamente. Y cuando se le reconoció -

su lugar y sus derechos por los intereses creados y ambiciones 
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o egoismoa, se hacían nugatorias las leyes o derechos por los -

terratenientes, por su abuso y prepotencia económica y política 

'vida, con los contubernios que el dinero facilita y la falta 

de conciencia hacia el pobre trabajador. 

En 1893 la sociedad de Geografía y Estadistica, auge:1 

bid un articulo o estudio sobre los problema del siglo pasado 

y parece revivirnos esa pasado en presente y que transcribimos 

le parte medular que dada: "...se ha relegado a segundo tirmi-

no la industria egricols, resultando de esta situación que Bata 

ha sido vista, no diamoa con desprecio, pero confesamos que --

con poca atención por parte de los gobernados y gobernantes que 

dando ella en estado rutinario, de abandono j retraso lamenta--

ble y para mayor desgracia, habiendo sido nuestros campesinos -

expuestos durante las guerras civiles y extranjeras a toda cla- 

se de exacciones en sus personas, bienes y en tiempo de paz su- 
(16) 

tren los no menos achaques del capital y de la usura...". 

Tal situación siguió en forma general en todo ;México a 

principios del siglo XX, pero con demasiados casos peores o gra 

ves como fue la esclavitud de muchos compatriotas sobre todo ig 

dfgenas, que trabajaban forzadamente sin ninguna earantIll  ni - 

(16) DE BRECKEL WELDA, Oth4n P.., pos Camnesincp y su Influencia 

en la Vida de las Naciones, Impresora del Sagrado Corazjn de Je 

sds, México, 1893, paf. 4. 
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de una alimentación digna o humana ya que serian de hambre y --

golpes, con la apatía y complicidad del presidente Porfirio - -

Deis, como son los casos más conocidos históricamente por la --

crueldad de la esclavitud en las regiones da Valle Nacional y -

en Yucatón, donde son llevados con engeáos y a la fuerza sobre 

todo a los indígenas o presos como los yoquis que estuvieron en 

guerra con el gobierno de Porfirio Días por defenderse del des-

pojo de sus tierra.. 

gn el fin del siglo XIX y principios del XX, se va gel 

tando la inconformidad en toda la Repóblica Mexicana, por le --

forma de tratar y explotar al trabajador del campo de manera hg 

millante y denigrante para toda persona humane el tratarlos mu-

chas de las veces peor que a los propios'animales de trabajo al 

regatearles la comida; llegando a una maldad de los hacendados 

o patrones y capataces de compararlos como verdaderos esclavos 

(o animales), ddndolss de comer sólo para subsistir junto con -

toda su familia y no dejándolos salir fuera de la hacienda con 

una vigilancia armada para matarlos si lo intentaban. 

Lo anterior lo tratarelos en el siguiente inciso, por 

ser el origen y preámbulo de nuestra Revolución Mexicana, exis-

tiendo como hechos históricos y también en pleno siglo XX, asi 

como los movimientos de huelga de los trabajadores de Rio Blan-

co y Cananeat  dentro de la etapa prerevolucionaria. 
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4, ¡poca actual. 

51 presente periodo a tratar lo establecemos en este -

siglo DCK, junto con el preimbulo de nuestra Revolución, ya que 

en su inicio se denota eón mis claridad los problemas de los --

trabajadores en general y en especial los jornaleros que se en-

contraban en condiciones de esclavitud, acaudillados con toda su 

familia, siendo verdaderamente triste como los trataron en las 

haciendas sin niagón derecho y .en condiciones insalubres y nada 

humanas. 

rlxisten testimonios de tales condiciones y de extranja 

ros como el conocido John Kenneth Tumor, que edita en el año -

de 1911 el tristemente famoso nixico Birbaro", donde nos des% 

bre la esclavitud efectiva de cientos de miles de hombres, en -

varias regiones de nuestro país¡ existiendo el peonaje de gran-

des masas humanas sin derechos, siendo el Origen de su pobreza. 

Por lo que, esas condiciones de esclavitud van gestando los prl 

meros brotes de rebledfe aunque esporidicos o regionales, des--

puás se generalizaran con la Revolución en 1910. 

Wl presidente Porfirio Pfaz ordena que todos los Ya- -

quia sean deportados, o sea de su propia rsión los sacaban ha-

cia el puerto de Veracruz y de ahf a Yucatán, para "colonLzar" 

sus tierras ricas en recursos naturales, por la ambición del go 

bierno de Dfaz. Y desde lue¿o hubo oposición armada ya que di-- 
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cho gobierno ordena ex+.erminerlos y loa que caen prisioneros --

Junto con sus familias son "deportados" e las haciendas Immo' 

raras de Yucatin a trabajar como esclavos sin garantiaa ni dere 

cho* hasta morir. 

Desgraciadamente le esclavitud existió hasta princi- -

pus de este siglo generbdose con ello la revolución mexicana 

de 1910 y porque el trabajo del jornalero es casi forzado, berft 

dando deudas toda le familia por adelantos y vistamos con usu-
ra, esos famosos adelantos de salarios es por le necesidad e 4 
norancia del trabajador; la complicidad de los funcionarios pd.. 

blicos fomentan tel situación de esclavitud por toda la vida y 
"Las haciendes son tan grandes que en cada une de ellas hay una 

ciudad propia, de 600 a 2600 habitantes según el tamaño de la -

finca, y los duelos de estas grandes extensiones son los princ 

peles propietarios de los esclavos, ye que los nabitantes de -- 
(17) 

esos poblados son todos ellos esclavos." 

Hacemos notar estas condiciones de trabajo esclavo con 

el testimonio del autor de "México arbaro", ya que con sus de2 

cripcionea lacerantes nos hace concebir exactamente la situe- -

can del trabajador antes de la itevolucijn en México, pues en -

casi todas las haciendas o centros de trabajo era igual y al -- 

(17) KENNSTH TURNWR, John, México Bárbaro, B. Costa Amic-Editor 

México, 1974, pall. 12. 
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trabajador lo tratan peor que un animal, ya que morían de ham--

bre, enfermedades o por golpes. 

Al hablarnos Je Valle Nacional afirma John Kenneth; --

"Probablemente es el peor del mundo. Cuando visité Valle Nacio-

nal esperaba encontrar algo-mis benigno que Yucatin, pero reaul 

td ser mis lastimoso... No hay que aceptar la idea de que le eg 

clavitud mexicana esti confinada a Yucatán y en Valle Nacional. 

Condiciones similares rigen en muchas partes de la tierra de --

asz, y en especial en los .atados del Sur.  de la capital. Cito 

a Valle Nacional por ser notorio como región de esclavos y por-

que, como se indicó, constituye 
)
el mejor ejemplo de la peor trg 

as 
ta de esclavos que conozco." 

Por todos estos antecedentes y también COMO los movi--

.6ientos obreros muy conocidos de Rio Blanco y Cananea, que eran 

grandes fábricas en ese tiempo, se empiezan los primeros brotes 

de inconformidad y rebelión con paros o huelgas en contra de --

los patrones explotadores y sus guardias blancas o particulares 

que armados por el propio patrón reprimen violentamente a los o 

breroe que paran las flibricas. Pero sin embargo, dichas huelgas 

o movimientos fueron un gran ejemplo para todos los traaajado--

res del país y una llamada de atención al gobierno de que no es 

taban dispuestos a sesuir sufriendo Hxplotaeijn con salarios de 

hambre y vejaciones o hwaillacione3 por los patrones. 

(lS) Ibidem. p. 59 
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Hambres con conciencia empiezan a incitar e rebelarse 

porque se hace necesaria y lógica una revolución, puesto que es 

mejor morir luchando que de hambre o azotes. Los hermanos Flo-

res Magan se destacan, en ese despertar en forma mis organizada 

con algunos escritos y posteriormente se concretiza con el »Ma-

nifiesto e le Nación" del Partido Liberal en 1906, porque ye es 

insistente el deseo de rebelares contra el gobierno de Porfirio 

Díez y las condiciones de trabajo insostenibles. 

En dicho documento histórico se destacan las condicio-

nes paupirrimas de le vida de los asalariados, se propone la --

jornada de ocho horas y la fijación de un salario consistente -

en un peso diario, pues a principio de siglo se les pagaba en -

casi todas las haciendas de dieciocho a treinta centavos die- - 

rios. Se mencione Lamban le urgencia de distribuir la tierra -

para el progreso del pata debiendo tener facilidades para su --

cultivo. 

£1 primero de julio de 1906 se publica el Programa del 

Partido Liberal Mexicano en el periodico "Regeneración" y su Mg 

nifiesto a la Nación; que para los efectos de este trabajo es -

importante repetir lo relativo a los puntos 21 a 32, que se re-

fieren al Capital y Trabajo, donde se proponía concretamente: - 

"...21.-LIstablecer un maximum de S horas j un salario 

mínimo en la proporción siguiente: $1.00 para la generalidad --

del pata, en que el promedio de los salarios es inferior al ci- 
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Ledo, y de mis de un peso para aquéllas regiones en que la vida 

es mía cara y en las que esto aalario no bastaría para avivar -

de le miseria al trabajador. 

22.-Reglamentación del servicio doméstico y del traba-

jo a domicilio. 

23.-Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo 

loe patrones no burlen la aplicación del tiempo méximo y el sa-

lario mínimo. 

24.-Prohibir en absoluto el empleo de niños menores de 

14 años. 

234.-Obligar a los dueños de minas, Piloteas, talleres, 

etc. a manttmer las mejores condiciones de higiene en sus pro--

piedades y guardar los lugares de peligro en un estado que pral 

te seguridad a la vida de los operarios. 

26.-Obliglr a los patrones o propietarios rurales, a -

dar alojamiento higiénico a loe trabajadores, cuando la natura-

leza del trabajo de datos, exija que reciban albergue de dichos 

patrones o propietarios. 

27.-Obli¿ar a los patrones a pagar indemnizaciones por 

acciuentes de trabajo. 

28.-Declarar nulas las deudas actuales ue los jornale- 

ros de campo para con los amos. 
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29.-Adopter medidas para que los duche de tierras no 

abusen de los medieros. 

30.-Obligar a los arrendadores de campos y casas, que 

indemnicen a los arrendatarios de sus propiedades por les mejo-

res necesarias que dejen en ellas. 

31.-Prohibir a loe patrones bajo severas penes, que pa 

guen al trabajador de cualquier otro modo que no sea con dinero 

en efectivo; prohibir y castigar que se impongan multes a los -

trabajadores o se les hagan descuentos de su jornal o se retar-

de al pago de la raya por mis de una semana o se niegue al que 

separe del trabajo el pego inmediato de lo que tiene ganado; 'M 

primir las tiendas de raya. 

32..Obliger a todas las empresas o negociaciones a no 

ocupar entre sus empleados y trabajadores, sino una minoría de 

extranjeros: No permitir en ningún ceso que trabajos de la mis-

ma clase se paguen peor al mexicano que al extranjero en el mil 

mo establecimiento, o que a loa mexicanos se les pague en otra 
(19) 

forma que a los extranjeros." 

Estos planteamientos y condiciones de trabajo se fue-- 

(19) ARRIZA, Luis, listoria del Wovimiento Obrero Mexicana,  Te. 
mo I, 2a. l'Id., México, 1975, pag. 89. 
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ron concretizando a través de las luchas legislativas de he--

cho con las huelgas que mencionamos anteriormonte; asi como des 

puis de la lucha armada de 1910, que da.comu resaltado la inte-

gración de nuestra Constitución Política de loa Estados Unidos 

Mexicanos y desde luego con los articulo& 27 y 123, para regula 

rizar dentro de la misma la propiedad de la tierra, su distribg 

cidn y explotación racional, asi como las condiciones y garan—

tías mínimas del Trabajo y de la Previsión Social, respectiva--

mente. 

En el artículo 123 constitucional, taraban se privo; la 

creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en su frac- -

can XXIX, cuando habla de la Ley del Seguro Social que debe --

ser de utilidad pdblica y en,411a deberé comprender seguros de 

invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del tra-

bajo y cualquier otro beneficio a los trabajadores, campesinos 

y otros sectores y sus familiares. Esta es la base fundamental 

donde obliga que también a los campesinos o trabajadores do la 

tierra se les debe asegurar. 

Hubo necesidad de discutir en la Asamblea Constituyen-

te de 1917 para que los irtieulos 27 j 123 constitucioalea for 

meran parte integrante de nuestra Carta Liagna en virtud ue la -

lucha armada y el slcrificio de los que murieron para conquis—

tar estos derechos y ¿m'andas al orendar su vida cientos de -

miles de campesinos, por todo el país. Debiendo :arantizarae --

constitucionalmente las condiciones de trabajo, como tambljn la 
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repartición de tierras en ejidos y nuevos centros de población 

ejidal y el reconocimiento de las tierras de los pueblos y coma 

nidades indígenas que las usufructan o las han poseído anees- - 

tralmente y de quienep tienen necesidad de trabajarlas. 

Independientemente de que se protegió constitucional--

mente al trabajador y campesino tutelando sus derechos legalmeg 

te, también ha sido perene la explotación del hombre por el hom 

bre y que el parecer ea guía y costumbre del patrón hasta en la 

actualidad, por mala te o la ambición desmedida del manejo del 

capital como su influencia en los gobernantes, pues siempre se 

vive peleando el trabajador ante los Tribunales del Trabajo por 

hacer realidad esos derechos y principios consagrados en el ar-

ticulo 123 constitucional y que los capitalistas menoscaban y -

violan, pare mayores ganancias ilícitas o contrarias al derecho 

y a le moral. 

El apoyo al campo y especialmente para los que traba--

jan las tierras directamente, por lo general ea y ha sido des—

viado a favor de los grandes agricultores de latifundios o sim-

plemente de terratenientes que producen a gran escala; porque -

siempre se les ha relegado a segundo término al ejidatario po-

bre y al jornalero como al propietario pequeño o minifundista -

como al indígena de todo nuestro territorio nacional; por otra 

parte, el atraso y marginación no les permite sobresalir o ha--

cer respetar las leyes a su favor. 



42 

Y pudieramos pensar que después de la lucha armada de 

la revolución mexicana de 1210-11.17, Je debieron acatar las va-

rantías constitucionales, especia:1.11On° los art-£culos 27 y 123 -

que mencionamos anteriormente, pero no fue así, particularmente 

el 27, que se refiere n tierras y aguas, dotaciones, titulación 

reconocimiento, etc., se tuvieron que imponer aún con las armas; 

lo bueno ea que sobrevivieron revolucionarios honestos que tra-

taban de garantizar estos derechos y hubo luches intestinas o -

regionales para tales efectos. 

gin tal sentido es de mencionarse las movilizaciones --

campesinas de los valles deUativites-Tlexcala, como un ejemplo 

de otras regiones donde muchas tierras siguieron en manos hasta 

de extranjeros y que producían para los centros urbanos, pero -

también explotare° al peón o jornalero; ya que éstos vivían al-

rededor de esas grandes extensiones o latifundios, sin nada de 

tierra o algunos con una hectárea o lo mucho una y media, salo 

para subsistir con toda su :amilia en fcrma precaria. 

Hubo movilizaciones armadas para obtener de inmediato 

las dotaciones militares provisionales de terrenos, esta pose--

san provisional tadbién fue un requisito legal que preveía la 

Ley del 6 de enero de 1915 de Venustiano Jarra= como hasta a-

hora, pero jata posesión es después de una solicitud escrita de 

tierras y las dotaciones militares eran inmediatas y casi a - -

fuerza y no previa solicitud de tierras por escrito; como ahora 
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es necesaria una solicitud por escrito y muy posteriormente uo 

acuerda y publica si es posible dl dar o no pcsesión provisio—

nal. Pero como deciamoa hubo movilizaciones armadas para obte—

ner de inmediato la posesión bajo la consigna zapatista: que la 

tierra es para quien la trabaja, haciendo eieetiva la lucia de 

le Revolución Lexicana sin burocratismos. 

Y aunque se hicieron reparticiones de tierras en el pe 

riodo de Carranza en forma provisional, para la resolución defl 

nitiva se pasaba mucho tiempo, el cual utilizaban los terrate--

mientes o hacendados, como hasta ahora; pare defenderse con di-

versos recursos insistiendo en le devolución de las tierras y 

dándose desde ese tiempo el mal burocratismo, pero tambión se -

daban con mayor regularidad los enfrentamientos violentos o ar-

mados. 

Domingo Arenas fue un ejemplo del .caudillo zapatista y 

fue seuido en su lucha por la tierra hasta después de su muer-

te (en 1917); tanto que ul gobierno constitucionalista de Venug 

tiano Carranza no pudo apaciguar la región donde lucha. Y el ge 

neral Alvaro Obregón tuvo que reconocer las posesionas milita--

res de los campesinos para calmar los Itninos de los llamados a-

greristas; yo que exiat/an las luchas intestinas contra los ha-

cendados que peleaban porque les expropiaban la totalidad de --

sus tierras que no quer/an entregar con inanidad. 

FaVoreció mucho para la entrega de las tierras la per- 
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sistencia armada de loa campesinos como lineo camino para asegg 

rer dicho reparto agrario, a pesar de la Ley de Carranza que hay 

ciamos mención y ea la que rige para el procedimiento agrario -

de dotaciones de tierras; por lo anterior, afirma el historia--

dor Raymond Th. J. Bure, de le Universidad de Leiden, que estu-

dia dichas movilizaciones de la regido de Tlaxcala: "Las fuer--

zes militares no defendieron siempre los intereses de los terra 

tenientes, y menos adh cuando en el Valle de Atoyac dominaban - 
() 

la situación las tropas amistas.°  

Posteriormente se fueron diluyendo los enfrentamientos 

y con la aparente calma y la erradicación forzada de cualquier 

caudilliste, como hasta ahora; trabajan en el campo los que ob-

'tuvieron sus tierras pero los que no, siguieron trabajando en -

diversas tierras ajenas por un salario de peen o jornalero, sin 

protección alguna y siempre con cantidad mínima, pues no se res 

pata lo regulado y el espíritu del salario mínimo del articulo 

123, Apartado A, fracción VI, de la Constitución. 

En relación al salario del trabajador del campo, en el 

año de 1933, existe un estudio u obra de "El Crédito Agrario" -

del maestro Lucio Mendieta, que nos hace alusión en él, lo re12 

tivo al pago de la fuerza de trabajo diciendo; "El salario del 

(20) FROM, Elsa Cecilia, y Otros, El Trabajo y loe Trabajado--

res en la Historie de Móxisglop. cit. pag. 562. 
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peón del campo mexicano ha sido irrisorio, y por ello, el indio 

no ha podido progresar, vive constantemente en la miseria y por 

ello, tembiin, una mano de obra deficiente, incapaz de mejorar 

la industria en que se emplea".
I1(  

Al parecer esa situación se sigui& con le misma tónica 

hasta la actualidad, especialmente del peón o jornalero. 21 sa-

lario mínimo del:campo siempre ha tenido un margen inferior al 

propio salario mínimo general, que de por si, ya es raquítico - 

pard poder vivir dignamente; este criterio lo ha mantenido aho-

.ra la Comisión Uscionil de Salarios Mínimos en toda le Repdbli-

oto  pero creemos que no esti el margen de este criterio el pro-

pio gobierno y su política económica. 

Igualmente los productos del campo van a la saga de tg 

dos los desde precios di productos secundarios, como si la comí 

da o los alimentos fueran un producto de segunda necesidad; por 

lo que hemos afirmado y denotado en este capítulo, qua el pego 

al jornalero ha sido insuficiente para todas sus necesidades fi 

millares y muy a pesar que nuestra Constitución Política Lsxicg 

ns ordena lo contrario a la práctica o costumbre de los empresa 

ries mexicanos y nuestros gobiernos. 

Se ha menospreciado como hasta ahora el trabajo del --

(21) MENDIZTA Y NO1EZ, Lucio, 21 Cridito Agrario, Op. cit. p.155 
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jornalero como una costumbre malsana desde la ipoca azteca y vi 

mos varios factores en ello, desde la idiosincracia del indíge-

na mexicano, hasta el abuso y prepotencia del patrón, del comer 

ciente o monopolista hasta del propio funcionario que deberte -

respetar le Uy; por falta de conciencia y solidaridad con el -

mis pobre y le falta de reconocimiento de que sin el trabajador 

del campo no habría materia prime para la industria, ni alimen-

tos para la sobrevivencie y desarrollo de toda una Sociedad. 



47 

CAPITULO II 

PUUDAIII1103 JURIDICOS Da SISTEMA DE SEGUAIDAD SOCIAL PAAA LOS 

TRABAJADORES DEI: CALO. 

1. La Constitución Política de los ',Jalados Unidos L'Animoso 

Re nuestra Constitución Politice de 1917 nacida de la 

Revolución Mexicana, se establecen les normas mínimas pero beel 

ces de las que se desprenden las condiciones que deben observar 

se para la regulación de une seguridad social para todos los 

trabajadores en general, que desde luego incluyen e los trebeja 

dores del campo o jornaleros; ya que fue este grupo social que 

hico posible dicha Constitución al ofrendar su vida y su lucha 

por el cambio. 

Con le revolución de 1910 se hizo posible plasmar en -

la propia Carta Lune, les garantías mínimas favorables pare tst 

do trabajador, obligando a obseryarles no aólo a los patrones - 

sino tambión a las autoridades, en su Titulo Sexto que lleva el 

titulo& "Del Trabajo y de la Previsión Social". Y la finalidad 

da establecerlo en le Constitución con el articulo 123, fue pa-

ra garantizar su observancia y tutela en un primar orden sin dl 

jerlo a leyes secundarias, ya que fue oriáen de la revolución -

mexicana y una necesidad puesto que no existían derechos ni ga-

rantías mínimas en el trabajo, por lo que cada fracción e inci-

so de dicho artículo 123, es una conquista para el trabajador -

mexicano. 
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Aunque taraban deb4mos hacer notar que en l'orna gene—

ral ya había una regulación de condiciones mfnimas para todo --

trabajo, desde la Constitución del de .i.ebrero de 1857, expedí 

da por el Presidente Ignacio Comonfcrt, expresando categórica—

mente en su artículo 4o. que dice: "Todo hombre ea libre para A 

brazar la proesión, industria o trabajo que le acomoe, siendo 
(22) 

dtil y honesto, y para aprovecharse de atas productos..." 

On el articulo 5o. de dicha Constitución le 1857, ya -

se refería a la libertad del trabajo y su dignificación, garan-

tiza todo trabajo lícito con libertad de contratación y de pago 

de salario; o sea que nadie puede ser obligado a trabajar o - -

prestar servicios personales sin au consentimiento y justa re--

tribucijn; se prohiba cualquier convenio o pacto en contra de 

su libertad personal adn cuando fuere por su propia voluntad en 

los casos de votos religiosos, por causa de la necesi,;.2d de un 

trabajo; en esta constitución las garantías individuales se in- 

cluyen como derechos naturales del holabre y "...superiores a la 
(23) 

autoridad; y a la ley y a la sociedad misma." 

Y antes de pasar a ver las previsiones sociales del - 

(22) ZARCO, ?rancisco, Historia gel Coz reno Constitgyeula (18-

56-1857), 81 Colegio de Mxico, 1955, Idx., pag. 1245. 

(23) DIAZ, Ulla, Historia jeneral del Miles,  Tomo 2, "El Libe 

ralismo Wilitnnte", 21 Colegio Je México, 3a. Ed., 1,14xico, 1981 

paca. 335. 
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articulo 123 constitucional donde existe la base fundamental de 

la creación tambidn del seguro 3ocial; es menester hacer notar 

que el actual articulo 4o. de la propia Constitución de la Repd 

blica, fui adicionado en 1983, para establecer en forma general 

la garantía individual de la protección a la salud, que viene -

siendo una verdadera garantía social ya que se refiere a toda -

nuestra sociedad mexicana, aunque es un fundamento tedrico es - 

vilido para todos los mexicanos, el problena es como hacerlo --

prktico ye que para esto se necesita el apóyo del astado en un 

primer grado. 

gra el párrafo tercero de dicho articulo cuarto se esa 

ciCica tal protección el establecerse: "Toda persona tiene dem 

cho a la protección de la salud. La ley definir& las bases y m2 

dalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone lo - -

fracción XVI del articulo 73 de asta Conatitucijn...La ley de--

terminari loa apoyos a la ?roteccicln ie los menores, a car‹,o ue 

las instituciones públicas., este último pdrraeo se aclara con 

la obligación del.atado para cumplir lo que ya tiene normado y 

ser congruente con la garantía de la salud de todos los mexica-

nos, 

Con la anterior re2orza se corrobora el derecho a la -

salud de todo mexicano sin fijar condición de trabajador o una 
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relación de trabajo. Anteriormente a dicha reforma el gobierno 

de 1977 a 1982 (de López Portillo) se avocó con mayor celeridad 

y voluntad a or:anisar con las entidades ya existentes relacio-

nadas con el campo marginado, 3 llevarles ese apoyo por estar - 

concientes del derecho a la salud para todos los mexicanos por 

conducto del organismo denominado: Coordinación Gral. del Plan 

Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, de Presiden—

cia de la Reptiblica, conocido como "ALAR, se coordinó con el 

seguro social y se conoció con las siglas I41SS-00PLAUAR. 

Y especificamente con los trabajadores del campo exis-

te la reglamentación de los mismos, que se desprende desde lue-

go del articulo 123 constitucional apartado A; donde se estable 

can las garantías mínimas pero fundamentales que dan origen a -

la Ley Federal del Trabajo y a la propia Ley del Seguro Social; 

que tratardmos en los incisos siguientes. 

Dentro del Titulo del Trabajo y de la Previsión Social 

que es el artículo 125 constitucional, se4alamos'en forma some-

ra lo de mis importancia en relación a las garantías para todo 

trabajador del campo y de la ciudad: la creación de empleos por 

parte del ¿atado; la organización del trabajo, la tutela de las 

garantías en todo trabajo como ea la jornada máxima de 8 horas 

o sus equivalentes en jornadas mixtas o nócturnas; el descanso 

semanal; la protección ael trabajo de la mujer embarazada y pa-

ra la ;;estación normal con un descanso absoluto de seis semanas 
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antes del parto con descansos extraordinarios vara la lactancia 

sin pérdida de derecium o de salarios; igualdad en el trabajo y 

en el salario; la parlic4nacidh Je las utilidades de la empreaa, 

el pago de tiempo extraordinario en forma doble, pero con un li 

mita de tiempo de tres horas diarias y tres veces a la semana; 

11 fomento e la hebitaciln de los obreros y servicios públicos 

para los centros de trabajo que ocupen mis de 200 obreroa; de--

bian tener escuela, enfermarte, esi como espacios para servi- - 

clos municipales y mercado. 

Setas obligaciones de los patrones son derechos de to-

do trabajador, con le tutela del Estado para su observancia y -

le vigilancia de medidas necesarias pera su cumplimiento; como 

ejemplo el infonavit y el Instituto Uéxioano del seguro Social 

se subrogan esas obligaciones a favor de los trabajadores, me—

diante las cuotas que fijan dichos institutos a los patrones pg 

ra que cumplan con las disposiciones constitucionales en mate—, 

ria de habitaciones y servicios de salud en general a excepción 

de lbs botiquinas de primeros auxilios que deben existir en to-

do centro de trabajo. 

Las garantfas mfnimas mencionadas anteriormente en for 

ara genirice las establece el articulo 123 constitucional a lo - 

largo de sus fracciones del Apartado A, que junto con las prev, 

alones sociales conforman el Tftulo Sexto constitucional y vie-

nen a constituir la seguridad social para todos los trabajado-- 
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res su seguridad social, incluyendo a loa trabajauores al serví 

dio del astado del apartado 2, del multicitado artículo 123. Y 

como ejemplo citamos algunas previsiones importantes corno son: 

las obligaciones al adiestramiento y capacitación; el pago por 

accidentes de trabajo y la de implementar la seguridad e higie-

ne en el trabajo. 

Las anteriores previsiones las regulan constitucional-

mente las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 123, pero sabe 

mos que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene previsto 

en su Reglamentación la regulación de dichas obligaciones patro 

nalea a favor de los trabajadores. 

En la fracción XII de dicho artículo 123 se considera 

de utilidad social la creación del organismo con representantes 

del gobierno federal, de los patrones y trabajadores, para lle-

var a cabo la construcción de viviendas o habitaciones ;Ara los 

trabajadores a su ley regulará la foral de adquirir dichas vi—

viendas en propiedad; lo que ahora conocemos como Infonsvit. 

Y cuando existan empresas o negociaciones instaladas -

fuera de las pobllciones o ciudades como agrícolas, mineras, in 

dustrialea o de cualquier trabajo, estar4n obligadas a tener en 

sus instalaciones escuela, eruern,wia y dem4s servicios para la 

comunidad. Si dichos centros de trabajo oxceuen de doscientos -

habitantes deberán tener una superficie no menor de cinco mil - 
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metros cuadrados, para los efectos de mercado publico, instala-

ción de edificios para los servicios municipales y hasta para -

centros recreativos. 

lin relación con los trabajadores del campo se puede --

preyer su seguridad y especialmente de los llamados °braceros°, 

no salo en el cepftulo respectivo de la Ley Federal del Trabajo 

que adelante veremos, sino en le fracción XXVI del.art. 123 que 

estipula la previsión a favor del trabajador mexicano frente al 

patrón extranjero, pero en la practica no se les protege como - 

debfa ser, puesto que estén sujetos también a las leyes y caprj 

chos extranjeros y mis cuando se van de °ilegales°. 

Y dentro de estas condiciones y previsiones sociales -

se encuentra la obligación y origen del Seguro Social en la - -

fracción XXIX del Apartado A, del art.123, ya quo claramente cg 

tablees' nis de utilidad pública le Ley del Seguro ducial donde 

deber': comprender seguros de invalidez, de vejez, de vida, de -

cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes, 

de servicios de guarderías y de cualquier otro encaminado e la 

protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asa-

lariados y otros sectores sociales y sus familiares". 

Por lo anterior, con dicha fracción constitucional se 

origina la Ley del Seguro Social y por ende el Instituto que de 

hecho da los servicios médicos y asistenciales a los trabajado- 
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res inscritos ante el mismo y regulados desde luego por dicha -

Ley del Seguro Social y su iteglamento respectivo que hacen rea-

lidad el mandato constitucional antes mencionado. 

2. Le Ley Federal del Trabajo. 

Esta Ley reglamenta el articulo 123 constitucional en 

su apartado A. An la misma se encuentra regulado el trabajo de 

los campesinos en el Titulo Sexto, Capitulo VIII, dicho titulo 

se refiere a los "Trabajos especiales" y en relación al capitu-

lo respectivo, lo conforman los artículos 279 al 284 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Transcribimos el articulo 278 de dicho Ordenamiento --

pues en j1 se define o conceptúa lo que debemos entender como -

trabajador del campo para los efectos de la Ley y dice: "Traba-

jadores del campo son los que ejecutan los trabajos propios y -

habituales de la agricultura, de la ganadería y forestales, al 

servicio de un patrjn. Los trabajadores en les explotaciones in 

dustriales forestales se regirán por las disposiciones genera--

les de esta Ley.° 

El concepto y la tutela de la ley laboral a favor de -

los trabajadores del campo es independiente de los beneficios y 

garantías que tenga de las normas agrarias todo jornalero sin -

tierra o con tierra para su subsistencia jamiliar. Ya que sus - 
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derechos 2jraruo mata: relacionaos con :2 posesiSn o no de --

tierras y para su productividad colectiva o personal. 

Tienen aran importancia los derechos laborales de loe 

trabajadores aaricolaa o.jornaleros, especialmente porque en eg 

tos casos es una condición pera disfrutar mis rápidamente de la 

inundad social que brinda el Inatituto Ladeen* del Seguro 8g 

0131 y con 1:• cual se benefician taraban los propios familiares 

del trabajador. 31 se de la relación obraro-patronal y la subo£ 

dinación a que está sujeto, el patrón debe inscribirlo por die-

poeicidn de la ley al Instituto; ya que los trabajos aaricolea 

son estacionales o por'cicloe agrícolas y no ininterrumpido*: 

Ad se establece en el articulo 280 de esta Ley, que -

se presume la planta en el trabajo del campesino que tenga una 

permanencia en el mismo y en l'orza continua de tres meses o mis 

el servicio de un patrón; ya que como decimaos, los trabajos son 

esporédicos o estacionales. 

Y cuando se trabaja en tierras arrendadas, el propieta 

rio del predio ea solidariamente responsable con el arrendata—

rio, si dote no tiene suficientes elementos para cumplir con --

las obligaciones que se deriven de las relaciones con sus trabó 

jadores. Asimismo en contratos de aparcería, también son solida 

riamente responsables al duelo (Al predio y el aparcero, (art.-

281 de la L$.T.). 
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Aunque las condiciones de trabajo deben ser por escri-

to con todos los elementos del convenio, nunca lo hacen pero se 

presuie el mismo a favor del trabajador, porque la obligación -

de hacerlo es del patrón y cuando exista controversia en tal --

sentido y en las condiciones de trabajo, el patrón debe probar-

loseatin lo estipulado por el articulo 784 de le Ley Federal --

del Trabajo. 

Se reglamentan las obligaciones del patrdn mente a es 

tos trabajadores del campo, aunque ea una repdticién de lo ga—

rantizado en el ert. 123 constitucional, se repite para que no 

quede duda alguna y especifica en el art. 283 de le Ley regla—

mentaria, que el pago debe ser a una semana, proporcionar habi-

taciones adecuadas; esto lo evita cuando paga cuotas el Infona-

viti pero al los tiene de planta el patrdn sirviendo en el pre-

dio junto al cual se trabaja, entonces debe proporcionar habita 

cionea también para sus familiares y de acuerdo con el minero-

« silos y proporcional para la cría de animales de corral. Ada 

más de que las habitaciones que proporcione a sus trabajadores 

deben ser higiénicas, adecuadas y mantenerlas en buenas condi--

cionea haciendo las reparaciones necesarias y convenientes. 

:In este articulo que mencionamos se prevé en otra par-

te o fracción, el trabajo alejado no sólo.de las ciudades sino 

de los poblados también, donde se encuentran todos los servi- - 

cioa como loa médicos hospitalarios, por lo que además de la o-

blio.acijn de tener medicamentos y material de primeros auxilios 
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que deben existir en todo centro de trabajo, debe adiestrar al-

gdn personal para proporcionarlos, asf como asistencia médica -

para todos los familiares del trabajador o garantizar su traer, 

do donde existan dichos servicios médicos. Si tiene más de cien 

trabajadores la obligación es tener todos los elementos necesa-

rios de tipo midico en el lugar del desarrollo de su trabajo, -

con una enfermería fija y personal adiestrado y competerite con 

superviSión de un sádico cirujano. 

Y cuando no se pueda atender por el módico, a juicio -

de cate deberá trasladar al paciente al lugar donde se pueda --

practicar una intervención as adecuada, de acuerdo con el pre-

cepto o art. 504 fraccidn II, de la Ley laboral. Sn casos de ea 

fermedades tropicales o propias de la región, el patrón deberá 

proporcionar medicamentos gratuitamente y pagar los salarios --

hasta un 76% y hasta por noventa dios, en estos padecimientos. 

Otras obligaciones de loa patrones aricolas que esta-

blece el mencionado art. 283 de la Ley, se refieren a respetar 

las tradiciones de sus trabajadores hasta permitiéndoles feste-

jar sus costumbres en los predios donde viven; el permitirles -

cazar de acuerdo con las leyes respectivas; disponer de agua pa 

ra sus animales de corral; el dejar pasar sobre caminos o vere-

das; fomentar las cooperativas de consumos entre sus trabajado-

res; como la alfabetización entre ellos y sus familiares. Desde 

luego el prohibir lo que les perjudique, como criar sus animales 
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,unto e les habitaciones o prohibir la venta de bebidas eubrie-

J:Antes. 

Todo este capitulo de los trabajadores del campo se ra 

¡lamenta conforme a lo estipulado y en congruencia del art. 123 

constitucional, pero en le práctico no 3C lleva e efecto por --

lo patrones rurales, quienes silo lea interesa la productividad 

de sus tierras, como ahora se pretende sea el eje de la rele- 

obrero-petronal; dejando en asnos del Seguro Social e Infg 

navit si tienen a bien registrarlos ente dichos Institutos, el 

que se les atienda y se trasladen por sus propios recurso*. 

Y como sabenle he sido muy dificil que el patrón cum—

ple con la inscripción a todos sus trabajadores y los pocos que 

la tienen o catan inscritos ante el =S, tienen que viajar mu-

cho para llagar donde se encuentran les canicas y hospitales, 

igualmente existe el problema de proporcionar habitaciones o en, 

todo caso cumplir con las normas.establecidas en el art. 283 de 

le Ley ?ederal del Trabajo. Son estos trabajadores del campo o 

jornaleros los que necesitan atenciln y se les hace nuaatorio -

el derecho a su seguridad social por abuso de loe patrones y --

falta de or¿anixaciones sindicales honestas. 

Si denotamos estos problemas en las ciudades o centros 

urbanos donde si existe la infraestructura del ILSS a Infonavit 

7 muchos patrones no cumplen con el pago de cuotas respectivas 
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es mucho mis dificil le situ.sui¿n un el campo, no sólo en lo re 

furente a au eenridad eccial, sino un zersral como lo veremos 

uis adelante en el capitulo cuarto. 

3. La Ley del be¿uro Social. 

So relación al origen de la Ley del Se¿uro Social está 

como lo viMoa anteriorconte en la frac. XXIX del articulo 123 -

constitucional Apartuao ., con las obli¿aciones expresas de coa 

prendar todo lo referente a seguros de "...invalidez, de vejez, 

de vid4 de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades 

y accidentes, de servicios de auarderia y de cualquier otro en-

caminado a la protección y bienestar *los trabajadores, campa 

sinos, no asalariados y otros sectores y sus familiares". Y por 

lo anterior la presente Ley ea otro lumlamento jurídico impor--

tante para Lasejuridad del trabajador del carapo. 

Ya que está en la Ley del Seguro Social, la re¿ulaciSn 

específica o expresa de la obliLación de °tallar a diversos ¿ru 

pos de campesinos el seguro social, swin su orpnización, su -

capacidad de crédito, au calidad de asalariado o en relación a 

la tenencia de la tiarra. 

Concretamente la Ley a tratar se promul¿a prizeramante 

el 19 de enero de 1943, cuando se consolida el Wxico postrevo-

lucionario, aunque en la misma sólo se concretaba su aplicación 
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a trabajadores urbanos asalariados; pero es importante porque -

construyen con sus aportes económicos la organización primaria 

del régimen de seguro social que ha ido creciendo desde enton-

ces a la fecha. También es de aclararse que la incorporación de 

los trabajadores rurales en la Ley del Seguro Social y desde --

luego a los beneficios médicos y decaía prestaciones econdmicas, 

fue mediante un decreto presidencial en el año de 1964. 

La actual Ley del Seguro Social con todas sus reformas 

y ampliaciones vigentes, es publicada en el Diario Oficial de -

la Federación el die 12 de marzo de 1973, siendo obligatoria en 

toda la República Mexicana. 

As? en su mrticulo primero se establece su observancia 

general en toda la Repdblica, es decir, su jurisdicción es Pede 

ral. Ju ertfculo segundo se refiere a la finalidad que es la de 

garantizar el derecho humano a le salud, la asistencia mordica, 

"...la protección de los medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo."; 

debiendo de realizarse por las diversas entidades o dependen- - 

cies páblicas federales o locales y de organismos deecentralizg 

dos, como el propio Instituto Mexicano del Seguro Social que lo 

hace en primer término por su capacidad y amplitud. 

Como vemos abarca casi todas las necesidades humanas -

la seguridad social, como una obligación legal y moral, pero el 
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problema será cómo llevarlo a la práctica por su complejidad y 

especialmente porque la situación financiera es el eje lIndamen 

tal para el arranque del seguro social,, como lo veremos en los 

capítulos tercero y cuarto de este trabajo, pero son importan--

tes las bases legales para tales efectos. 

También es de hacer notar en relación a nuestra legis-

lación o Constitución, que es la primera o de las primeras de A 

marica en adelantarse a garantizar el derecho a la salud y bie-

nestar de los trabajadores y sus familiares. Sn este aspecto, -

hay un estudio de los seguros de los demás pasea de la O.I.T., 

(Suiza 1972) que en orden e gsneralided e importancia estén en 

primer lugar los seguros por muerte y pensiones; en segundo lu-

gar los seguros de enfermedad y maternidad; en tercer lugar los 

de accidentes de trabajo; en cuarto lugar el seguro de desemOko 

aunque en pocos patees y en quinto lugar se pagan las prestacig 

nes a familiares. 

£1 articulo segundo de la Ley, antes mencionado, ea --

congruente con la Declaración Universal de los Derechos humanos 

en relación a la seguridad social que debe aplicarse en toda 132 

cieded. Dicha Declaración del 10 de diciembre de 1946 en su ar-

tículo 22 dice: "Toda persona, como miembro de la Sociedad, tic 

ne derecho a la seguridad social.", aunque lo difícil es cancro 

tizar felizmente tales normas y mjs aidi con relación a las man 

rías pobres como son nuestros jornaleros; pero la intención le-

gal :ja se ha puesto en marcha en los hechos como veremos. 
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Asi notamos que en nuestra legislación sus principios 

están acordes con las normas internacionales declaradas y reco-

nocidas y lo problemitico es llevar esa seguridad a lea zonas o 

grupos mis necesitado, o pobres como por ejemplo a loa trabaja-

dores del campo o jornaleros. 

Un estudioso de la seguridad social y sus problemas -

pera llevarse a cabo hacia el agro en todos los paises ea Ro- - 

bort Savy, tanto que su obra y sus recomendaciones son postula-

dos por la Oficina Internacional del Trabajo en relación a una 

proposición y definición metodológica para fines de la seguri—

dad social en el campo o sanas rurales, siendo la misma que la 

O.I.T. adopta en 1944 para su Código Internacional en el artfcg 

lo 621, de Convenios y hecomendaciones (1919-1966)t Recomenda—

ción No. 67, que nos dice: 

"Los riesgos cubiertos por el Seguro Social obligato-

rio ~arfan incluir todos aquéllos casos en que el asegurado -

se vea impedido de ganar su subsistencia ya sea por causa de su 

incapacidad para trabajar o para obtener trabajo remunerado, ya 

en caso de que muera dejando una familia a su cargo, y deberfan 

incluir también, siempre que no eaten cubiertos por otros me- -

dios, ciertos riesgos afines que se produzcan frecuentemente y 

representen una carga excesiva para las personas que dispongan 

de ingresos limitados." 

.11•1•.1:11~1~1•11.1111M. 

(24) SAVY, Robert, pa Seuuridad Social en el Agro, Oficina In--

ternricional del Trabajo, Suiza, 1972, pag. 4. 
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Nuestra Ley del SIwuro :iocial bajo :estos principio:: ce 

neralidad, establece y especinca en su articulo cuarto, que 

el seguro social es un instruiento da la le....uridad social bási-

co y 0...estaiolecido como un servicio público de carécter nacio 

nal...u. Tratando de establecer el asuro social al mayor néMe-

ro de compatriotas, ademés del régimen oblilatorio se prevé el 

riaimen voluntario para personas quo lo necesitan y no. estin ni 

cesariamente al servicio de un patrón, (art. 6o.). 

Cl articulo octavo estaLlece expreaamonte ¿sdemés de --

los servicios inherentes del seguro social; la solidaridad so—

cial que el Instituto Podré proporcionar a toda colectividad, -

traducida en servicios de orientación para la salud, de cultur; 

educuión sanitaria, adiestramiento o c,spacitacién para el tra-

bajo, centros vacacionales, etc., éstos servicios mor solidari-

dad lo reglamenta el 2!tulo Cuarto, arta. 232 a 239 de la Ley n 

bardando a tour poblacién 	territorio nacional. 

Cl rézimen obli:atorio comprewle los seouroa de: a) --

Ries¿os áe trabajo; b) EnCermedad y zuternidad; c) invalidez, - 

vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; 	d) Guarderias para 

hijos de asenuradas (art. 11). Y los sujetos de asuuramiento, 

son todo tipo de trabajadores, aun los miembros de cooperativas 

de producción y administraciones obreras. 

En relacién .3 los trabajadorea del campo, el art. doce 
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también los selalá en su 	III, especificando que ion tanto 

los ejidatarios, comuneros, colonos y hasta pequeños proplets... 

rioa; pero, serán sujetos al asmramiento si estén organizados 

en Grupo solidario, sociedad local o unidn de crédito de acuer-

do ahora, con la Ley General de Crédito Rural. Por lo anterior, 

son pocos los grupos que han entrado al régimen obligatorio con 

relacidh a los millones de campesinos existentes. 

£1 siguiente articulo 13 da le Ley, incluye o regula -

dentro del régimen obligatorio a campesinos, como ejidaterios y 

comuneros que estén organizados pera aprovechamientos foreste--

les, industriales o comerciales o en resdn de fideicomisos (f. 

II); en su free. I/I,Ise nombren e ejidaterios, comuneros y pe-

quilos propietarios que pare le explotecidh de cualquier tipo -

de recursos estén sujetos e contratos de esociecidn, producción 

financiamiento y otro género similar a los anteriores. 

La Cracción V, de dicho. articulo en ;:loba a todos los 

jidatarios, comuneros, colonos y pequeitos propietarios que no -

se hayan comprendido en las fracciones anteriores; es decir, no 

seré necesario que estén organizados ea esos arupos sujetos de 

crédito. Paro en general todos estos trabajadores del campo coi 

prendidos en el art. 13 de la Ley del 3e¿uro social, son apenas 

potencialmente sujetos a dicho rédimen obli¿atorio, ya que se -

condiciona su incorporación a que el Instituto del Sealro 3o- - 

cial lo propones al Zjecutivo Oederal y éste mediante un decre- 
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to determine la fecha de incorpOración obligatoria y aus modali 

dadas en que deberán ingresar. 

Como un ultimo ejemplo de lo Manifestado anteriormente 

tenemos el decreto presidencial que did a conocer la Secretarla 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1991, en un comunicado 

a la prensa nacional, en donde se publica que se incluird al rd 

gimen del seguro social a ejidetarios, cemuneros y pequeños prg 

ductores de tebeo.% con seguro de enfermedad, invalidez, vejez, 

maternidad y muerte; se les incrementa el pago por fallecimien-

to a dos meses de salario mínimo vigente en el Distrito Federal 

y ampliación de pensión en el caso de viudez del 50% que tenían 

al 90%; pues sólo les pagaban cincuenta porciento de lo regula-

do en forma general para el obrero. Por lo tanto, se van incor-

porando al rigimen obligatorio poco a poco a estos grupos de -- 

campesinos previstos por la Ley del Seguro Socialcon los de- 
(25)   

cretos se les opermitir4" gozar de sus beneficios. 

En loa siguientes capítulos tercero y cuarto veremos 

la problemática real para el aseguramiento del campesino, por -

falta de infraestructura del 11GSS en muchas regiones y munici—

pios del país principalmente. Así el art. 14 de la Ley a tratar 

previniendo lo anterior nos dice que se podrj extender el 1'40, 

(25) Cfr. GUTIERREZ RODRIGUEZ, Luis, °IiIjidatarios, comuneros y 

pequeños propietarios ingresarán al imsso, unoWsuno, Política 

Nacional, 11 de febrero de 1991, pag. 8. 
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uen obliatorio "...conforma lo permitan las particularea con-

diciones aocialJa y aconlzicaa de los distintas roliones". Y -

el articulo 16 .1./UdiV(.1 hacer infaais en la forua de llevar lo -

mis pronto posible al ricimen oblijatorio para el disfrute del 

anuro social a los trabájsdores asalariados del campos  comun-

mente llamados jornaleros; siendo a iniciativa del Instituto -

que el Ejecutivo Federal podrá decretar su incorporación con -

las modalidades necesarias de acuerdo a "...sus necesidades y 

posibilidades, les condiciones sociales y econduicas del país 

y las propias pie las distintas res:Iones. En iauel forma se prg 

ceded en los casos de ejidatarioh comuneros y pequelos pro—

pietarios*. 

En ralecik a los decretos que hemos mencionado ante-

riormente.  y en aspecial loe que reiolen loe arta. 13 y 16; de-

berIl establecer, sellan el art. 17 de la Ley del euro Social 

lo siJuientes 

1. La fecha de implantacijn y circunscripción terrizo 

riel que comprende; 

II. Las prestaciones gis se podrin dar; 

III. Las cuotas a car¿o de los asezurudos y dende o-- 

:•l1  

IV. La contribucijn del Gobierno Federal; 
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V. Los ::rocedimientoa de inscripción y los de cetro áe 

cuotas; y 

VI. Las demís modalidades que se requieran conforme a 

esta ley y sus reglamentos. 

Y mientras.no se expidieren los decretos presidencia--

len para dicha Incorporación, se estar4 al régimen voluntario -

del seguro social, como para cualquier persona; pero se fijarán 

por el Instituto loa periodos para inscripción cuando sea por -

grupos, esto eS para darles la atención debida y oraanizeda, ya 

que el disfrute es posterior; pero en el ramo de seguro i,or en-

fernedad y maternidad no pudrí ser mayor a 30 días después de - 

su inscripción (art. 201 de la Ley del $euro Social). 

Sn relación con la inscripción obligatoria de los tra-

bajadores del cami,o (art. 12, frac. III de la Ley) organizados 

bajo la tutela de la Ley de Crédito Agricola; el articulo 23 de 

la Ley del Jeguro aocial obliga a los .incoe regionales, de crí 

dito ejidal o agrícolas a inscribir a los ejidatarios, comune—

ros o peque!los propietarios, además de colonos con los que ope-

ren, y concederles crédito para satisfacer las cuotas del Segu-

ro Social independientemente de los créditos de refacción o de 

algún otro; sobre todo cuando :/a exista "el nUmen de caLpo" y 

se Rayan iniciada los servicios correapondiates. Y lo mismc se 

establece paro el ?ondo:racional áe Founto Ljidal (rac. II). 

Pero se ha implantado 'jiu° ró¿imen poco a poco. 
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Por lo anterior, el régimen voluntario del seguro so--

cial es una alternativa rápida, aunque salo para los grupos cam 

pesinos que tienen su economía mas o menos regular no de subsig 

tencia sino con remanentes en sus productos para comercializar-

los y por ello pueden tener relaciones comerciales con institu-

ciones de cridito y éstas serian avales o hasta pueden firmar -

convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

asi por ejemplo se procede a la incorporación volunta-

ria de los sujetos a que nos referíamos sn'las fracs. II, 

IV y V, del articulo 13 de la Ley que tratamos; bajo las condi-

ciones que soliciten los propios interesados y que exista el la 

guro Social en el campo (art. 210 de la Ley). 

Las condiciones y modalidades para el aseguramiento de 

estos sujetos, son fundamentalmente el pago de cuotas bimestra-

les o por ciclos agrícolas y que exista la infraestructura del 

IMSS en la región, dichos pagos deben ser adelantados; con lo -

cual tendrán derecho a la atención médica en caso de riesgos de 

trabajo y todas las prestaciones normales de todo asegurado. 

Y el articulo 214 de la Ley del Seguro docial estable-

ce el caso en que no opere el régimen obligatorio en la re¿iln 

de los trabajadores del campo y que se quisieran asegurar volun 

tariamente; en este caso se sujetal4n a las modalidades que es-

tablezcan los decretos de implantacila respectiva. Creemos mds 
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dificil tal aseguramiento ya que dependerá la existencia previa 

de otras instituciones o infraestructuras hospitalarias adecua-

das para atender midicamente al o los grupos campesinos que se 

aseguren voluntariamente, además deberfan estar dichos servi-

cios hospitalarios cerca de los asegurados en su lugar de orf--

gen, y por otra parte, en los lugares alejados de ciudades impoE 

tantee, no ea redituable una gran inversión, por lo mismo no --

hay régimen obliilatorio en dichos lugares apartados. 

4. Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los Trabaja-

dores del Campo. 

Antes de que se regulara le incorporación de los campe 

sinos al seguro social, tanto en la ley como en su reglamento a 

tratar en este inciso; existió otro pero en plan experimental y 

dnieemente era para los campesinos asalariados, se publicó el -

27 de agosto de 1984. Y ya en forma se expide el primer Regla--

mento para el seguro social a campesinos en 1989 por el presi--

dente Adolfo López Mateos, el cual se reforma hasta el 18 de a-

gosto de 1980 al ser publicado en el Diario Oficial en esta fe-

che; pero en esencia es el mismo reglamento de 1959 y que a coa 

tinuación analizaremos, pues reglamenta los artículos 6, 7 y 8, 

de la Ley del Seguro Social, que mencionamos anteriormente. 

Asf, el articulo segundo del Reglamento especifica cla 

ramente a quien va dirigido el seguro social obligatorio para - 
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los urabajacdorss :salariados ael Campo, a 1:s trabajadoras ,Jata 

clonalas del campo y j los miembros de las sueiedlales locales - 

de crédito ejidal y a loa miemuros de las acciedades locCins de 

crédito a3r1cole. 

Por lo anterior, debe entftnderse como patrones rurales 

para los efectos de este reglne:':te "...a toda 'persona fisica o 

moral yue en virtud de u contrato 1e trabajo emplee el servi—

cio de otra persona en explotaciones agrícolas, zanuderas, 

res7.eles o mixtas, cualquiera que sea el 2unialaeuto ledal de la 

exiotacijn. Por lo tanto, son patrones: los propietarios, po—

sewiores, ejidatarios,'colonós, arrendatarios y aparceros que 

tilicen a uno o mIts trabajadores. Para el cumpliaiento 	las - 

disposiciones de este relamento, se consideran tambiln como pa 

;rones u las soaillades locales de crédito ejidal y cr4dito u—

lirlcola", (art. do.). 

Los trabajaaores que no sean estacionales debpn inscri 

birse 	mas urdar a los cinco dlas al 1,4an obligatorio del 

sejurs social aunque sean ejidaterios o pequeños pronieta-ios -

rurales a pnrtir ce la .:echa de in,.;reso del trabajador o de sus 

actividades. Los trabjudores es'.acioncles se su¿etar. a otra n - 

rei7las como vere„los adelante. 

En casos de a:ci.:elites o enfermedad del trabajador 	- 

de sua *2amiliar3s el -:atrjn debe dar el UV'_do al J.nstiti.lo y -- 
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certiticdr el salario (Al trsba¿ ,:uw, ,zczo lc jisí,utin los ar- 

doulos 26 y 27 del re4lazent.; ;e 	:=Ins z.e risa;;,;,; ::rJrasic 

=lea y enfermedades hc ;1,w:ea:c.:a-ea y m..tern::.1,id. *.'sro si el 

petrdn se negare injustiticademente a dar ese aviso, de. todas - 

terillsel Instituto esta abliado a dar las ,:reatuJiJnee y ser-

vicios y el patrón se nen; acreedcr ie —1;os causauca al traba-

jador y al Instituto por falta de aviso, (art. 60.. 

Llar adelante se prevá el incumplizienu de les patro--

nes o Abuso del aseluredo; al art. =ven:1 del Mulerr,ento dice -

qua sera sancionado el patrja que no cumple con las disposicio-

nes del mismo y en los tirminos del art. 140 ás la Lay del Sega 

ro Social; esto indelendientements de las sanciones penales or-

dinarias cuando haya Uleedad en una inacripcidn fraudulent,a o 

datos falsos. W en el abuso del disfrute de presthciones por --

parte del trabajador (art.1C). 

Sh relación al lAmo de cuotas al Instituto; se obliga 

a todas las institucionas de crédito que convengan o trabajen -

directamente con los campesinos organizados, a paí:ar las cuotas 

al seguro social a indo tardar a los quince días de haber otorga 

do el cridito respectivo. 1 el art. 16 se refiere axclusivamen 

tea los trabajadores del campo asalariados, donde se.remite a 

otros reglamento/ especiales para su redalción cuando dice: --

u...se regirán por las disposiciones de la Ley del Seguro Social 

y las modalidades que en su caso establezcan los Reglamentos de 
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Afiliación, de Pelo ue Cuczaa y de loe Servicios bidices". 

111 siguiente ardculo 17 realmente le relativo: "De -

los Trabajadores estacionales del campo"; y los define cono los 

que trabajan para explotaciones sil:quo-las, ganaderas, foresta--

lee o mixtas; y lo hacen en el tiempo que aura la coeecha, la - 

recoleccién y otras le aniloga naturaleza eudcola, janadera, -

forestal o mixts,.por determinadas épocas Cal ano. 

• Asimismo, tienen derecho a las prestaciones las espo—

sas o concubinas e hijos menores aa 16 aloe Will la acompanen y 

no trebejen en esas tareas estacionales del campo. Pero sabemos 

qua si le acompañan lea hacen trabajar o le 'ayudan al jefe de -

familia pera ¿lanares un sustento mis; y °U1 Instituto previa --

comprobecién del ingreso qua perciban loa trabajadores estacio-

nales del campo, les pauarí, en los casos de accilentee de tra-

bajo, tertenoa y picaduras de aninalee ponzollosoe, la mizad del 

referido inreso cuelmo el siniestro incapacite al trabajador - 

para laborar, mientras dure la incapacideli y dentro de los td...- 

minoa de la ley 0  (art. :B). 

El airuiente articulo re.iula la obliluci4n del patrén 
de esos trabajadores a presentur en la oficina ;,d7ainistrntiva -

correspondiente del Instituto la liana de nombres y apellidos -

de las personas que vaya a ocupar en el periodo de ;rebajo esta 

cional y dentro de los dilas siwlientes dos a lo sumo, de inicio 
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de los trabajos, en igual tirdho deter& comunicar cualquier ag 

«fincan a consecuencia de al a:1 in2reso o baja de trabajado-

ras, estacionales desde luego. 

31 Instituto es.el que debe fijar el paso de cuotas --

por jornada-trabajador y su periodicidad, atendiendo a lea con-

diciones de los vías da comunicación y transporte; distancias -

de los centros de,trabajo; pero en ningdn caso el plazo seri qg 

yor a une semana, dichas cuotas las paSeri el patrón y el asta-

do sin descontiraelas a los trabajadores estacionales (ert,20). 

La tildas parte de este corto Zeslamento se refiere a -

loa miembros de les sociedades locales de cridito *Mal y de -

cridito cariada, los cuales tomban contarán con una tarjeta -

de efiliacidn que el Instituto otorgar& (art. 21).: desde lue-

go sus :anillares y derechohatientes como todos loa trabajado--

res en deneraly azar& de todas las prestaciones que al Seguro 

Social otorla en todos sus ramos; conforme al art. .4 de la Ley 

siempre que se cumpla con las condiciones y tdrninos necesarios 

previamente estipulados (art. 22). 

En estos casos da loa miembros de las sociedades de --

cridito locales, su contribución al instituto es bipartita;' si 

el banco regional no hubiese pagado directamente al Instituto -

les cuotas, las deberán ;altar dichos miembros como cuota anual. 

Y el dobierno federal pagará otra cantidad i¿ual a: seguro so-- 
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cial paro les reines da los seguros do eni'ermededee no prCeeio-

aaternided a invalidez, vejez, ,:esvátts y muerte (art.23), 

Para cada tra'osjo o actividad eapecieice, se crea una 

Tabla de Cotizaciones o 1:aos al Instituto, existiendo le clase 

Ts  Ami les explotaciones aarícoles; la clase II, para explota-

ciones ¿anaderes y cine III, paro explotaciones :t'orestalee. 

gatee clases entren tanto ejidateriot cono pequenoi propistu- - 

rios y estas clases seialudes "...corresponden al áeglemento de 

Clesificaciln de Umpreses en Clases y Grados de Riesgo pera el 

Muro de Accidentes de Trabajo y Unfermededes ProCcsionales". 

(art. 26). 

La combijn asesora del Instituto (art. 16 del Reglamen 

to) fijaré el ampo de salario, por la que cotizarán los aseau-

T'Idos de les sociedades de crédito ejidel y wjricol.a, tomando - 

m1 cuenta sus condiciones econémicoa y sociales de ceda rel;i5:1 

(a?t.26) aplicando La Tabla de Cotizccionee a que nos retar irnos 

Interiormente y que se encuentra un el prueente Retíluzento en -

su art. 24. 

Conste en 3,1 totalidad de veintiseis artfculos este Re 

lie:mento y 7 transitorios, en el .2rimero 	éstos se tibiara que 

oeroa al rted1.1mento :13 1954 y al decreto de 23 de julio de alio 

1959 en lo que se opongan al preeente RecIsmento. Pando 30 Oías 

de plluo ?ars su aplicacidn, dcaymés in le lecae de publicaci4n. 
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5. Convenio IMSS-Coplarnar (hoy IMSS-Solidaridad). 

Asf corno vimos que la Ley del Seguro Social regula tal 

ricamente la inclusión en forma general de todos los trabajado-

res del campo, tamban es cierto que en la pr1:ctica se han ins-

crito al Instituto muy lentamente los grupos campesinos; prime-

ro los asalariados y estacionales en la producción de cada, asi 

como los propios productores de caña, con la "Ley calera,' de el 

arto de 1963, iniciando la solidaridad social colectivamente or-

ganizada. 

Pero siempre se ha dejado a la deriva un importante --

sector campesino, el que no está organizado, ni apoyado politi-

cemente, ni es productor comercialmente y los que *stern aleja--

dos en poblados indígenas o zonas rurales de difícil acceso y -

por otro lado hablan idiomas o dialectos diferentes. Para ellos 

nació principalmente un Programa de Solidaridad Social por Coo-

peración Comunitaria para extender la cobertura de los Servicio 

Médicos de Solidaridad social que la Ley del Seguro Social pre-

vé y regula, como lo vimos anteriormente, pero en beneficio de 

toda comunidad organizada en un trabajo colectivo o comunitario 

para la superación personal del grupo. 

Al tratar de extender dicho programa, se ve la pooibi-

lida'' política de hacerlo mediante el Convenio IMSS-Coplamar en 

la época del presiuente José López Portillo el 25 de mayo de el 
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año de 1979 y se crea le Coordinadora General del Flan nacional 

de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de Fre3idencia de la He 

publica, avocíndosi a ello la propia Presidencia tanto que fir-

ma el convenio el propio Presidente y su Coordinador con el Di-

rector General del Instituto Mexicano del Su.uro Social. 

Dicho convenio de referencia, se base desde luego en -

lo previsto por la Ley del Seguro Social, ya que existe el Cape 

tufo "De los servicios sociales',  artfculoa 232 al 239 y donde -

el ¿MSS tiene facultades pera organizar, establecer y operar u-

nidades médicas destinadas a los servicios de solidaridad so- - 

cial y los que serán proporcionados exclusivamente a favor de -

núcleos de población que constituyen polos de profunda margina-

ción rural, sub-urbana y urbana; y que el Ejecutivo Federal de-

termine también que son sujetos de solidaridad social. 

pero además a dichos grupos marginados, se les programa 

una Corma de cooperación, que puede ser en cooperaciones mini--

mas en efectivo o con la realización de trabajos personales pa-

ra beneficio de la comunidad a la que pertenecen o habitan, es 

decir, se da la posibilidad de que si el grupo careciera de di-

nero por su pobreza extrema sea beneficiado con los servicios - 

me!dicos y beata hospitalarios. 

asta ea le finalidad de dicho convenio que en su ori-

gen se denominó I1,;3S-Coplamar y que ahora es IMSS-dolidaridad - 
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como se conoce políticamente, pero ha servido para llevar soli-

daridad social a los que de verdad necesitan y se les debo a --

nuestros indígenas y trabajadores más pobres del campo, pues re 

gularmente no tienen patrón alguno y su trabajo personal no les 

da ganancia para pagar servicio médico y mucho menos para asegm 

rarse voluntariamente. Por lo que inicialmente nace Coplamar en 

el acuerdo presidencial de fecha 17 de enero de 1977, publicado 

en el Diario Oficial el die 21 del mismo mes y ano. Y posterior 

mente se une al Instituto mediante el Convenio IUSS-Coplamar pi 

re hacer realidad ese proyecto de solidaridad social para zonas 

y grupos marginados del progreso. 

Ya viendo dicho convenio su cladsula primera especifi-

ca que tanto el Instituto y Coplamar realizarán actividades ne-

cesarias a efecto de lograr el programa de "Sulidaridad'Social' 

por Cooperación Comunitaria". £1 objeto del programa es propi—

ciar la ampliación de cobertura de los servicios de solidaridad 

social y consolidar el sistema de cooperación comunitlrie en 1)1 

neficio.de las colectividades destinatarias da dichos servicios 

y deberá regularse en los términos de los decretos respectivos 

que señalen a los núcleos de población marginados que se consi-

deren como sujetos de Solidaridad Social, hasta alcanzar diez -

millones de habitantes (cladeula segunda). 

Con lo anterior se estaba concretizando una parte, aun 

que teóricamente, de justicia social para los marginados del -- 
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progreso de México, por la mala distribución de la riqueza. Se 

empezó en varias entidades federativas y echando mano de la in-

fraestructura de varia. administraciones o personas ,jurídicas -

de carácter federal como.el Instituto Nacional Indigenista, Co-

misión Nacional de Zonas Aridas, Patrimonio Indígena del Valle 

del Mezquital, la Forestal Peda," el Fideicomiso del Fondo Can 

delillero, el Fideicomiso de Obras Sociales a Campesinos Cañe—

ros de Secasoa Necursoa, Productos Forestales de la Tarahumara, 

Patronato del Maguey, Fondo Nacional para el Fomento de las Ar-

tesanías y la Cia. Forestal de le Lacandona, S.A.; ya que estas 

personas morales ya tenían penetración y estructura en los re--

gionea, permiti4ndoles'promoVer, organizar y acreditar los tra-

bajos que aporten los beneficiados. 

Y en la entiscla quinta, el Instituto Mexicano del Se-

guro Social se compromete de inicio a establecer y operar duran 

te 1979 unas 890 nuevas unidades módicas rurales o urbanas; en 

1980 debió instalar otras 800 unidades urbanas o ruralea y 10 - 

clfnicas-hospital de campo, en 1981 se comprometió a otras 12 - 

elfnicas-hospital de campo e incorporar las ya existentes; en -

total son 2000 unidades médicas rurales o urbanas y 52 clínicas 

hospitales de campo en toda la aepdblica. 

Zn las unidades médicas se dan consultas- externas gene 
ralea, asistencia farmacéutica, atención materno-infantil y pla 

nificación familiar, educación para la salud, orientación nutri 

cional, promoción del saneamiento, inmunizaciones y "antro) de 
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enfermedades transmisibles. Y en las clínicas-hospital de campo 

se de consulta externa en la especialidad de medicina familiar; 

medicina preventiva; atención odontológica; asistencia farmacéu 

tics; consulta externa y hospitalización; ginecobetetricia; pe-

diatría; cirugía y medicina interna (cledsula sexta). 

Para lo cual Coplamar se comprometió en dicho convenio 

en su cladsula séptima, a promover cuando sea necesario, entre 

otras cosas, ante les entidades que agrupa o con otras que ten-

gan capacidad de organizar el trabajo comunitario, la celebra--

cidn de convenios específicos para hacer posible la prestación 

adecuada de los servicios comunitarios. 

Los trabajos comunitarios son la obligación que deben 

cumplir los núcleos de población y expresamente estipulada por 

el propio art. 239 de la Ley del Seguro Social, como menciona--

moa anteriormente, ya que dichos trabajos es el elimento necesa 

río para abrir el derecho del disfrute de los servicios médicos 

y sociales. El total de loe trabajos sea el resultado de apli-

car un promedio anual de 10 jornadas por jefe de familia y tío -

sólo jornadas se toman en cuenta, sino también otras activida--

des que propicien directa o indirectamente a elevar el nivel sa 

nitario y social de tales núcleos de población, tomando en cuera 

ta siempre sus necesidades. gal todo lo que se refiere a fomento 

de la salud, la programación de los trabajos se coordinare con 

el IMSS (cláusula décima). Lo anterior se prevé en la frac. I, 

de dicha ertu6.ula que ea la última del convenio a tratar. 
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2n IZ1 flne. 11 	ests ela.,iso2H 	esl,a;Lee le ::Cr 

re a•=eclir.Rr eis'aos 	aJ.du.nitarios ante 91 ..X.55, ore-- 

(liante informes aprobados por Copla:lar ,' 414 entidades u ara-- 

nismos v.2 lo con .forman, tambitin rendirin informe 	circuns 

tanciado ce los trabajos comunitarios. La frac. 111, sanciona -

-a -2,11te o incu:opliniento del trabajo counitario don ..a sus-

pensión del servicio, a unos qUe dicho inewplimiento no sea -

imputable a la comUnieed. 

Cn relación e la vivencia del Convenio, se aclara que 

fue de un orlo inicial, pero oper4ndose la tácita reconducción a 

nual, salvo la notiilcanión o comuniceción escrita 	cuaLuie- 

re de las partes dada con 3atieip1/4:eión ie 20 días. 	se dio la 

son al ::11.5211 nnzbre de "IZS-Coplamer" hasta 21 pasado 

Si)enen 	y non el :ds?oo mecanismo leul sirre.e operenda; pero ale 

rR sóio cambia el sk:u.tdo nombra es acusruo con la política del 
ezen4c .e "IISS-Solilarided"; ya cue se zlantiene el ¡.,rorruma - 

leral de la solidaridad social, non diena puicbrel y se nonti-- 

nuan asan,,o las unidudes u orr:anizaos y Cl:CLIS a :ue nacemos 

zención en este inoiso. 

Uespu4s (el Convenio :M5S-Collamar, se manejar ca otros 

convenios a nivel estatal, Fere nen los mismos finca, objetivos 

y suetos, te acuerde .en el or-iljen 	 dznico, ;:wol o - 

urbano, ddhdole intervención 3 nbernaderes pura Ils:ner la aten 

eión en lo político, =10 hasta ahora. 
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CAPITULO III 

PRESUPUESTOS PARA LA SZOWIDAD DEL CAiAPESINO Y TRABAja 

DORES DEL CAMPO. 

1. Semejanzas y diferencia del campesino y jornalero. 

Aparentemente loa términos o vocablos campesino y jor-

nalero son sinónimos, pero existen eleMentos de dil'erencia, es-

pecialmente cuando nos referimos a dichos trabajadores en rela-

ción a su actividad concreta y le tenencia de la tierra; por e-

jemplo, nos referimos siempre en forma general al campesino que 

trebeja la tierra, pero sin especificar si dicha tierra la tie-

ne en propiedad, en posesión legal o de hecho y taraban la pue-

de trabajar sin tenerla, o sea, puede ser un asalariado. 

Asia  las semejanzas o la similitud,en dichos vocablos 

son: 

a) Que tanto campesino y jornalero son trabajadores de 

la tierra o del campo; 

b) Los dos trauajan la tierra en forma directa; y 

c) Ambos por su trabajo reciben un producto o benefi—

cio; o sea, todo campesino recibe su cosecha sembrada (trabaja 

su tierra propia) y todo jornalero (trabaja una tierra ajena) -

recibe un salario en efectivo. 
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Y la realidad nos da su diferencia: 

a) El campesino en términos generales es el que traba-

ja su propia tierra, como el minifundista, como el ejideterio y 

comunero en su parcela otorgada mediante un titulo de derechos 

agrarios o con posesión legal o reconocida y; 

b) El jornalero trabaja la tierra también pero en for-

ma asalariada, es decir trabaja una tierra ajena mediante el Pa 

go de un salario diario, por "jornal" o día de trabajo. 

Las anteriores semejanzas y su diferencia son lo más -

importante en relación con el trabajo y la tenencia de la tie--

rre de nuestros trabajadores del campo; aunque hay otros voca-

blos que aparentan describir o generalizar a los campesinos; un 

ejemploj  cuando se maneja el término "agricultor" como sinónimo 

de campesino y no son iguales, se usa y ae generaliza de buena 

fe, pero a veces no, cuando se trata de hablar públicamente de 

créditos al campo para los agricultores, pero datos no necusa--

riamente trabajan le tierra, pues son los ¿rancies propietarios 

o terratenientes y los llamados "pequeños propietarios" con 100 

o 300 hectáreas como mínimo. 

En relación al término "agricultor" y el confundirlo - 

con el trabajador del campo, denominado en forma general como - 

campesino, nos aclara Arturo Warman, un estudioso del campo me-

xicano: que 0,1,:ricultor y campesino siguen juntos pero no son - 
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sinónimos. Se puede partir de la identidad para reconocer la di 
(26) 

ferencie." Sn efecto, como dudamos los dos trabajan o usu- - 

fructuan la tierra, pero el campesino y. jornalero lo hacen di--

rectamente con su arado o a veces mecanicamente, paro siempre - 

estdn viviendo del campo por su necesidad y porque han nacido - 

en el mismo. Y el agricultor no necesariamente trabaja la tie--

rra ni depende del campo y por tener grandes extensiones o bas-

tantes hectáreas de terreno, las explota con tractores y paga a 

los jornaleros o trabajadores del campo en forma asalariada. 

Tanto el jornalero como el campesino, trabajan tierras 

ajenas para ayudaras un poco, pues tienen una economía de sub--

sistencia. £1 agricultor al tener tierras en abundancia obliga-

damente ocupa a los trabajadores del campo o jornaleros para ha 

cer producirlas eficazmente, por lo que las explota comercial..--

mente y su economía es suficientemente desahogada. 

Asi, en forma general se habla de dos clases de agri--

culturas, refiriendose a la mucha o poca cantidad de cosecha oh 

tenida; una es la mecanizada con vastas superficies de terrenos 

donde se emplean jornaleros o peones y con una Eran comerciali-

zación del producto y la otra, es la tradicional, que es carac-

terizada por el cultivo de plantas comestibles pura el consumo 

(26) WARMAN, i+rturo, "Los campesinos en el umbral de un nuevo -

milenio", tlevista i.:exicana de Sociologfa,  Avío L/ILlm. 1, Enero - 

marzo de 1988, UNA M, pac. 5. 
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familiar unicamente, la explotación del terreno o superficie es 

mfniffia, tanto que el tiempo libre que les queda a estos campes1 

nos se contraten como jornaleros o peones asalariados. Y estas 

características son generales en todos los paises y *...practi- 

cemente universal y ni siquiera los regímenes socialistas han - 
(27) 

logrado superarlo." 

Por lo anterior, podemos afirmar Lamban que el campe-

sino pobre o con agricultura tradicional de subsistencia puede 

ser y es en eirtiempo libre el peón asalariado o jornalero, por 

sus necesidades econdmicaa. 

2. Protección de la seguridad social para grupos de trabajo, e-

jidos y comunidades. 

Se le ha dado importancia a la seguridad social en el 

campo desde hace tiempo en los gobiernos sexenales, a veces con 

mayor,  publicidad para la política del momento; pero ya existen 

desde luego los fundamentos jurídicos para tal efecto, por lo -

que se han hecho aseguramientos colectivos con todas las prestg 

ciones y servicios que brinda el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, aunque en algunos ejidos o regiones unicamente y en ba-

se a la agricultura de tipo comercial, para garantía del pago -

de las cuotas o cotizaciones al Instituto: Y puede decirse que 

(27) SAVY, Robert, La Seguridad  Social en el Anrg, Op. cit. p.8 
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habré seguridad social donde existan grupos organizados y garan 

ticen el pago de primas o cotizaciones regulares pera el IMS5. 

El seguro social se base prácticamente en las coopera-

ciones mutuas o participaciones económicas de un gran grupo una 

do u homogéneo con la finalidad de cubrir ciertos riesgos de --

trabajo, enfermedades, etc., que particularmente seria honeroso 

y dificil de pagar. Así, el seguro social difiere con otros se-

guros en lo cuantitativo, es decir, va dirigido a una colectivi 

dad amplia como es la clase trabajadora. 

Para entender'nuts naestro seguro social transcribimos 

el concepto de Francisco Gonzjles Díaz Lombardo: "Seguro Social 

es la institución o instrumento de la seguridad social mediante 

la cual tiende a garanitzar, solidariamente organizados los es-

fuerzos del Estado y la poblacidn económicamente activa, para a 

tender a los riesgos y contingencias a que estén expuestas y a-

quéllas que de élla dependan, a fin de lograr el mayor biénes--

tar social, biológico, económico y cultural posible, que permi-

ta a todos una vida cada vez nvia auténticamente humana." (28) 

Esa seguridad social entonces va dirigida necesariamen 

(28) GONWISS DIAZ LULiIMRDO, Yrancisco, hl 9erecho Social v la  

Seguridad Social InteRrallTextos Universitarios, uNáM, México, 

1973, pag. 14. 
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ganizarse colectivemente, ya sea porque su parcela es muy peque 

ña que sólo les da para au manutención familiar sin tener un ex 

cedente comerciable o se les hace honeroso el pago de la cotiza 

ción, aunado muchas de lea veces a la lejanía de las clínicas--

hospital y los servicios deficientes de algdn módico o enferme-

ra..Sin embargo, se treta de unir e los campesinos pobres de mg 

nera que si no todos pueden de momento organizarse, al menos un 

grupo dentro de los ejidatarios o comuneros constituyan un sec-

tor de producción colectiva. 

Asi, la Secretaria de le Reforma Agraria fomenta y apg 

ye con su intervención y-vigilancia no silo organismos ejidales 

o uniones de ejidos para le producción comercial, sino a esos - 

pequenos sectores de producción dentro de un ejido o comunidad, 

integrindose con mis de diez personas que se dediquen a produ-

cir una misma cosa (una fruta en especial, una hortaliza, una - 

semilla, etc.), los organiza por conducto de sus promotores a—

grarios de zona o región. Y ya unidos podrán posteriormentel si 

tienen éxito desde luego, dedicar un fondo para el aseguramien-

to de los asociados y sus familiares. 

Cuando en una región se produce la misma cosa o produc 

to, es cuando el 1MSS hace estudios necesarios para la ir.clu- -

sien de un gran sector de caurmsinos y loé sugiere al *:,ljecutivo 

en la expedición del decreto respectivo. Y la participación eco 

mímica del Estado con el pago de una proporción al Instituto pa 

ra la creación de las clínicas-hospital de campo. 
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Las uniones de ejidos que se preven en la propia Ley -

del Seguro Social, (como lo vimos en la frac. III del art. 12), 

comuneros, colonos.y hasta "peque los" propietarios que est4r or 

ganizados en sociedades locales o grupos solidarios y según la 

actual Ley General de Crédito Rural los contempla, son sujetos 

al régimen obligatorio del Seguro Social con todos los benefi—

cios y prestaciones sin limitación alguna, ya que su organiza-

ción garantiza el pago de cuotas al Instituto, pues se les recg 

noce con personalidad jurídica propia y autónoma; y por tanto, 

con derechos y obligaciones para ser sujetos de los créditos -- 

bancarios respectivos. 

Claro que estos sujetos de crédito a que hacemos refe-

rencia son pocos o menos en relación con los miles de ejidos y 

comunidades que no pueden organizarse crediticiemente por la po 

braza de tierras en calidad y extensión; pero sin embargo, tie-

nen otras opciones de unirse para ser sujetos de aseguramiento 

y si no con todos los beneficios y prestaciones del seguro so--

cial, al menos con algunas prestaciones, las cuales se pueden -

incrementar según la capacidad de pago en forma paulatina. 

Ademés existen otros grupos solidarios en comunidades 

indtjenas y ejidos muy pobres que al no poder ser sujetos de --

crédito, se orjanizan en base a su trabajo comunitario en bene-

ficio de su propia comunidad o poblado, para ser sujetos de al-

gunos servicios médicos por solidaridad social, aunque no ten--

gan prestaciones en uinero. 
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Bajo esta base lenal se promueve la organización Para 

la producción del campesino, conforme a loa reglamentos expedi-

dos por la Secretaria de Reforua Agraria con anuencia de los --

propios interesados fijándose una neta econdnica, con sólo dos 

condiciones formales; una, que se di aviso a la Asamblea Uene--

ral de su comunidad o ejido y la otra, al Registro Agrario i:a--

cional. Con esto se forran arupoa peque dos o sectores de produg 

diem en forma rápida y sin uucho burocratismo, lo cual favorece 

a sus integrantes para trabajar y solicitar crédito; con lo que 

tienen la opción de obtener una utilidad y por lo mismo pagar -

una cotización el IW33, si asá lo deciden. 

usos grupos t sectores de producción que fomenta dicha 

Secretaria, (hasta ahora, pues con los cambios al art. 27 cons-

titucional de diciembre de 1991, puede variar dicho apoyo y por 

la firma al Jtratado de Libre Comerciol son el onanismo para el 

prooreso inmediato del campesino, facilitando su integración a 

los beneicios de la seguridad social, que teoricanente está ra 

&lamentada en el conjunto de leyes y disposiciones vistas en el 

segundo capitulo de este trabajo. 

Se empieza con la organización voluntaria, por eso son 

3rupos peque!los que pueden crecer o incluir raja coupajeros en -

la medida (1.1e haya corrnanza o mas trabajo y desde luego se a—

cepte la disciplina o reaamento interno; sólo as/ se puede con 

.cretitar el tene2icio econlmico del propio grupo o sector y con 

ello podrán pagar la cuota o cotizaciones al IESS si lo desean. 
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Por todo lo anterior, decimoa que la seguridad social 

en nuestro país se regula en loa diversos oraenamientos como lo 

vimos en el capitulo anterior, tratando de abarcar a todos los 

sectores sociales de nuestra Unan (trabajadores del campo y - 

de la ciudad, colonos, indigenae) necesitados por carecer de --
los medios económicos para sufragar ;lutos Midicoa y hospitali-

zación y por la mortandad existente en varias regiones y secto-

res de la población. 4si lo han reconocido pdblicaaente los ¿o-

tiernos sexeneles tambidn; independientemente de que nuestra --

Carta Uagne garantiza el derecho a la salud se los mexicanos. 

lambida la Ley de Letorma agraria regula, fomenta y apg 
ye la organización de los campesinos en forma amplia y es uno -
bese legal para que ejido y comunidades se unan para le prodea 

can redituable. Dicha Ley contiene el Libro Tercero sobre Crea 

nizeción Económica del Ejido con su capitulo 	refsrente al R 

dnlen de explotación de los bienes de ejidos y comunidades; re-

iallendo la formacijn de prupoe solidarios, uniones'de ejidoe, a 

sociaciones y hasta cooperativas u organismos anIlm)s. 

Es importante mencionar el art. 147 de la Ley Agraria, 

porque al establecer los diversos modos de organizar a los cam 

pesinos deja ver su elasticidad para tales efectos, si decir de 

ejidaturios y ndaleos ejidales pueden "...constituirse en aso—

ciaciones, cooperativas, sociedades, unionee o nutualidades y 2 

tres orranismos semeJantes,.."; y con ello se puede buscar el - 

:iodo de orranizarlue. 
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3. Bases económicas y crédito para la Seguridad Social del cam-

pesino y jornalero. 

Estas bases económicas y crédito van íntimamente liga-

das a la organización del campesino y jornalero para que puedan 

ser sujetos del aseguramiento, como se ha hecho notar antes; --

pricticamente las bases se manifiestan en la misma Ley del Segm 

ro Social cuando condiciona o regula la inclusión de los diver-

sos grupos de trabajadores del campo (ejidatarios, comuneros, -

colonos, etc.') para ser sujetos al régimen obligatorio del se-

guro social. 

Es lógico pensar que cualquier seguro necesita de una 

aportación económica de los asegurados para el debido funciona-

miento, mediante pago de cotizaciones o primas y constituir los 

fondos econdmicos revolventee para estar en posibilidad de dar 

los servicios a cada uno de los asegurados en el momento preci-

so de su necesidad; previniendo les contingencias naturales po-

sibles que pueden suceder en forma ordinaria o eventualmente. 

Por tal motivo, el principal pilar de todo seguro es -

la aportación económica o cuota del asegurado, aunque aclaramos 

que nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social es especial en 

virtud de que dicho ente público tiene su origen en nuestra car 

ta Magna, dentro de las garantías sociales (art. 123 frac. XXIX) 

que fueron inscritas en la misma después de grandes discusiones, 

por ello el Estado esté obligado de hacer cumplir sus princi- - 
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Dios y linee:líenlos' plis lo que .1mbi.in as obliga para aportar 

una parta oconiMice al Instituto e intima junto con loe patro-

nes y trsbejsdores el apoyo financiero del 

Ahora bien, dentro de estas trae aportaciones al Instl 

tuto, la de loe trabajadores y especialmente los del campo, se 

vuelve dificil por su pobreza y pera trabajar su tierra es noca 

serio organisarlos y ofrecerles cridito, suficiente, barato y I; 

portuno y puedan salir de dicha situación. 

Dentro del crédito existen dos elementos que e veces -

se contunden, uno es di cariCter subjetivo y el otro objetivo,o 

sea, le confianza y lo econdmico respectivamente; es decir, de-

be haber confianza' para prestar dinero y recuperar lo prestado, 

con intente o sin di, pero dicha confianza le dá la capacidad a 

mímico pera pa¿ar. la lo que se busca de los .cupos ~peal 

nos ordanizados para qUll Asan capaces de pagar los créditos y - 

préstamoe, para pino de cotizaciones al 11135. 

Hay muchos conceptos de crédito y definiciones del mil 

ano, pero veamos dos; une concrete os transcribe Mendieta y Nu- 
'ez cuando habla del °Crédito Agrícola en México" del lic. Ma—

nuel Gámez i4orfn, referente al agro: "Crédito Urdcola es el — 

!estimado a facilitar la ..lejor orjanixacien je la producción a. 

ndcola".
(
119I 

(29) MWDZETA NU2Z, Lucio, 41 Críuizo Avricolp, Oc. ciz. 1:24. 



tea concepto de cridito amplio en relacidn con el campo 

el propio ilendiete y %aloa delilee su contenido de la siguiente 

maneras "...el cridito agraria ea un sistema especial de cridi-

to condicionado por la naturalesa de su tin, que ea el propor--

cionera los agricultorei, propietarios o no de le tierra que -

exploten los recursos necesarios pera el t'omento de sus opere—

clon', agrarias, entendlindose por teles, no dio las del cuita 

vo del campo,
) 
 sino temblin lee íntimamente relacionadas con el 

( 
misso...1 30  

Wste concepto abarca claro ente el «d'atto que necesi-

tan los campesinos no silo para reaccionar sus instrumentos de 

trabajo o insumos pa& su tierra, sino para lo relacionado di--

rectamente con su trabajo y en este caso, por su trabajo estin 

sujetos e enfermedades y accidentes; por lo que le Ley del Sao 

ro Social en su Reglamento del Rigimen Obligatorio pura los tri 

bajedorse del campo, obliga a la institución crediticia del cem 

co (antes 2anco Nacional de erfigto Ljidel S.A.), ahora es 41 - 

51eteMe 3enrurs1 (con su bancos regionales); a pagar dentro de 

dicho crédito las cotizaciones al instituto .1xicano del Seguro 

Social, como une ampliecan de su cridito normal. 

Ln el articulo 12 frac. III, de la Ley del d'aura do--

cial se refiere en su parte final a los diversos grupos organi-

zados de campesinos (ejidatarios, uniones, grupos solidarios, - 

(CU) Ihidem. peg. 25. 
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comuneros, etc.) pero comprendidos en la Ley de Crédito Agrico-

la, ahora Ley General de Crédito Rural (que abrogó a la ante- - 

rior) del 27 de diciembre de 1975; es decir, que si los campe si 

nos estén organizados no Importando la forma de asociación o u-

niént  se toman en cuenta en la Ley para otorgarles los créditos 

que necesiten, por considerarlos confiables o sujetos de crédi-

to, para la explotación debida de sus tierras y cosechas. 

De tal forma que al estar organizados loa trabajado--

res del campo como lo vimos en el inciso anterior; se cumple --

con otro requisito previo para ser sujetos de algdn crédito (re 

!accionario, de avío wprestemo en efectivo), puesto que al es-

tar constituidos en une forma legal pueden responder de las o--

bligacionea o pastamos del Banco de Crédito Mural respectivo, 

con bienes que constituyen la sociedad, le unión, etc. 

El Estado Mexicano aunque se obliga a proporcionar --

los servicios de salud pdblica y garantiza legalmente la seguri 

dad social de los mexicanos, prudentemente decrete o promueva -

las leyes pertinentes para llegar a ello, por lo que la Ley Ge-

neral de Crédito Rural ea otro elemento necesario con la cual a 

poya al campo para que produzca eficazmente todo lo necesario a 

nuestra alimentación y en segundo término los campesinos, que -

en forma general se encuentren or¿lnizados formaL:lente, obten--

gen de la institución de crédito respectiva, el apoyo a su tra-

bajo mediante el crédito necesario que soliciten y pera inte- - 

grarse al sistmna de seguridad social que brinda el ILSS. 
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Las finalidades de la Ley General de Crédito Rural en 

forma general las aclara su artfculo primero: "Para loa efectos 

de esta Ley, se entiende por crédito el que otorguen las insti-

tuciones autorizadas, destinado a financiamiento de la produc—

ción agropecuaria y su beneficio, conservación y comercializa—

ción; así como el establecimiento de industrias rurales y; en -

general a atender las diversas necesidades de crédito del sec—

tor rural del país que diversifiquen e incrementen las fuentes 

de empleo e ingresos de loa campesinos." 

El crédito es un factor principal para loe campesinos 

organizados y con el cual pueden integrarse a los beneficios de 

el seguro social, podemos decir que casi ea un elemento previo 

como su organización para adquirir con sus cuotas los servicios 

y prestaciones del Instituto, ya que por la obli¿ ción de sus a 

portaviones o cotizaciones al mismo son fundamentales al finan-

ciamiento conjunto del IM2S para su crecimiento y cumplimiento 

de sus propósitos; en tal virtud el propio Reglamento del Segu-

ro Obligatorio de loe Trabajadores del Campo, en su art. 13, ha 

bis de la obligación de los bancos del sector rural a conceder 

"...créditos independientes a los de avío y refacción por las -

cantidades necesarias para satisfacer las cuotas del seguro so- 

En esta misma situación se encuentran los campesinos -

organizados y que voluntariamente quieran integrarae al Institm 

to, de acuerdo con las hipótesis del art. 13 de la Ley del Segu 
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ro Social fracs. II, III, IV y V vistas en el capitulo anterion 

donde el art. 211 de esta Ley en su último pórrafo impone la o-

bligación a las instituciones do crédito o a las autorida:es --

que están trabajando con ejidatarios, comuneros y pequeños pro-

pietarios y desde luego tengan relaciones comerciales o jurídi-

cas de otra índole derivadas de su actividad y "En este caso, -

las referidas entidades quedarán obligadas a la retención y en-

tero de las cuotas correspondientes, en loa términos de los con 

venios relativos". 

Es decir, los trabajadores asegurados del régimen vo—

luntario como del rigimen obligatorio relacionados con el campo, 

pegan sus cotizaciones por medio de las instituciones de crédi-

to rural si así lo establecen o convienen o por conducto de las 

empresas paraestatales, fideicomisos, etc., en virtud de una re 

loción comercial principalmente, de donde se desprende la posi-

bilidad de pago de cuotas o cotizaciones al Instituto, siempre 

y cuando el seguro social se haya extendido a las zonas rurales 

donde se encuentren dichos trabajadores del campo. 

O sea, debe haber el estudio previo por el Instituto -

con la apro'Jación del Ejecutivo Federal mediante el decreto res 

pectivo, en donde se especificará la inclusión del sector de --

trabajadores del campo a los beneficios del seguro social, con 

las condiciones de trabajo y forma de pago de las cuotas al Ina 

tituto, no sólo por los campesinos sino por el Estado o fideico 

misos de cada región, de acuerdo con la producción especial co-

mo ejemplo, la cafetalera, azucarera, henequenera, etc. Así los 
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bancos regionales de dadito rurales el urester u loa trabajada 

rae del campo, deberín pagar 11 Instituto Uexicano del aeuuro 

Jocial lee cuotas correspondientes "...dentro de loe quince dio 

siguientes e le concesión de loe créditos a que ee refiere el -

articulo anterior...", así lo dispone el art. 14 ds1 :41111amento 

pera el S'Euro Social Oblitotorio para loe Trabajadores del Com 

po, mencionado anteriormente. 

Por lo anterior, deuotamoa que el crédito al campesino 

organizado ee muy importante para ser sujeto e 11 seguridad so-

cial ye sea porque es une bao' económica primordial para pajar 

lee cuotas exi¿idae, como para el propio Instituto recuperar y 

seguir ampliindose en lea ruionee o zonas Ileo¿rificas aparta--

las de laa ciudades importantes, en base desde luego a la pro—

ducción comercial de loe campesinos. 

Ee decir no basta que le procuccit!n dol campo o all;u1 

ejido sea Lle aubaistencid, sino de cantidades sufiCientes o so-

brantes pera su venta con lo cual exiatirtin panuncias extras pa 

ra zarantizar loa pagos, no sólo de loe cróditos solicitados y 

concedidos a los caupesinos sino taraban para los pwjoo o duo--

tos del rnatituto, ..:ue son ásacontudos cauce antes de roo se en 

tre,Jue el cr4dito res;ectivo. 

Pzr esto se hacen lbs estudios econóniccs socilea pre 

•iioa por repiónpn su producción o cantidad de grupos mugí:si-- 

nos cO5 se dediquen u la ,alssaa cosecha o !Jrzducto-y ver la con- 
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veniencia de introducir o uztunder al 	dal eaguro aociab 

cuando es ese, ea porque al. Instituto Maxicsho del Seguro 3o- - 

cial tiene zarentizado de antemano el pego de las cuotas ?esos 

Uvas por los mecanismos que hemos hecho referencia del sistema 

de criditos rurales.: que desde luego le ven a dar vida o 

nenciandonto para la continuidad de les ampliaciones y constru2 

alones de cibicas de campo y hospitales necesarios pire oumpli' 

con su objeto y finalidad en cada ruidn del país.. 

Al extenderse el Instituto o diversos lugerea o regio-

nes fuera de las ciudades, temblón ce lea da la oportunidad a -

los jornaleros o asalariados del campo que trebejan con loe pa-

trones rurales, poros d'atoe as verla obligados • cumplir con - 

le.inscripcidn de sus trabajadores de acuerdo con le reglamenta 

clan a que aludimos en el capitulo anterior, al existir una re-

lación obrero patronal que la Ley Federal del '.'rebajo protege y 

con la obligación que impone la Ley del Ge2wo Social para su - 

inscripcijn; hasta ahora, porque se estin previendo cambios en 

dicha Ley an relución a dichas inscripciones obligatorias para 

los patrones y pretender sean optativas. 

Ademis de que el problema es y ha sido obligar di- -

cho* patrones a cumplir con sus trabajadores con el seguro so--

cial que no inscriben a menudo ni en el tiempo o'clizado en el -

medio urbano, siendo mucho mis dificil en las zonas alejadas de 

las ciudades y mis si se organizan los campesinos para defender 

sus derechos laborales, co:ao lo veremos un el sivaiente capitu- 
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lo. Pero volviendo al crédito del campesino y para concretizar 

este inciso diremos que el mismo va unido en forma general a la 

producción comercial principalmente y a la organización formal 

de los campesinos, con lo que existe la garantía del producto a 

vender, sin lo cual es muy difícil integrarse a todos los bene-

ficios y prestaciones que brinda el Instituto Mexicano del Segg 

ro Social, como es la atención médica y hospitalaria, seguros -

por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, muerta, etc. 

Pues al comercializar los productos Agropecuarios ob-

tienen los beneficios económicos que el crédito previó y se re-

cupera lo prestado incluyendo el pago de las cuotas del seguro 

social descontadas por la institución bancaria o financiadas --

por la misma, para pagarles al UU. 

Sin embargo, hay algunos servicios médicos que el Ins-

tituto Mexicano del Seguro Social esta obligado a proporcionar 

a campesinos que no tienen ninguna posibilidad económica para -

pagar o de obtener un crédito mínimo, por estar marginados y su 

nidos en la pobreza, como se verá en el siguiente inciso. 

4. La solidaridad social obligatoria para 13s comunidades en ge 

neral. 

En efecto, como decfauos anteriormente existe una for-

ma en que se obliga el lidáb a proporcionar ciertos servicios mg: 

dicos por solidaridad social a campesinos de verdad pobres, qua 
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riendo ayudarlos en las necesidades m4 ,ilesmlelee de le salud 

personal y de toda la comunidad, para esto existe la normativi- 

dad de Solidaridad Social; el art:culo Evo. de la Ley del Segu-

ro Social establece' "Con tundalento en la solidaridad social, 

el daimen del seguro social, adenia de otorgar les prestacio—

nes inherentes a sus iinalidedes, podre proporcionar aervicios 

sociales de beneficio colectivo, contorne e los dispuesto en el 

titulo cuarto de este ordenamiento". 

3e fundamenta e su ves la solidaridad social en la rea 

lided de le disparidad entre la riqueza y pobreza que existe y 

aquella esti mal repartida por varios aspectos sociales, cultu-

rales, politices, morales, etc., que no viene al caso tratar pl 

ro r:ue el Estado y los gobiernos tienen y han tenido en consida 

ración para establecer la asistencia social a grupos humanos pg 

breo y marginados de los beneficios mes elementales de la socia 

dad; hacidndolo de una manera obligada sin el car/cter de tipo 

:oral o reli.:ioao de la caridad (ya que ésta es personal y par-

ticular) y la colectividad o la .sociedad por conducto de sus (5n 

;anos representativos debe darle o instituirla. 

En nuestro caso como duda ya ella i:nata redlamentada 

principalmente en la Ley del 3eduro Social, pero para entender-

la mejor transcrieiiaos un concepto amplio de Oscar Alvarez An--

drews, de su ensayo de sociologfa aplicada que nos parece exac-

to: °El concepto de asistencia social ea el mismo de la Benefi- 
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cenote, poro despoJedo de su carictor voluntario... La asisten-

cia social es 31 llamado a la conciencie colectiva, representa-

da por loa Gobiernos, por el Usted°, hacia la miseria psíquica 

y física de las meses. La croman de asilos, hospitales, ya no 
(31) 

es un atto madninimo; es un deber de le colectivided...s. 

Por el aspecto l'Asunte redlementedo, primeramente -

por le derentfe constitucional al derecho e le salud de todos -

los mexicanos (art. cuarto, aer. pirrado) en reiscidn con el e: 

tfculo octavo de le Ley del Seguro Social entes invocado 7 en • 

segundo por el aspecto ético del deber de le colectividad, decj 

mos que le solidaridad social es oblijetoris hacia todas les ce 

unidades y grupos etlecielmente pobres. 

Se regulan los servicios médico, y prestaciones socia-

les para todos loa trabajadores mexicanos en ¡averiaos ordeno- - 

.1ientoe, pero la realidad es que no lle¿an a tcdoa iiondo que -

trabajan p;re subsistir, pero están mar¿inados da los.benozl- - 

cies del prozreso o de una relecib patronal : estos :Topos so-

ciales son los mis necesitados de ayuda, como son los indfjenas 

que son los campesinos mis pobres y por lo cual aon de hecho y 

tle derecho sut;etoe a la solidaridad social, aunque tambiin hay 

:Topos sociales urbanos y suburbanos que la necesiten.. 

(31) ALVARUZ Annnu, Oscar, bes Fuirzap 5ociales,  (Ensayo de - 

Sociolods Aplicada), Instituto de Investialciones Sociales Uni 

versi,.ind 	GrIfica Pananericana, S/fecha Zd. D.F. p.122. 
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La solidaridad al parecer se lleva an forma na-wral en 

todo ser humano y sobresale cuando se vive en sociedad como un 

buen "zoon politikón" en toda agrupación civilizada, co::; un no 

ble sentimiento del ser humano; a este respecto es ue hacer no-

tar que existen tres características constantes en todo 1,rupo -

social y el investia,Uor Oscar Alvarez A., las explica asa "Los 

caracteres generales de los grupos sociales son: 1. La solidari 

dad entre sus miembros. 2. La Disciplina.- Hay como vimos una -

autoridad que manda y un instituto que fija las obligaciones de 

los miembros del grupo. 3. Sentimiento colectivo.- El vinculo - 
(32) 

social varia no obstante, en cada grupo organizado...". 

En nuestra Ley del Seguro Social se concretiza la soli 

daridad social en los preceptos legales mencionados en el capi-

tulo anterior, no obstante es menester ver la relevancia o la -

importancia de sus fundamentos o principios que han sido decla-

rados y desarrollados públicamente en foros, en torno a los fi-

nes generales de la seguridad social, que dicha Ley pretende a-

barcar con su articulado y reglamentos respectivos para proveer 

diversos servicios módicos y prestaciones económicas con los se 

guros tanto de los regímenes obligatorio y voluntario como con 

lo estipulado en los servicios de solidaridad social. 

'.queremos hacer referencia a los puntos y declaraciones 

que apoyan en especial al trabajador agrícola como un anteceden 

(32) ibidem, pa¿. 175. 
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te ya histórico, puesto que el 27 de septiembre de 1960 se lle-

vó a cabo la VI Reunión Interamericana de euro Social en 5hci 

co, hacidndose un declaración conjunta y firmada por varias de-

legaciones de los paises participantes y se le denominó: La De-

claración de Mixico. 

De dicha Declaración transcribLaos nueve puntos de los 

17 que la conforman, por contener elementos de apoyo para la se 

¿uridad social de los grupos pobres y marginados al manifestar: 

"que en la medida propia de la esfera de acción de los Gobier—

nos, de les facultades que les conceden sus constituciones poli 

ticas y de la competencia de las instituciones, la seguridad sg 

cial implica: 

1.- Garantizar que cada ser humano contará con los me-

dios suficientes para satisfacer sus necesidades en un nivel a-

decuado a su dignidad. 

2.- Permitir el disfrute de los bienes materiales, mo-

rales, culturales y sociales que'la civilización ha creado para 

beneficio del hombre... 

6.- Fortalecer el ejercicio real de las libertades me-

diante un combate sistemático en contra de la miseria, de la ij 

norancia, de la insalubridad, de la necesidad, del abandono'y -

desamparo... 

S.- Crear las condiciones indispensables para eatimu--

lar la solidaridad entre los hombres y entre los pueblos a fin 
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de convertirla en el inatrumanto Mis eficaz de la seauridad so-

cial... 

10.- Contri'Juir para qua la distribución del ingreso 

nacional sea cada vez mis equitativo, sesdn la capacidad de las 

personas, au responsabilidad individual, social y su aportación 

al bienestar colectivo para ,ue su redistribución se realice 

inspirada en la satisfacción general... 

14.- Constituir un amparo eficaz contra 19s riesgos - 

previendose en la medida de lo posible y luchar por lós mejores 

recursos contra la enfermedad, la invalidez, el desempleo, pro-

toser la maternidad, el estado familiar, el curso de la vejez y 

las necesidades creadas por la muerte. 

15.- Iniciar, desarrollar y ampliar las prestaciones 

familiares y sociales en favor del progreso individual, fami- -

liar y de la comunidad de que se forme parte. 

16.- Estimular la conciencia ce coopernei3n, de ayuda 

mutua, de solidaridad para las tareas que exiGe el desarrollo -

de las comunidades y de los puatlos y enntizar la acción para 

transformar la vida del campo, Ilacer el  traba Jo del campesino  -

mía remunerador, atenderlo en las continencias de su trabajo -

en sus enfermedades y en sus riasos de la subocupación, de la 

descupeción, de la vejez y de la muerte. 

Ilota: el subrayado es nuestro. 
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17.- 2,n consecuencia, ampliar en la medida que lo per-

mitan las circunstancias políticas, económicas y Jur/dices el -

radio de acción de los seguros sociales hacia una concepción in 

tegrel de la seguridad general; alentando los nuevos factores -

de bienestar que sea dable realizar, en un ambiente de paz so— 

cial, que permita avances constantes a un fortalecimiento de la 
(33) 

Justicia social, destino último de esta declaración." 

En relación a todo lo anterior la solidaridad social -

que regula le Ley del Seguro Social (no la que se maneja politl 

comente en la actualidad), se refiere concretamente a proporcio 

nar servicios sociales de lo m4 elemental, bajo dos modalida—

des: les prestaciones sociales y los servicios de solidaridad -

social (art. 232 de le Ley). 

Las prestaciones sociales son: las que tienen como fin 

el fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes; y el 

ayudar a elevar los niva:s de vida de la gente. Lo anterior se 

proporcionare mediante varios programas que establece el articu 

lo 234 de la Ley y son los siguientes: 

"1. Promoción de la salud difundiendo los conocimien—

tos necesarios a través de cursos directos y del uso de medios 

masivos de comunicación; 

(33) GOIMALWS DIAZ, Lombardo Feo., S1 Derecho Social Y la Segu-

ridad Social Integral, Op. cit. pag. 127. 
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II. Zducación higiénica, materno im:antil, sanitaria y 

de primeros auxilios; 

III. Mejoramiento de la alimentación y de la vivienda; 

IV. Impulso y desarrollo ue actividades culturales y -

deportivas y en general de todas aquellas tendientes a lograr 2 

na mejor ocupación del tiempo, libre; 

V. Regularización del estado civil; 

VI. Cursos de adiestremiunto,ticnico y de capacitación 

para el trabajo a fin de lograr le superación del nivel de in- - 

¿rasos de los trabajadores; 

VII. Centros vacacionales y de readaptación pare el --

trabajo; 

VIII. Superación de la vida en el hogar, 0 través de -

un adecuado aprovechamiento de los recursos económicos, de me¿o 

res prácticas Ce convivencia y de unidades habitacionales ade—

cuadas; 

IX. Establecimiento y administración de velatorios, a-

sí como otros servicios similares; y 

X. Los demás útiles para la elevaciA del nivel de vi-

da individual y colectivo." 
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Pero dichos ;roeremos estarán sujetos bajo condicia -

de no elterar el equili'drio financiero de los servicios de el - 

rieimen oblieatbrio del seguro social. Tembidn se aclare en el 

artículo 236 de le Ley, que dichas prestaciones sociales son el 

arbitrio o "...de ejercicio discrecional para el instituto...", 

puesto que la fuente de financiamiento proviene le los recursos 

del ramo de invalidez, vejez, menda en edad avanzada j muer-

te, por lo que anualmente se decidirá la cantidad destinada pa-

ra tales programas. 

Los servicios de solidaridad social compreneen: asis--

tencia mordica, farmacéutica e incluso hospitalaria de acuerdo a 

lo establecido en lqs siguientes arttculoa de este Titulo Cuar-

to (237 e 239 de la Ley). El primer articulo mencionado ce re--

fiera a las unidades medicas destinadas al servicio de soliderl 

dad social les cuales organiza:4, establecerá y operará el Ins-

tituto, pero e favor exclusivamente de ;n'upes sociales que con' 

tituyen polca tie :lanif:5:cijn rural, sub-ultana c urbana y cuan-

do n Ejecutivo Federal lo declaí,e o determine como sujetos de 

solidaridad social. Y el Instituto podrá cooruinaree con le Se-

ereteria de Salud u otras institucionos de salud o de seeuridld 

social dictando bases o instructivos pera tales afectos. 

El sieuienta precepto uspecidele que dichas prestacio-

nes se darán sin perjuicio del eficaz otoreauiento a los dere—

chos de los trabajadores y de los dende benefiziarios. Por alti 

no, especificamos de nuevo que el financiamiento de los servi-- 
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cioe de solidaridad social es dikerents al 2inanciamiento de las 

prestaciones sociales, pues éstas ae apoyan de los recursos de 

los ramos de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muer-

te y aquéllos, tienen cono fuente de financiamiento fondos tanto 

del Ild3 como aportaciones de la Federación y de los propios be-

neficiados, (art.239 de la Ley). E iaualmente la Asamblea Gene—

ral del Instituto, determinará anualmente el monto econctmico — 

ale destinaré a realizar dichos proaramas, dependiendo de la a—

portación del Gobierno Federal. 

Los beneficier'.os de los pro:Iramas pueden aportar en e--

fectivo nana cantidad .° con la realización de trabajos persona 

les (faenas), de beneficio a sus propias comunidades, propician-

do que el nivel de vida y su desarrollo económico alcance para - 

llejar a ser sujetos de un asejuramiento nemel conforme a las -

prestaciones del réAalen'otlijatorio del Instituto Mexicano del 

Se)uro Social. 

Por lo tanto, los servicios de solidaridad social como 

las prestaciones sociales, están sujetos a los remanentes .lue --

ten el Instituto en su economía, sin descuidar loa se¿;uros o--

ali:atorios; aunque debemos reconocer que en este sexenio por la 

política de "solidaridad social", se !lan. aportado recursos econd 

micos por el Gobierno Federal al proarama o convenio "IMSS-Soli-

darided", lo que antes se llamó IMSS-Coplamar mencionado en el -

capitulo II, anterior; pero también debemos mencionar los atra-

sos o desvíos de los recursos. 
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Por lo antes expuesto, es urgente se amplle la solida-

ridad social sin tanto trámite burocrático, pues los grurs mar 

girados de nuestro campo y ciudades se multiplican cada vez más 

rápido, para no hacer nugatorio ese derecho y obli¿sción respec 

tivamente. Se hablan en varios estudios socioeconómicos de In e 

xistencia de más de 40 millones de mexicanos pobres ;50W, de po-

blación), por mdltiples problemas socio-económicos y pollticos, 

por ejemplo la constante devaluación, inflación, tope salarial, 

etc., y es eomdn'que el mayormente marginado y pobre se le pre-

tende hacer justicia hasta el final. En relación a esto trena--

cribimos una parte del estudio de Robert Savy, de la O.I.T. que 

dice: ".,.la seguridad en el campo ha comenzado a aplicarse a - 
(34) 

las poblaciones rurales con cierto atraso." 

En efecto, existen muchas de las veces los interesen -

creados en cada región de nuestro país, ocasionando severos prg 

blemas en relación con las personas que tienen a su cargo la au 

torizaci6n para entregar loe recursos económicos para el desa—

rrollo de aigh prograna en concreto y se retrasa la entrega en 

forma dolosa y mezquinamente, por el control de voluntades, vo-

tos, etc., problemas que veremos adelante. 

(34) SAVY, Robert, La Seíniridad Social en el Agro,  Op cit. p. 4 
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CAPauL0 IV 

IROBLEMATICA Y PERSPECTIVAS DE SULUCIUN A 'UNA SEGuRI-

DAD SOCIAL MIND4A PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO. 

1. El problema de los trabajadores del campo en su re-

lación contractual. 

El presente problema se refiere primordialmente a que 

los trabajadores del campo, en especial los llamados jornaleros 

asan sujetos a condiciones de trabajo diferentes a las del o--

brero común de lea ciudades, en virtud del desarrollo de sus le 

bores bajo circunstancias desfavorables, tanto por la lejanfa -

de los centros de población como de las propias autoridadespen 

particular las del Trabajo y Previsión Social que eatdn en las 

ciudades y por otra parte, cuando trabajan odio por un lapso --

corto ya que son contratados por ciclos agrfcolae o de acuerdo 

con les estaciones del talo. Por lo cual veremos los detalles y 

circunstancias de dichos trabajadores del campo, más conocidos 

en su gremio como: jornaleros, medieros o aparceros, como tempo 

raleros o golondrinos, conocidos también como estacionales. 

a) S1 jornalero. 

Podemos conceptuarlo como el trabajador de campo subor 

dinado a un patrón rural, mediante el pago de un salario diario 

por jornal de trabajo. Una definición legal del trabajador del 
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campo: "...son los que ejecutan los trabajos propios y habitua-

les de la agricultura, de ganadería y forestales, al servicio -

de un patrón", (art. 279 de la Ley Yederal del Trabajo). 

• Con esta definición se incluyen a todo tipo de trabaja 

dores, llamados o conocidos particularmente segdh el caso como 

midieras, jornaleros, estacionales o "golondrinos", temporale--

ros; ya que dichos sobrenombres son por las características o -

condiciones al desarrollarse su trabajo. Si jornalero en tirmi-

nos generales es el trabajador del campo que está al servicio - 

da un petrdh rural o dueio de la tierra que labora o explota en 

jornadas diarias (se supone de ocho horas), mediante el pego de 

un salario convenido«, cdn el salario mínimo pera el campo. 

Si hay la relación contractual, el patrón tiene la o—

bligación legal de inscribir a sus jornaleros al Instituto Máxl 

cano del Seguro Social bajo el llamado rdgimen oblilatarial  ya 

que la propia Ley del Seguro Social así lo establece (aunque mg 

chos no lo hacen), existiendo un ormino perentorio para tel e-

fecto, segdn el art. 2o. del Reglamento de la Ley del áeguro Sg 

cial en lo relativo a la afiliación de Patrones y Trabajadores, 

al decir: "Los patrones que empleen trabajadores sujetos al se-

guro social deberán inscribirse dentro de los ocho dial alguien 

tea a la iniciación de sus trabajos, suministrando las...", por 

lo que no hay problema tdoricamente para su seguridad. 

Sin embargo, para los trabajadores del campo en general 
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que tienen derecho dentro del régimen obligatorio del seguro so 

cial, habiendo clínicas de campo-hospitales del Instituto, exig 

te el problema de le costumbre de muchos patrones rurales de no 

inscribir a todos sus trabajadores ante el IMSS, por ahorrarse 

algunos pesos y otros problemas supuestos con el fisco o de ce-

rkter laboral; por lo que exióte la posibilidad de ser burlado 

ese derecho del jornalero a ser inscrito por el patrón, abusan-

do de su extrema necesidad y de la lejanía de loa centros admi-

nistrativos del Instituto con el lugar de trabajo. 

Lo mis comdn en el aseguramiento de los jornaleros, es 

cuando trabajan con organismos oficiales o con vigilancia esta-

tal por conducto de las decretadas respectivas, por ejemplo en 

fideicomisos creados por los diveraoa gobiernos, empresas l'ores 

tales, asociaciones de producción regional, etc., ya que se trg 

baja con créditos de la banca del sistema Banrural y se tiene -

la obligación en estos casos de aportar lo referente a les cuo-

tas o cotizaciones al Inatituto.:jexicano del Segura Social de -

el crédito respectivo, descontándose dichas cantidades del mis-

mo préstamo que se otor:a; a dichos organismos, con lo que está 

garantiendo en estos créditos la obligación ante el Instituto -

de la inscripción de los jornaleros sin esperar al cumplimiento 

voluntario u honesto de los directivos o patrones. 

Por lo tanto estos trabajadores del campo son los bi-

cos que eetdh asegurados iehacientementel  pero la mayoría están 

sujetos a la supuesta buena 1:e de los patrones particulares a 



113 

pesar de que en sus regiones se encuentren ya construidos los -

centros de atención administrativos y hospitales de campo del 

IMSS para los dtversos grupos de jornaleros or,:lanizados previa-

mente; pues hay tambiin los trabajadores contratados particular 

mente en lee ;mandes "fincas" o para los llamados pequeños pro-

pietarios y terratenientes de todo el país, poseedores de gran 

parte de nuestro territorio. '  

Muchos de esos jornaleros se han pretendido organizar 

Formando sindicatos campesinos para luchar por sus derechos la-

borales y sólo se han registrado algunos de los llamados oficig 

les (C.N.C. y C.T.M.), pero por la presida de las organizacio - - 

nes campesinas indspsndientes del ::atado, que tratan de agluti-

norias para una mejor defensa (pero existen obsticulos pera re-

gistrarles oficialmente sindicato alguno). Siendo esto uno mis 

de los problemas para el aseguramiento del jornalero por sue 1M 

chas organizativas en el campo. 

b) L3. medien). 

El trabajador conocido como medien, es el que trabaja 

una tierra ajena (como todo jornalero), pero bajo su responsabg 

lidad desde el inicio del ciclo agrícola al preparar la tierra 

hasta la cosecha y almacenamiento del producto, por la caracte-

rística especial de ganar la mitad del total de el producto co-

sechado o recogido, entre¿indole le otra mitad al dueño de la -

tierra trabajada. 
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este trabajador del campo por lo regular explota la --

tierra sin ayuda, porque su extensión de cultivo es peque.la y - 

puede atenderla para sacar provecho unidamente para subsistir -

sin tener oportunidad de asegurarse ante el Instituto Liexicano 

del Seguro Social por tal precariedad y el dueño de dicha por—

ción de terreno tampoco le conviene tratar como patrón por la -

misma razón. 

Dicho trabajador que labora una superficie pequeña, pg 

ga por mitad los pocos gastos que os originen en la explotación 

del terrenó (como de semilla, alquiler de animales o yunta, el 

agua si es de riego); otros pueden convenir en pagar dichos gag 

tos que son pocos para una o dos hectáreas para quedarse con un 

poco m4a del producto cosechado, conviniendo particularmente lo 

anterior. Legalmente se conoce mds estos convenios como aparee- 

ria, por ser :my coudn y porque as: el propietario 	la tierra 

se quita responsabilidades. 

Aunque en la Ley Federal del 'trabajo en su capitulo 

de los Trabajadores del Jampo, se refiere a la responsaba 

lidad solidaria de los dueños tanto de los que contratan en a--

rrenáamiento la tierra para su explotación cono los que contra-

tan en aparcería. El art. 281 de dicho Ordenamiento, sólo hace 

alusión del contrato de aparcería en su segundo phra.lo para es 

tablecer: "3i existieren contratos de aparcería, el propietario 

del predio y el aparcero serón solidariamente responsables°. Pe 

ro lo anterior es cuando se contras una superficie :aayor o re- 
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gularmente arande donde necesariamente contratan peones o jorag 

loros para explotar la tierra debidamente. Pero en estos casos 

ya estaríamos hablando de patrones solidarios con los jornale—

ros y con le obligación legal de inscribirlos al IMSS. 

Aunque en el caso anterior ya no nos refertaos el caso 

concreto del mediero que estamos tratando, siendo interesante -

éste porque tiene un problema real como es el econ&mico y al --

trabajar por a< solo o para su familia una porción peque?* de -

tierra es nada ma'a para subsistir precariaunte y no está en pg 

sibilidad de integrarse a los beneficios de le seguridad social 

que brinda el Instituto, al no poder pegar cuotas al mismo en -

forma regular o ins&ibirse particularmente  el ¡MSS por ser po-

bre sencillamente y no trabajar para un patrdn. 

Loa medieros o pequeloa aparceros ponen principalmente 

su fuerza de trabajo para explotar unn tierra ajena y muchas de 

las veces están sujetos al condicionamiento de uno o dos produa 

tos dnicomente para trabajar o explotar, ya sea por la propia -

calidad del terreno o porque ;si lo disponga el propietario del 

mismo; de otra manera se tendría que arrendar la propiedad por 

una equis cantidad o dinero, por un tiempo o ciclo agrícola de-

terminado para sembrar o explotar lo que r4 les conviniera; pa 

ro siempre es mfnima la utilidad o producto por la razón de la 

peciletla superficie de terreno. 

Por una u otra razón estos productores del campo están 
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económicamente pobres y rezagados en la seguridad social, por -

no estar en condiciones de exigir su inscripción ante el Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social ni pagar en forma voluntaria o 

particularmente, ni tener un patrón rural, pues en un momento -

dado se maneja como arrendamiento de tierras a favor del dueño. 

Y ahora es mis factible con las reformas al 27 constitucional -

al considerar o legalizar todo arrendamiento de tierras. 

Hay una gran mayoría de campesinos sean ejidgtarios o 

comuneros que teniendo su parcela, también convienen o alquilan 

otro "pedazo" de tierra para producir lo mis elemental para la 

subsistencia familiarl'pues ln parcela obtenida o repartida ca-

si nunca es la que habló nuestra Constitución Polrtica en su ar 

tfculo 27, frac. X (que ha sido derogada en di,:iembre- de-1991 -

en aras de la "modernidad" o política oficial, o sea, de 10 he£ 

táreas mínimo de humedad o sus equivalentes en otras clases de 

tierras; sólo tienen de una a cuatro hectáreas y por generali-

dad tampoco son de primera calidad, como estaba ordenado en la 

Constitución Política Mexicana de 1917. 

Ahora estos trabajadores del campo con mayor razdn ten 

driin que alquilar pedazos de tierra para ampliar sus ingresos -

pues ya no hay la esperanza de repartir tierras. Y solamente si 

tuvieran la poaibilidad de un ingreso mayor que les diera opor-

tunidad de dispOner ese remanente para pagar un seguro volunta-

rio al IMSS; sólo en este caso pueden ottener aseguramiento por 

ario, pues dicho seuro voluntario es anual. Esta hipótesis de a 
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seguraniento no es muy regular o favorecida por dichos trabaja-

dores del campo, porque están sujetos a obtener utilidades de -

su trabajo o cosecha para que existiendo un buen remanente pue-

dan pagar su inscripción anualmente. 

Aunque con dicho seguro voluntario siempre existe una 

ventaja y ahorro, en relación con los gastos médicos de formó -

particular y porque además existen las instalaciones previamen-

te construidas, para poder cumplir con los servicios médicos y 

hospitalarios que sean convenidos en dicho seguro. 

n relación a lo anterior es prudente hacer mención de 

las clínicas o unidades que tiene el IMSS o al menos hasta el -

último censo o información estadística del año de 1990 elabora- 

do por el Sistema Nacional de Salud, dependiente de la Secreta- 
(35) 

da de Salud. Se cuantificaron un total de 3.345 unidades de -- 

consulta externa (de primer nivel) y 259 unidades de hospitali-

zación (de segundo nivel). Existiendo en algunos Editados de la 

República mds que en otros según la población y su población eg 

pecialmente organizada e inscrita ante el Instituto Mexicano --

del Seguro Social. 

Es decir que dichas unidades están repartidas atendiera 

(35) Cfr. LEZAMA iElbAUNZ, Miguel Angel, Coord. Gral. Boletín  

de Información Estadística, Sistema Uaci,mal de Salud, No. 10, 

Nexico, 1990, pad. 77. 
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do 1 la población de trabajadores en las ciudades o reaion,:s 

mayor actividaci fabril o industrial, por lo que se construyan -

las unidades del Instituto Mexicano del .Seguro Soci•t1 para aten 

der a los asegurados Por el régimen obligatorio, así por ejem--

plo mencionamos al azar cuatro de los Estados de la República -

en base a lo publicado en el ultimo censo (1990); Baja Califor-

nia, aparece con 7 hospitales y con 22 unidades de consulta ex-

terna; Aguascalientes con 9 hospitales solamente; Baja Califor- 

nia Sur con 4 hospitales y 20 unidades de consulta extorna. Cam 
(56) 

peche con 2 hospitales y 13 unidades de consulta externa. 

Las unidades de hospitalización llamadas también de se 

gundo nivel son de aran importancia para los derecho-habientes 

y para el caso del régimen voluntario son indispensables pues -

con ellas existe la opción de inscribirse en el presente como -

posteriormente, ya que no había interés ni conveniencia en ins-

cribirse sólo donde existan unidades de consulta externa. Aun--

que creemos que este seguro voluntario mencionado lo toma mas -

el sector poblacional de la clase media y no el campesino, por-

que adema de estas clínicas o unidades ,encionadas, existen u-

nidades con las mismas características para la "población abier 

te" y de escasos recursos económicos, es decir pera los no ase-

aupados en el régimen obligatorio o del régimen voluntario, ma-

nejadas o administradas unas por lo Secretarla de Salud y otras 

por el IMSS-Solidaridad. 

(36) Ibidem. p. 78 y se. 
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De las unidades para la población abierta tambijn las 

hay para hospitalización y de consulta externa, son loé centros 

de salej pública que adisiniatra la Secreterfd de Salud y las u-

nidades manejadas por 1MSS-Solidaridad son lates lee interesan-

tes para nuestro trabajo porque fundo unstrunas con el fin de 

atender a los grupos sociales previamente estudiados y declara-

dos como marginados y como sujetos de solidaridad social. 

Estas unidades desde luego son menos que las instala--

das para loa derecho-habientes del régimen obligatorio y volun-

tario del seguro social, pero en particular las unidades de hoil 

pitalización, y son mío en proporción las unidades de consulta 

externa, también en reincida con las construidas para los asegu 

rados, asé por ejemplo, según el censo mencionado de 1990, apa-

recen 53 hospitales y 3076 unidades de consulta externa en toda 

la República Mexicana, habiendo &atados que tienen más que los 

otros y algunos ninguno hasta dicho censo; en otro ejemplo de -

las entidades federativas antes mencionadas aparecen que Laja -

California Sur no tiene ninguna unidad para la población abier-

ta; Aguascalientes tampoco; Baja California tiene 10 de consul- 

ta externa únicamente; Campeche tiene 30 de consulta externa y 
. (37) 

salo una de hospitalizacidn. 

As< los campesinos mis necesitados como los medianas -

mencionados sólo tendrían esta opción de IMSS-solidaridad. 

(37) ibidem. pag. 76 y as. 
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e) El temporalero. 

Este trabajador del campo llamado taraban aendricamen-

te jornalero, se le denomina especiJicamente temporalero o "go-

londrino", porque labora con un patrón rural por un tiempo cor-

to al sao, es decir lo hace dnicamente en una parte del ciclo ¡ 

grfoola de alsdn producto o por mucho en una sola estación del 

ano; puede ser contratado por ejemplo para la "pizca" del algo-

dón, pare la zafra en la cala de azúcar, cosecha de tomates, re 

colección de naranja, etc. 

Desde la ¿poca colonial en aneo ya existía esta for-

ma de trabajo, pues en las ¿randas extensiones de las encomien-

das siempre había jornaleros de planta que vivían alrededor o -

cerca de las haciendas llenados residentes, encanados de la --

producción ininterrumpida garantizando los trabajos rutinarios, 

por todo el ario aiy£cola u otros de tipo ganadero J  los trabaja 

dores temporales son los que trabajaban sólo por días o por me-

ses del aso, requeridos cuando se necesitaba avanzar en la sien 

*zra o en la ccsecila de un prouucto como ahora, sin exiirles — 
(38) 

calificaciefn en su trabajo". 

Los twporaleros trabajan por lo rotular en periodos - 

:lanores a los tres ::reces y esto da pauta para 03:e :alanos patro. 

l38) FO8T, Zlsa Cecilia y Otros, El Trabajo"y los Trabajadores 

en la Historia de gixicq, Op. cit. pafl. 789. 
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nes evitan la obligación de inscribir ante el Instituto a sus -

trabajadores (con mayor regularidad los patrones físicos) o de 

no considerarlos de planta; pusa exista en tal sentido la regu-

lación en el art. 280 de la Ley ¡ederal del Trabajo que presuma 

legalmente la planta a favor de todo jornalero cuando labore pa 

ra un patrón rural con tina permanencia de tres meses continuos. 

Con lo anterior se trata de dar seguridad en el empleo 

a todo jornalero contratado asiduamente o por temporadas por al 

mida° patrón y en el mismo alo, con :o que tenerdn oportunidad 

para inscribirse ante el 1tia3; pues ha existido el problema de 

los trabajadores tamporaleros para su seguridad social al omi--

.tir la obligación de inscripción por parte del patrón y pago de 

cuotas al Institutos  sobre todo cuando han existido accidentes 

de trabajo graves o de muerte estando lejos del lugar de origen 

por lo tantos  hay posibilidades para el aaeguramiento y pago de 

cuotas ,atta constantes al Instituto, para llegar a iaa cotisacia 

nes requeridas de las diversas pensiones del IL5S. 

Independientemente.  de que haya carca de la región de -

trabajo las clínicas-hospital del IMSS o no se hayan construid; 

exista la obligación patronal de dar servicios médicos necesa—

rios a sus trabajadores y hasta hospitalarios cuando al patrón 

terma a su airvicio a rada de 300 Jornaleros en su finca o el eg 

tablecer convenio con algón sanatorio particular cuando ¿ate se 

encuentre cerca del lugar de trabajo para el traslado rápido y 

cómodo de lca accilentados o enfermoa. :Jata es una obligación - 



122 

especial regulada por el articulo 504 de la Ley Federal d. Sra 

bajo. 

Pero el problema con respecto á dicha obli¿ación es --

que casi nadie cumple por egofsmo o mezquindad y los trabajado-

res dl campo son los pagadores de las consecuencias, también -

de la negligencia de los patrones rurales; por lo tanto el Ins-

titUto se ha evocado a estudiar las regiones donde es nao urgen 

te construfr loe hospitales de campo, para obli-en,  de alguna ma 

nera a los patrones a inscribir a sus jornaleros que trabajan -

por tiempos cortos o por estaciones del año. Y las más de las -

veces vienen de lugares lejanos o van a buscar el trabajo de --

temporada y vuelven si pueden al siguiente año. 

For lo anterior es dificil su aseguramieLto forzoso, -

.o sabe el IUS y hasta loa gobiernos, pues sabe de la problema 

tica y peticiones de los propios trabajadores en sus luchas or-

ganizadas, por lo cual el Instituto hace estudios de sus produc 

tos red.onales mós importantes para la economía del país y em--

prende la construcción de clínicas u hospitales de campo con la 

inmediata atención y aseguramiento de campesinos y jornaleros, 

que casi siempre son loa bien organizados con un sindicato o la 

central campesina °oficial°, por la derrama económica que dejan 

no sólo en su producción sino hasta por organizarlos. 

En estos casos particulares y muy conocidos (azucare-- 

ros, cafetaleros, algodoneros, etc.) se '.oren de acuerdo prócti 
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cementa los representantes ne los trabajadores, el Instituto y 

representantes del gobierno con loa representantes de los due--

qos (como el caso de los ingenios azucareros) de las "fincas° o 

sociedades mercantiles por lo regular, para establecer la segu-

ridad en cierta región, construyendo previx,:ente en lugares es-

tratégicos y comunicados, las clínicas-hospitales o técnicamen-

te llamadas unidades de consulta externa y hospitalización. 

Con lo anterior se brinda seguridad al menos para los 

temperaleros mes conocidos y con los seguros más importantes cg 

mo son! seguro por riesgo de trabajo, muerte y maternidad, pues 

las cotizaciones al Instituto son menores, no sélo porque los -

salarios del campo son inferiores sino también por el tiempo --

corto de trabajo, que por mucho sera de tres meses. 

Dichos temporaleros son de loa mejor beneficiados, pe-

ro junto con los demtis jornaleros que no trabajan en grandes --

fincas o cerca de ciudades, constituyen el llamado "proletaria-

do agrícola", sobre todo por que carecen de tierra y las más de 

las veces no tienen a su alcance hospitales o servicios médicos. 

En un estudio de 1973 existían mía de 3.3 millones de campen= 

sin tierra y eran !vis de la mitad de la población activa en la 
(39) 

agricultura. mata proporción es persistente actualmente. 

(39) Cfr. STAVZHACia, 2odolfo Otros, Veolatifundismo y Exolo 

taci4n, "El proletariado turícola", Ed. Iuestro Tiempo, 3a. ed. 

Léxico, 1973, pnd. 49. 
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2. Limitaciones económIcas de los trabajadores del campo para -

su seguridad social. 

Este problema se ha venido esbozando anteriormente 

los demás capítulos porque sobresale por su impertancia para dn 

finir una estrategia a corto o largo plazo necia la incorpora—

ción a la seguridad social de grandes grupos de trabajadores de 

nuestro campo nexlcano (que ya tienen la regulación jurídica ne 

cesarle en la Ley del Seguro Social), pero en concreto la cues-

tión problemática aparece en lo financiero o económico al lle--

var dicha incorporación de hecho y de derecho al Instituto Liexl 

cano del SCJUPO Social. 

Independientemente de la conflictiva social que repre-

sentan las organizaciones o grupos se trabajadores campesinos, 

las limitaciones económicas de los jornaleros son evidentes des 

de el momento de tener un salario minino raquítico y menor en -

relación al de cualquier obrero en todo el país, LEE:lié:a loa --

productos del campo son valorados con precios de "garantía", ín 

fimos o menores mi:saga de las vecus a los costos reales de pro-

ducción y ahora sin subsidios. 

?n relaciern a loa trabajadorus de sus propias tierras 

o parcelas como ejidatarios 	comuneros, la .layora tienen 

partidas porciones pequelas (de una a tres eet..:reas) que salo 

les alCanza para subsistir junto con sus familias y casi siem—

pre alquilan su fuerza de trabajo en jilro lacio, pero .tu;; espord 
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dicamente para resolver algunas ar¿encias familiares, contraten 

done con algunos "pequeños',  propietarios de la región, junto a 

los jornaleros que no tienen tierra para trabajarla, siendo en 

su conjunto el sector mis pobre de los trabajadores del campo -

de México, incluyéndose loa fndigenas desde luego. 

Este sector a que hacemos referencia, tiene menos opol: 

tunidades a salir de su situación si no se le ayuda o brinda -

toda la solidaridad requerida. !xiste la solidaridad social que 

actualmente Imáb-Solidaridad sigue prestando, pero al parecer -

se empiezan los programas en lo que se publicitan y luego se de 

jan a la deriva con poco personal, subsistiendo con penurias e-

conómicas, pues están sujetos dichos programes, como lo vimos -

anteriormente, al financiamiento sobrante de otros seguros oblj 

gatorios o primordiales que debe culiplir el Instituto. Y por o-

tra parte, se le ha dado mucha importancia política al Pronasol, 

el que se le he destinado la mayoría de recursos por parte del 

Estado con fines mis polfticos que de solidaridad. 

El sector rural en general (ejidatarios, comuneros y -

jornaleros) han siL!o manipulados y marginados casi siempre y en 

especial cuando hay créditos multimillonarios al campo, por el 

otro sector de agricultores millonarios (terratenientes y los -

mal llamados "pequeños" propietarios) que controlan dichos cré-

ditos por estar dentro de la clase dominante y por lo regular - 

con el poder político, dejando sólo créditos para algunos eji--

dos estratójicos o fuertes en la producción de imuortancia que 
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va a la exportación y para el consumo interno, 

ln este orden de ideas, el poder económico también da 

el poder político y por lo tanto creemos que hasta auor no se 

he dado el poder político ni la voluntad política necesaria co-

mo es debido para sacar del subdesarrollo a la mayoria de las -

masas campesinas, aunque sí se le haya ofrecido a muchos la se-

guridad social que otorga el IMSS. dn relación e lo anterior ma 

nifestamos las reflexiones del autor Rodolfo stavenagen; "Se -

reconoce cada vez mes que el desarrollo económico no es un pro-

blema técnico sino ante todo polftico. El problema que se plan-

tea así es el de la naturaleza misma del Estado y de las rala--

cianea de éste con las principales clases de la sociedad. En re 

sumen, el desarrollo económico implica una profunda modifica- - 

ción de las relaciones de clases existentes y frecuentemente, - 
(40) 

la sustitución de una clase por otra, en el poder." 

La relación que ha existido entre el poder político o 

la clase capitalista y los trabajadores del campo, ha sido siem 

pre de subordinación absoluta, ae da con el control de sus orgª 

nizaciones o centrales campesinas corporatizándolas el stado y 

por medio del supuesto "paternalismo" y por conducto de sus or-

ganismos descentralizados 1 no, pero la Secretarla de la Refor-

ma Agraria ha tenido mucha intervención en ello hazte ahora. 

(40) STAVENHAGEn, ,iodolfo, Las Clases dociale en las Socieda-- 

'des Agrarias, Décima sexta edición, Siglo XXI Editores, México, 

1986, p. 19. 
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Se ha apoyado parcialmente y sin continuidad al sector 

campaw:no necesitado y muchas veces se le ha dejado a la deriva 

con créditos o con ayudas tecnológicas sin sacar qué hacer, en-

deudándose con los intereses de los préstamos o financiamientos 

por lo cual, siempre ha salido debiendo al propio canco itural -

de pu región, a pesar que jAe este obligado o es eu 1ln de fi-

nanciar al campo mexicano sin obstáculos burocrIticoe. 

Ultimamente con la política dq "apoyo" al campesino pe 

ro en relación con la reforma al art. 27 constitucional, se ha 

conocido públicamente el endeudamiento de la mayoría de loa eji 

dos y comunidades del país con loa bancos de crédito, por la ma 

la administración en los crdditoe, además se han publicado de--

nunciaa de corrupción de directores de bancos rurales, por lo -

que, prometió el gobierno financiar las carteras vencidas de --

los campesinos con el Programa Nacional de Solidaridad, de otra 

manera *fetos tampoco podrían pagar loa intereses vencidos. 

Así, loa comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios 

o uniones de crédito ejidal, etc., que contrataron con los ban-

cos de crédito rural de las diversas re¿iones, eran los únicos 

que tenían el ingreso automático al seguro social limitado por 

el tiempo del crédito y según las cuotas o aportaciones, que --

son descontadas por la institución bancaria para cotizarlas an-

te el IkSS a favor del 1/l'upo o asociación de campesinos organi-

zados en dichos grupos de crédito. Pero, choro se ha parnlo es-

te beneficio, pues la manca rural ya ao '19 créditos a todos los 
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qua tienen sus carteras "vencidas" y san casi todos los Campad 

nos solicitantes da crdáito por ao tener dinero de mis; atin así 

se les pone la condición de pagar untes sus adeudos si quieren 

la ayuda posterior o financiamiento de PrUneaol. 

Por lo anterior, ta,.peco pueden .os campesinos necesi-

tados por esta vía de "apoyo" al culpo, según la política econí 

zice del 4obierneactnal, el obtener criditos blandos pera sa—

near su raquítica econoAa. Esta política es la esperanza de ml 

llones de campesinos, pero mientras no sea mis sensata en su al 

lidaridad o sea, 'asearla llegar sin condicionamientos de canda-

do o círculo vicioso, sesuirin con las esperanzas de siempre y 

el dinero que existe sea "jineteado" por los políticos federa-

les y estatales en turno; hasta 'millares una salida con la pre-

sión social necesaria, para hacer realidad las promesas políti-

cas y contra las demodules; porque el dinero para tales pro¡p2 

Zad de solideri::ad es ie todo el pueblo y debe as linar e los 

pclzaii y necesitados; qua se hn 1.dblicado ser. la ,citad de - 

le poblacijn mexicana (poco luis de 40 millones). 

A parte del probleaa as los créditos a loa campesinos 

o no tener el dinero suficiente a la mano para pagar las cuotas 

necesarias al IU3S, está al problema del trabajo y de los pro--

iuctos del campo poco redituaOles, par las políticas económicas 

de los Gobiernos anteriores y actuales, pues los precios fnti--

ilos posados son los causantes a nuestro parecer, de la descapi-

taliseción del campo mexicano y por siempre de han visto los t2 
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bajadores del campo con ingresos raqulticos (comuneros y ejida-

tarjes) para sus productos y como jornaleros ron salarios del - 

campo Fuera de la realidad y de sus necesidades. 

Por lo tanto el MISS debe concretizar 1 apoyo que pá-

tlicamente manifiesta, mediante los programas de solidaridad so 

sial a que está obligado y regulado en la propia Ley del Seguro 

Social, pero es menester que el gobierno federal también propon 

cione recursos económicos para tales efectos; a menos que la ac 

tul politica pretendiera privatizar loe servicios de seguridad 

social. Pues al parecer el Instituto tiene problemas financie—

ros que desarrollen dichos programas de solidaridad, porque ha 

manifestado a los medios de prensa que para cumplir con todos -

los compromisos es necesario subir las cuotas obrero-patronales 

(ya las aumentó en 1993). Pero en 1992 a los jubilados sólo les 

aumentó a% e informó que dentro de los programas de solidaridad 
(41) 

dei 11155, "...cubre ya a once millones de mexicanos." 

Actualmente el gobierno mexicano tiene las posibilida-

des económicas si q...lere apoyar el programa 11158-Solidaridad y 

debe declarar más zonas marginadas para tal efecto con los de--

cretos respectivos, pues las hay en toU la Rep.Sblica tanto en 

regiones rurales como urbanas y sólo debe evitar la manipula- - 

ción política que se da siempre con las votaciones electorales. 

(41) CHAVEZ, Juventino, Jefe infornativo, "No puede asegurar el 

1O 	de aumento a jubilados el ILISSV Novedades, 18-mayo-92, p.12 
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311 afirma lo anterior porque parece su una constante 

de siempre el ..lue al trabajador del campo se le tenga controla-

do y subordinado a  los vaivenes de le aconoafa nacional o mejor 

dicho a los grandes capitalistas con poder político; pocos son 

los qui salen de su pobreza ancestral, e pesar de la Independeg 

de y de la Revolución iJoixicana; pues sus limitaciones econáai• 

cae no son de ahora, porque la explotación a su trabajo y e sus 

productos siempre oe han pagado con precios muy bojos en rela--

cidh con otros productos que se les ofrecen más caros. 

il abuso y dicha explotad& se di ldkicamente por los 

que controlan el poder del capital o político respectivamente y 

conforman une clase o estrato social que subsiste en función de 

otras clases sociales no capitalistas; 4111£ todo trabajador del 

campo y de le ciudad sólo tiene su fuerza de trabajo y frente a 

ese poder econdmico y político que funciona en su contra por lo 

regular, tiene muchas limitaciones. 

Es importante analizar esta situación de fondo porque 

de la paute general de las limitaciones acodaos del campesi-

nado pare una verdadera seguridad social;  porque siempre citar-

supeditado al capital que se invierta para tales efectos;  tanto 

por el Zetado como por los patrones y son los que en Atina ir% 

tancia ponen las condiciones para integra= al instituto y sus -

beneficios a los diversos gremios o grupos de traba¿adores del 

campo y de la ciudad; de acuerdo con el.financiamiento que se a 

cuerde para la ampliación del seguro social. 
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Aunque deberlos aclarar tamblin que en la bese eeondbi-

C2 dal Instituto Kexteano del 1Wuro Social están las aportae1.2 

nes tripartitas del sciailbrno federal, patrones y obreros tnnbtin 
91 estar sujetos e la relación contractual obrero-patronal y el 

progreme del 11133-Solidaridad con sus servicios sociales se fi-

nancian con los remanentes de al¿unas .skiuros como lo detalle—

mos en el capitulo anterior y por ello los beneficiados de es—

tos servicios son menos en proporcan a loe cseüurados. 

Volviendo a insistir ln las limitaciones econdmicas de 

el trabajador del campo, en concreto podemos denotar lo relati.. 

vo a le tenencia di la.tierral  pero particularmente en le pro--

piedad privada de terrenos agrfcoles existe un 661 con venos de 

6 has. e laualmente le mayorfa de ejidos y comunidades del pah 

tienen esa extensión para cada uno de sus intelirnntes (e pesar 

de que el art. 27 constitucional decía diez hectlreas de prime-

ra calidad, basto la derogación de 1991) y generalmente son te-

mema de temporal, solo para subsistir difIcildente. 

Por otra parte, ae dice por el autor y estudioso del -

campo Rodolfo Stavelaaten que el 6051 de la población rwrfcola -

activa no posee tievra olduna (son los jornaleros); siendo los 

trabajadores del campo y sus familiares los que ayudan sin rema 

nereción directa, para ayudar u la subsistencia faailiar y en -

forma precaria porque sabemos de la desnutrición, erbrermedades, 

falta de médico (con excepción donde ce :maneja el programa I}i3S 

Solidaridad), de vestido, etc. 
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Lo anterior es la realidad y origen de las limitacio—

nes económicas para que por sí solo pudiera ~curarse ante el 

Instituto; lo silben y han sabido loa doblarnos pasados y primen 

tes, siendo muy importante llevar a cabo en su totalidad o sin 

egoísmos políticos los programas de solidaridad social y con el 

apoyo económico necesario; sin llevarlo a la disyuntiva de ven-

der o rentar su poca tierra pues es su patrimonio familiar. No 

basta que ahora su tierra pueda ser garantía de cridito, pues - 

como decíamos es tan poca superficie la tierra de loe 	- 

rios, comuneros y verdaderos pequedos propietarios o minifundia 

tes, que pocos o nadie se va asociar con setos pwrtsner pocas -

probabilidades de utilidades. 

En síntesis, al problema económico es y ha sido el 'obi 

ticulo principal para la sedurided social del trabajador del --

campo, porque las principala3a prestaciones y servicios presta--

dos por el I:35 estin sujetos taraban al podo ue las cuotas o -

cotizaciones por los aaeaurados independientemente de que el Ji 

tado y patrones aporten su parte. 

Ojali y las intenciones del presente gobierno federal 

con la inclusión de los programas de solidaridad social ahora -

en la nueva Secretaria de -distado de Desarrollo Social, se lleve 

realmente seguridad social a loe mis necesitados como son los -

trabajadores del campo sin mezquindad o condicionamiento politi 

co que a diario se informa en tiempos electorales; porque se ni 

cesita crear infraestructura y servicios sociales en el campo. 
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3.. Conflictiva social para la seguridad social kAl trabajador 

del campo. 

A parte de los problemas eco:ululan manifestados ante-

riormente afirmamos que nuestros jornaleros o trabajadora agri 

colas se reducen cada dla por los problemas padecidos en sus --

trabajos, en lo social y político, pues siempre se han visto --

marainados del verdadero progreso social existente en todo cen-

tro urbano; por lo cual muchos de ellos prefieren emigrar y de-

jar su terruño para buscar fortuna en otros lugares, 1:s'atiranta 

mente en ciudades grandes, trabajando como albañiles, obreros, 

comerciantes, etc., muchos otros se ven de "braceros" a los Us-

tidos Unidos de Uorteadrica y algunos han llegado hasta el Ca. 

nada. 

Pocos trabajadores del campo en particular loa rala vil 

joa o loa quo tienen una .!amilia mla unida en el trabajo, son -

los mismos campesinos que tienen. una peque ;a porcijn de tierra 

para atenderla y se quedan a sufrir ario tras ale ?ara su subsia 

tencia, alquilando cu fuerza de trabajo en lujaree cercanos el 

lunar de oxiden. 

Lin relación a esto se afirma que actualmente la aari--

cultura es trabajada ;or un 301 de la población activa, exis- -

tiendo la estructura ocu;acianal "deforme", con lo cual se pue-

de prever que para el ado 2000, sólo un 101:2 de dicha población 

se dedique a la agricultura y un sólo hombre deba alimentar con 
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su actividad a miles de personas; esto lo dijo el rector de la 

Universidad Autónoma de Chapingo ante la Comisión de Desarrollo 

Rural de la II Asamblea de Representantes del ».., porque "Mln 

tras en los paises deparrollados se subsidia a los productores, 

a truja de préatamos en dinero con tasas de interés de 5 o 6 - 

por ciento, en México los créditos son del 16 por ciento, y has 
(42) 

te hace algunos anos llegaron a cobrarse 100 por ciento." 

Actualmente a loe campesinos que han trabajado sus tia 

tras con créditos y with necesitados del mismo sistema de la -

banca rural, se les niega todo crédito especialmente a loa que 

deben o tienen las llamadas carteras vencidas (es la mayorta),-

pues al parecer se pretende hacer de los bancos rurales con la 

visan de le "modernidad" y privatizacién una "banca competiti-

va". Por eso se les pone la condicién de pagar lo anterior, sin 

tener dinero para ello y el famoso Programa Nacional de Solida-

ridad que puede avalarlos, también pide para entregar o prestar 

dinero el que no deban adeudos anteriores (es el circulo vicio-

so a que aludimos antea). 

Por lo cual existe descontento y desconfianza en todos 

loa grupos campesinos qLe han trabajado con el sistema Banrural 

y porque ademía se pretende cambiar la normatividad para otor--

gar créditos al campo. Por todo lo antena'', para estos campad., 

(42) OROZCO ALA", Carlos, "Sélo el 30 por ciento de la poblacln 

se dedicu u la agricultura", Undades, 10-abril-92, pag. 13. 
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nos ya no es fécil el acceso a los créditos bancarios, por lo -

que al Co egreso Agrario Permanente (CAP) ha estado insistiendo 

y presionando al gobierno via Secretaría de hacienda y Crédito 

Péblico para que los bancos rurales apoyen también a los mini--

fundistas de bajos ingresos pero especialmente para que dicho -

sistema bancario siga siendo de los campesinos en general. 

Dicho Congreso conformado por varias centrales y orga-

nizaciones campesinas a nivel nacional, solicitaron concretaron 

te (julio de 1992) que se lee permita discutir la política cre-

diticia con voz y voto en el consejo directivo de Manrural; dan 

do también posibles soluciones para garantizar sus propios cré-

ditos que consiguieran, por ejemplo con el seguro agr?cola, con 

los productos obtenidos y los bienes adquiridos con los créditos 

y vinculando el problema de dicha recuperacién del crédito con 
(43) 

el problema de la rentabilidad. 

Por otra parte, si vemos que los campesinos que tienen 

posibilidades (aunque muy,dificiles) de organizarse para conse-

guir créditos tienen problemas para seguir trabajando normalmen 

te sus tierras, pensemos en los que tienen una parcela pequeña 

o los que no tienen tierra (los auténticos jornaleros), ni si--

quiera la esperanza de obtener un crédito; son los candidatos - 

seurns para emigrar a otras rtmiones del país buscando trabajo 

(43) Cfr. INCISO, Angélica, "Pide el CAP que Banrural apoye ami 
nifundistas de bajos ingresos," La Jornada, ::conomfa, 
92, p. 31 
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más remunerativo o hacia Utados Unidos de Norteamérica princi-

palmente, tanto que sabemos por lo público y notorio del "bracg 

rismon ahora más conocido como el problema de los indocumenta—

dos y a nivel de jefla de Estado se han visto sus repercusiones. 

Sin embardo ahora hay mis poaibilidwies de t:Iner segu-

ro social loa familiares de los "braceros" que se quedan en Mé-

xico de acuerdo con la promoción que hizo el MISS con varias a-

grupaciones de trabajadores mexicanos residentes en E.U., pero 

también es porque allá ganan mejor y tienen o mandan dólares a 

sus familias, con lo cual pueden obtener el seguro voluntario; 

hace dos anos, se habían inscrito 2 mil 600 trabajadores migra-

torios y se inscriben poco e poco más, hoy se pretende asegurar 

a cerca de 40 mil; se dijo que esos mexicanos (de loa Angeles - 

California) "...que residen o laboran en 	U. estarán en posi- 

bilidades de ser derechohabientes del 114$5, al firmaras hoy a.- 

qui contratos de adhesión entre el Instituto y tres agrupaeio-- 
(44) 

nes, dos de ellas representantes de campesinos." 

En este sentido podemos afirmar en relación a la segu-

ridad de los campesinos que está llegando tardíamente, y es - -

cuando el gobierno federal se da cuenta que empiezan a organi-

zarse fuera de su control o política oficial; es necesario el a 

sesorar al trabajador agrícola y evitarle'los abusos de empreme 

(44) RODRIGUZZ, Luis Alberto, "Asegura el IMSS a mexicanos real 

dentes en i::stados Unidos", pa Jornada, deo-::i Pais, 27-Septiem-
bre de 1991, p. 13. 
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agrícolas o terratenientes propietarios de Erandes extensiones 

de tierras o plantaciónes (esa, plátano, etc.) y de los "peque 

.pos" propietarias reconocidos en la Ley de ¿tifones ágraria. Un 

ceso concreto es el 3indiceto Vacional de Trabajadores agrfco--

las y Jornaleros que argentad y auspicid la Central Independieg 

te de Obreros Agrfcolas y Campesinos (CIOAC) dasdi los arios se-

tintes (sexenio del presidente Scheverria), negándose el regia. 

tro legal an todas las instancias, porque representaba una arma 

jurídica a favor de los mis explotados. 

Han existido conflictos por oraniter a los trabajado-

res del campo en sindicatos, sobre todo a loe jornaleros que lj 

boran en plantaciones o productos de aran intuís para le econg 

mía nacional, como por ejemplo: loa cortadores de cala, cafeta-

leros, alsodoneros, plataneros, etc., dinaole los registros a -

los sindicatos afiliados al pertido oficial, =U, CNC, CCI, pa-

ra quitar fueren al sindicalismo independiente. 

así, en el Congreso del Trabajo siendo de corte oficie 

lista (por ser sindicatos en su wayorfa de la C.T.U.) se hizo -

necesario demandar por la Asamblea Nacional de 1978 al gobierno 

en turno, con un proyecto de puntos petitorios; abarcando en --

forma general los sentimientos y necesidades urEentes.de todos 

los trabajadores del campo y de la ciudad;' entre esos puntos el 

taba el que todo trabajo debe obtener lo esencial para subsis-

tir, como una alimentaciJn suficiente y nutritiva, salarios re-

mumradores, entre otras cosas y la seouridaq social (jubila- - 
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(a6) 
cién, seguro de desempleo lerecho a la salud). 

Si las centrales obreras, sindicatos o ligas campesi—

nas adheridas al partido del gobierno hán reconocido pdblicamen 

te las necesidades apremiantes de la mayoría de los trabajado--

res, es porque en las bases de sus organizaciones existen las -

mismas y conflictos internos, pues la realidad rebasa a cual-  . 

-41lier postura política, teniendo que reconocer la situacidn cri 

tica de sus apremiados y desde luego sus exigencias, estando i-

gual en las demás organizaciones campesinas. 

En efecto, loe campesinos y jornaleros se agrupan ya -

en diversos organismos políticos o van creando nuevas organiza-

ciones o movimientos y cambiando de uno a otro por la esperanza 

ofrecida para resolver sus problemas y peticiones, ya sea de --

tierra o de créditos y solventar sus necesidades urgentes. ,tef 

nacen los movimientos campesinos a nivel nacional con diferentes 

nomenclaturas, por lo regular en cada sexenio y formular otro -

plan ,k1 trabajo o acciones políticas; parece un circulo vicioso 

de peticiones y dádivas parciales sin resultados de fondo tanto 

para las organizaciones oficiales como para las autjuíaas o in-

depandientes, actualmente sobresale un nuevo novLaiento cam)esi 

no con orgal.ismos que san lucOado sisteLidtlesmente en varias 11 

neas y desunidos, pero ahora dándole un giro a su lucha, se le 

llama ovimiento Nacional de Resistencia y Lucha en el Campo. 

MYCfr. iii1LLAi;, René y Otros, Sindicalismo y Política en Idzi 
22, Serie de Estudios Politioos, 	uno, Centro de ::;studios Po 
líticos, URAM, 	

. 	
pag. b4. 
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A la par de lo.. problemas organizativos-políticos exis 

ten lo:; de índole económico, de regulación jurídica ahora con -

los cambio,: al art. 27 constitucional y la posible firma del --

Tratado de Libre Comercio, la importancia de conservar la tie-

rra y medio ambiente, pero insistimos particularmente en lo re-

lativo a la seguridad social de todos los trabajadores campesi-

nos, siendo todavía un reto (sós como lo califica un estudioso -

del campo Luis Meneses Murillo, que nos hace ver la presente --

realidad cuando habla del movimiento campesino que debe: "Lo- - 

grar el bienestar social y cultural campesino, el cual se ha di 

teriorado por la larga crisis económica; los niveles de ingreso 

de las familias campesinas se han disminuido, así como su ali--

mentacijn y educación y la destrucción paulatina de sus cultu- 

ras. Le pobreza y la extrema pobreza es una realidad que tepe-- 
(46) 

mos que enfrentar en el campo mexicano." 

Por lo anterior decimos que existe una conflictiva so-

cial para la seguridad social de todos los trabajadores del cam 

po y todos los gobiernos sexenales siempre hablan de ellos, pe-

ro concretamente sólo apoyando por todos los Medios al Institu-

to Mexicano del Seguro Social, especialmente en el aspecto eco-

nómico, podrá llevarse dicha seguridad, por ser el medio idóneo 

y con la infraestructura necesaria para llevarla a loa margina-

dos del campo. 

(40 aiTSSIIS MIMILLO, Luis, "Perspectivas del Campesinado en 114 

xi'o y de sus Organizaciones", Unomásuno, campouno, p. II, 1-jg 
nio-92. 
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a) Seguro limitado. 

Asi, se he concretizado para alonos trebeZadoree del 

campo un seguro aunque limitado aegdn le posibilidad de sus a— 

portaciones económicas 	de setos beneficiados, de los pa 
tronos o del gobierno federal, 45 decir que se les brinda si no 

Lodos los beneficios y prestaciones regulados en la Ley del le-

guro Social al menos los mis importante& y necesarios como son 

el seguro de vide por riesgo de trabajó o accidentes ;rotulo% 

les y el de maternidad. 

Seto ()so por le'problemátice de algunos grupos campesi-

nos necesitados qué trabajan esporidicamente can algdn patrón -

rural al° en cierta ¿poca del eNo (estacionales) y no alcanzan 

a pegar el total de cotizaciones semanales qta el Instituto fi-

ja o tiene rezlamentado en sus leyes, 3e acuerdo con sus beses 

de autofinanciamiento o administración económica del mismo. Por 

lo cual el otierno federal previo Jstudio socio-económico pro-

puesto por el instituto Uexicano del Se¿íuro Social .emite el de-

creto respectivo para la inclusión de esos zrupoe con las moda-

lidades económicas necesarias para tales efectos. 

Se ha incluido también en este grupo que llamamos de -

seguro limitado a un importante sector de loa trabajadores inae 

pendientes o "autónomos" (como loa conceptua el que fuera maes-

tro de le Facultad de Derecho el Dr. José Divalos Morales), es 

decir 2 todos aquellos ,,lue tienen un trabajo no subordinado a - 
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un patrón o fueren asalariados, si no son los trabajadores li—

bres, como ejemplo: los comerciantes ambulantes de la ciudad, -

en el campo son los que trabajan para el una pequeda parcela o 

de verdad una peque.la propiedad. 

n estos casos la Ley del Seguro Social también prevé 

el seguro que depende de la voluntad del asegurado para inscri-

birse, o sea el seguro facultativo, y depende de una cantidad - 

mfnima anual fijada por el Instituto teniendo un aseguramiento 

limitado para las enfermedades, maternidad y/o por muerte. 

Sn el campo hay varios ejemplos, cuando se publica que 

se hen integrado al IWSS algunos grupos de campesinos o produc-

tores de café o tabaco, muchas de las veces lo hacen con un ase 

garamiento limitado de acuerdo con sus posibilidades y aporta—

ciones mínimas y desde luego con la aportación taraban de los -

gobiernos estatal y federal. 

Concretamente en 1991 se dió a conocer a los medios de 

información por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrdu-

licos de un decreto presidencial que permite a ejidatarios, co-

muneros y pequeños propietarios, todos ellos productores de ta-

baco, ingresar al rdi,imen del se•uro social por enfermedad, in-

validez, vejez, maternidad y muerte. :ato por i ue esos mismas gy 

pos campesinos solamente tenían el seguro :.or muerte y porque 

se limitaba el pago o seguro a sólo un caca de salario animo •'i 

:lente en el j.L'. por ,;astos funerarios y aubij J dos meses; ade. 
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más, la pensión de viudez se incrementó de 50 a 90 por ciento, 
(47) 

pues se limitaba antes a menos cantidad asegurada. 

Claro que dichos seguros que se limitan en un princi--

pio por el problema del financiamiento, se pueden ir ampliando 

paulatinamente de acuerdo con las posibilidades económicas del 

grupo asegurado, siendo óste el 7'actor preponderante para deci-

dir en un momento dado dicha ampliación o sus modalidades y ade 

mes el que los gobiernos vean la necesidad de apoyar mía direc-

tamente algún producto para la economía nacional. 

b) Grupos étnicos. 

Otro aspecto de la problemática de la seguridad social 

en el campo mexicano ea y ha sido en relación a los diversos --

grupos étnicos del país, porque en primer lugar es la gente tra 

bajadora mete pobrely segundo es la mis necesitada de la ayuda o 

de le solidaridad social por ser la también marginada del pro—

greso de la nación y por estar apartada o en regiones lejanas e 

las ciudades donde se encuentran todos los servicios. 

A estos grupos se han dirigido políticas económicas en 

casi todos los mexenios de gobierno y sin embargo, todavía se -

sigue manejando o hablando políticamente de la ayuda que se de- 

(47) Cfr. GUTIÉRREZ RODRIGuSZ, Luis, "Ejidatarios, comuneros y 

pequelos propietlrios ingresarón al IMSS", Up. cit. pa¿. 8. 
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be ddrseles en relación a sus mditiples necesideees y lo poco -

que se les brinda; aunque debemos reconocer una Juma intención 

y un gran esfuerzo en el sexenio del presidente ti0áL; Ldpez Por-

tillo al apoyar la creación del Programa IMS3-Coplamar (1979), 

mencionado antes y visto en el último inciso de este capitulo -

que se refiere al apoyo de las zonas marginadas, pero en espe--

cial las conformadas por las etnias de todo el país. 

Independientemente de la lejanía en que se encuentran 

estos grupos del campo mexicano pol su origen o historia en par 

ticular, se les ha tratado por lo general bajo una visión mera-

mente política mis que'económica desde la ¿poca independiente, 

manipultindolos para el poder de los diversos caudillos'  jefes o 

sectores de corrientes políticas existentes a lo largo de nues-

tra historia y después de la revolución de 1910-17 para mante—

ner o apoyar al grupo gobernante. 

Así por ejemplo, en dotaciones ejidales, restituciones 

o titulaciones de tierras comunales y nuevos centros de pobla-

ción ejidal, se manejan los expedientes agrarios con un fin po-

litice cada sexenio y para tranquilizar por un tiempo a los tra 

tajadores del campo en sus esperanzas e inquietudes principal--

mente. A este respecto vemos la ,razón de un estudio publicado -

por Arturo Warman en 1288; "Perspectivas en el Campo", cuando -

dice: °Fese a las reformas agrarias, que por lo genera: fueron 

tratadas como políticas sociales pacificadoras o preventivas --

sin trascendencia productiva, la desigualdad en la posesión y - 
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acceso a la tierra se incrementó en el pasado reciente," (48) 

Al no desarrollarse una v)litica a rondo en . lo econó-

mico y honesta a favor de los trabajadores del campo, incluyén-

dose desde luego y principalmente a todos los grupos étnicos del 

país, la política mexicana los ha ido dejando poco a poco en su 

marginación, mayormente porque las etnias tienen sus propias 4.1.1 

vas que los ha segregado otro poco, haciéndose mía dificil su 

integración al llamado progreso social y muy particularmente pa 

re buscar la organización necesaria hacia su seguridad social. 

Sin embargo, es probable actualmente el que se desarrg 

Líen algunos programas concretos o se amplíen los existentes a 

favor de nuestros indfgenes, para llevarles si no todas las - - 

presticiones y beneficios del Instituto Mexicano del Seguro So-

cial, si al menos, las atenciones médicas primordiales a todo -

ser humano; decirnos es probable porque se cuenta con la econo--

mfa saneada del gobierno federal por la venta de todas las ins-

tituciones de crédito y la mayoría de em¡xesas estatales; es de 

eir, hay dinero como factor principal y con di se crea la infra 

estructura y servicios; por otro lado existe voluntad política, 

aunque se maneje con .'fines electorales o de imagen. 

En el año de 1992 se creó con esas intenciones una nue 

va Secretaria de Eatado, la de Desarrollo docial, y se incluye 

(4¿) WARWAE, Arturo, Revista  Hexicana de Sociología, Op.cit. p.4 
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en la misma un Programa Nacional de Salud a las comunidades in- 

«Llenas a través de las instituciones del sector salud y las es 

cuelas de medicina; también al parecer se ha hecho conciencia o 

ricial de la falta de organizaciones sindicales que deiendan a 

los campesinos indígenas en sus trabajos, desarrollados en las 

diversas empresas Agrícolas fuera de sus regiones o territorios 

y en este aspecto existe otro programa en esta nueva Secretaria 

de astado para organizarlos, segdn informes de Efrafn Zulitgal  - 

presidente de la Comisan de Asuntos Indígenas de la Cámara de 
(49) 

Diputados, pare ya "...no soslayar la problemitice étnica." 

Por ser notoria le marginación de nuestros grupos eitná 

cos, que desde la época colonial a la fecha han estado a la za-

ga del progreso o beneficios sociales, ge les ha llamado grupos 

"atrasados" y no echo en Manco sino en toda Latinoamérica; pe-

ro han sobrevivido gracias a sus propias fuerzas y recursos li-

mitados a pesar de la omisión de ayuda de los gobiernos y hasta 

de represiones o matanzas inhumanas en ocasiones. 

Esperamos de verdad que dichos programas de la Secreta 

ría de Desarrollo Social sean puestos en la practica lo mas rá-

pido posible y se hagan realidad para las comunidades de indíge 

nes ungidas de solidaridad social como todos los trabajadores - 

(49) ZUJIGA, afrafn, "Beneficiaré a las etnias del país la Se— 

cretaría de Desarrollo Social", El heraldo de México, 6-mayo-92 

pag. 2-A. 
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del campo, puus se de jUniclit L91:13 nadidas o programes pare -

llevarlas un mfnimo de seguridad social a todos ellos y sus fa-

milias; creemos sinceramente que si se Aje a un lado la dama 

sie y la corrupción en el manejo del dinero, u podri avanzar -

con diChoe programes yespecia3mente porque la naciente 3ecretg 

ría de ..atado se comprometa directeuente a llevar ese desamo--

llo.social e casi el cincuenta ;luciente de la población maxiog 

ne; puesto que segdn opiniones del último canso, aproximadamente 

40 millones de compatriotas estira necesitados o pobres, por sus 

ingresos raquíticos (inoluvildose los extremadamente pobres). 

e) IHil-Solidaridad. 

He sido reconocida siempre esa merginecidá de pueblos 

enteros o comunidades indigente, constituidos por les diversas 

etnias. de ¡Jxico y uf lo han manifestado representantes de los 

¿obiernos sexeneles y desde luego particulares y estudiosos del 

erro, pero hasta el gobierno del.presidente Josi López Portillo 

se desarrolla un programa especial de solidaridad conjuntamente 

con el Instituto Uexicano del Seguro Social, de acuerdo con la 

solidaridad social establecida en la Ley del 'Mauro Social (ar-

tículo 8) y el programa se llamds Coordinación General del Plan 

Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos ~alnados de Presidencia 

de la República, con las siglas /115-03PLALAR. 

Dicho programa duró cerca de cuatros aloa (segunda mi-

tad del sexenio) de 25 de mayo de 1979 al 20 de abril de 1983 - 
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mediante decreto presidencial de esta fecha (Miguel de la Ma- - 

drid II.) desaparece 13 entidad de Coplamar y vuelve otra pollti 

ca sexenal. Pero en dicho lapso se dió bastante cobertura para 

la creación de Unidades Medicas liurales "3" y segdn informes de 

el i:ropio Instituto ,axicano del Seguro Social se incrementó el 

numero de dichas unidades: de 310 a 2715 y de hospitales de cam 

po de 30 a 60; mds 11 acabados de construir hasta 1984 (en to—

das las entidades federativas, con excepción del Distrito Pede- 

ral) y con capacidad para atender aproximadamente "...a lb mil4 
(50) 

nes 800 Ail sujetos de solidaridad social." 

Posteriormente, siguió el Instituto promoviendo adlo -

la organización y el trabajo comunitario para seguir dando los 

serviciós sociales a las comunidadell, pero ya con le infraes- - 

tructura creada y con coordinación de representantes de las en-

tidades estatales y federales de la decretarla de Salubridad y 

Asistencia (ahora Secretaría de Salud) y otras instituciones de 

la Administración Patalea junto con organizaciones campesinas, 

formando en cada entidad federativa un Consejo r;statal de Vigi-

lancia de Solidaridad Social. 

Cs curioso j de llamar la atención respecto a la capa-

cidad que se tiene o se tenla hace más de 10 años para atender 

a nuestros compatriotas más pobres y nace:11.'7.3(1os (para cerca de 

55YUUTIZHHE TRUJILLO, José Ma., Coordinador Gral. del Progre 

ma IMSS-Coplamar, »vista, Instituto Lexicano del Seguro Social 
a/f, Ldxico, pag. 5. 
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19 millones) de la solidaridad social y hace apenas un e.ío se -

informa por el director del Instituto (Emilio Gamboa Patrón en 

tre otras cosas: el no poder dar a jubilados el 100 por :siento 

de sus salarios y que "El Programa IMSS-solidaridad cubre ya a 
(51) 

once millones de maxicanos...". 

Con lo anterior nos de pauta para a veces dudar de las 

promesas sexenales o planes truncados por los gobiernos siguien 

tea y retomados posteriormente, cuando los grupos sociales pre-

sionan o ayudan a las campañas electorales respectivamente; pon 

qui si existe información oficial de tener infraestructura nece 

sarta para atender a bastantes compatriotas de verdad pobres y 

necesitados (sin tomar en cuenta que se haya construfdo más) no 

se ha usado el Programa ¡MSS-Solidaridad en su totalidad. Y por 

otra parte, deduciendo que en diez años Lamban ha crecido la -

población indígena y pobre de México. 

Cada vez ha sido insuficiente el mencionado programa -

de solidaridad social por los motivos anteriores y por la falta 

de continuidad con las políticas sociales iniciadas de buena ma 

nora y dejadas a la deriva o sin recursos económicos después de 

pasado un tiempo critico de cada gobierno y por tal situación -

va creciendo el problema de la pobreza y la propia población. Y 

cuando se inician los programas nacionales a favor de estas ma- 

(51) CHAVEZ, Juventino, "No puede asegurar el 100% de aumento a 

jubildados el IMS50, Uovedad.ls, 18-mayo-92, pa. A-12. 
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yorlas de mexicanos necesitados también se hace al 	o se-- 

gunda parte de eadn gobierno y sin que exista garantía de su se 

guimiento con el siguiente preaidente. 

Por otra parte, el problema de los requisitos o regla-

mentación y burocratización pura allegarse el financiamiento o 

el crédito solicitado, puede repercutir en un momento dado cuan 

dot teniendo todas las posibilidades para su obtención y con el 

cual talaban se prevé el pago de cuotas al IMSS, se le retrasa 

al tener urgencia el campesino o un familiar de alguna interven 

can quirúrgica necesaria; igualmente el Fronasol antes mencio-

nado que va dirigido a los grupos sociales mis urgidos de ayudN 

se ha sectarizado en la mayoría de loa lugares por la pertenen-

cia o no con el partido oficial y no en razón de la urgencia --

del grupo o comunidad solicitante para sus necesidades más apre 

mientes, que no sólo puede ser para inscribirse al IMSS volunta 

riamente por un ano, sino para que su cosecha sea redituable. 

Pero siguiendo el tema del convenio IM5S-Coplamar aho-

ra 11155-Solidaridad, se programó en su inicio junto con la in--

fraestructura ya existente del ILS3 (en 1979) la creación total 

de dos mil unidades médicas rurales o urbanas y 52 clfnicas-hos 

pitaba de campo, para ese fin de sexenio, se ,,dn la cladaula --

Quinta de dicho convenio multicitado; qui:zj por ello se afirmó 

el tnier capacidad para atender a los cerca de 19 millones de -
mexicanos en estos prorainas del IMSS-Solidaridad; por lo que - 
resalta otro antilisis: el porqué a la techa no se ha utilizado 
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en su totalidad dicha infraestructura a favor de los potencio._ 

les beneficiarios de la solidaridad social (que son mucho mds -

de once millones), eso sin contar con la construcción de °trae 

clínicas-hospital de campo entre 1982 a 1993; o sea, no quere—

mos penaar el que los informes antes mencionados sólo exile.on -

en papel en relación a la creación de más de dos mil unidaues 

medico-rurales y más de setenta hospitales de campo. 

Pensamos que la infraestructura actual del Instituto -

Mexicano del Seguro Social se utiliza hacia loe asegurados que 

aportan con mayor seguridad sus cuotas o cotizaciones y se han 

ido organizando e integrando a los beneficios del IL!SS en las - 

diversas regiones del país, dejando en eeeundo término (como --

siempre) a los indfgenae o pobladores sujetos únicamente de so-

lidaridad social, pero que no están organizados o no tienen tra 

bajo permanente. 

Todo vuelve a redundar en el aspecto económico-finan--

clero colo en toda institucidn capitalista pues estamos inmer—

sos en dicho sistema, tanto que el Instituto reconoce en forma 

implícita lo anterior, cuando la dicho pdblicauente por voz de 

su subdirector jurídico, Geraruo eurz Zstrada en el con¿yeso: -

"Jóvenes Mexicanos huelo al Prtler liando" que a pesar (ie las di 

ficultades del organismo, atiende al GO% de los mexicanos (debe 

rfin ser cerca de 50 millones), aquí su incluyen asegurados con 

sus familiares y los sujetos a solidaridad social; sin embargo 

reconce "...hay compatriotas que continúan marginados, especial 
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mente aquellos que viven en comunidades aisladas o que no cuen- 
(52) 

tan con el amparo de un contrato colectivo de trabajo." 

Reconoció también en dicho congreso que no hay fondos 

suficientes para subir pagos a pensionados y jubilados, exis- -

tiendo como solución viable el subir cuotas obrero-patronales, 

más aún si entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Es ldgl 

co pensar de todo lo anterior si con los asegurados directos en 

la etapa de pensionado o jubilado hay problemas de subir las --

pensiones a mis de 6 o 10 por ciento, mayor problema sud lle--

ver a cabo los programas de solidaridad social en toda su exten 

san, pues como vimos, su financiamiento depende de los remanen-

tes de otros seguros que otorga el Instituto. 

Por lo que, debemos ser claros en relación con dichos 

servicios j programas de solidaridad social por conducto ahora 
de IMSS-Solidaridad, no son suficientes por lo general, pues en 

las comunidades alejadas sólo hay consultorios, con medicamen—

tos de primeros auxilios y son atendidos con alguna enfermera -

del lugar, pues el médico va una sola vez a la semana al no te-

ner su residencia en el lugar. Aunque también para superar es—

tas anomalías se pretende actualmente desarrollar un programa -

mediante convenios entre las instituciones de salud pública y - 

(52) RUIZ ESTRADA, Gerardo, "Para superar desequilibrios, el -- 

IMSS tenárg que subir las cuotas", Z1 Universal, 17 de mayo de 

1992, psg. 11. 
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las universidades o facultades de medicina, :Ara que los estu—

diantes presten su servicio social dentro de su Estado de ori--

gen en los lueeres mis apartados y necesitados. 

La marginación de los indígenas y en general de los --

trabajadores del campo del progreso nacional, ha estado presen-

te siempre; pero no sélo en México sino parece ser una constan-

te mundial y no nada mis por la situación geográfica natural de 

sus regiones apartadas, sino por sus sistemas político-económi-

cos de loa países; pero es mls por la falta de hermandad, soli-

daridad y honestidad de sus gobiernos, pera con esos sectores -

de la población muy pobres, que muchas de las veces no estén re 

presentados en los gobiernos. 

En relación a esto es importante transcribir un comunl 

cado de 1969 lue hizo la Comunidad Económica Europea y mencionó 

la Oficina internacional del Trabajo por conducto de Hobert Sa-

vy -es para pensarse ahora que esti por entrar el TLC, al mane-

jarse a su favor la productividad del campo- que dice: "Pase al 

aumento de la productividad agrícola, se ha mantenido la dife—

rencia entre el ingreso agrícola y los ingresos de los dende --

sectores económicos en general... hay pocas posibilidades,inclu 

so si se elevan los precios, de reducir en forma durable esta -

diferencia"; y lo confirma el autor mencionado al hacer un esta 

dio en Yugoeslavia, al decir: "El mismo fenómeno se da en la a- 
(53) 

¿yieultura socialista," 

(53) SAVY, Robert, La Seguridad Social en el Agro, Op.cit. p.10 
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Llegando a afirmar dicho estudioso del agro, que el'--

mundo rurn1 es un "sector dominado", creemos que es así, pero -

lo tienen asi porque primeramente se encuentran marginados y --

después controlados o,manipulados por loa créditos capitalistas 

de los sectores económicamente fuertes y que están en los go- - 

biernos; así como los paises fuertes controlan con créditos ca-

pitalistas a paises subdesarrollados. 

Por lo tanto, en México el apoyo financiero a los pro-

gramas para llevar la seguridad social a todos los trabajadores 

del campo asalariados o no; es toral, especialmente al programa 

11138-Solidaridad. Y reglamentar estrictamente el apoyo económi-

co de los convenios que se han programado entre las institucio-

nes de salud pdblica y las escuelas de medicina o universidades 

(muchas veces se lea obstruye el subsidio constitucional por -- 

presiones politices) y no caer otra vez en la demagogia sexenal 

o en políticas paliativas del sufrimiento humano, con el riesgo 

natural de los movimientos sociales reinvindicatorios de la ayg 

die debida y ofrecida en lustros, que pueden ser como ahora pa-

cíficos (o violentos), por la inconformidad latente al defender 

sus derechos a la vida o subsitencia, a la salud, al bienestar 

familiar y hasta para su libertad de decidir lo que más les con 

venga. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- A lo largo de la historia de MIxico vemos la 

explotación del trabajador del campo, tanto en el pago de sus -

productos, como principalmente en su fuerza de trabajo, afirman 

do y concluyendo que es y ha sido una constante en su perjuicio 

que lo ha orillado a la marginación y a la pobreza, por lo cual 

al Estado y le sociedad en general debe de apoyarlos aunque fue 

se mínimamente en la atención módica y servicios asistenciales 

en forma gratuita para dicho trabajador y su familia. 

SEGUNDA.- Existen fundamentos jurídicos mínimos y je--

rírquicamente importantes para llevar seguridad social a todos 

los trabajadores del campo, ya que la propia Constitución Polí-

tica de México garantiza el derecho a la salud y da origen al -

Instituto Mexicano del Seguro Social (art. 4o. y 123 apartado A 

frac. XXIX); es decir, tedricamente ~In loa lineamientos para 

llegar a dicha seguridad y en particular cumpliendo con los re-

quisitos y normatividad de la Ley del Seguro Social. 

TERCERA.- El Instituto Mexicano del Seguro Social es -

hasta ahora (desde el 19 de enero de 1943 cuando se promulga --

por primera vez la Ley del Seguro Social), el bastan mía impor 

tante de la clase trabajadora en general para conseguir la segu 

ridad social mínima por sus riesgos de trabajo (accidentes de -

muerte, enfermedades, maternidad, etc.). Se plasmó su obligato-

riedad desie 1917 en nuestra Constitución Política, después de 
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una revolución, quu debe de servirnos de pauta a 4obernantes y 

gobernaJos para seguir apoyando a loa más necesitados del segu-

ro social que estjn en la pobreza (m4s de 40 millones). 

CUARTA.- i::11 la práctica, pira la inscripción al I1•..SS y 

obtener sus beneficios (seguro de vida, por accidentes de traba 

jo, maternidad, pensiones, etc.) es menester pagar las cuotas -

fijadas por el Instituto y cotizarlas en cierto tiempo; por lo 

que concluimos que el dinero es el limitante mris poderoso para 

el financiamiento de la seguridad social, sin el cual es casi -

imposible le misma y por ende, los mexicanos ine pobres como --

las etnias de todo el país, carecen del seguro social. 

QUINTA.- Se concluye de este trabajo que cualquier go-

bierno de nuestro México debe tener definido el apoyo económico 

a todos los trabajadores del campo sin distinción y con volun-

tad política¡ que distribuya del erario nacional las partidas -

proporcionales a las necesidades de set;uridad social de la mayo 

ría de los mexicanos, con transparencia y prontitud en la admi-

nistración del financiamiento para tal fin, tomando como base -

la solidaridad social obligada a todos los marinados de los be 

neficios o progresos de toda sociedad civilizada y al ILISS dedi 

carie una partida especial en los programas de solidaridad so--

cial a parte de sus financiamientos internos y dsrantizar no so 

lo la continuidad de los programas, sino tasaban su ampliación, 

porque las necesidades médico-asistenciales no pueden quedar al 

vaiven Je las polfticas sexenales. 
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SEXTA.- Ahora es oportuno hablar en relaci& al crddi-

to del campo que se niega por las "carteras vencidas" y mala ad 

ministrad& en los prdstamus del sist,dma Banrural. So hace ne-

cesario integrar a todos los trabajadores del campo por conduc-

ta de sus representantes legales (centrales o asociaciones cam-

pesinas), en los consejos de dirección de instituciones y or¿a-

niamos pdblicos creados para favorecer el desarrollo y produc—

ción del campo, cpn voz y voto para .garantisar de verdad ese da 

sarrollo en beneficio no sólo de la soeiedad en general, sino -

en particular del trabajador campesino y en especial legalizar 

una partida económica mínima de todos los que trabajan con cré-

ditos para el pago de cuotas al IUSS, que funcione como un con-

traseguro y nunca les falte la :seguridad social, aunque haya --

pérdidas en la producción y suspensión de créditos temporales o 

no a los campesinos. 

1 
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