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r n T R o n u e e r o n 

El preoente trubnjo oo el reoultndo de unn inquietud y 

de ln obligaci6n qun como corolnrio se ostnblooe a ln oulini~ 

ci6n de lu currorn por el eatu<lio ronlizndo, dejó.ndo en 6sta

forrnn unn JH!QUeñn conntnncin del pP.ao y estudios que reuliz! 

moa en nuestra Alma Mater. 

Sntiafnciendo 6atn inruictud y por lo tanto grata obl! 

eaci6n, he. realizado el preoonto oatudio,conaidcra.ndo ln im-

portancia que tiene el Seguro Social en el onmpo, temo que ha 

eido siempre objeto de controversia, empezando por el comple

jo significado y diferentes aoepcionea que ee dan, o ee pl'9-

tenden dar a eu nombre. 

Considerando lo anterior, ae comprende que no es posi

ble abarcar tl tema mencionado en un trabajo como late, moti

vo por el cual, 11e he peni Udo tratar nada 11'8 una inllignif,! 

cante parte del •i•mo, consistente en la forma en que ee eet~ 

bleoe el régimen obligatorio del Seguro Sooial en 11 ejidata

rio 1 colrUDero, indioárldo asimismo, lo que a mi juicio conei

dero, cierta• deficiencias oue se presentan en el Instituto -

Mexicano del Seguro Social; deficienciae aue se ooa.aionan por 

el gigantiemo de ~ote, y poroue ha ido nbeor'viendo cada vez -

m!s obligaciones que en un principio 

y ha tratado de solucionar. 

no le correepondtan, 



C A P I T U L O I 

LA S E G U R I D A D S O C I A L. 

A.- QUE ES LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Po.ra avocnrnos al an~lisis de lo que es Seguridad So~ 

cial, es menester realizar un estudio exauativo de lo que en

tendemos por los conceptos de "Seguridnd" y lo "Social", o -

sea un estudio por separado de cada uno de los conceptos men

cionados, que comprenda sus antecedentes hiet6ricoe tanto en

la Epoca Precorteeiana como en la Colonial, en la del l'xioo

Independiente, en la Reforina y en nuestros d{ae. 

Hacer el estudio de dichos conceptos, temas tantas ve

ces analizados a tr"vée de tesis, que como ésta, tratan de -

exponer nuevas idene sobre los mismos, sería una repetici6n -

de dichos conceptos; motivo por el cual haré una referencia -

breve al respecto para no oner en una monotonía, ni hacer re! 

terativo este trabajo; y por lo expuesto, solamente tratar' -

en forma breve, lo que se puede considerar por el concepto de 

Seguridad Social dentro de una doctrina hume.nieta y realmente 

revolucionaria. 

l.- El Diccionnrio Sociol6gico define que Bienestar -

Social ee:"El 6ptimo catado '1Ue !JUede ofrecer una Sociedad". 

El Concepto de Seeuridnd Soci~l ea la 9rotecci6n nue -

proporciona el Ests>do a trnvés de su orr:aniemo apropiado, COl! 
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·tra los riesgoa y contingencins oue ponen en peligro la oapa-

cidnd de los ciudadanos, pnra someterse ne! mismo y a sus de-

pendientes en buen estado de salud y un nivel de vida decoro-

sa y digna. (1) 

Se consideran componentes de la Seguridad Social, los --

Seguros Sociales, la asistencia econ6mioa a individuos o fa--

miliares sociales, tendientes a la producc16n, desarrollo, 

cuidado y conservaci6n de los recursos humanos, 

Oswald Stein decía: "Se trnta de prevenir pérdidas 

evitables de vías y capRcidades ••• , de procurar a cada uno, -

el mejor empleo do sus fuerzas y aptitudes, de rodear a la --

oportunidad que la realidRd ofrece, de una garantía colectiva 

llamada a efectuar en caso de desfallecimiento involuntario -

del esfuerzo individual y esto es salvaguardar la seguridad y 

libertPd individuales, valores supremos e inalienables•. Se -

expresaba además con la persuación del verdadero humanista, -

que cada país debe mantener y acrooentar el vigor moral 7 f{-

sico de sus generaciones, preparar el C8Jllino a laa generaoio-

nes venideras y hacerse cnrgo de las generaciones elimina4ae-

de la vida productiva. Allí reside la Seguridad Social, una -

verdpdera y racional economía del capital hu~ano que propor--

ciona el 111Syor bienestar, al mayor número posible, así el ani 

lisie anterior nos conduce hRcia la noci6n o nociones que re-

------------------( 1) .- Congrf!Bo Panamericano de Servicio Social. Caracas 1968 
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cogen en grn.n pnrte loa intereses solidarios del hombre, de -

la sociedad y de ln humanidad entern, nlnsmada en lo que la -

Ley recibe el nombre de Seguridad Social. 

El concepto de Oawnld Stein de Seguridnd, refracta su-

contenido en múltiples significados, según loe critioos o pun 

toa de vista así: 

La Seguridad Social dende éate punto de vista, la en--

tendemos como la acoi6n del estudio dirigido a garantigar a -

las clases econ6micamente d~bilee o socialmente neoeaitadae a 

un nivel de vida adecundo y decoroao, en la liberaci6n de la-

miseria, insalubridad, enfermedad, desamparo, ignorancia 1 la 

inequitativa distribuci6n del ingreso nacional. (2) 

La denominaoi6n adecuada es la de "Derecho Sooia1", 

porque sobrepasa loe problemAa o intereses del trabajo, pue•-

to que comprenden.personas que no son aolo obreros ni campe

sinos. 'Bn el nuevo derecho, no e6lo se col!lprenden los intere-

ses de loe obreros, sino trmbién do loe campesinos y pretende 

eatudif.\r dentro de él, las medidas de protecoioñ obrera fuera 

del trPbejo y del cnmpeaino, tr.nto en au tierra de trabajo, -

como fuera de ella. 

Este derecho tiene por objeto resolver el problema so-

{ 2) Allen t. "Principios Gencrr•lee de Seeuroa 11
• Pondo de Cul

tura económica, México 1955 pag. 76 
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cial que sure16 de ln ru~ture de los cundros corporativos, -

del nacimiento de ln grnn industria y de ln formaci6n del pr,2 

letnriRdo y que di6 orígcn n eu vez n la lucha de clnses. Bs

tR lucha ea el contenido del problema social y debe ser el -

derecho creado para su soluoi6n. 

Es tnmbi~n aocial porn1e, "Se refiere a las clases que 

integra ln socir.dad. LR clase nrolcta.rin y ln llamada co.mpee.! 

na QUe tiene por objeto proteger nl d6bil y colocarlo en ei-

tuaoi6n de poder pnrticip~r en cierta medida de goces y ven-

tajas de la o1vilizao16n." (3) 

Pero no es aolr.mente unn legislaci6n de aaalariados; -

por el contrario se P.centúa, dice el autor en el derecho ao~

cinl una tendencin frvornhle a tomnr bajo eu protecci6n no 

s6lo a los ciue viven sometidos a unn dependencia eoon6mioa, -

sino a todoo los seres econ6micamente d&biles. 

":in el orden de los Seguros Sociales, ea donde se pre

vee ésta. tendencin y " ee manifieáte. con mayores brioe." 

"La I.egia1Rci6n Social no se concreta. a la.e relaciones 

de producci6n con finea de protecci6n al campesino o al obre

ro. No es contrRto do trab~jo el únioo objeto de su atenoi6n. 

La protecoi6n ~l humilde es m~a amplia, compleja y vnriada: -

Problema de ln viviend?, de nbnetoa, etc. Todo esto está al -

( 3) .- Cnrloe Ge reía Oviedo, Op. cit. Pe.g. 4 y siguientes. 
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margen de lna relncionea del Copitnl y del Trabajo. (4) 

El soci6logo Goorp;e Gurvi tch, forl'lula un concepto so--

ciol6gico del "Derecho Soci.nl", y se encuentra. :Íntimamente --

r1'!lr.cionndo con su teoría aociol6gicn de las form~a de lo. so-
. 

ciabilidnd de la siguiente :forma: Derecho Gonoral en: "Dore--

cho de Coordinfio16n", "Derecho de Subordinnci6n" y "Derecho -

Social". 

a).- Derecho de Coordinac16n: El que se rafiere a los-

netos contr1tct11alos, porrue trrte. do coordinnr intereses. 

b).- Derecho de Subordinaci6n: Ea el que se impone a -

la voluntnd de los individuos pare someterlos al orden del E,! 

te.do. 

e).- Derecho Socinl: En ou formu puru, y que explica -

aue nace espontáneamente en el seno de lne agrupaciones huma-

nas y que edemis ha llamado un Derecho y no ea Derecho de 

Coordinnoi6n, ni de Subordinao16n, de integraci6n o incoorcli-

naci6n, porrue su finalidad consiste en lograr la uni6n de --

los integrAntes de todn ngrupaci6n social, mediante un acuer-

do de voluntades oue eren, sin necesidad de organizaci6n al~ 

na y ein coacoi6n incondicionada a un poder social que obra -

sobre loe individuos, pero no como exterior a ellos, sino oo-

mo fuerza interna creadore por ellos miemos. 

(4).- Cerlos García Oviedo., Op., cit. Pag. 10 
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De acuerdo con lo nnte.rior, las ideas de Gurvith, def.!, 

nen largamente el Deracho Social de modo, que él llama des---

criptivo, diciendo ~ue "Re un derecho aut6nomo de comuni6n, -

por el cual se integra de m1tnera objetiva onda totalidad act.!, 

vn real que encnrna un valor positivo". 

B.- PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

"Desde hnce algÚn tiempo uno voz de orden, un designio 

apenas esbozado, la seeu_ridad social, inspira ya un programa-

de altas proyecciones". (5) 

Ese programa, obra de la inteligencia hullll\na, impuesto 

como un modo de vida por la raz6n de ser y de vivir, ea el --

nucleo de le otra mitad nue llamamos mundo aocinl, cuya ener-

gía desintegrada por la guerra convulsa, cn6tica, aoeler6 su

génesie y su orinnteción, como institución esencialmente be--

cha y concebida para beneficio del hombre y au deseo inetin--

tivo de eviterln. 

PRIMERO.- A impulso de la caridad cristiana, proclama-

da como norma y ley de la vida se abre paso, al menos, un ~ 

tiempo de asistencia elemental; la limosna, dada y recibida -

como único camino a la gracia y al espíritu, 1 de ~eta, quiz' 

surjan las 6rdenea medicantes y de diezmos. 

(5).- Oewald Stein. "Hacia la Seguridad Social",Revieta. Intei 
nacional de Trllbajo. Vol XXIV Mont Renl Canadá Sept. 1942, 
Pag, 3 
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Con el declive del fcudnliomo, frente a la aparici6n -

del aealariado, en la converoi6n de la economía nacional eme! 

ge la bcnefioiencin público, como plim de naiatencia orgánica: 

El trRtado de Vives, (6) 

SEGUNDO,- "De eubventione Pnurerrum" Defiende la crea-

oi6n de una orgrmizaci6n fundada en la moral humana de prote~ 

ci6n al desamparado, de liqu1dnoi6n de miseria; aa! au pensa-

miento, al entenderse oirvi6 para que por medio de las misio-

nea, eecuelne y talleres fermentaren la idea de protecci6n --

posterior. Se empez6 a ejercer la previai6n y la prevenoi6n -

de un modo más concreto con loa gildoa, las cofrad{ne, que --

con la pres16n de 1os gremios ae convirtieron en Hermandades-

de Socorro y, en el elglo XVIII, on montepíos. Máa tarde bajo 

la fuerza de las asociaciones profeaionnles, la simple, uni--

lateral y preciosa ayuda de la benefioiencia, cede el paso a-

la asistencia pública como un derecho ouo se exige al Estado, 

el cual tiene el deber de otorgarlo. 

Pero la Ley del progreso y la cueati6n social del si~ 

glo XIX pidieron nlgo más de r.cucrdo con la mayor productivi-

dPd del trabajo humano, por ello, surgi6 la Seguridnd Social, 

de la vida misma en Sociedad primero nacida del juego natural 

de la política de contemporiznci6n con el proletnriado en la-

(6),- Corte Grao F. "Ln Doctrina Social de Luia Vives. Estu-
dioa de Historia Social de Espaffa, Ed. Minueea de loe -
R{oe, Mndrid 1952 
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Alemnnin do Dismarck, dospuéa cunndo el aindicato ae oonvir--

t.iÓ en pnrtido y éatn en poder legislativo, la seguridad se -

fundnmcntó en el Derecho y la Justicia, nctualmente en un 6r-
den aubstnncialmente económico, posible de hncer partícipes -

de aus beneficios a todos loe hombres, social y econ6micamen-

te débiles. ( 7) 

.- Como Acción o Func16n Principnl del Estado. 

En cuanto a ln funci6n principal del Estado para afro!! 

tnr la decl11.rnci6n constitucional de los derechos soc ialee sin 

transformarse en un Estl\do total! t11rio. 

Ya nue se obliga a proporcionar trabajo o subsidio en-

su defecto, a personas desocupPdae, así como educación a la -

niaez y a ln juventud en su totalidad, retiro, pensionado a -

los ancianos sin distinción, asistencia social a quien la ne-

ceeite y el complemento ~el salario insuficiente a las fami-

liae de numerosa prole, distracciones culturales y art!atioae 

al pueblo en general y habit~ciones cómodns e higi~nioas para 

todo el mundo, los Petos de los Estedos son limitados, entre-

otrRs oauees poroue sus gobiernos también son limitados, ya -

que estos solamente perciben una parte de lR producción naoi,2 

nal que se genera por medio de los impuestos, y en cambio ---

(7) .- Reynaud, H., "La Lucha por la Seguridad Social" Ed. lfe
xicllllOS Unidos, M~xico, D. F. 
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enormes aumaa de dinero van n formar o acrecentar un criterio, 

en cierto número de fortunRs privadas. 

1'n consecuencia, pRrece nue a6lo el control absoluto -

del Estado sobre la producci6n y la diatribuci6n de la rioue

za podría capncitnrlo para la total entisfacci6n de los dere

chos sociales, Pero esto, entra~aría riesgos y cambios que en 

nuestro régimen actual habría ciue estudiarlos y valorarlos 

plU"a su justa adecuaci6n. 

Con ln declaraci6n constitucional de loe derechos so~ 

cialea, de lo que trata oa de sntisfncer las necesidades 111111.! 

dietas con el sacrificio de la libertnd y de lea institucio-

nea democráticas. 

El Estado podría realizar ese ideal, con el arma podero

sa de loe impuestos, lR explicP..c16n de los recursos naturales 

sobre las oue ejer~e control absoluto y con la posibilidad de 

celebrar trPtndos de comercio que hagan posible una organiza

ci6n mundial, o internPoional, de gr!llldes proporcionee con~ 

miras a la mejor diatribuci6n de lr.s actividndeo econ6micae -

y de la producci6n agrícola e induetril\l, que trnnsformar!a o 

a veces eliminaría ln injuate. competencia de ahora, en una -

colnboraci6n paoitica tendiente a la plena realbeción de .los 

aerechos sociales de cada país. 

Con lo anterior vemos como el Estndo puede luchar para 

dirigir o earP..ntizar a las cl~ses econ6micamente débiles o --
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socialmente nocesit11dns n un nivel de vida adecuado y decoro-

so, en la libernci6n de la miaerin, la inanlubridad, lae en--

fermedndee, el desempleo, ln ignorancia, la inestabilidad del 

trabajo, la insuficiencia del empleo y ln er.uitativa dietrib~ 

ci6n del ingreso nacional, y consecuentemente una eouitativa-

d iatri buoi6n de t ierrna, ciue nerínn a su vez adecuadamente --

trFtbA jndaa por personas cnp?.c 1 todre para ello, pensando 00110-

lo ea, oue el campo ea ln base de suetentaoi6n de todo pue---

blo. (8) 

B.- Cooo una garantía del derecho inherente a la pers,2 

nalidad hUDnna. 

La Seguridad Social, afirrna:nos, es una garantía no s6-

lo para coiopenear loe efectol!I econ6:nioos de la pérdida o dis-

m1nuc16n del trabajo, sino también par~ cubrir o amparar las-

contingencias propine de la vida humana, materiales y espiri-

tunles, individuales y fa!lliliares. (9) 

. . . Como una garantía Social • 

Es la Seguridad Social en ~ste aspecto, la deo1si6n de 

la Sociedad para nlcanzar en onda pueblo, una vida digna, li-

bre, soberann, una paz aegura, oreada y fortalecida por el --

(8).- Lucio Mendieta y Nufiez, El Derecho Social. Edic. Porrúa, 
S.A. PáginRs 129, 136 y las siguientes, 1967. 

(9).- Lemus García Raúl, El Crédito Agrícola y su Evoluci6n -
en M6xico. U.N.A.14. Tesis 1945 Pág. 50 
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valor del propio esfuerzo en cnda hombre dentro de una juati-

cia social, que nsee11ro una efectiva diatribuci6n de loe bie-

nea m~teriales y culturnlea, oue en su beneficio hn oreado la 

humanidad, Ya que la garantía la podemos considerar en eete-

caao como sinónimo de seguridad, que a su vez significa, oon-

fia.nzn parn el que la tiene y pueda gozarla. (10) 

. · Como un Derecho. 

La Seguridad Social aeí entendida, nos indica: que ee-

un conjunto de principios jurídicos del derecho social para -

la protecci6n y defensa de loa derechos y deberes de la pera2 

na.. ( 11) 

Su fundamento: El derecho del ho.inbre a vivir, y vivir-

dignamente como persona bumnna. 

La Doo1Brao16n Universal de Derechos del Hombre en au-

Artículo 25 nos aeffala: "Todn pereona tiene derecho a un ni--

vel de vida adeoU~ldo aue le asegure, as! como a su :familia, -

la salud y el bienestar y en es,eoial la ali~entaci6n, el ve! 

tido, la vivienda, la asistencia m~dicn y los servicios aooiA 

lea necesarios, invalidez, vejez, viudez y otros casos de ---

p~rdida de sus.medios de subeiatencia por cirounatanoias ind,! 

pendientes de su voluntad. (12). 

(11) .- Gaona J. Introduoci6n al ·r:atudio de Derecho Social. 
Ed. Cultura. 14éxico, 1951 

(12) .- Fondo de Cultura Econ6~icn, Loe Derechos del Hombre. 
México, 1949. 
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La . soei~dad seg¡Ín Schaller, debo responder n todos --

loe miembros de ella, de lns consecuencins produotdne por la-

estructura econ6mica que ha adoptado, está por ello obligada-

a protegerlos o, en su caso, indemnizarlos, no tanto por las-

exigencias del derecho individunl, sino en cuanto por el pri_n 

cipio de justicin social de ~ue la sociedad y en narticular -

el Est~do, ha de mirar por el bien común y la prosperidad ge-

nerB.l. (13) 

Preooupaci6n, anhelo y prop6sito que se refleja en la

VI reun16n de la conferencia Interamerice.na que se oelebr6 el 

14 de Septiembre de 1960 en la Ciudad de México, y que oonor.! 

t6 sus principios, el 27 del mismo mea y aflo en la Deolara--

oi6n de México. En ésta se oonfirina con honda raíz filoa6fioa 

y jur!dica, que la medida propia de la esfera de acci6n, coa-

potencia de las instituciones, oue la Seguridad Social impli-

o~ est 

l.- Garantizar que cada ser HUD1ano contará con loa me-

dios suficientes para eatiefaoer sus necesidades en un nivel-

adecuado a la misma dignidad humana. 

2.- Permitir el disfrute de loe bienes materiales, oU! 

turalea y socia.lee oue lR civilizaci6n ha creado para benefi-

(13).- Schnller F. "Derecho del Trabajo", en Revista Interna
cional de la Ciencia Social., Italia 1948, Pag. 53 a 59. 
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cio del hombre. 

).- Establecer lna condiciones necesa.rins para que ca

da peraonn y coda pueblo pueda vivir sin temor, sin Amenazas

y sin recelo. 

4.- Enseñar que nada se consigue sin el esfuerzo pro-

pio y que es antisocial la falta de cumplimiento de loe debe

res y obligaciones oue justifican el no goce de las garantía• 

y de los derechoe. 

5.- Permitir que cada hombre pueda perfeccionar su pro-

pia capacidad, el rendimiento de sus esfuerzos, la utilidad -

de oue tareas, para obtener un sano bienestar en beneficio de 

su familia, de su comunidad y de su naci6n. 

6.- Fortalecer el ejercicio real de las libertades, m! 

dinnte un ~rocrnmn sistemático en contra de la miseria, de la 

ip,norencia, de la insalubridad, y del desamparo. 

7.- Dar facilidades para que los grandes mayori!l8 dis

fruten de una sana alimentnci6n, de una hahitaci6n digna y de 

un bieneatar seguro. 

6.- Crear las condiciones indispensables para esti11U-

larla solidariamente entre loa hombres y entre los pueblos a

fin de convertirla en el instrumento más eficaz de Seguridad

Social. 

9.- Advertir que la prosperidad debe ser indivieible,

comunmente COl'lp~rtida como único rnedio de vigorizar la detQO--
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crAcia política, la democracia eoon6~ica y el disfrute de la

Se~ridad Social. 

10.- Contribuir para que la distribuoi6n del ingreso -

nacional sea cada vez más equitativa, segÚn la capacidad de -

las personas, su responsabilidad individual y social 1 su -

aportaoi6n al bienestar colectivo, para que su redistribuoi6n 

se realice inspirada en la eatiofacci6n general. 

11.- Promover el constante ascenso de loe niveles de -

vida de la población, la oonsolidaoi6n del patrimonio eoon6-

mico, social ~cultural de cada pueblo. 

12.- Asegurar a cada persona la oportunided de un si~ 

tio en el ca.lllpO de la producci6n, con la retribución adecuada 

a sus necesidades. 

13.- Aue~iciar y promover el conocimiento y goce de ~ 

los valoree culturales de una sana recreación. 

14.- Constituir un nmparo eficaz contra loe riesgos, -

previni,ndoloe en la medida de lo posible y luchar con lo• -

mejores recursos contra la enfermedad, la invalidez, el dese! 

pleo, y el aubempleo; proteger la mateniidad, el estado fami

liar, 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 ~rogreao de la comunidad -

de que se forma. parte. 
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16.- Eetimulnr la conciencia de cooperaci6n, de ayuda-

mutua, de solidaridad para las tnreaa oue exige el desarrollo 

de las comunidades de los pueblos y enfatizar la acci6n para-

tr1U1aformar la vida del campo procurando hacer el trabajo del 

campesino m~a remunerndo, atenderlo en lns contingencias de -

au trabajo, de ln vejez y de la muerte. 

17 .- "Ampliar en la medida ciue lo permitan las circun,! 

tancias políticas, econ6micas y jurídicas, el radio de acoi6n 

de loa seguros aociAles hacia una conoepci6n integral de la -

aeguridad social, que per11i to avances conetanteo e. un forte.lJ! 

cimiento de la justicia social, destino Último de e~ta Decla-

raci6n". (14) 

Este documento es de suma. importa.noia, no este.bleoe·ai 

seguro social como una asistencia, sino como un deber, como -

una atribución del.Estado para satisfacer lae necesidades hu

manas; para a.mparnr a la ~oblac16n econ6micrunente d~bil con--

tra loe riesgos sociA.les a que est& eriuesta, en una concep--

ci6n integral de la seguridad social, para mejorar los nive--

les de la vida de la coniunidnd bnjo el imperio de su visible-

prosperidad, para e.segurar unn transf'ormaci6n campesina mul--

(14).- Pefnaud. L., Subestructura de ln Ser,uridnd Social a 
prueb~ de depreciaciones moncterins., Revista !ntern,!! 

cional de Trnbajo, Ginebra, Agosto 1950. 
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tiplicnndo l~e oportunidndea de trnbajo; en suma para encon-

trar el progreso de la humnnidnd reapeta.ndo y protegiendo el

derecho de onda hombre y de su familia a una vida digna y sa

ludable, 

El fortalecimiento del hombre, en la taren de orgA.niz.1 

cienes máe justas y más humanas de la liberaoi6n de sus Cal'eJ! 

cine y necesiílAdeo, para mantener, nroteger y elevar el nivel 

de cnda persona. 

La Seguridnd Soc1Rl depende, en una re1Aoi6n de efica

cia, de contenido práctico en contínua y vnriuble trsnetorsna

ci6n, de vigoroaoa instrumentos, de entre los ~ue destacan, -

la Asistencia Social, loe Servicios Sociales y los Seguros -

Sociales. 
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N A T U R A L E Z A J U R I D I C A 

D E L S E G U R O S O C I A L • 

A.- COHSTITllCIONAJ.IDt.D m:L SF.Gtmo SOCIAL. 

17 

En nuestro pníe, la Conetituci6n Políticn do 1917 fu'

inspir~dn en 1mn ideolog!n do protecci6n a la clase trabajad.2, 

ra, ya fueran obreros o campesinos. Su articulo 123 ha ser-

vido de modelo a Constituciones de painen extre.njeros por el

adelnnto que preeent6 en cueationee de segUridad social, en -

unn época en oue dnbR loe primeros pnaon la instituoionalidad 

jurÍdicn de ln matcrin. Los países americanos adoptaron pre-

ceptoe análogos a dicho artículo en sus ordenAJ11ientoe Consti

tucionales, como lo hizo Chile en 1925, Perú en 1933, Uruguay 

en 1934, Venezuela y Colombia en 1936, Breeil en 1937, Ecua-

doren 1938 y por Último Cuba en 1940. 

En un principio qued6 establecida la base constitucio

nal del seguro social en la fracci6n XXIX del citado artículo 

123, en ounnto conaider6 de utilidad eocinl el establecimien

to de cajRe de seguros populares, de invalidez, de vida, de -

cesaci6n involuntarin de trabajo, de accidentes y de otroe con 

fines análogos, y confió tanto nl Gobierno Federal, como a los 

Eet~doa, la miei6n de fomentar la organizaci6n de institucio

nes de previsi6n popular. Máa tarde durante la presidencia -

del LicenciRdo Emilio Portea Gil, se reform6 la mencionada --
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frncci6n, dó.ndole mayor oln.ridad y fincando el fundMento de

la constitucionnlidnd del Instituto Mexicnno del Seguro So--

cial, puesto ruc dichn reforma preciaa: "Se considera de uti

lidnd pública la e?CPedici6n de ln Ley del Semtro Social y -

ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, de ceeaoi6n -

involuntaria del trn!'ajo, de enfermedades y accidentes y otras 

con fines aná.loF,os". 

En esta nueva redacci6n que ya dabn una nueva 1isono-

mia a la frncoi6n XXIX, quedó explicita la determinación de -

eXpedir una Ley del Seguro Social, lo que no se hizo de inme

diato debido a defectos técnicos de los diversos proyeotoe -

formulados, retrasándose su expedici6n he.ata el afio de 1943,

en ~ue fué promulgada dicha Ley, mis~a que ore6 el Instituto

Mexicano del Seguro Social. 

A la nparici6n de la Ley del Seguro Social, aurgieron

muchaa polémicae sobre si 6sta Ley constituía o no una viola

ción al articulo 28 Consti tucione.1, Hubo un &innúmero de eBP.! 

culacioneo; nai el Licenciado Guillermo González Diaz Lombar

do decía: "Dentro de los motivos básicos que existen para oo,n 

siderar la Ley del Seguro Social como equivocada e inadeoua~ 

dn, ee tiene en lugar prominente el hecho de oue crea un mo-

nopolio en favor del !nsti tuto Social, lo que nde1nña de ser -

nnticonatitucional, trRé como consecuencia la nulitioac16n de 

lo oue ae considera como la finalidad ~ue debiera perseguir -
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la Ley, en decir, ln dif11sión del Seguro, ya quo dota n éste-

de todos los inconvenientes del monopolio, QUe son mucho may.2 

rea cuando se trntn de un monopolio de Estado, o sea un están 

co. Nuestra Carta Magna considern en forma por demás acerta--

da, la necesidad de difundir el seguro social por medio de una 

legislaci6n aproriada, pero en forma alguna supone que esa le-

r.:islaci6n sen OQuivocada a grato tal, que eatablezca un 6rga-

no como el Instituto del Seeuro Social con las caraoteríati-• 

cae todns del monopolio, porque sería tanto que ella misma se 

c~ntradijern, ya que su artículo 28 condéna ex:preeamente lo•-

monopolios. (1) 

Agrega Gonz!lez Díaz Lombardo que la Ley crea una or--

ganizaci6n descentralizada denominada Instituto Mexicano del-

Seguro Social a la oue confiere la administraci6n del seguro-

de riesgos profeoionalea, y ~ue el artículo 243 de la misma -

Ley exime al Instituto de toda clase de impuestos, con exoep-

ci6n de los derechos de carácter municipal y :federalel!I corre!. 

pondientes n la prestaci6n de servicios públicos, de lo cual-

pretende inferir que al decle.rR.rae obligatoria la contrntaci6n 

de loa seguros que la Ley enumera, se crea un monopolio o es-

tancos en toda regla, supuesto oue se evita le. competencia de 

(1) .- González Diáz Lo·nburdo Guillermo.- El problema de la -
implentaci6n del See;uro Social en México, Tesis Profe-
aional, México, Paf- 45 y siguientes. 
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una rama comeroinl mndisnte exenciones oue rompen el princi--

pio de igua.ldnd cons1tgrado por la Constituc16n Política del -

país; dicho de otra manera, no se lleva a cabo una nut~ntica-

y limpia competencia sobre el objeto, materia, de la que pu--

diera snlir beneficiado el pueblo mismo. 

En sentido opuesto, Julio Vtdege.rav (2) refuta lae ar-

gumentacionee rue han pretendido considerar al Instituto Mex! 

cano del Seguro Social como un monopolio que perjudica el in-

terés general al excluir a las empresas privadas de la facul-

tad de asegurar las rnmns que menciona el artículo 2o. ~e la-

Ley del Seguro Social. Sostiene que eeae arguaentacionee C8J:'!. 

oen de solidez jurídica, porque dicha Ler no cre6 en faTor --

del Estado un monopolio ni ee contraria al articulo 26 Conet! 

tucional, pues este precepto, al final de au p&rrafo segundo, 

considera monopolio todo lo que constituye una ventaja que f,1 

vorezca a una o varias personas determinadaa y cause perjut--

cio al público; y el Instituto Mexicano del Seguro Social no-

obtiene ventaja alguna al asegurar a loe trabajadores, ni pe,t 

judica con ello al público, ya oue la misma Ley del Seguro 

Social, en sus artículos 251 y 263, manda que las reservas 

del Instituto ee inviertnn en las obras que sean de mayor 

(2).- Bl Seguro Social en M'xico,- Talleres Gráficos de la -
Naci6n. México, 1943 pá~ina 157. 
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utilidad socinl, como hoapitnles, farmacias, laboratorios o -

en bonoe y préstamos hipotecnr:tos. 

Se afirmn también, sigue observa.~do Julio Videgaray, -

que el Instituto Mexicano del Seguro Social, al que encarga -

la Ley, la administrnci6n de diversas ramas del Seguro, eetá

colooRdo en unn eitunoi6n privilegiada, por~ue su artículo 243 

prevé aue sua dependencias y aervicion gocen de exenci6n de -

impuestos; oue la Federaci6n de loe Bota.dos, el Departamento

del Distrito Federal y loo Municipios, no podrán gravar con -

impuestos el capital, lea rentan, contratos actos jur{dicos,

t{tulos, documentos, operaciones o libros de contabilidad de~ 

dicho Instituto, y que en eátas exenciones se oonaideran com

prendidos el impuesto del timbre y el franqueo postal, resul

tándo con ello contrariada la icualdad impositiva oue debe ~ 

imperar en K6xico ~ que consigna el artículo 28 de la Carta -

Magna, A todo esto replica oue la Ley del Seguro Social no -

ore6 privilegios para el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

pues la igualdad impositiva solo puede referirse a empresas -

que trabajan el mismo rengl6n econ6aico, ya que ln desigual-

dad o exenci6n ~mpositivn en favor de una o alguna de ellae,

las colocaría en situncion de ventaja y de competencia des--

lenl respecto de las dem~a, pero no R orgf\lliamoe paraeatata-

lee que no tienen cnracter coinercinl y por lo !!lismo no entran 

en el jueeo de la co111petenola, Por otra parte, dada la impoei-
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bilidad legal de lna emprooaa privadas para dedicarse al ramo 

de rioseoa profesionRles, no puede haber ni existe disparidad 

en materia de i~puestos. La Ley no catahlece privilegios para 

el Instituto Mexicano del Seguro Social; solo facilita el CU!!! 

plimiento de un servicio público, y por tanto no viola el ar

ticulo 28 Constitucional oue ttarnntiza la tibre concurrencia.

en el comercio, poroue lo quo dicho Instituto peralgue, no ea 

alcanzar el luoro en detrimento de las compníl{aa de aeguroa,

sino dar alivio a. un mal, conoiatente en loa diversos riesgos 

a oue están expuestos loa obreros y sus r~~iliares. 

Al respecto, de las conclusiones que lleva a cabo Julio 

Videgnray, ine perrni to hacer unas pequeftae observaciones, ya -

que no concuerdo con ciertos puntos de vista sobre el partic.!! 

lar: En primer lugar, al mencionRr que el Instituto Mexicano

del Seguro Social está colocado en una situaci6n privilegiada, 

por<'ue su artículo 243 prevé que este Instituto Mexicano del-· 

Ser,uro Social está exento de i~puestoa sobre capitales, ren-

tas, contratos jurídicos, títulos, documentos, operaciones de 

libros de contabilidad del mismo Instituto, por principio, el 

mismo hecho de cue se exente al Instituto de los impuestos a

que ae hace referencia anteriormente, ya contraviene un man-

dato constitucional que ea el artículo 28 p!rrafo lo., y que

establece en forma limitativa quién estará exento de impues-

tos, ahora bien, y a mayor abundamiento, c6mo va n ser que --
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estando en una aituaci6n priviler,iadn, no llevaría a cabo una 

competencia deeeal para empresas que quisieran abarcar ésta

rama, si por el simple hecho de exentar sus impuestos ya está 

en aitunci6n diversn a otras empreaas o instituciones, sin -

embargo ya ha.y oompaBíns oue sí ofrecen aervicioa médicos a -

cambio de X cantidad de dinero, asegurando en 6sta forma dicho 

servicio, ésto lo llevan a cabo las compafiÍas de seguros. 

Adem!s de lo anterior, cabe hacer menoi6n, que el Insti

tuto Mexicano del Seguro Social no está obligado, a llevar -

libros de contabilidad, o sen que jamás presenta balance de -

contabilidad o un informe econ6mico, ya oue los realiza ante

ella misma, se dice oue hay una inspección dcnica y una au

dito da periUA.nente de las secretarías de la Presidencia y de

HAcienda y Crédito Público; pero éstas dependencias reviaan -

las inversiones y ~resupueotos únicamente, de ah{ oue sea una 

instituci6n descentralizada ~uy n~bioionnda en la política -

nacional por loa personajes de la misma, ya que es una ineti

tuci6n de les que maneja mayor cantidad de dinero y no tiene

una vigilancia tan estrecha como otras instituciones. 

Ahora, por lo que dice en el sentido de que la Ley del 

Seeuro Social lo que hace ea el facilitar el cumplimiento de

un "servicio 'PÚblico''. 

"Entendido ~ato co'.llo un11 actividad técnicA de la Admi

niatrnci6n Pública activa o autorizada a loa particulares, --
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que ha sido crendn y controlndn para asegurar de una manera -

permanente, reeular, continua y sin prop6sitoo de lucro, la -

eatiefacc16n de una necesidad de inter'e general, sujeta, en

principio, a un r6gimen de derecho público", 

Por lo tanto, la mencionada Ley no establece privile-

gios parn dicho instituto; en realidad no lleva a cnbo el C\l,!!! 

plimiento ndecundo de un Servicio Público como debe ser, ya -

que son muchas sus deficiencias y sobre todo en la provincia, 

mismas que en obvio de trámite me nbstengo de mencionar, pero 

que eon del conocimiento público. M&e aún, porque menciona -

este autor Julio Vidoge.rey, que no establece privilegios para 

el Instituto, la Ley mencionada, ai en.realidad no requiere -

de ?rivilegioe por ser para una causa de Utilidad Pública, -

porque mencionAr dichos nrivilegioe, que el mismo se~ala en -

Wl principio, al apuntar su exenci6n de impuestos. Conoidero

que ~ata contradioci6n en nue incurre el autor antes menciOil,! 

do no ee más que conaecuencin del complejo problema que repr.t 

senta el Instituto Mexicnno del Seguro Social en cuanto a 1u

n~turaleza jurídica. 

B.- LA l1EY DEL SEGURO SUCIAL Y SUS REFORMAS. 

La Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Ofi-

cinl de la Federnci6n el 19 de enero de 1943, de acuerdo con

loa dntoa r.ue nos proporcionn el profeoor Miguel Huerta Mald.Q 
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nRdo (3). hn tenido múl iples modificaciones, diez veces por-

decreto del H. Conereoo de ln Uni6n y otras tantas por Decre-

toa Preaidenoinlea idos en uso de facultades extraordin~ 

rian, reformns que en a guida presento en forma sueointa: 

1944.- Decreto eaidencial de 4 de noviembre publica-

do en el Diario Ofioie.1 de la Pederaci6n el 24 del mismo mee. 

Se confiere al Inatitut el cnrácter de autoridad, como orga-

nismo fiscal aut6nomo. 

1945.- Decreto P eaidencial de 13 de marzo, publicado-

el 11 de abril. Se nume ta a siete el número de miembros del-

H. Consejo T6cnico. 

1945.- Decreto P esidencial de 2 de Junio, publicado -

el 4 de agosto. Se aume ta a nueve el número de miembros del-

1947.- Decreto d 1 H. Congreeo de la Uni6n, de 30 de -

diciembre, publicado el 31 del mismo mea. Se ajustan loa gru.-

pos de cotizaci6n a las condiciones de desarrollo econ6mioo -

del país. 

1949.- Decreto d l H. Congreso de la Uni6n, de 3 de --

febrero publicado el 28 del mismo mes, Se aumentan loa sub--

eidios y las cuotas del oguro en el rf\lllo de enferr~edadee no-

(3).- Huerta Maldonndo.- La Ley del Seguro Social y sus Refor
mas, 6a. Ed. Impre ta "Policromía", M~xioo 1971 pag. 5-
a 19. 
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µrofesionfllea y mntornidad ¡ se mejorf\ll lae prestaciones en 

especie y en dinero; se fncilita la reorean1zaci6n técnica y

ndminiatrativa del Instituto. 

1956.- Decreto del H. Congreso de la Un16n, de 29 de -

dicior;bre, publicado el 31 del mismo mes. Se ajustan loe gru

pos de cotización n las oondioionea econ6mioas imperantes; se 

mejorr111 y amplian lna prestucionea en especie de dinero, al -

fomentar y consolidar las prestncionee sociales; se fortalece 

la marcha t6cnion y ndministrPtiva del Seguro Social. 

1959.- Decreto del H. Congreso de la Uni6n, de 30 de -

Diciembre, publicado el 31 del mismo mee. Se establecen con

diciones legalee convenientes paro continuar la extens16n del 

Seguro Social, incluyendo o loo trabajadores del campo; ae -

mejoren los prestaciones en especie y en dinero; se amplían -

loe gru~os de cotizaciones adaptándolos a las eituaoionee im

perruttee; ae alivia el desequilibrio financiero en el ramo de 

enfermedndee no profesionales y maternidad, con una m!nima -

elevaci6n del aporte correspondiente. 

1965.- Deoroto del H, Congreso de la Uni6n, de 30 de -

diciembre, publicado el 31 del mismo mee. Se transfiere al -

sector patronal la mitad de la oontribuci6n del Estado, en -

oondicionea de permitir a ~ate otorgar una mayor aportaoi6n -

en el caso de loa campeeinoe carentes de patr6n. 

1970.- Decreto del H. Congreso de la Uni6n, de 30 de -



27 

Diciei:1bre, publicado el 31 del mismo mea. Se ajustan los gru

pos de cotizaci6n; ae mejora la cuantía m!nimn de las peneio

nes; se hacen concordar la.a d.ispoaicionea de la Ley del Segu

ro Social con las de la nueva legielnci6n laboral y se preci

sa el carácter del Seguro Social como garfl.llt!a del derecho -

humano a la anlud, la asistencia m~dica, la protecoi6n de loe 

medios de aubaistencin y los servicios sociales necesarios -

para el bienestar individual y colectivo. 

1973.- Decreto del H. Congreso de la Uni6n del 26 de -

febrero, publicado en el Diario Oficial de la Pederac16n el -

12 de marzo del mismo afio. Decreto en el cual se modifica en

eu totalidad la estructura del capitulado de la Ley del Inat! 

tuto Mexicano del Seguro Social. 

1974.- Decreto del H. Congreso de la Uni6n del 10 de 

julio publicado el .mismo mes y afto.- Decreto en el cual 1e 

establecen las bases para la designaoi6n de loe miembros de la 

Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La Ley del Ineti tuto l.lexicnno del Seguro Social actua

lizada conforme a sus reformas, Consta de 7 títulos, compren

diendo 21 capítulos, 30 secciones con un total de 284 art!cu

loa, más 18 transitorios, aderoñs de tener 17 Reglamentos. Loe 

ti'fulos, capítulos, secciones y otros, loa tienen diseminados 

o rcpo.rtidos en la siguiente forma: 

El título lo., consta de un s6lo capítulo, en el cual-
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ee establecen las disposiciones generales de la. funoi6n que -

tiende n renlize.r el Inati tuto ~foxioe.no del Seguro Socinl as! 

como la obeervaci6n de la Ley, capitulo que comprende los 10-

primeros artículos de la misma. 

El título segundo cue se comprende en 8 capítulos 7 30 

secciones con un total de 213 artículos, que van del 11 al --

223. Comprendiendo el Capitulo I las generalidades, el Capíty 

lo II contiene las cotizaciones de lns cuotae, el Capítulo ~ 

III los seguros de riesgos de trabajo, lns prestaciones en -

especie y en dinero, prestaciones econ6mioas, pensiones y 

prevenci6n de riesgos de trabajo; el Capítulo IV establece 

~os seguros de enfermedades y maternidad, la medicina preven

tiva; el Capítulo V establece los seguros de invalidez, vejez, 

cesantía en edad nvanznda y muerte, ayuda para gastos de ma

trimonio (la dote) y ln conservaci6n y reconocimiento de loa

Derechos de loe afiliados, el Capítulo VI contiene lns diapo

sioionos del seguro de guarderías para hijos de asegurados; -

el Capitulo VII establece la oont1nuaci6n voluntaria al r'gi

men obligatorio, y por Último el Capítulo VIII nos indica lo

referente a la inoorporaci6n de los trabajadores dom~sticoa,

de la industria familiar, independientes, profesionales, oo-

merciantes en pequefio, artesanos y en general de todo trabaj! 

dor no a.sala.riada. Es on este capítulo donde encasillan y ha

cen menci6n de loa trabajndoree del campo, esto en la secci6n 
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4a. mismn q\le comprendo únicnmente cuntro artículos aue van -

del 210 al 214, llnmnndo P. ln mencionPdn aecci6n "De los Eji

datarioe, Comuneros y Pequeños Propietarios comprendidos en -

las fracciones II, III, IV y V del artículo 13 de esta ley. -

Además este capitulo VIII en eu secci6n 5a., establece lo re

lacionodo con pntrones personas fiáioae, ne! como otras for-

mas de incorpornci6n voluntaria. 

C.- EL SEGURO SOOIAL EN MEXICO 

El articulo 5o, de la Ley del Seguro Social, eeftala -

cue la orge.nizac16n y admin1etraoi6n del Seguro Social, se -

encomienda a un organismo descentralizado, con personalidad -

jurídica propia, que se denomina: "Instituto !4exicano del Se

guro Social". 

El maestro Gabino Froga explica oue la organizaoi6n ad

minietrntive puede·revestir doa formas: la del r~gimen de oen

tralizaci6n y la del régimen de deecentralizaci6n. 

El primero existe "cuando los 6rganos se agrupan colo

cé.ndose unos respecto de otros en una situaci6n de dependencia 

tal que entre todos ellos existe un vínculo que, partiendo del 

6rgano situado en ol m!s alto grado de ese orden, los vaya li

gando hasta el 6rga.no de ínf:i.ma categoría, a trav~s de di'/er

aos grados en loa C'Ue existen ciertas facultades ••• " El segun· 

do "consiate en confiar lo. ree.lizo.ci6n de o.lgu.nr..e actividades 
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ndministrntivru.1 n 6rmmos que guardnn con ln ndministraci6n -

centriü unn relnci6n rue nos es de jerarquía". (4) 

El aistemn de descentrnlizaci6n hn tomndo diversos ma-

tices oue son: 

1,- I,a deacentraliznci6n por regi6n.- Consiste en la -

formaci6n de una orgnniznci6n ndministrntiva, deotinada a ma-

nejar los intereses colectivos ouc corresponden a la pobla---

ci6n establecida en wia determinnda cirounscripci6n territo--

ria.1 1 como lo ea la orgru1izaci6n municipal. 

2,- La descentrnlizaci6n por colaboraci6n.- Aparece 

cuando el Estado va ndquiriendo mayor ingerencia en la vida -

privada, haciendo surgir problemol!I ouyn. soluoi6n requiere una 

preparaci6n técnica de ~ue carecen loo ~u.ncionarios polítiooa 

y los emplendos ndministrntivos de cnrrera, por lo oue ante -

el inconveniente de aumentar el número de organismos especia-

lizadoe ~ue reco.rgar!an considerablemente la ta.rea y los pre-

supuestos de la administraci6n, se conceden determinadas fa--

cultades n organizaciones privndas para pnrticipar en !Wlcio-

nes administrativas eapecíficas, siendo así como funcionan --

lns C!maraa de Induatrin y Concrcio, las Aeocincionea Agríco-

las, etc. 

(4),- Fraga Gabino,- Derecho Administrativo, 12a. Ed. Edit. -
Porrúa, s. A. Héxico, 1968, Páginas 170, 206 y aiguien 
tee. 
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3.- Ln deacentrnliznci6n por oorvioio.- Tionc por obj~ 

to la sntisfaooi6n de necosidndoo do orden genernl, que re--

ouiere prooedi~ientos técnicos que 0610 puoden deaompeílnr --

funcionarios que tengnn prepnrnci6n especial. 

A ésta modalidad porteneco el Instituto Mexicano del -

Seguro Socinl, nuoato que ol elemento princi'pal de este tipo

de deecentraliznci6n ca lo nuc trntn de brindar ln atenci6n -

de un servicio público, que ea preciaru:1onte lo oue cnrnoteri

za a dicho Instituto, como ae deoprende del artículo 4o. de -

la Ley que lo cre6, que indica: "~l Ser,uro Social conatituye

el servicio público nncional, aue se eatnblece con cnracter -

obligatorio en los términos de ésta Ley y sus reglamentos. El 

régL11en del Seguro Obligatorio ae instituye para e;nrnntizar -

el derecho hum&no n ln salud, ln asistencia médica, la protes 

oi6n de los medios de subaiotencia y los servicios sociales -

necesarios para el bienestar individual y colectivo". 

La Ley para el Control, por pnrte del Gobierno Pederal, 

de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participa--

ci6n Estatal, en sus nrt{oulos lo. y 2o., establecen que aon

orga.nismos descentralizados, sujetos al control y vigilancia

del Ejecutivo Pederal, las personas morales creadas por el 

Congreso de la Uni6n, o decreto del Ejecutivo Federal, que 

reunan loa siguientes reouisitos: 

lo.- Gue su pntrimonio se constituya total o p"ll'cial--
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mente con fondos o bienoa f ederalea o de otros organismos 

deacentralizndoa, con aeignnoiones, aubsidioa, oonceeiones o

derechoa ~ue le aporte u otorgue el Gobierno Federal o con el 

rendi~iento de un impuesto eapecífioo; 

2o.- Que su objeto o fines sean la prestaoi6n de un -

servicio público o social, lá o:x:plotaci6n de bienes o recur-

soa propiedad de la naci6n, la inveotigaoi6n científica o tés 

no16gica, 9 la obtenoi6n y aplicaci6n de recursos para fines

de asistencia o seguridad social. El Instituto Mexicano del -

Seguro Social ha sido creado por una Ley del Congreso de la -

Uni6n; su patrimonio se constituye en parte con aportaoionee

del Gobierno Pederal y su fin es la preataci6n de un servicio 

público y social, (aunque 6ete Último punto no lo lleve a ca

bo en for111a del todo adecuada), por todo lo cual ea un orga-

niemo descentralizado del sector pnraeatatal, sujeto al con-

trol y vigilancia del Ejecutivo Federal a trav'a de la Secre

taria del Patrimonio Nacional, en cuanto a la operaoi6n del -

mismo, mediante auditoria permanente e inspección t~cnioa, 1-

de las Seoretar!~s de la Presidencia y de Hacienda y Cr~dito

Público, sobre inversiones y presupuestos, respeotiv8.lllente.

(Artículo 5o. de la citada Ley de Control). 

Ahora bien, el artículo 240 de la Ley del Seguro So--

cial, confiere al Instituto Mexicano del Seguro Social las -

siguientes funciones: 



33 

I.- Administrar las diversas ramas del Seguro Social. 

II.- Recnudnr los cuotas y demás recursos del Institu

to. 

III,- Satisfacer lna prestaciones r.ue se establecen en 

'eta Ley. 

IV.- Invertir los fondoa de acuerdo con las disposici~ 

nea eapecinles de la misma. 

V,- Realizar toda clase de notos jurídicos y celebrar

los contrntoa ~ue requiera el servicio. 

VI.- Adouirir loe bienes muebles e inmuebles dentro de 

los límites legales. 

VII.- Establecer farillllcins, casas de reouperaci6n o -

reposo y eeouelAe de ndaptaci6n, sin sujetarse a 

lns condioionee, salvo lae eanitarina, que fijen 

las l~yes y reglamentos respectivos para empre-

sas privadas de esa naturaleza. 

VIII.- Organizar sus dependenci~s y !ijnr la estructu

ra y !uncionruniento de las mismas. 

IX.- Difundir conocimientos y prácticas de previei6n -

social. 

X.- Expedir BUS reelamentoe interiores, y 

XI.- Las dem~s que le atribuyen a ~ata Ley y sus re--

glamentoe. 
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La estructura orgó.nion del Instituto ~·lexicano del Se-

guro Social ae integrn con lon aiguienteo elementos: 

La Asamblea General.- Ea la autoridad Suprema del Ina

ti tuto; la componen 30 miembros, designados por el Ejocutivo

Federal .10, 10 por lna orr.anizaciones patronnlea y 10 por las 

organizaciones de trabnjndoree (nrt!culo 247). Entre sus 

funciones están ln de discutir, pnra su aprobaoi6n o modific~ 

ci6n, el estado de ingreso y egresos, la memoria, el plnn de

lnborea, el informe de ln Co~ia16n de Vigilancia y loa balan

ces actuarialee y contables; la de refor~ar las bases actua~

riales del seguro de accidentes de trabajo y enfernsedades 

profesionales y de 1nnternidnd, y la de reducir, si hay super,! 

vit que lo permita, las cuotae de estos ramos (artículo 250). 

El Consejo T~cnico .- Ea el repreaentante legal y admi

nietradór del Inst~tuto; lo integran doce miembros, cuatro de 

los cuales son repreaentantos patronalea, cuatro de los tra-

bajadoree y otros ouatro del Botado, ante la citada Asamblea, 

con sus respectivos suplentes. Rl Director General es siempre 

uno de los Consejeros del Estado y preside el Consejo Técnico 

(articulo 252). Sus facultades son: decidir eo~re toda claee

de inversiones de loa fondos del Instituto y sobre las opera

cionea del mismo¡ establecer o clausurar co~o dependencias -

direct~s del Instituto, las Delegaciones Regionalea, Batata-

lea o locales del Seguro Social; convocar a Asamblea General-
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Ordinnrio o Extrnordinnrin; discutir y en au cnao nprobnr el

preaupueoto de cgreooa y el plru1 de trnbn,jo oue clnbore la -

Direcc i6n General; expod.ir los reglamentos f.nteriorea, conce

der, reohezar y modificar pensiones, nombrnr y remover a los

Subdirectorea, Jefes de Depnrtamonto y Delegndoo Regionnles,

Estetalea y Locnlea (~rtíoulo 253). 

La Cor.iisi6n de Vigilancia.- Ea designada por la Asam

blea General y ae cor.iponc do aeia miembros, o sea, doa por -

coda uno de los sectores repreaentudoa en dicha Asamblea, a -

proposici6n de 'atoa (artículo 254). Tiene corno atribuciones: 

vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con las diSp.2, 

aiciones de la Ley y sus reglamentos, prncticar la auditoria

de loe balancee contables del Instituto, sugerir a la Asam--

blea y al Consejo T'cnico, eu su cnso, lae medidas que juzgue 

oonvenienteo para mejorar el funcionamiento del Seguro Social, 

aaí como, bajo eu responsabilidad, citnr a Asamblea General -

extraordinaria. (artículo 255). 

El Director GenerRl.- Este ea nombrado por el Presidente 

de la República (artículo 256). Entre sus funciones están la

de presidir las sesiones del Consejo T~onioo y de la As8.!llblea 

GenerRl, ejecutar loa acuerdos del propio Consejo, re~reaen-

tar al Instituto ante lRs autoridades administrativas y judi

ciAJ.es; presenter anu~lmente al Consejo el eatndo de ingresos 

y eeresoa, la me1oorir. del ejercicio fenecido y el plan de tr,a 
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bnjo pa.ra el siguiente. µresentnr codn troa tillos al Consejo -

Técnico, el b!llunce actuarir.l y el contable. nvmbrar y remo--

ver a los em\>leadoa subnl ternos y proponer al ConAe jo le. de--

signación o destituci6n do los Subdirectores. jefes de Depnr-

tnmento y Delegadoo Regionales. Bstntalee y Locales. (artícu-

lo 257). 

Cuentfl P.der.iñs el Instituto con el auxilio de a;:iesora--

miento de loa siguiontea tuncionnrioo y cuerpos. (5) 

Secretn.rl o General.- Formula los estudios , proyectos-

y pror.ramns r.ue le encargan el Consejo Técnico y el Director~ 

General, actúa como secretario del Consejo T~cnico y de la --

Asamblea General; levRnta las netas de lae nsa.mbleae ordina--

riae y e~raordinP.rins; dicta los acuerdos necesarios para P.2 

ner en eatndo la reanluoi6n, los recursos de inconformidad 

que ae presentan ante el Coneejo Técnico, as! como los que 

proceden para eueµender el procedimiento ndminietrntivo de 

ejecuoi6n a que se refiere el articulado 271 y 272. 

Asesoria Bapeoinl de Oficinas Supervisoras.- Asesora a 

los 6rganos superiores del Instituto en materia de Seguridad~ 

Social. 

Departamento de Prensa y Dituei6n.- Divulga la doctrina 

(5).- Manual de Organizaci6n del Gobierno Federal, Secretaria 
de la Presidencia, Cooisi6n de Administr~ci6n Pública~ 
Pág. 640 y siguientes. 



normn, metns y servicios del Instituto !:lexicnno del Seguro 

Social. 

37 

Depnrtnmento de Asuntos Intcrnacione.lee.- Promueve el

establecimiento de relacionoe con laa instituciones interna~ 

cionalea gubernamentales o no gubernamontRlee atines al Ine-

ti tuto, pnro gestionnr la renliz~ci6n do progrnmns de aeiete.n 

cin técnicn y cooperaci6n intornn, pnrn difundir y divulgar -

la inforniaoi6n y pnrn otros prop6aitoa similares. 

Subdirector General M~dico.- Ple.nen, organiza, dirige

coorOina y controla las gestiones de los 6rga.nos de la Subd1-

recci6n General Médica. y ln aplicnc16n de los recursos huma

nos, técnicos y materiales oue utilizan, parn la prestaci6n de 

loe servicios m6dicoe del Instituto. 

Jefntu.ra de Plnnenci6n y Superviai6n Médica.- Promueve 

estudios de inveatigaoi6n do t&onioas aplicndaa, mAtodoe d~ -

planificación y progrnmaeión, procedimientos m6dicoe y ndmi~ 

nistrativoe, proyectos do construcción de unidades médicaa,

la ndquisici6n y empleo de equipo e instrumental adecuados. 

Jef'ntttra de Servicios ta6diooa del Distrito FederP.l 1 -

Valle de M6xico,- Proporciona, organiza, integra y coordina -

la opereci6n de las unidrtdea mMica.s del Distrito Pederr.l, y

del Valle de Mbico. 

Jefatura de Servicios M6dicoe Foráneos.- Organiza, in

tegra, coordinn y controlo la gestión tácnico-administrativa-
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de los s~rvicioa y unidnden m6dicno oo lns Dolcgncioneo Regi~ 

nnleo y Eatntnlen ¡ cnli ficn y auporvion, controla y determina 

todo lo referonte n rieseoa profesionales e invnlidéz. 

Departamento de idod icina. Preventiva.- Supervisa e inve~ 

tiga loa problemas do snlud pÚblicn que interesan al Institu

to, 

Departa.mento de Riesgos Profeaionalen.- Programa, in-

vestiga, controla y dcter:nina todo lo referente a riesgos 

profesionales e invalidez. 

Dep[l.rtamento de investigaci6n CientÍficn.- Realiza -

trabajos de inveetignción medioocient{fica, coordina y aseso

ra las invcstignciones aprobedae por e~ Consejo de Inveatiga

ci6n Científica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Subdirector Genornl Administrntivo.- Planea, organiza, 

dirige, avalua, coordina y controla la geeti6n de loe 6rganoe 

de la Subdirección General Ad~inistrntiva y la anlioaci6n de

los recursos humanos, t6cnicoe y materiales que se utilizan -

pa.ra la. prestaci6n de los servicios. 

Deportnmento Actuarial.- Planea, organiza, dirige y -

controla lRS técnicas y procedimientos actuarialea aplicables 

a la. vigilancia del eouilibrio financiero del Instituto, 

Departamento de Organización y Proceditnientos.- Asiste 

técnicamente y asesora a lns otrns dependencine del Inatituto 

en la definición de funciones y facultRdes, la sitnplifica.ci6n 
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de mhodos y procedimientos y ln vigilnncin del cumplimiento

de los nuevoo procesos implnntndoa, 

Contraloría General.- Clasifica y registra todas las 

operaciones contables y prcsupuostnles¡ prepara el presupues

to del Instituto y vigila la nplicaci6n de políticas adminis

trativas. 

Tesorería General.- Controla y obtiene el cobro de laa 

cuotas obrero-patronales, capitales constitutivos y aportes -

que de acuerdo con la ley del SeBUro Socinl y eus reglamentos 

deben ser enterados al Instituto, y guarda las cantidades re.! 

nectivas en tanto se les da la nnlicnoi6n procedente conforme 

a la Ley. 

Jefatura de Adquisiciones.- Adquiere todo el material, 

e~uipo e instrumental m~dico necesario. 

Jefatura de Servicios Genera.lee.- Determina las nDrmae 

y procedimientos para el control de correspondencia y archi-

voe de las dependencins del Instituto, planea, organiza, dir.!. 

ge y controla la gesti6n y operaci6n de teatros, lavander!ae, 

red de comunicaciones y vehículos, 

Jefatura de Proyectos y Construcciones.- Planen, pro-

yecta y organizn la ejeoaci6n de todas lns construcciones, -

ampliaciones o modificaciones de loe inmuehlea del Instituto. 

Jefatura de Conservaci6n de Inmuebles y Eouipo.- Planea, 

dirige, coordina y supervisa la conservaci6n y mantenimiento-
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preventivo o correctivo y las ndnntnciones QUe reruiernn loa

inmuebloa, eouipos e inotnlncionDs del Inotit1~0. 

Jefaturr1 do Servicios de Personal.- Realiza la convoca

ci6n, selecci6n, contratnci6n, registro y control del personal 

del Instituto. 

Jefatura de Coordinnoi6n de Delegnciones.- Coordina la 

gesti6n administrntivn de lne Delegnciones con la de los 6rga

noe de la Subdirecci6n General Administrativa¡ capta y evalúa 

loa programas de desarrollo de lne Delegaoionea y su operaci6n. 

Depnrtnrnento de Almacenes.- Almncenn y auministra loe -

artículos requeridos por el Instituto. 

Subdirector General Jurídico.- Plantea, organiza, diri

ge, evalúa, coordina y controla la gesti6n de loe 6rganos de -

la Subdirecci6n General Juridicn, y la aplicaci6n do los re-

curaos hume.nos, t6cnicos y materiales para la preatnci6n de -

loe servicios jurídicos. 

Jefatura de loe Servicios Legales.- For•nula loe conve

nios y contratos, resuelve lns consultas do Índole jurÍdioa,

practica avalúos de bienes inmuebles. 

JefAtura de Servicios Laborales.- Interviene en loe -

conflictos ~ue se suscitan entre el Instituto y sus trabajad~ 

rea o el Sindicato, y en su caso def'len~e nnte las autorida-

dea laborales los intereses del Instituto. 
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Jefatura de Oriontnoi6n y Quejns.- Orienta e informa -

a los sectores interesados, sobre loo fines, oreaniznci6n y -

trámite del Instituto en la eesti6n de preotr1ciones y aervi-

cioa, 

Departrunento Jurídico de Asuntos Foráneos o Internaci~ 

nales.- Planea y organiza los servicios legales de las Dele~ 

cionea y comunica a &atas y n su personal, las normas de ca-

rácter general rue diota la Subdirecci6n General Jurídica; -

atiende los asuntos de caracter jurídico internacional que le 

son encomendados. 

Delegaciones Regionales y Estatales.- En sus respeot.! 

vna cirounecri~~ionea territoriales, efectúan la afilinci6n -

de loa patrones y trabajadores sujetos nl réeimen del Seguro

Socin.l, recaudan las cuotas obrero-patronales y en p:enernl, -

realizan en el orden administrativo toda claae de notos y OP!, 

raciones indispensahlee para cWllplir lns funciones que les ee

tM. encomendado.e, 

D.- EL DERECHO COMPARADO. 

Al iniciar este inciso del segundo capitulo de la tesis 

y avocarme a anal.izar su estudio, me encontré con un gran pro

blema, C1UC ea ln falta de mnteria.l ndecundo ¡>nr!l la ren11.zaci6n 

y desarrollo del 'nis'llo, sin er!lb11reo tuve ln oportunidad de que 

se me proporcionara cierto mnteri11l pnrn dicho estudio; la -

embajada de un país amigo, mismo que es en cuanto a su siete-
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ma de orgn.nizaci6n gubernamental, política y socioecon6mioo,

completn y ahsoluta~ente distinto al nuestro y consecuenteme~ 

te la forma en que lleven n cabo la seguridad para loa traba

jadores del campo es diferente, pero no por el hecho de ser -

diferente, deja de realizar antiafactoria y adecuadamente las 

necesidades oue ae entienden por Seguro Social o la Seguridad 

Social para el clllllpeaino, ya oue esto pn{s dentro de eu sis-

tema cumple con loa reouiaitos inherentes al verdadero servi

cio social un beneficio de loa trabajadores del campo. 

Así, lo QUe pretendo nl desarrollar este inciso, ea -

mostrar con loa ejemplos, oue si se puede proyectar en forma

adecul'\da y sin gravar tanto al ca:npeaino, un seguro social -

adecuado al campo. Sin imaginar por supueato en que se reali

ce un cambio de sistema gubernamental, político o aocioeoon6-

mico, pero si pensando en que podnmos tomar como ejemplo lo -

positivo de este eiate111a para poder sacar en esa forma el ma

yor provecho posible e implantnrlo en nuestros campos en be-

neficio del campesino y consecuentemente en beneficio de Mé-

xico; toda vez que oo~o lo han manifestado en repetidao oca-

oiones diversos personajes y doctores en la materia, QUe el -

problema básico y funde.mental del que adolece México, ea el -

del Campo; situación que ir6nicamente a través de loa aBoe y

a travée de loe diferentes Presidentes de la República, M~xi

co en sus Últimos 35 años; estos personajes oue han estado --
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co:no representcmtos dol Ejecutivo Fodornl han dicho y procla-

mndo oue el primor problema que ntncnrhn y ronolvicron (y que 

en realidad tal vez ai han pretendido resolver) ea el del 

campo¡ otorgando y concediendo nl campesino los beneficios y-

la seguridad con oue debe contar, ya ~ue es la tierra y el 

campesino los que sostendrán y eu:iU.nietrRrán los alimentos a-

la poblnci6n entera. Considero oue es ir6nico yn cuc han pa--

sado años y sexenios y la situnoi6n real del campo y conae---

cuentemente la del cwnpesino sigue igual si no ee cue peor. 

Pero para no entrar en estériles controversias, ya que 

tantas veces so ha discutido acerca de las promesas incwnpli-

das al campesino; presento a ustedes cqmo ejemplo de lo tra--

tado en este inciso el sistema de la República Popular China. 

La República Popular China cuenta con una poblaci6n de 

800 millones de habitantes y oon una superficie territorial -

de 9 millones 600 mil kil6metroe cuadrados, de loe oualee 100 

mil kil6metroa oundrados, eon zonas de cultivo, dentro de las 

cun.lea se consideran de primer orden: en ln zona norte el 

cultivo de trigo, maíz y zargo y en la zona eur el principal-

cultivo ee el arroz. 

Este pa!e ha deanrrollado un sistema agrícola altnmen-

te avanzado el cunl parte de la reforma agraria de 1957, mie-

m.a en la que dan nl cnmpeeino una grnn seguridad, tanto en lo 
1 

econ6mico, como en lo ~6ditio, basado en lo rue es ln Comuna ~ 
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Popular. 

Ahora bien debemos entender y saber que es unn Comuna

Popular. Las Comunas Populares tienen su fundamento le~al en

el Art. 7 de la Conetituci6n de la República Popular China -

aue a la letra establece: 

La Comuna Popular Rurnl es una organizaci6n que fusio

na en sí el poder de base y ln administraci6n econ6mica. 

En la cta,n actual, en la economía de propiedad colec

tiva de la comuna popular rural se adopta, por lo general, el 

sistema de propiedad de tres niveles con el eouipo de produo

c16n como base, ee decir, pro~iedad a los niveles de cornuna,

brignda de producci6n y equino de producoi6n, con éste Último 

como unidad b6aica de contabilidad. 

Con la oondici6n de oue se aseguren el desarrollo y el 

predominio absoluto de la economía colectiva de la comuna po

pular, los comuneros pueden cultivar una pequeffa cantidad de

tierra para uso personal y dedicarse a limitadas ooupaciones

secundarias domlaticaa y, en lne zonas ganaderas, pueden po-

aeer a t!tulo un reducido número de cabezas de ganado. (6) 

LA CO!iruliA POPULAR 

¿Como surgieron las comunas populnres rurales? 

Las comunas populares se forma.ron a~pliamente en el --

(6).- Constituci6n de la República Popular China. 
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cs.mpo chino en el oto}o do 1958 como rcoultado inevitable del

desarrollo nolítico y económico de China conforme a su Revolu

ci6n y nuevos pootulndoa, 

Poco desnuéa de ln I.iberMi6n hecha a través do su Re-

voluci6n, loa campesinos chinos, dirigidos por el Presidente -

llao Tse Tung y el Pnrtido Comunista, llevaron a cabo la refor

ma. agraria y luego, bajo el principio de voluntariedad y bene

ficio mutuo, se dedicaron n construir un nuevo cnmpo siguiendo 

la línea fundrunental del 1'?.rtido con reapccto n1 deoarrollo -

agrícola: el primer pnao, la oolectiviznci6n; el segundo, ao-

bre ln base de ln colectiv1znci6n, la mecnnizaci6n y eloctr1-

ficaci6n. 

De ln Reforma Agraria al afio 1957, hubo tres etapas de

desarrollo en la agricultura; el r.ru~o de nyuda mutua, con 

broteo aocialiatne, la cooperntivn agrícola de tipo intorior,

de carácter aemiaocinliata y la. cooperativa ele tipo superior,

de carácter completamente socialista. En 1958 ~ata se desarro-

116 hasta convertirse en le. co~une. nopular, ~'n general un gru

po de ayuda mutua eete.ba forlllado por algunas hasta rnáa de 10 -

familias, En 61, loa medios de producción, la tierra, animales 

de tiro y herramientas agr!colna eran todAvÍn de pro?iedad --

privada, y la ayndo era recínrocn en el proceso del trabnjo. -

J,a cooperativa n.grícola de tipo inferior ern mucho mayor que -

el cruno de nyuda mutun. Loa miembros tre.hajPhan y recibían su 
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rernu11orF1ci6n de oc11ordo con el princi.pio social 1.sta, "de cndn

cual, seg'Ún su copncided, P. cndn cunl según au trnbnjo". Sin -

Embnrgo, recibían ciertos dividendos de ln tierrn y otros me-

dios principalea de pro<lucci6n C1Ue hnb{an ontrer,ndo al uso y

administrA.ci6n de ln cooperetivn, como si fueran acciones. En

la cooperr-.tivn do tipo superior que en eenernl tenía más de --

200 familias, se ejercía el principio oocialista "de cadn eul\l 

segÚn su 011.pHCidad, a coda cual segÚn su trabajo". Ln tierra -

y los otros ~edioo principalea de producc16n eran de propiedad 

de ln cooperA.tiva, que tenía facultad parn mnnejn.rlos y usar

los sin ~ne:ar dividendos. Así, el grado de ln coleotivizaci6n

se desarroll6 de inferior a. superior, y la or¡r,anizaci6n de pe

quefta a grande; loa campesinos venínn reemplazándo ae{, en el

.trabajo productivo colectivo, su concepto de lo privado por el 

concepto de lo público. La producci6n agrícola se desarrollaba 

enormemente al compás de la colectiviznci6n. En 1957 1 lasººª! 

chas de cerenlea, alr.od6n y otros cultivos induetrinlee prin-

cipalea sobrep~aaron el nivel mAs elto en la historia. 

En 1957, se extendió en todo el cnmpo el movimiento de

educaci6n eocialiete, el cual profundiz6 la conciencia políti

ca interna tanto en lo político como en lo econ6mioo, el Pre-

sidente Uao formul6 la línea gener~l de poner en tenai6n todas 

las fuerzas y vuenar por MArchnr siempre ndelnnte parn cona--

truir el socialismo ser;ún nornn de cnntidad, renidez, calidad-
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y economía. Las erru1dos tnAona cnmpesinns, cnye. conciencia ao-

cinlista y•fervor por el trabajo crecieron aún más inopiradas

por ésta, se decidieron R cnmbinr lo ntrnsado del campo. 

Entre el invierno 1957 y el vornno de 1958 se experimc.n 

t6 en el vasto campo un enorme desarrollo en la construcci6n -

básica con lns obres hidráulicas como núcleo, en ln industria, 

trnneportes y co~unicnciones, comercio, cultura, educaci6n y -

salud pública, destinAdos todos al servicio de la agricultura, 

así como en la orgnnizaci6n de ln milicia locnl. La cooperati

va agrícola de tipo superior, organizada simplemente para la -

administrnci6n RBricola, entr6 en creciente contraste con la -

producción en gran escala. En muchos lugares las cooperativae

peoueflna se fusionaron por su propia iniciativa en grandes 

federaciones de cooperativas. Algunas cooperativas o federa--

ciones de cooperativas abarcaban las fe.miliae de toda una oo~

marca, en total varios millnreo, y su grupo administr~tivo ee

oombine.ba con lee autoridades de la comarca, produciéndose la

integraoi6n de la orgenizaci6n política y la economía. Bate -

fué el prototipo de la comuna popular. 

El Presidente !.tao resumi6 rnuy pronto las experiencia.e -

de las masas en esta creaoi6n y exalt6 lPs exoelencins de la -

Comuna Po1mlnr, declarando: "La comuna ponulnr es excelente".

:El Comi d Centr11l del Partido aprobó una reaoluct6n que deter

minaba etapas y métodoe pnrn la formaci6n de le comuna popular. 



48 

Entonces, en noco thir.1po ni lea y miles de comunne populnrea se 

for:nnron en el campo. 

¿Cuáles son las características de las comunns populn-

res? ;,Qué d ifereno ine hay entre ln comuna. popular '! le. coope

rntivn agrícola? 

1.- La cooperativa ee encnrr,aba de organizar ln produc

ci6n, mientres QUe ln comuna populnr ee una organize.ci6n res-

ponsable de la economía y a la vez del trabajo de las autori~ 

dades locales, una unidad b~eioa de la sociedad socialista 1 -

del Poder del proletnrin.do en el campo chino. La aoamblea ge-

nere.l de los repreeente.ntes de los comuneros tiene la.ts fun--

cionee de una asamblea popular de la comarca. 

La comuna popular no s6lo atiende la agricultura, sino

tambi~n la industria y el comercio, y dirige laa tareas de la

educac16n, la salud pública y las milicias. Los cuadros que -

desempeñan el trabajo del Partido o de lna autoridades locales 

orientan y organizan el trabajo pol!tico-1deol6gico y la pro-

duoci6n. En una Pale.bra, la comuna popular ea una orga.niza-

oi6n social completamente nueva que unif ioa la direoci6n polí

tica, econ6mica, militar y cultural, 

2 .- La comuna pop11lar es una colectividad de todos eus

miembroa. Con m!a tierra, mano de obra y fondos que la coope-

rativa, •>uede, en :;:ejor forma, llevar a cabo la. construcción -

bdaica del campo en gran escala, hecer experimentos científi-
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cos ne;rícolns y resistir lo.a cnlamiñedes nPturRles. Su fuerza

econ6mica, mucho mnyor <1tH" lr. de ln cooperntivn, hace posible

el mayor progreoo de l;:o flgricul tura. en la construcoi6n de obras 

hidráulicas, mecaniznoi6n, electrlfionoi6n y uso de fertiliza.!l 

tes químicos e insecticidas. Esto fortnlece la economía colec

tiva rural, acelern ln construcoi6n socialista en el campo y -

eleva el nivel do vidn de loa campesinos. 

3.- La comuna popular puede realizar mejor en todos los 

sentidos ln política de "considernr los cereales como eslab6n

olave y asegurar el desarrollo en todos los nepoctoa", es de-

cir, desarrollar una economía diversificada de agricultura, -

silvicultura, ganri.dería, peeouer!a 1 ocupnciones auxiliares, 1 

establecer industrias, talleres de repnraci6n y loe transpor-

tes necesarios pRrn la agricultura. 

4.- La oooperntiva tenía dos niveles de organización o

sea, de cooperativo. y de grupo de producci6n; en cambio, la 

comuna popular tiene tres niveles: en primer t&rmino la comu-

na; en segundo, vnrins brir,adns de producci6n bajo su direo--

ci6n; y tercero, bAjo onda unn de ~stne, cierto número de equ! 

pos de producci6n. En cue.nto a la propiedad, en la cooperati

va exiet!n un nivel de pro~iednd; propiedad de ln cooperntiva, 

mientras cue ln comuna tiene la proniednd colectiva de cada -

uno de loa trea niveles, con el e0uipo de producci6n como la -

unidad bñsicn del cñlculo econ6mico, el cunl tiene la facultad 
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de orgnniznr, mi:mej1:1r y utilizn.r su tierrr., animales de tiro y 

mánuinas acrícolaa perucfle.s, así como 111 Mono de obra. Arre-

gla ta.:nbi6n i ndcncmdientemente ouo ingreaon, distribuci6n de -

la producción~ beneficios. 

El sector econ6mico n crrr,o de la brigada de producci6n 

es aouel oue loa equipos de producci6n mismos toda.vía no están 

en condiciones de rinnejnr, o a.nuel cuya administrnci6n por la

brigadn proporcionn más beneficios, tal como loa embalses pe-

ouer,os y otrns obrna hldró.ulicne al servicio de loa enuipoa -

bajo la brigada., talleres de elnboraci6n de los productos 

aer!colas y de ocupaciones auxiliares, huetos, escuelas prima

rias y eetRcionea de sanidnd. Alp,i.mo.e brigndns poseen yn trac

tores y otras máquinas agrícolas. 

El sector econ6~ico bajo la direcci6n de la comuna es -

nouel que las brigndns no están al alcnnce de :nanejnr, o aquel 

.cuya ndminiatraci6n por ln comunn proporciona r~e benoficios. 

Por eje~plo, lns estaciones de tractorea, inatalnoiones hidro

eHctricas, obras de irrigPción y drenaje, talleres de manu--

factura y repnrnción de rnaquinnrina nericolns, grnnjas fores

tales, de reproductores y de senillPa seloccionndaa, eacuelas

eecund~riae y clínicas. Todos estos boneficinn n toda la comu-

ne.• 

Actualmente, laa e:iipreans '1 cnrro del eruipo ocupan el

mayor porcenta,ie de todn la economfo de los tres niveles: de -
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comuna, brigada y equipo. Aunque el porcentaje de ln propie-

d~d comunera y de brigada es relntivnmente inferior, sus em--

presaa, destinadas directamente al servicio de ln producoi6n -

aerícola y a ln de los comuneros juegan un papel en ln conao-

l idac i 6n y desarrollo de la economía colectivn socialista ru-

ral. 

Tomemos por ejemplo la brigada de producci6n Octubre, -

de ln comuna We.n.gcheng en el distrito de Sishui, provincia de

Jupei. La brigada posee ahora 20 tractorea de varios tipos, -

34 electromotores y 60 m6quinna pera la elaborAci6n e indua--

trialización de productos agr{colne y de ocupncionea auxili'a-

rea. Estas instnl~ciones hocen posible la mecanizaci6n de la

irrigación y drenaje, el cultivo, transporte y elabora.ci6n de

cerea.lee, algod6n y p81Jtoe de loa eouipos de la brigada. En -

1970, ln brir.ndn logr6 unn producción promedio de 1,700 chin -

de grnnos por muy sobrecu~npli6 la ta.rea de entrer,P y venta de

cercalee, algodón y aceite al Estado. Tiene nhora 700,000 .._~ 

yuan de acumulaci6n pública y una reserva de 970,000 chin de -

oerealee. La oantidnd disponible para la dietribuci6n a la ~ 

oolectividad ee ha elevado tnmbién visiblemente. Las cantida

des oue se mencionan corresponden obviamente a. unidades de me

dición del sistema chino. 

A Medida ruc se fortalezca la d ictndura del proletaria

do y cwnpesinado, l~ conciencia socialista de l~s am~liae ma--
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aas comunorns tnmbién continuará creciendo. Ln oconomín co--

lectivn socin.liatn se desarrollará y fortnlecerá ulteriormente, 

haciendo reln.tivnmente ricoa a loa equipos pobres, y se acre-

contará la :necnniznci6n agrícola, en beneficio de loa prop6ai

tos actuales y pnra el futuro provisorio de la China Popular.

Todo esto permitirá a los cRmpeainoa ~nanr del equipo de pro-

ducci6n corno la unidRd b&aicn del cálculo econ6rnico, a ln bri

gada, y dcapu~e a la comuna, ~nra rue 6sta finalmente sea ree,!!! 

plazada por ln propiedad de todo el pueblo. 

¿Como hace ln distribuoi6n la Comuna Popular? 

La comuna popular hace su diatribuci6n siguiendo la di

rectiva del Presidente Mno Tse TWlg de prestnr atenci6n a loa

intereaea del Estitdo, la colectividad y el individuo. Jerar--

quiznndo debidamente dichos interenes, pero considerando siem

pre al individuo como beneficiario principal de la sociedad -

CO!l!Una.l popular. 

Su forma principal de dietribuci6n es la que se realiza 

en el equipo de producoi6n, unidad b~.sica del cálculo econ6mi

co. Deeoués de descontados loa gastos de producción y adminis

tración, unn pecueñn sumn de impuestos y una pequeíia contribu

ción a la acumulación pÚ~lica, la mayor parte de su producido~ 

anun.l as pnr11 distribuirla. entre sus miembros. La proporción

de loa fondos para la ecumulaci6n ~or parte del Estado y la -

colectividad no debe ser excesiva pnra garantizar, en lo más -
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posible, on buen nífo, el incro111ento gre.dunl del inf{rono nnual 

de aue miembroo n medidn nuo ne olcve la produccl6n, siempre -

en funci6n del beneficio nl trnbnjo, 

En el campo, ln polÍticn del Estndo es la de "estabili

zar la. cnrl.m" y "no elevnr impuestos incluso cuando 11\ produc

ci6n se multinlicn", 

En loa Últimos ni'ioa, ln tnsa del impuesto agrícola ha -

nido siempre ln mismn, nuncue ae ha logrado cada ai'io buenas -

cosochne. Entonces, para loa eouipoa en que ln cosecha mejo

ra de n!'lo en nfío, au impuesto agrícola ocupa una proporoi6n -

crecientemonte menor en au inereso total, o sea que su carga -

de impuestos ea cada voz m~s ligera co~ el aumento de la pro-

ducci6n. Ahora constituye en general un 5, 6 6 7 por ciento. 

Bajo la planificaci6n socialista de China, la produo--

ci6n agrícola se ren11zn de mnnerl\ planificndn segÚn laa neoe

aidndes de todn ln economía nnclonal. Además, si hay productos 

excedentes del plnn, el Estndo también los compra para ampliar 

la reserva nacional. Así, al aumentnr la ~roducci6n, loa equ_! 

pos no tienen que preocu~nroe de buscar mercado para sus so--

brantes o de venderlos a bajo precio, El Estndo los paea a un 

mismo precio, incluao a un precio más alto cuando se trata de

ciertoe artículos, aocgurnndo la eetahilid~d de los precios y

la proal'.leridad del me rendo, lo cunl faoni ta también B cadn -- · 

ecini".lo de producoi6n a.U'nentnr sus ingresos, su ncumulnci6n y -
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el nivel de vidn de loe comuneroo. 

rn fondo de nctimulact6n del equipo de producci6n com--

prende principalmente aua fondos para ln reserva y el biones-

tar. La reserve se uan para comprar mnouinarins penueffas o me

dianas, o para la construcci6n báaicn o la reproducci6n. Los

fondoa para bienestar cubren loa gnatoa do cultura, educaci6n

y bienestar colectivo, y ln ayudn a loa r.1iembroa enfermos, re

tirados o inválidos. Financ{nn, por ejemplo, el sistema m~di

co cooperativo rural, con el CURl loa :i1iembros pagan a6lo un -

yuan nl o.ño para recibir toda la nsistenoin médica. T11111bién -

cubre los subsidios para loe miembros que tienen dificultadee

finnncieras, esnecial~ente fnmilias de mártires revoluciona--

rios, dependientes de los hombros alistados, viejos sin fami-

lia, huérfn.nos comunero3 incapncitadoa o enfermos. 

La abrumadora mayor{a del producto distribuible por el

equipo se rennrte entre loa miembros, La distribuci6n se basa 

sobre el principio: "De cada cual segÚn su capr.cidad a cada -

cual segÚn su trnbajo, m~s ingreso para los que trabajan m!s". 

A. fines del año, los mie•nbroa reciben su remuneraci6n basada -

en los nuntoa de trabnjo (unidnd de pago por trabajo) alcanza

dos. Estos puntos se nsir:nan aegÚ.n la actitud de los miembros 

hacia. la producci6n colectiva, la cnntiliAd y la cualidnd de su 

trnhnjo, las opiniones de los co:nuneros, nsí como el tipo de -

trabajo, 
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Loa cundroa de loa distintos niveles de la comunn po

pular, aplicando las estipulaciones del Estado, toman parte B_Q. 

tiva en la producci6n colectiva, Bata ea una medida fundamen

tn1 de asegurar que los cuadros no se divorcien de las masas,

la producoi6n y la renlidnd, evitnndo ser objotivistas, y bu-

rocráticoa en au trabajo, unii :nedidn fundamental para impedir

la reataurnoi6n cauitnliata y consolidar la dictadura del pro

letariado. Los cuadros al nivel comunero deben participar en -

la labor productivn no :nenos de 60 d{Rs por afio. Los de nivel 

de brigndrt y eauipo to1~an parte activa en el trabajo y se les

aaigna nuntoe de trabajo productivo al igual oue a los comune

ros. Curindo faltan al trabajo productivo al igual oue a loa -

comuneros. Cuando fnltnn nl trabajo productivo por alguna ta

rea pública, ne les noigna puntos de trabajo o un subsidio fi

jado deepu~s de ln diecus16n de sua miembros. 

¿Como ee la vida democr6ticn en la comuna popular'? 

La comuna popular ejerce el principio de centralismo 

democrático. Lns asamblee.e de rer>reaentantes de equipo de pr.2, 

duaoi6n, brigada y comuna oon los 6rgnnos de poder a esos ni-

veles. Loa representantes son elegidos deanués de la plena -

discusión de loa ~iembros. CadR miembro tiene el derecho de -

eleflir y ser elegido. Entre las sesiones de lae asambleas, 

~eta delega su trabAjo en un organismo permanente, (En el equi 
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po de producci6n y co~unn, comité revolucionario. Batos orga~ 

nismos dlrir,entes son ta'!'lbién elegidos por los comuneros. 

Antes del comienzo de cndn año productivo, los organis

mos dirigentes a los distintos niveles elaboran aua ple.nea de

producci6n basados en las tarona eatnblecidas por el Estado, -

las condiciones concretna de cadn. unidnd y lns neoeaida.dea de. 

los miembros, teniendo en cuentt\ la planificnción unificada. -

Primero, someten los proyectos a la plena discusi6n de los --

miembros y luego loa revisan según las sugerencias de ellos -

para sacar el plnn definitivo. Las cifras de diatrtbuci6n y -

gastos oe hacen publicas todos loa n.ffos. Los comuneros tienen 

derecho a pnrticipnr en su diacuei6n, aprobaci6n, crítica 1 -

supervia16n. Estos derechos aon protegidos por ln ley y nadie

puede v1olarloe. 

Adem~e de estos derechos en el orden político y econ6-

mico, goza cada miembro también del derecho al trabajo, dee--

canso, educnci6n y a compartir el bienestar social. 

Todo comunero apto parR el trabajo tiene derecho a par

ticipar rm ln labor productiva. Hombres y mu~eree reciben la

miema remunero.ci6n por el miarrto trabajo. Cuando se asigna el

trabajo ae toma dehidn oonsiderr.oión de los nroblemA.e físicos

es "1ecinlea de lo.e mujerea, 

Se nrrer,ln los períodos de trabajo y descanso sep:Ún las 

costumbres de la producci6n n~rícola locAl, oue varían según -
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las estaciones de cultivo. Estñ g11rnntizado el descnnao debi-

do. Los comuneron 11rnntnn su ntM1ci6n pri111ordinl n cumplir -

las tare~s colectivas. En los tie~pos libres pueden trabajar

en su pHrcele. nri vadn de tr.mní'io pe rueño, dndn por su eouipo de 

nroducci6n, criP.r Rlrunns nvoo de corral u otros animales do-

méstioos, o hncor productos ele nrteonnfo. Los miembros pueden 

hacer lo nue deseen con los productos derivados de éste traba

jo. 

Una vez nnnlizadn ln comuna ponular debemos saber qué·

papel juegn ln a.fricul tura en el nrincipio r.ener1d para desa-

rrollar la economía China, 

"La agricultura es tor:i?da como bMe; lo. industria como

fnotor dirir,ente", eote ea el principio que se ha formulado 

para llevar a CP.bo ln línea General:" "Tomar la ªBricul tura C,2 

mo base" aignifica noner el desarrollo ngrnrio en primer lu--

gar. L11 agricultura ea lA rRmn proclnctiva que provee "!)rinoipnJ. 

mente medioo de subsistencia. En ln conotrucci6n socialista y 

el fomento de ln economía nrcional, primero China tiene que t

reaolver el problema de ali~ent8r y vestir a loa varios cien-

tos de millones del pueblo chino; ai no, no podrémoa dar ni un 

paso. ¡,Como se resuelve éste problema? ChinH ea país social!,!! 

ta, y no podemos apoyarnos en 111 importaci6n de corealeo desde 

otros países 1wrP. vlvir. Esta ea la causa princi"!lnl por la 

cunl se toma co::io be.se en el fonento de la econo:l'.fo nacional a 
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lf\ nP,Ticultura. 

Antes de ln Libernci6n, bnjo ln doninnción del imperin

lismo, el feudalismo y el cupi.toliamo burocrático, ln vieja -

Chinn eatnbn sumida en un extremado ntrnso. Deariuóe de la fun

d~ción de la nueva China, no solar.iente neceai.tarán reoolver el 

problemn de nlimentnr y vestir a loa varios cientos de millones 

del pueblo chino, sino que también µrocurarán cambiar máo pro.n 

to posible n un país agrícola ntraando en un pe.Ía nutoaut'ioien

te e induatri1.>.lizado. Parn desn.rrollar la industria, debe oon

teree con suficientes condiciones, como mnteriaa primas, fon-

doa.1 mercndo interior, mano de obra, etc. Entonce o, ¿como lo--

gre..r éstas condiciones? 

Chine. es UJl país socialista y por ello su edificaci6n-

eoon6mica debe apoyarse en la ncumulnci6n interna de la econo

mía socialista, en la creatividad de lns masas populares, y el 

marchar por la vía. de ln i.ndependoncia, autodecisi6n y auto-

sostenimiento. 

Ahora bien, y exnuesto lo anterior, conaider6lllos que la 

ChinR. Popular es. un gran país agrnrio, donde la poblaci6n ru-

ral represente más del 60 ~ del total. Actualmente, en gene-

ral el nivel de la producción nernrin de China aún no ee alto; 

nuestra a~iculturn a.ún no eatñ mecanizada; la capacidad de -

resistencia contra les ca.la'.llidadee naturales no ea muy eleva.

da; los cereales pare el merca.do y las mAterlas primne indua-



59 

triales de todo tipo ofrectdns l)Or las zonas rure.les no satis

facen aún las necesidades del desarrollo de las industrins li

eera. y pesada, Por eso, si so auiore desarrollar con enormes

esfuerzos la ngricttl tura; a61o con el desenvolvimiento pleno -

del campo, puede proveerse mnyorea fondos pnra el desarrollo -

de ln industrin China, las vastas zonas rurnles pueden llegar., 

a ser mercRdoa m6a amplios pnro. loe productos industrinlea y -:

suministrnr m~s mano de obrn al frente industrinl, impulsando

ae! el desarrollo veloz de ln industria.. 

¿Por qué se toma la industria como factor dirigente? 

En'el fomento de la economía nacional de China, la agr! 

cultura ocupa una posici6n particularmente importante.· Sin -

embargo esto no significa rue China trabaje por la agricultura 

exclusiva.mente y no 'flor la industria, o que después de resolver 

todos loe problemRs referentes a la agricultura trabaje por la 

industria. En el fomento de la economía nacional, la indus--

trin se desarrolla a la par de la aericultura desempeñando el

papel dirigente. 

Pa.rn desarrollar verdaderamente lB agricultura, tenemos 

que transformar la atrasada labor manual en ella y realizar su 

mecanizaci6n Y' electrificBción y contando con suf icientea fer

tilizantes ruímicoe e insecticidns, etc., la agricultura puede 

desarrollarse con más rápidez, raz6n ·1or ln cunl se ncceei ta -
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el apoyo de la industria., Esto es lo oue se quiere eignifico.r 

al decir nnpel dirigente de ln industria en la economía nncio

nal, Este pn?el dirigente se mRnifieata también en que ee -

equipa con técnicas modernas todos loe sectores de la economía 

nncionPl y se establece una poderosa defensa nacional moderna. 

En China el desarrollo de la industria está basado en la agri

cultura¡ el de la ~ricultura y la elevaot6n de su productivi

dad no se nnartM del pnpel dirigente de aquella. Esta.e doe -

pPrtea son independientes y se impulenn mutunmente. 

La form~ en run ae desarrolla la nctividod m4dioa al -

campesino en China parte de un principio cue es ln reforma de-

1949; llegándose hasta loe d{ne notualea en el que se estable

ce la ayuda y coopernci6n del m'dico descalzo, 

En Chinn, loa "m¿dicos campesinos", que aon aquelloe -

m,didoa ~ue no Rbandonan el trnbnjo agrícola, han surgido en -

grlUldes números durante la Revoluci6n Cultural y aon llamadoa

carií'iosa.mente por el pueblo "m~dicos deacalzoa", nombre que se 

origin6 en el sur de China donde los COJllpeeinos trabajan des-

calzos en los arrozales. Los "m'dicos descalzos" algo nuevo,

ae han desarrollado vigorosamente, como brotes de bambú en --

primavera. Su número en todo el país es de más de un mill6n, y 

constituyen una poderosa y viva fuerza en ln causa m'dica y -

aanitP..ria del campo chino; y ea aoui donde a mi entender, la -
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China Popular estnblocc un princinio nnronindo a su r•eimen -

polÍ tico de see:uridnd aoci.1:1.1 y que en alf.:1.lnos aspectos podrá -

servir a nuestro núcleo rurn.l. 

Du.rnnte loa 25 oflos a partir de ln Liberaci6n, la China 

Popular ha preparado gran cantidad de trabajadores m~dicos en 

institutos de medicina y escuelas medina de eata espo~ialidad. 

Pero, como ea un paío en desarrollo, de extenso territorio r -

numerosa poblaci6n (el 8~ de ln CURl se halla en el campo), -

ln sola preparaci6n de m6dicos en centros docentes dificulta -

la aatisfacoión de lns necesidades objetivas, raz6n por la 

cual la formFtci6n por diversos medios de milea de "1J1édioos 

descalzos" es una importante medida destinada a cambiar rápi-

damente la fisonomía de la actual medicinar sanidad rural. 

Como ejemplo de esta natividad presento a la poblac~6n

de Yungrú. 

Cuando lleg6 la liberación en 1949, Yu.ngfÚ (una pobla-

ci6n de China con máe de 200 1000 habitantes, enclnvada en la -

zona montaftoaa del norte de Kuangei), no recibi6 nada de la -

vieja China apnrte de una clínica con cuntro traba~adores m&-

dicos y cuatro boticas de medicamentos tradicionales. El Go-

bierno Popular, dirip,ido por el Partido Comunista, desde el -

princinio pu30 el gArentiznr l~ salud del ~ueblo en luerr pre

dominP-nte. A pocos rneaes de la libernción, se construyó el --
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hoepitnl diatrital. Hnetn 1958 habínn aurgido en sucesión una

eate.ción nntiopidémicn distritnl y un puesto de maternidad y -

pediatría; en lae comunne y brigadas aparecieron eatablecimie,n 

tos m~dicos equipados sencillamente. Más tarde, debido a la -

influencia de la línea reviaionistl\ de Liu-Shao-Chi en el te-

rreno de ln aanidod f'Ue consistía en "'Prestnr mi\e atención a -

la ciudad Que al crunpo", los eetnblecimientoa m'dicos a nivel

de brigada fueron cerrados, y loe de comuna convertidos en 

clínicas privadas. Loe m~dicoo peritos fueron conoentradoa en 

hospitales de nivel diotrita.l o superior "parn tratar enferme

dades difíciles". Esto hizo que las zonas rurales quedaran en 

una situaci6n de escasez de m'dicos y medicamentos. 

En junio de 1965, el Presidente Mao, hizo para todo el

pa{e el llamamiento de "poner el énfasis del trabajo médico y

eani to.rio en las zonal!! rurales", poniendo el dedo en la llaga

de la línea revisionista y se~alando la orientaoi6n para el -

desarrollo de la causa médica y sanitaria de nuestro país. De! 

de entonces gracias a la aplicación de la linea revoluciona-

ria del Presidente !!ao, la salubridad. en el dietrito de ---

Yungfu ha venido experimentando cambios radicales, 

Hoy, adem!te del hospital d1strital, con 80 camas, cada

una de las diez comunas tiene policlínica. El número de los -

trabajadores médicoe de loe centros médicos comuneros ha sido

elevado de 58 a 190, y el de camas de 24 a 155, en comparaci6n 
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con lna cifras de 1965. Lna noliclínicna est'n equipadas con 

rayos X, microsconioa, rnnouinns do hncer tabletas e instrumen 

tos necesarios para la ciruBÍn nbdoininnl y la obstetricia. 

Todas y cndn una de sus 97 bri~nñna de producoi6n practican el 

servicio médico cooperativo, y tlenen clínicas, en las cuales

trnbaja.n en total 222 "médicos descalzos", dos o tres como 

promedio por cndn brir.ada. Las clínicas están eouipadae con -

163 camas e inatrwnentos ouirúrgicoa. En las entidades deba

se 1,200 eouipoa de producci6n, trabajan on cada uno de elloa

uno o dos agentes sanitarios y en una parte de los equipos hay 

enfer~er{as con mediclll!lentos de uso diario. Con todo esto, -

está formada en lo fundamental la red m~dioa en el distrito, -

al servicio principalmente de la zona rural. 

La Pormnci6n, 

En dichn red., constituyen un contingente de fuerza viva 

loe •médicos descalzos", procedentes en su mayoría de las fa-

miliae de campesinos pobres o medios de la capa inferior, sieB 

do parte de ellos j6venee instruidos y algunos pocos médicos -

autóctonos conocedores de plantas ~edioinales. Pese a su rel! 

tivamente bajo nivel cultural de priflll\ria o de primer ciclo de 

eecundaria, poseen una relativamente alta conciencia política

Y abrignn un vehemente deseo de cRmbinr, lo más rápido posible, 

lns condiciones de la ~edicina y aanid~d rurales. Por dioha -

rnz6n estudian afanosamente parn aprender, a través de la 
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práctica y los libros, conooi~tentos relntivos a la profilaxis 

y tratnmiento de lns enfermedadea y hncen todo lo posible para 

librar nl pueblo de lns dolencina. 

Desde 1965, el distrito de Yungfú ha adoptado diversas

medidas para la prepnrA.ci6n de los "mMicoe deecnlzos". Una -

de ellas consiste en que el distrito establece cursos de oapa

citaci6n de 8 a 24 meaee de durnci6n, en los cul\lee loa traba

jadorea m~dicoa del hoa~itA.l distritnl ense~a.n a los alurnnoe -

recomendados por las brigadas de producci6n, conocimientos te~ 

ricos básicos referentes a anatomía, tiaiologia, etiología, 1-

patología, medicina tradicional y herbaria, ns{ oo~o medioina

general, cirugía, obstetricia, pediatría, otorrinolaringología, 

estomatoloF,{a y oftalmología. 

Pl\l'n los "médicos descalzos" poseedores de experiencia• 

prácticas, el di~t~ito organiza cursos de ocho meses a fin de

elevar eu nivel, en los cunles, am6n de los sistemáticos oo--

noeimientoe b~sicoa de teoría, se enseña a fondo los detalles

referentes a la práctica de tratnr enfermedades raras y difí-

ciles, y casos de emergencia, nara que loa alumnos conozcan no 

solamente estas enfermedades sino, también sus causas. 

Por otro lado, el distrito y las co~unna nbren frecuen

tes cursillos eanecialea de corto plazo, de uno a seis mesee,

nara oue los 111nédicoe descRlzos" dominen métodos eficnces cur.!! 

tivoa de la medicina trfldicional en contri\ de las enfermedades 
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En las clínicas de cad11 brigada, los "médi.cos descal---

zos" reúnen vnriAB veces anualmente a. los ea.ni ta.rios de loa 

eouipos pera enseñarles, durante una semana, loa métodos de 

inyecci6n intrrunuscular, de prevenci6n contra las enfermedades 

contagiosas estacionales y de registro de los males frecuentes 

locales, así como el trata~iento de lesiones y dolencias pe---

quel'l.as mediante acupuntura y plantae ;nedioinflles, 

Adem!a, el distrito y lns comunas llaman a "médicos 

descalzos" a p~rticipar en la pr,otica m6dica en loa hospita--

les o envían médicos a transmitir in situ las experiencias, --

necesarias a loa "médicoo descalzos". 

Ahora bien as! como se realiza ln actividad de asisten-

cia médica para el campamento, se lleva a cabo la actividad ~ 

edu.ce.cional, tanto en el nepecto más eleinental, que es el de -

saber leer y escribir, como en el de estudiar en forma profun-

da una actividad, ya sea científica, política o soc1oecon6mi--

ca; creando en esta forma una conciencia positiva en favor del 

pa{e en oue ee encuentra, oue en este caso ee el de la RepÚbl.! 

ca Populnr de China.(+) 

(+).-Referencias y datos eetad!aticoa tomados de: 
"La Constituc16n Política de la Rep6bl1ca Popular de China" 
Revist "China Avanza" número 16, 17, 19 y 20. 
Folleto chino denominado "Atachay" 
Folletos chinos denominado: "Cuerpo" n6meroa 7,8 y 9 
Revista denominada "Tiomno". 
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C A P I T U L O III 

E L 3 E G U R O S O C I A L E H E L R E G I M E N 

EJIDAL Y COMUNAL 

A.- LA N&:ESIDAD DE SU ESTA.BLECiiHENTO. 

Se ha manifestado en infinidnd de ocasiones 9ue es neo_! 

aario y urgente que se considere, que si bien el campesino ee

oonsiderado dentro de ~ato al ejidnta.rio y comunero, es y ha -

sido una de las olnses m&s d~biles eoon6micn y culturalmente,

dado el sin número de problemas a que se han enfrentado como -

lo son desde 'pocas muy remotas: la mareinao16n e improtecoi6n 

de muchas familias oue no tienen un techo pnra au vida ooti--

diana, la falta de servicios m&diooe, asistencia social, cívi

ca o material para incornorar a todos hacia una seguridad de -

protecoi6n, oue la sociedad debe de otorgar urgentemente a la

claae campesina, ai recordamos nuestro pRaado hiat6rioo ve~-

mos que ha sido la clase campesina en general, la sufrida, ab

neeada, erplotada y escarnecida que se ha enfrentado a las in

clemencias, no e6lo del tiempo, aino de las mal llamadas cla-

ses sociales aei como de unn seudo cultura superior que han -

perdido todo el sentido de res~onsabilidnd y patriotismo, con

cepto este Último, en donde el campesino ha. tenido que de!en-

der no solo con el sudor de au cuerpo, sino con ln misma san-

gre, cuando así lo ha requerido la nnoi6n, adem~s es sabido --
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que son muchna lRB plÍeinae de nuestra historia, en las que el 

hombre de1 campo sllli6 siempre en defensn de Jio.a magros inte-

resee de la patria, su tierrn, su mujer y sus hijos quienes --

han desempe~ndo n trnvéa do las generaciones el sacrificio Y -

del dolor con el cue se hnn enfrenta.do y salido aventes de laa 

distintas inclemencina, pnr~ poder retener la poeesi6n de la-

tierra que les pertenece jurisdiccionnlmente n los municipios-

de lns distintas entidades fedorntiva.s de la República Mexica-

na. 

Ea parn estos grupos, (diezmados, postergados y eviden-

temente desiguales), que ne planten el problema del desarrollo, 

porque los grupos marginales (1) no se .resignan a la esperanza 

indefinida ya que hn incresndo rll campo la acoi6n conciente de 

su fuerza y la jueticin de su cnusa.. 

Y puesto qu~ son los trabajadores del Agro los que se -

constituyen precisB.lllente esos gruµos nmrginalee, resulta, evi-

dente que hay que comenzar por ellos la gran obra de redenc16n 

social que se propone, todo programa de desarrollo dentro del

ma.rco más !llllplio de bieneata.r de toda actividad social. 

Así, para ello y con un mayor conocimiento de loa pro~ 

(1) "Grupos Marr,inadoe" Dr. Mendieta y Nufiez loa define como -
aquellos de inferior cul turn, su11idoa en la pobreza y en
rutin.a. de loe trp,bajoa nf~otndores. 
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blemns, vinculfldos en el trt\l1r jo agrícola, y particulP rmente -

nl régimen ejidnJ. y comunnl, riue adquiere cndn din una prime -

r{aima importnncin no a6lo en México, sino en la Am6rioa Lati

na, porque ln agricuJ.turn se conaidera que es ln bnae de aua-

tentnci6n para ln humanidad y porque nu incipiente deaarrollo

ea causa de atrnao, miseria y hondo mnleatnr que se traduce en 

grnvea perturbacionea socinlea. De nhí la urgenoin de buscar -

loe medios conducentes a estimular el mejor aprovechamiento -

del suelo a través de lAB modernna t6cnicns agropecuarias¡ la

mecanizaci6n de loe cultivos, la protecci6n m6dica, econ6mica

y social de loa trabajadores del cnmpo y la elevaci6n de su -

nivel cultural, procurando n ln vez rea.olver el gre.ve problema 

de ln propiedad y la tenencia de la tierra oue ca, con freoue.!! 

cia, la verdadera raíz del atraoo de su agricultura y de las -

enormes diferencine econ6micae y aocinlee. 

Se presento un problemn más para el ejidatnrio y comu-

nero, el cual es ol concepto de loe rieagos profesionales; es

evidente que ellos eon tnn numerosos en la agricultura, oo~o -

en la industria, por lo que no es razonable evaluarlos de ma-

nera diferente. Nada justifica que en nuestro país oólo la -

mínima parte por no decir ninguna, de los trabajadores agr!co

las se beneficien de las mismaa ventajaa cue los trabajadores

de la industria. 



69 

La incidencia de los riesgos en ln cnpncidnd de loa tr! 

bnjadores de ln induatrin, comparativamente con loa trabajado

res agricolna y sus ejidntarioa o comuneros, no ea menor, Aaí

el de la vejez o miseria, en que caín ~ata clase de gente, oe

anticipn en loa medioa rurales, por cunnto a las faenns agrí-

colas, que son rudas y agotadoras y de ln vida oue llevan es-

toa trabajadores, es de por si llena de privaciones, Entre -

loe viejos y desvalidos se encuentran no s6lo los peones, sino 

los poseedores de pequeflae parcelas, insuficientes para ali--

mentar a sus familias. En cuanto al riesgo de deaocupaci6n, es 

innegable oue en un porcentaje muy alto, loe trabajadores agr1 

cola.a, aefialadoe nnteriorMente, lo sufren, de ahí la constante 

emigraci6n hscin los grandes centros urbanos, si no son asala

riados en trabajo de temporada, porque su misma naturaleza 

tiene oortoa periodos de duraci6n de su trabajo, o bien ei no 

aon poseedores de peouefias parcelas, que demandan pocos d{as

de labor, o carecen por completo de tierra. 

Y por si lo anterior fuera poco, el ejidatario y comu-

nero, ven gravada su situaci6n eoon6mioa por lns llamadas 

"cargas fa.miliares", nacimiento de hijos, su educación y aos-

tenimiento hasta que alcanzan la edad de trabajar o producir,

~ue excede casi siempre su capnoidad económica y puede sumirlo 

en la miseriR si no encuentra con la brevedad posible un ingr! 
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so ser.uro. (2) Esto, consecuencin 16r,ica de ln imprepnrnci6n -

que tiene nuestro campesino y de ln falta de scp;uro social --

precisamente. 

Así ae lleg6 a ln conclusión de que lns fronteras entre 

la actividad de los ejidatnrios y comuneros y ln de los obre--

roe debe desaparecer en forma eficaz y definitiva para alean--

zar el objeto común de unn elevaoi6n sustancial en los niveles 

de vida de la ~oblaci6n trabajadora en general, ya sea obrero, 

ejidatario o comunero, pornue no hay ni puede haber sistemas -

que garanticen un verdadero progreso si no ae proporcionan las 

oportunidades para que se afirmen la dignidad de las personas, 

la cual es fundamental en nuestra oivilizaoi6n. 

B.- LA INICIACIO?I DEL SEGURO SOCIAL PARA EL CAMPESINO, 

(EJIDATARIO Y COMUNERO). 

En 6ste inciso, presento el concepto de derecho en fa~ 

vor del ejidetario y comunero, mismo derecho que dista 1111oho -

del hecho y para empezar expondd los antecedentes aue nos ea-

tablecen la extenei6n del Seguro Social para loe trabajadorea-

del campo; estn ee proyect6 en el camino trazado por el triun-

fo de la revoluci6n, por EMILIANO ZAPATA, quien presidi6 nlgu-

(2).- Revista de estudios Agrarios; Tomo VI, Páge. 81 y sig. 
Edit. Centro de Inveatignciones Al~ariaa. Mexico, 1963. 
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na.a de las jornadas más her6icna de ln Revoluci6n MexicMn, y

su personalidad, de un tono, un estilo n ln finalidad plantea

da, estn fu& y ea la rebeli6n de loa jornaleros y bnsicamente

de los campesinos que n través de sus postulados "Tierra y Li

bertad, Justicia y Ley", "La Tierra ea de ouien ln Trabaja"; -

establecieron sus razones de justiciR y pretenciones en este -

movimiento armado. 

El Instituto Mexicano del Ser.uro Social, además de pre

tender cUlllplir su funci6n, situnci6n que no llev6 a cabo rea-

pecto a la Seguridad Social con la aplicnci6n del r'gimen or-

dinario y sus modalidades; ha establecido y reglamentado rég!

menes especiales, pretendiendo completar el r~gimen antes ci-

tado, otorgando los beneficios de la seguridad social a los -

se~tores de la poblnci6n, principalmente a los trabajadores -

del campo. 

Pienao oue el concepto de Seguro Social presentado en -

la fracci6n XXIX del articulo 123 de nuestra Conatituci6n Polj 

tica, es donde ae establece como la Expreai6n Jurídica que 

lleva en au seno la igualdad como grado preferente de au sis-

tema y por lo tanto, refiri~ndoae no a6lo al trabajo urbano, -

sino al oue la profesi6n o el oficio dan la pauta necesaria 

para elevar el reconocimiento de un mismo derecho al Seguro 

Social. 
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La Ley del Seeuro Socinl de 1943, afirmnbn en su art!--

culo nrimero, oue el Seviro Socinl constituía un ocrvicio pú--

blico nncionRl, oue se establecía con carácter de obligatorio-

en loa términos de esta I,ey y sua reglamentos; considero por -

eso, rue desde entonces debi6 hacerse llegEt.r tambi~n al campe-

sino sin exclusiones y ni formnlie1nos en forma aiatemá.ticn y -

adecuada este servicio. 

La extensi6n del Secr,uro Socinl n loa trabajadores del -

campo, ae proyect6 siguiendo el camino trazado por nuestros --

gobiernos, y a pnrtir del triunfo de ln Revoluci6n loe gobier-

nos han tratado do establecer el desarrollo econ6mico y social 

del país mediante un eauilibrio que se ·trata de conseguir en--

tre los sectores urbano y ru.rnl, ya que es vital para el pro--

greeo del pn!s. 

Otro aspect9 legislativo, y el primero que se pretendi6 

dar respecto al Seguro Social con el campesino, lo estableoi6-

el reglamento del 27 de agosto de 1954 que comprendi6 a todos-

aquellos trabajadorca que realizaban actividades rurales, pro-

piaa y habituales de alguna emnresa agrícola, ganadera, !oree-

tal o mixtn, ya fuesen peones ace.sillndos, trnbajndoree de te_! 

porada, eventuales, a obr~ determinada, o miembros de las so--

ciedadea locales de Crédito Agrícola y Crédito Ejidal (3)-. 

(3) .- I.M.s .s. Rer:le.mento del Seguro Social purn loa Trnbnjfl-
dores del campo en los Estrdos de Bnjn California, Sono
ra, Sinaloa. México 1954. 
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El decreto de irnnlantac i6n, originnlmente abnrc6 los -

Eotndos de Bajn Cnlifornin, Sonora, Sinaloa y ln obligaci6n -

de inscribirse y de inscribir a sus trabajadores asalariados, 

aunque estos fuesen, ndem~a ejirlatnrioa. (4) Consideraba como 

patr6n rural, a loa propietnrioo, poseedores, ejidatnrioa, 

colonos, arrendntnrioa y apareceros que emplearan en el campo 

n los trabajadores mnncion'1dos :ned iante la retribuci6n de sus 

3ervicios, en dinero o en especie, y a las sociedades de cr'

dito agrícola o de or6dito ejidal, 

Este rer,lrunento pretendi6 dAr a sus afiliados: Protec

ci6n en los seguros de accidentes de trabajo, enfermedades no 

profesionales, maternidad, invalidez, vejez, cesantía y muer

te, así co~o la inclusi6n de loa servicios.m,dicoa correspon

dientes a los trabajadores y a sus beneficinrioa, cosa que -

en la prácticn, ae(f,Ún estadíaticne no ae llev6 a cabo ni en -

un 15:' de los oue fueron nfilindos, y esto fué porque el Se-

guro Social no lleg6 a las entidades que lo reouerían. 

El tér:nino parn inacripci6n se determinaba en quince -

días contndos n partir de ln inich1ci6n de loa trabajos, lo -

cual se 1lev6 a cabo n partir del 30 de agosto de 1954. 

No quedA.ron comprendidos en el Reglamento referido, 

(4).- Regln~ento anterior citndo. 
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los trRbnjndorcs de explotaciones ruraleo flUe renlizarnn la-
iao 

bores de oficinn, de trn.na!JOrtc, loa cuales quedn.ron 'incorpo-

radoo al rér,imen ordinario. 

Al inscribirae los patronea rurales y los trabajadores 

del campo, se lea determin6 una clave patronal y nú.~ero de 

nfilinci6n correspondionte, y nl trabajador se le ontreg6 una 

libreta con 52 casillas para fijn.r loa cupones correspondien-

tea a las 52 semanas de cotiznci6n del afio y con ella ndemñs-

de comprobar el pago de cuotns, ern una constancia para la --

vigencia de sus derechos. 

En el Último de los Artículos Transitorios del regla--

mento antes citado, se establecía que en un plazo de dos aflos 

contados a pa.rtir de la fecha de expedici6n, el Instituto, con 

la experiencia quo ndouiern de su nplicaoi6n y oyendo la opi-

ni6n de loa interesados, fijará el cuadro específico de pres-

taoiones oue debnn ser otorgados a los trabajadores del campo 

asegurados y a sus beneficiarios en loe diversos ramos del --

Seguro Social, teniendo en cuenta la estructura de la pobla--

ci6n CA!llpeoina y las condiciones características de vida y -

de trabajo, cuadro y estudio que sigue realizándose, ya que -

no se han satisfecho las necesidades del cnmpeeino. 

Con la evoluci6n inevitable que debieron estimar con -

el pasar del tiempo, los técnicos del Seguro Social, respecto 
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al enanyado de 1954, hubieron de modificar y ampliarse, com--

prendiendo, desde lueeo, ln ree;ulaci6n terminol6gicn de loa -

sujetos de este seeuro, coneiderándoee doa grandes núcleos de 

trabajndores ngr!colne: independientes y dependientes, aubdi~ 

vidiéndoae éste Último en: Asegurndoe Comunes y Trnbajndorea-

Estaciona.les. (5) 

Como las sociedndee locales de crédito agrícola, las de-

or&dtto ejidal y las instituciones do crédito o auxiliares, -

que operen en las regiones, donde se aplica el seguro obliga-

torio, están obligados a exigir comprobante de pago de cuota-

obrero-patronal del Seguro Socinl, & toda persona que aolici-

ta algÚn prestamo refnccionario o de habilitaoi6n y avío para 

trabajos del c8Jllpo, en caso de no hacerlo, oe hacen solidari,! 

mente responsables del pago de las ewnaa adec~adaa al. Ineti--

tuto por las personas que corresponden. 

'Igualmente, se hncen, con el ánimo de tener un control 

eetricto y llevar lo m!a poeitive.mente la aplicao16n del Se--

guro Obligatorio para los trabajadores del oa.mpo, y en parti-

cular del ejidatario y comunero. 

En la actualidad, la miema Ley dispone la extenei6n -

----------------
(5).- I.M.S,S, Reglamento para el Seguro Social Obligatorio -

de loa Trabajadores del campo, 
México, 1960. Artículo 17 
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gradual del régimen del Seguro Social a lns zonas rurales, -

mediante Decreto del Ejecutivo Federal, a propuesta formulada 

por el I.M.s.s. Esto n grandes rasgos son los antecedentee -

que se establecen sobre la Ley del Seguro Social en beneficio 

del ejidatario, comunero y del campesinado on general. 

C.- PROBLEMA QUE SE PRESENTA EN SU APLICACION. 

Se han esgrimido que loe motivoe por los cuales no se

ha otorgado en forDla adecuada el beneficio del Seguro Social

al campesino, es por un sinúmero de nroblemae, de los cunles

me he permitido neleooionlll' algunos, miemos que considero son 

de JDayor importancia, ade11'8 de que son loe que 11'8 han uti

lizado como excusa las autoridaden respeotiva• para eludir au 

responsabilidad. 

1.- Problema de car~cter eoon6mioo. 

La Seg11Tidad Social basa su funcionamiento en la apor

taoi6n de cuotas y eeBÚn la ouR.ntia de ellas, son las presta

ciones que otorga, para la extensi6n del r~gimen del Seguro

Sooial al campo, uno de los problemns que se presentan es pr_! 

oisa111ente el del financiamiento que ea la baoe de la eficacia 

del Seguro Social, descansa en "cálculos matem~ticos" que va

loran, con arreglo n la t6onica actual, lns probabilidades de 

loe fen6menoa o hechos inciertos y futuros, creados por ries

gos siniestros¡ esta especulaoi6n nu~érica le da la base cie_!! 
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tífica, a6lidn, oue nsoe,ura su solvencia y 6xito rotundo, sin 

loa cálculos el Seguro Socinl conati. tuiría un verdadero juego 

de azar que lo encaminaría de un momento a otro a un fracaso-

financiero y que ea en renlidnd lo que hn venido sucediendo,~ 

ya que segÚn uno de loa Últimos informen de ln Asamblea Gene-

ral,. el balance contable del Seguro Social tenín un déficit -

por varios cientos de millones de posos; sin embargo, ~ato 

16gicamente no lo anean a la luz de ln op1ni6n pública, ya 

que consideran que ello aigni:fioar!n una burla y frustraci6n-

para el trabajRdor en aua sentimientos y aegu.ridad, puesto --

que está en juego la aalud y la vida de éstos. (6) 

Bl nivel econ6mioo de la poblaoi~n ea el factor funda

mental aue decide la a~licnoi6n del Sep;l.U'o Social, ya que una 

de las cnr~cterísticns, en la aportnci6n directa o indirecta-

de la poblnci6n amparadn, lo oue ln distingue de los eervi---

oios asistenciales o de beneficienoia, orientándola hacia el-

disfrute de preataciones por derecho y responsabilizando a --

los miembros que constituyen la mioma, de ln penuria de la --

pobla.ci6n campesina que es el !)rincipnl obstáculo para ln iDl-

plantación del Se~o Socinl en el campo. El campesino se ~ 

encuentra en desventaja en relación con el trabujador de la -

{ 6) .- Gustavo Arce Cano. "J,os Seguros Socinlee en '.1iáxico" 
M~xico 1944. Página 135. 
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ciudnd por tener, éotoat mñe protocci6n medinnte divoraoo si~ 

temas fuera del Seguro Socinl; por tenor n au nlcnnce ln.:J oo

modidndea de la vidn, loa :nadies de diverai6n, :niamns que no

eatán nl nlcnnce de loa campesinos, Generalmente el aala.rio

del campo ea el m&e bajo de loa eatnblecidoa por loa 6rganos

gubernamentalee o por ln comisi6n nacional de anlnrioa míni~ 

moa, Indudablemente que 6ato nos lleva. n concluir, que el 

campesino ae mantiene a un nivel inferior nl tra.b~jndor de 

las zonas urhe.nna, por ln ineptitud de lae peraonne encarga-

das de fijar un salario ndecundo al campesino, demostrando -

en esa forma, dichos personns, su nheoluto desconocimiento de 

lo que ee la neceaidnd del cnmpcoino en M'xico. 

Además, existen en el medio rural, campesinos que no -

perciben snlarioe y están a expenans de la producci6n que ob

tengan do las tierr~a que laboren, lo oue.l generalmente no -

les alcanza ni para sus m!s elementales neceaidndes de subai,! 

tencia. 

Ln oonaeouencin de lo anterior, ea el 'xodo de campe~ 

aj.nos n las ciudades; en buaon de una mayor remuneraoi6n, ga

rantías para su familia, 8U propiedad y su vida, en suma un -

mejor nivel de vida. 

Loa sistemas de exnlotaoi6n constituyen otra causa de

la bajA condioi6n econ6mion de loe cnmpeainoe, debido al com-
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pleto utrnso en los siotemns en vigor empleados, carentes do

todn dcnica, y por supuesto que no dan todo el rendimiento -

posible y por lo contrario originan un gran desgaste y despe_!: 

dicio de energías de loa trabajadores, que redunda en eu per

juicio y afecta directrunente el volúmon de la produoci6n y -

como consecuencia 16gica disminuye el nivel de consumo, apa-

reciendo na{ la miseria, que hace imposible el financiamiento 

del Seguro Social y aumenta considerablemente las erogaciones 

que tendría que realizar por concepto de prestnciones. 

No hay que deedonocer que ln falta de vins de comuniOJ! 

c16n, de medios de transporte, problema de lR vivienda y otros, 

también intervienen para la pnup,rrima situaoi6n en que se e_u 

cuentrRn nuestros cnmpeeinoe. De ahí que, el Instituto Mexi

cano del Seguro Socinl, debe tener la enorme y necesaria pero 

"muy loable" tarea de ayudar a resolver loo problemas aocio-

econ6micoa de loe c8.lllpesinoe, trntando de elevar su nivel de

vida; haciendo constituir esa ayuda en la intervenci6n de PB! 

te de las reservas de mejorar loe medios de explotaoi6n de la 

tierra, en capacitar las familias campesinas para que puedan

orea.r pe~ueHas industrias familiares, para as!, elevar su ni

vel econ6111ico, haciendo llegf.lr los conocimientos necesarios-

por medio de las clases, impartiendolas en centros parecidos

ª loa que ya existen en las ciudndes o zonas urbanas, ya que-
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es necesario ayudnr on el campo; lR crenci6n de talleres para 

enseñanzn, no s6lo µara loe hijos de loa obreros, sino a la -

vez para los hijos de los campesinos o n los diferentes trab! 

jos manuales con el fin de ayudar al gran número de pereonas

que existen a expensas de otras que prestan sus servicios en

trabajos, ~stos ayudados además de las prestaciones que lee -

otorga la Ley de Seguridad Social y que indudablemente contr,! 

buye a eu mejornmiento de la vida. 

2 .- Recursos. 

Loe recursos correspondientes al Instituto Mexicano -

del Seguro Social y siendo el principal recurso el eoon6mioo

de la empresa (descentralizada), es la auortaoi6n de cuotas. 

Para ~eta aportnc16n de cuotas, se oiguen dos sistemas: 

a.- El tripartita que est' constituido como su nombre

lo indica, por las aportaciones del Eetado, loe P.!! 

tronee y los TrabajRdorea, y 

b .- Bipe.rti ta, que se const:i.tuye con la aportaci6n del. 

Estado y de los asegur~doa. 

Bn el sistema bipartita, como vemos, s6lo hay Estado y 

Asegurados, excluyendo a los patronee: de donde se deriva que 

cuando se utilice eete sistema, ea porque loe asegurados oa~ 

recen de Pntr6n. 

En la poblaci6n campeainn mexic11rtn, existe una varia--
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dad de tipos de carnpeainos y r¡ue sin pretender hacer una cln

sificnoi6n exacta son las siguientes: 

a.- El denominndo pequeBoo propietarios, personas con

sideradas oue explotan los terrenos de su propie-

dad. 

b.- Comuneros.- r.liembroe de una "comunidad indígena" -

cuyas tierras laborales pueden ser de propiedad o

posesi6n individunl, y los pastos, cerros y aguas

de riego continúan a cargo de la comunidad. 

c.- Ejidata.rio.- Es la pernona que tiene "además de -

tierras y cultivo, tierra.e de agostadero, de monte, 

etc., para uso colectivo; una zona de urbanizaoi6n; 

areas, laborales para construir parcelas escolares; 

zonas especiales ~ue por ser fieicrunente indiviei

blee, requieren, para eu cultivo el trabajo colec

tivo y volúmenee de agua, dentro de la zona de ur

banizaci6n de un ejido, se reeerva una superficie

para los servicios públicos de la comunidad y otra 

en previsi6n del crecimiento demogr&fico. El res

to se fracciona en sola.res que se entregan en usu

fructo a cada uno de loe ejidatario1, con la obli

gaoi6n de construir en ellos sus casas y habitar-

las; al cabo de cuatro affoe reciben el titulo de -
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propiedad del solnr. (7) 

d.- Apnrcero.- Personas que cultivan las tierras arren 

dadas por otro, contra la entrega de un porcentaje 

preestableaido de ln cosecha. La apariencia impli-

ca por parte del dueño de la tierra, la entrega de 

todo o gran parte de loe medios de producci6n así-

como también la direcci6n técnica y administrativa 

de la explotación. 

e.- Arrendamiento.~ Es la persona que cultiva las tie-

rras arrendadas de otro con pleno ueutructo de lae 

mismas pagando as{ arriendo fijo, en dinero o en -

especie, 

!.- Mediero.- En la persona que distribuye los produc-

tos entre el duefio y 'l por partes iguales, La me-

diería, .es una forma especial de aparoería. 

g.7 El pe6n aoasillado.- persona que trabaja y vive en 

las grandes hac.iendae y recibe como retribución --

por su trabajo una parcela y a menudo una remuner!l 

ci6n en dinero o en especie por jornada de trabajo. 

b.- Ocupante precario.- La persona oue cultiva un pre-

dio ajeno sin doterminnr un acuerdo con el duefio -

del mismo y sin protecci6n legal alguna. 

(7).- OIT. "Poblaciones Indígenas". Ginebra 1953 Pagina 349. 
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i .- Trnbajndor Agrícola.- Peroonn que trabaja general

mente en las haciendne y plnntncionee Que pueden -

tener el carácter de portnnnente o temporal. 

Como se ve, los tipos de cam~esino son muy vnriadoe y

algunoa en.recen de pntr6n, y a6lo viven de lo que obtengan de 

eu propia producci6n. 

En la República Mexicana hay un gran número de 11ereona.e 

que laboran como aanlariadoe u otros por su propia cuenta, -

siendo el caso por ejemplo, de loa ejidatarioe, que algunas -

veoee, o.parte de lahor!U' en su ejido, lo hacen en otras pro-

piedades por un salario. 

Con base en lo anterior, considero ouo deben dividir a 

la poblaci6n del campo en dos sectores: Loe asalariados y loa 

que no lo son. 

Para loa asalariados se debe eetablooer un sistema tr! 

partita de cuotas, aportando al Estado, el Patr6n y el traba

jador Campesino, entrando en este sistema loa trabajadore• ~ 

del campo, permanentes y estacionales. 

Por lo que respecta a loe campesinos que carecen de ~ 

salario, se cref!_que práctioemente ea imposible aplicar el Bi,! 

tema de los ejidatarios y loa pequenoa propietarios, sean o -

no miembros do SociedRdee Loen.lee de Cr,dito, y en general 

todos nouellos campesinos que carezcan de pntr6n y laboren 

por su cuenta. 



84 

De acuerdo con la Reforma de la Jiey del Seguro Social-

del 31 de diciembre de 1970, el Seguro Social ha creado, el -

Seguro Obligatorio en ln rnma de loe ejidatarioa, comuneros;-

pequeños propietnrioa ngr!colns, en las ramas mencionadas en-

la fracci6n I, II, III, del Articulo )o. de ~stn Ley. 

Para éste fin, el Poder Ejecutivo Federal a propuesta-

del Instituto, baaado en sus experienciaa, estadísticas, fi--

nancierna y econ6mioa.s, "!JOdr!a implantar dicho Seguro Social, 

mediante el decreto en los que se doter:ninen lo siguiente: 

a.- La fecha de implantaci6n y lns modalidades del Se«!! 

ro para los grupos que deben ser incluidos. 

b.- Las circunstancias territorialen en que se aplica-

carán las disposiciones de dichos decretos. 

c.- Las cuotns y contribuciones n cargo de loa aaegu--

rados y ~el Gobierno Federal, las que eer!n aufi~ 

cientes para cubrir las prestaciones que correspo_n 

dan a las necesidades sociales de dichas personas, 

tomando en cuenta su capacidad econ6mica. 

Tratá.ndoee de cjidata.rioa y pequeños pro!1ietarioa agr,! 

colas de no más de diez hectáreas de riego o su eouivalencia
i 

en otras claaea de tierras, en ningÚn caso lna cuotas y con--

tribuciones a ce.rgo del Gobierno Federal podrán ser inferiores 

al cincuenta por ciento del total, 
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d,- Loa procedimiontoa de inscrinci6n y loa de cobro -

de lus cuotas. 

El Poder Ejecutivo, pondr6. a propuesta. del Instituto -

basado en estadísticns financierns, econ6micas y sociales, e~ 

tender el régimen del Seguro Social Obligatorios a la catego-

ría de trabajadores independientes urbnnoa, como artesanos, -

peQueitos corneroinntes, profeeionistas, libree y todos aque---

lloa que les fueren similares, En los decretos correspondie,n 

tes deberán tomnrae en cuenta las necesidades sociales y las-

particularidades econ6~ioas de esas categorías de asegurados, 

la base para el cobro de primas y prestaciones en dinero y --

las oondicionee especiales oonforme a las cuales deban otor--

garee otro tipo de preetnoiones, (8). 

Pero adem!s de eate recurso el Instituto Mexicano del-

Seguro Social, cuenta tambi~n con otros ingresos, como son: -

El subsidio gubernl\lllental del Estado; los intereses, alquile-

res, rentas, rendimientos,. utilidades y frutos de cualquier -

clase que produzcan sus bienes, las donaciones, herencias, --

lega.les, subsidios y adjudicaciones que se hagan en favor del . 

Instituto Mexicano del Seguro Social y por Último oualquiera-

(8).- Diario' Oficial del 31 de diciembre de 1970. "Nueva Ley

del Seguro Social". Artículo 8 párrafo V. 
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otros ingresos oue le aeijalen l~s leyes y reglamentos. esto -

con apoyo y segÚn el articulo 242 en sus IV fracciones de la-

Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

3.- LA llO IGUALDAD DE SALARIOS Y COSTO DE LA VIDA 

EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA • 

El problema de ln explotnoi6n del hombre por el hombre, 

es el ten6meno permanente de ln humanidad, no ee maa que la -· 

historia del trabnjador;de lne jornad9.8 agotadoras a laa jo,t 

nadas reglamentarias jurídicamente; para unos y otros, la ún! 

ca forma de mitigar tal nplioaci6n ea el salario. Aunque ja~ 

más será suficientemente justo como compensatorio del esfuerzo 

humano. 

Se hn considerado la necesidad de establecer un salario 

b&sioo en el que el Betado intervenga para cumplir loa fines-

de interes general. La neoeaidnd de implantar el salario m!-

nimo ya por acci6n del Estado o por medio de las leyes aimpl.!. 

mente medidas administrativas, ya por acuerdo colectivo entre 

empresarios y trabajadores, notuando en representaoi6n de los 

ree~eotivoa aindicntoa. (9} En 6ate rengl6n no consideran a-

la clnae campesina, aituaoi6n que ante todo dobe ser encasi--

llndn pnrn noder determinar su nportnci6n en beneficio del --

agro mexicano. 

(9).- Derecho Social y Legialaoi6n del Trabajo, segunda edi-
ci6n, Buenos Airea 1924 página 446 



87 

El salario mínimo es indispensable para cubrir las ne-

ccaidndes del trnbnjador y de au familia en cuanto n nlimon~ 

taci6n, vivienda, vestuario. educnci6n, asistencia y recrea--

ci6n, Puede nplicarae no 0610 en una demnrcaoi6n territorial 

o municipal, eino en un país, ta.mbi~n en determinadas regio--

nea o zonas econ6micns. (10) 

Como se ha analizado al estudiar los diferentes regim! 

nes de inoorporaci6n de loa trabajadores del onmpo, que se --

ha.n ensayado varios procedimientos para el pago de las cuotas 

(el de cupones o estampillas que se ndhierEl.Il a una libreta --

que conservaba el trabajador como constancia de pago e iden-

t1ficaci6n para el ejercicio de sus derechos), El Dr, Ignacio 

Morones Prieto exdirector del Instituto Mexicano del Seguro -

Social, el 30 de noviembre de 1967, en la Asociación Naoiona1 

de Periodistas, expree6: 

Que a partir de la aplicaoi6n iniciada la segurida4 tul 

empleándose geográficamente y de manera gradual a todo e1 

país, Paralelamente fueron incorpore.rtdose tambib al régimen-

otros sectores de la población como loe cooperativieta11, loe-

ca.fieros y algunos grupos de agricultores de ciertas regiones-

del país. 

(10).- El Nuevo Artículo 123, 2a, cdici6n, Edit, Porrúa, S.A. 
M~xico, 1967, página 220 M¿xico, D, P. 
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A pesar de todos éstos esfuerzos, puedo decirse que 

todavía ea un privilegio el disfrute de loa bonefioios del 

Seguro Social. Sumando ln poblnci6n amparada por el Instituto 

con la que goza de preetaoionea semejantes, bajo el amparo de 

otros orga.nísmoa gubernamentales, puede considerarse que no -

hay más de un 30~ de la poblaci6n del país que se encuentra -

protegida actualmente por los siatemne del Seguro Social. 

A partir del ano de 1964, el Instituto Mexicano del S! 

guro Sooia.l contaba con un promedio de seis millones de dere

cho-habientes y aument6 aproximadamente a nueve millones cu-

rante el t~rmino de 2 afios, estas cifrns son relativamente 

muy bajas, si tomamos en cuenta la poblaci6n de existencia en 

aqu61 momento era aproximadamente de cincuenta millones; ve~ 

moa oue el Seguro Social, en cuanto a afiliaoio~, ea baja, l.! 

mentablemente por P.roblellllle que son dit!ciles de superar, al

gunos de aquellos originados por loa problel!la.B inherentes al

insUficiente desarrollo eoon6mico. La protecoi6n· social se 

presume que ha ido avanzando con pasos lentos pero seguros h,! 

cia la seguridad de las clases desvalidas por lograr que en -

un futuro no lejMo la ideoloeía de la llevoluci6n de 1910, se 

haga efectiva. 

La inoorporaci6n de los ejidntarioa y cornuneroa al ré

gimen del Seeuro Social, tendrá doble significndo al hacer de 
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loa trabajadores que laboran la tierrn, usufructunrios del 

derecho a la snlud entendida &ata como bienestar físico, eco

n6mico y moral y además eatnblecer el precedente de que en ~ 

México, os el primer país en el mundo que concede garantia1 -

sociales a este tipo de obreros. (11). 

El See;uro Social puede conntituir uno de loa instrume_e 

toa m~s efectivos pl\l'R lograr una redistribución equitativa -

de la renta nacional, ya. que cttta contribuciones responden al-

principio do Solidnridad Socinl en su más justo sentido huma-

n!atico. Se dice técnicamente que el mecanismo financiero de 

loe Seguros Sociales, han puando a ser simple compensatorio,-

esto es, el paso de contrpprestnción a convertirse en verdad!, 

ro distributivo, ya que la carga de loo servicios se distrib.J! 

ye entre la poblnci6n vertical y horizontalmente. (12) 

De ahí oue la desigualdnd econ6micn ~ue existe en loa-

diferentes Estados de ln República, sea otro de los obatácu--

loa muy importP.ntea para la implantaci6n del réeimen del Se--

guro Social en el campo, como ejemplo citaré los salarios mi-

nimoa en diversos municipios pAra el bienio 1975-1976 en al--

gunas zonas eacogidas, una zona del norte, unas del centro y-

(11).- Revista del Sor.uro Socinl, informe del Dr. Morones Pri!, 
to, Págs. 30 a la 37, !.léxico, lo. de diciembre de 1970. 

{12).- Mario de ln Cueve, "Derecho Mexicnno del Trabajo". To
mo rr. México 1954 paes. 187 
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otre.e del sur. 

ZUllA UNO, denominada Dt>ja California Norte, quo compre,n 

de loe municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana y -

el Estado de Sonora, los municipios de Snn Luis, Río Colorado, 

Pue1~0 Peñasco, el salario mínimo es de$ 91.80 general y del

ca.mpo $ 78. 70 • 

EN LA ZONA SESENTA Y OCHO, Estado de Mbico Norte, se

pnga. un salario mínimo de ~ 51.90 general y del cnmpo S 42.10 

y en los municipios de Polotitlnn, Aculoo, Acambay, Temascal

singo y el Oro, así cooo la ZO?!A 106, Cnmpeohe Centro, Sede

en la ciudnd de Campeche inter.rnda por los municipios de Cam

peche es de S 48.70 general y del campo 1 40.00. 

En cuanto a la. ZCHA NOVfülTA, que corresponde e.t Sede -

en Tlapa de Comonfort, integrada por loa municipios de Xoxhi

huehuetlán, Cuolac, Tlopa 1 Atlixco, Ahuacoutzingo, en el is~ 

tado de Onxnca, es de 1 34.00 genernl y del ºlllllPº 1 30.10 co

rreepond iente a la ZOHA NOVEN'l'A Y DOS • 

Y LA ZONA NOVENTA Y CIJATRO, de la Sierra de Ju!trez, -

a.ei como la ZGUA NOVENTA Y lHJEVE del Estado de Chiapas, Cen

tro, en loe municipios de Tuxtla Guti~rrez, y los municipioa

de Amatlán, Huituipan, Sabonellae, Tila, Salto de Agua, etc., 

alcanzan un salario de S 39.80 gener~l, y del onmpo S 37,00. 

Como ae puede observar, la diferencia ~ue existe es -
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enorme, lo cual repercute en ln recaudaci6n de ingresos por -

parte del Instituto Mexicano del Seguro SociA.1 1 misma que ngr.,!! 

va más la economía del CE\.lllpcsino, parn obtener las prestacio-

nea que debería y podrían otorgar al mismo. 

El Seguro Social en México, tiene por delante un largo 

ce.mino que recorrer, mucho m!s largo aún del recorrido hasta-

el momento nctual. Lns tareas que se esperan pnra el futuro, 

son, sin duda alguna, mucho m6.s arduas y mde difíciles de ej.! 

cutar, tanto por las condiciones actuales de vida que los Be.2, 

torea deben protegerse, como por las innovaciones t~onicas 

oue hemos de emprender, como son los problemas financieros 

QUe habrán de resolverse, y sin embargo. se ha.n decidido a em-

prender los mejores ostuerzoe para que &ata labor se realice-

en los plnzos mñs breves y con eficiencia, para lograrlo es -

necesario que exista una conciencia de solidaridad nacional,-

a f!n de que la política social ocupe el lugar que le corres-

ponde dentro de los planos del desarrollo general. Vigorizar-

la política del bienestar aocial es entonces nuestra tarea --

máa inmediata y urgente. De ella depende que podamos mante--

ner en ailos futuros un ritmo creciente de desarrollo y que --

~ate beneficie rPa.lmente a ln pob1Pci6n en su conjunto. De -

(13) .- Alberto Truebn llrbina y Jorge True be. Barrera. ''Ley Pe
derr.l del Trabnjo". Reformnda y ad icionadn. 
Edit, Porrún. !.16xico. 
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ella depende también en gran parto ln conaervnci6n de la Uni-

dad entre los mexicanos, cuya condici6n es indispensable en -

la justicia social, ~ato ea, la pnrticipnci6n efectiva de to-

dos los sectores en los beneficios del progreso". (14} 

4 .- JURIDICO. 

He considerado importante tratA.I' en 'eta Tesis, la ma-

la denomina.ci6n que se lea d16 a los campesinos sujetos al --

régimen del Seguro Social, en la Primera Leg1slnci6n que se -

diot6 al respecto, al considerar en general dentro del conoe,J? 

to trabajador, pues el primer reglamento que ptg{o el Seguro

Social, en el campo habló del campesino sujeto al régimen ---

obligatorio del Seguro Social, lo que ya ha corregido en gran 

parte la Legielaci6n actual, existiendo todaTÍa el error de -

que el reglamento para el Seguro Social obligatorio pertenece 

a los trabajadores del campo, ya que comprende a loe mitabros 

de éstos trabajadores y a lae Sociedades locales de Cr,4ito -

Agrícola, pues desgraciada111ente en ooae1onee no son traba3a~ 

doree. 

A continuaci6n ee transcriben treo definioionee del --

(14).- Instituto Mexicano del Seguro Social. Dr. Ignacio Mo
rones Prieto. "Conferenciaa'' La Seguridad Social y la 
planeac16n Econ6mioa. Mexico, D. F. 1967 
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concepto de trabajo, visto desde un punto de vista econ6mico: 

Albert Crew deduce que el trabajo es "Un esfuerzo hUlll.!!: 

no o una prestaoi6n de servicios, ya de carácter físico o me,a 

tal, activo o pasivo, dedicado a la producci6n". (15) 

Carlos Marx considera que el trabajo es un proceso en-

tre la naturaleza y el hombre, el ~ue realiza, regula y con~ 

trola mediante au propia acoi6n un intercambio de materias con 

la misma naturaleza. En ~ste proceeo, el hombre se enfrenta-

con un poder natural con la materia de la naturaleza, como un 

poder natural de le. naturaleza. Pone en a ooi6n lae naturalea 

que forman Corporidad, los brazos, las piernas, la cabeza 1 -

las manoe, para de ese modo asimilarse, .bajo una forma útil -

para su propia vida, la materia que la naturaleza le brinda -

a la par, y de ese modo nctún sobre ln misma, desarrollando -

las potenciRo que dormitan en .Sl y sometiendo el fµego de sus 

fuerzas a su propia disciplina (16) 

La academia de Ciencins de la U.R.S.S., en una de sus-

obras, expone: "El trabajo ea la actividad del hombre encade-

nada a un fín, mediante la cual transforma y adapta loe obje-

toa de la naturaleza para la sntiafacci6n de aua necesi4a---~ 

4ea_Ll7.l--------
( 15) .- Albert Crew 11Economín11 Edit. Fondo de Cultura Econ6mi-

ca, 11\éxico 1965. 
(16).- Cnrlos MPrx "El Canital" Tomo l P&g. 130. 
(17) .- Acedemia de CienciHs de ln UllS3. Me.nunl de Economía 

Política. Pág. l. 
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Ahora bien, desde el punto de vista econ6mico, la per

sona que contratn su fuerza física, es un trabajador, entonces 

si vemos a la poblnci6n campesina que trabaja para obtener el 

sustento, ya se trate de peones, ejidatarios, pequeffos propi! 

terios, aparoelados, etc., desde este punto de vinta, enoon-

tramos oue al referirse a ellos como trabajadores, no hay ob

jeci6n alguna. 

Pero si considerarnos desde el punto estrictamente jur,! 

dioo, es un error dar el nombre de trabajador a todos loe 

campesinos, por las consideraciones oue expondré a continua-

oi6n: 

La anterior Ley Federal del Trabajo, vigente haeta el-

30 de abril de 1971 1 en su artículo 3o., definía al trabaja-

dor como: "Toda persona oue presta a otra un servicio mate-~ 

rial, intelectual o de ambos gtfoeros, en virtud de un contra

to de trabajo". 

La Ley Pederal del Trabajo vigente, expresas 

"El trabajo es un derecho y un deber social, no ee un 

artículo de comercio, exige respeto para las libertades y -

dignidad de ~uien lo presta y debe efectuarse en condicionee

que aseguren la vida, la salud y un nivel decoroso para el ~ 

trnbajndor y su familia". 

El títUlo Segundo, denominado: Relncionea IndividuRles 

del Trabajo; en eu Ca9!tulo primero, el artículo 20 expone: 
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"Se entiende relnci6n de trnbnjo cunlcuiera que sea el 

acto que le de orígen, ln prestnci6n de un trnbnjo personal -

subordinado a una persona, mediante el pago de un anlario". 

El contrato incondicional do trabajo, cual~uiera que -

sea su forma o denominnci6n, es aquel por virtud del cual una 

persona se obliga a prestar a otra, un trabajo personal su--

bordinndo, medil\llte el pa~o de un salario. 

De las definiciones nnteriorea que nos da la Nueva Ley 

Federal del Trabajo, podemos concluir que para aer considera

do trabajador, son necesarios e indiapenaables tres elementos: 

a).- Preatnci6n de un servicio personal. 

b).- Una retribuoi6n por el servicio. 

Aplicando ~atoa conceptos a loe campesinos, vemos que

aquellos que prestnn sus aervicios a un pntr6n mediante un S,! 

lnrio, como es el caso de los peones ncasilladoe y de loa --

eventuales, si reunen los reouisitoa para ser conaideradoe -

como trabajadores. 

Sin embargo, a pesar de C1Ue nuestra Ley Pederal del -

Trabajo, en el capítulo octavo, correspondiente a los traba-

jadores del campo, dice QUe aon los dedicados a la agricUl.tu

ra, la ganadería y foreataci6n, los cunlea siempre deber!n ~ 

eate.r bajo el servicio de un determinado pntr6n, en tanto que 

consideramos por lo que respecta a loa ejidatarios, son auje-
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toa eapecialea del derecho, ClUC mediante un certificado de -

derechos nr,rnrioo, el Estado lea dn ln propiedad y poseai6n -

de una pnrte de las tierras destinndae nl Ejido, para rue la

trabnjen en beneficio personnl y de su fl'l.l11ilia. Se entiende

QUe el ejidata.rio no trabnja au propiedad para nadie, sino ~ 

para él y su familia, no habiendo loe elementos oue anterio! 

mente hemos mencionado como eon el de eubordinaci6n, no exis

te contrRto de trabajo y como oonoecuoncia 16gioa tampoco -

existe una retribuci6n sin cuyoa elementos no se puede consi

derar al ejidatario coco trabnjador, deode el punto de viata

jurÍdico, y en fundamento nl artículo 76 de la Ley Pederal -

de la Reforma Agraria. 

Claro está oue, el ejidato.rio, por excepci6n, puede 

ser utilizado como trabajador nsalnriado, aún dentro de los -

mismos siatemns ej~daleo, pero en éste onso loe ejidatarios -

aealarindoe no están en su carácter de ejidntarioe, sino de -

eimplee trabajadores aubordinadoa y percibiendo u.na rctribu-

ci6n por su servicio personal. 

Los pcqueffos propietarios, trunpoco pueden ser ooneide

rados como trabnjadorea, en virtud de aer dueBoa de la tierra, 

co~o no hay quien les dirija en calidad de patr6n y son ellos 

quienes dirigen, trabajan y reciben loe beneficios de su la-

bor. 
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Visto lo anterior, puede afirmnree oue la primera le-

gisleoi6n que hubo del Seguro Socio.1, po.ra los campesinos, ~ 

tuvo un error al tornar la denominaoi6n de "Reglamento que ea• 

tableoe las modulidndes del Régimen del Seguro Social de los

trnbnjadoree del campo". 

En tanto que la Ley del Seguro Social, en su artículo-

210, aecci6n cu~rtR establece: oue los ejidntarios comunerOB

y peoueffos propietarios agrícolas que sean o no miembros de -

las sociedades de crédito mencionadoo, "Podrán ouedar incluí

doe en el Seguro Social obligatorio en loe ramos mencionadoa

en las fracciones I, II y III del artículo tercero de 'ata -

Ley". Esto es en realidad cuando se lleva a cabo en la inco.I 

poraci6n voluntaria, para estar incluídoe en la obligatoria. 

5.- PRUBLElltA DE AD~INISTRACION. 

Considero que otro de loe problemne bbi.ooe, ee el de

la afiliaci6n, debido en principio a las rmiltiplea difioulta

deo que se hicieron notorias, la inscripc16n de loe ejidata-

rioa y comuneros al Régimen del Seguro Social entre las.diti

c\lltades oue surgen, está la ignorancia de la mayoría de 'ata 

clase campesina, oue no sabe de los beneficios que recibir&n

con el Seguro Social y no le dnn importancia para inacribiree; 

para evitarlo deben hncerae campaBas promocionales y de con-

vencimiento en favor de la implantaci6n, para hacerles ver m~ 
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dio.nte formns fncilea de entender los beneficios que tendrán

ellos y sus familias nl convertirse en dereoho-hnbientee, y -

lobre todo no seguir engaffa.ndolos oon frases hechas de mani-

puleo político. 

Al igual que en la oiudnd, los patronee del campo tra

tan de evitar la afiliaoi6n al Seguro Social o por lo menos -

no afiliar a todos sus trabajadores. 

Para lograr Afiliar a loe OllI!lpeeinos de una zona, se -

debe pedir ayuda a las autoridadee locales y federales, a los 

Bancos Regionales de Cr~dito Agrícola o Ejidal, a las agrupa

ciones onmpesinae, etc., y elaborar planos de la zona respec

to de las propiedades que existen en ella, e ir de propiedad

en propiedad, reviee.ndo si han cumplido con la Ley del Seg11ro 

Social y sus Reglnmentos, Indudablemente que 6eto saldrá cos

toso y lento, pero poco a pooo se ir& normalizando y se ten-

drá un resultado efectivo. 

Claro que respecto de los campesinos pel'!llanentes no h,! 

br' muchos problemas, pero con los eventuales y estacionales

s~, ya que 6stoa solamente laboran en ciertas 6pooa• del afio, 

pero esto tambi6n se podr! subsanar en parte, ya que total118! 

te ea muy difícil, toman~o en cuenta la clase de explotaci6n

de lR tierra que existe en cada propiedad y calculando cu~do 

sen requerida de esos trabajadores y de cuántos, para en eea-
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época revisar si los trabajadores manifestados por los patro-

nea so nproxima a los que ae calcul.nn que se necesitan. 

Es importante que se notifiquen las bajas tambi~n, pa

ra así saber ln cantidad de asegurados que existen y calcular 

lae prestncionea que se tendrán que otorgar y el personal que 

se requiera parn ello, parn que no ae parta de bases falsas. 

Para la primera inacripo16n del campesino que se rea--

liz6, el Dr. Manuel Moreno Ialne, ae~al6: "Para la existencia 

del Seguro Social 111 campo, hay que disponer del estudio de -

múltiples elementos". 

l.- Extenei6n de tierras en propiedad de ejidatarioa -

importantes. 

2.- Extensi6n de tierra en propiedad de oolonoe, 

3.- Bxtens16n de tierra en propiedad de pequeffo~ y 

grandes agricultores. 

4.- Extenai6n aproximada de tierra en propiedad de.loe 

elementos oue comprenden ~atoa sectores. (por eje.! 

plo loa ejidatarios tienen una dotaci6n de tierra

de 10 hectáreas, en tanto loe colonos la tienen de 

20 heot!reae). 

5.- Sistema de riego empleAdo ya aea por medio de ca--

ne.les o ~or bombeo. 

6.- Instituciones refaccionadoraa. 
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7.- Cultivos principnlea de lR regi6n y épocas de cul-

tivoa, 

Determinado lo anterior, el control se puede estable--

cer mediante las relaciones proporcionadas por: 

n.- Jefatura de Recursos lHdrlÍulioos, respecto a la d,2 

taoión de agua por aectoros y por persona, as! oo-

mo ln ~poca en que ln proporciona. 

b.- Instituciones RefnccionariRs, Banco de Crádito 

Agrícola Ejidal, etc., relative.B al monto de los -

cr~ditos por aeotorea(de ejidos o por personas). 

c.- Oficinas municipales (Relaoi6n de Contribuyentes) 

(18) 

Las modalidades de la afiliaoi6n deben ser segÚn le.e -

prestaciones que ae otorguen, Cuando en ln poblaci6n solamen-

te se incluyan prestaciones inmedintas, como lo son principa_! 

mente loa Servicios M.Sdicos, la afiliación debe realizarse en 

la forma más sencilla posible, simplificando y facilitando la 

misma cuando se trate de prestaciones completamentarias, como 

lo son, las pensiones y otros servicios especiales; ya que en 

hta forma ae evi tar!a llevar a cabo d.eterminadoa controles -

de tipo adminiatretivo y en cambio ae irían asentando los de-

(18.- Dr. Manuel Moreno Islas. La. Extenai6n del Seguro Social 
al cD.lllpO de México, Pág. 7. 
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reohos do los nseeurndoa conforme n lns cotizaciones que vn--

ya.n haciendo. (19) 

Estos son los problemna c1ue oc mnnifiestan en repet1--

dno oonsioneo, pero cono se ve y una vez que oenn bien nnnli-

zadoe todos y cndn uno de ellos, puedo observarse que tienen-

varie.s soluciones, todo depende de ln seriedad con que se a.n_! 

licen y se lea ruiern dnr, y sobre todo de ln integridad, oo-

nocimiento .Y deseo del p~rsonal que se avoque n dichna aolu--

oionea, ya rue ea bien sabido, oue en vnriPB ocasiones se ha-

dicho que tanto el gobierno federal, la iniciativa privada, -

la bancn, el sector industrial, etc., aportará determinada --

cantidad de dinero y beneficios para solucionar dicho problema¡ 

sin embargo al cebo de un tiempo, el campeaino sigue igual, -

sumi~ndoee más en au miseria, o bien, emigrando a las oiuda--

des en buacn de trabajo; ya que el dinero y benetfoios que -

iban a ser para ~ate sector, nunca los lleg6 a disfrutar tan-

to ~l como la comunidad a quienes estaban deotinados. Por lo 

tanto conoidoro que el problema eo grave, y por ende debe ser 

tratado con la seriedad y prontitud que merece. 

(19).- !.U.J.s. "La Extenai6n del Seguro Social al Campo". 
México, 1952. 
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Para ~bocnrnoa nl estudio de óote capitulo, ea menester 

analizar el Derecho que tienen ejidatnrios y comuneros a ser

incorporRdos al r6gimen dol Seguro Socinl, para que así 'ste, 

o sea el Seguro Social, se justifique como tal, como una ga~ 

re.ntía y seguridad en su beneficio. 

Se ha analizado la Ley del Seeuro Social, y en partic~ 

lar el ca~itUl.ado oue se refiere al régimen con el ejidatario 

y coounero, habiendo notado que es muy precaria o defioiente

la referencia que se hace sobre el tema a trav's de su arti~ 

cUl.ado; ahora bien, esta laguna, deficiencia o error, se ha -

querido suplir con una serie de reglamentos sobre el orunpesi

nado en general, habiéndose promUl.gndo gran cantidad de ellos, 

y para muestra, presento a ustedeo los eiguientes: 

Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de lo• -

Trabajadores del Campo.- Bn éste reglamento, en su artículo -

2o., se eotablece para quiénes est& comprendido el régimen -

obligatorio y a la letra noe dice: El Seguro Social Obligat~ 

rio para loo trabajadores del cnmpo comprende: 

Precc. I.- A loe trabajndores asalariados del campo. 

Pracc. II.- A los trabajndoree estacionales del o811lpo. 
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Frncc. III .- A los miembroo do lna sociedades loca.les-

de Crédito Ejidnl y n los miembro a de laa aociedodea locales-

de Cr,dito Agrícola. 

Otro reglnmcnto que se refiere al campo, pero en un --

nspecto ndminiatrativo, ea el que establece y ordena que el -

Banco NBcional de Crédito Agrícola, s. A.¡ el Banco Naoional

de Crédito Ejidal, S. A. y los Bancos Regionaleo, proporoionA 

r~ informnoi6n al Instituto l!exicano del Seguro Social acer

ca de lns condiciones en que operan lne oooiedades de Crédito 

Agrícola y de Crédito Ejidal que existan en loe Estados en ~ 

que se haya implantado el Seguro Social. 

Reglamento que regula a loa Tlachiqueros.- En 'ate re

gle.mento oe incorpora al régimen del Seguro Social a loe tra

bajadores que explotan el maguey en su tace primaria. 

Reglamento cue incorpora al régimen del Seguro Social

ª loa Caoaoteros.- Este reglamento hace referencia para regu

lar a toda la gente que vive de la explotaci6n del cacao. 

Reglamento que incorpora a loa Tabacaleros al régimen

del Seguro Social.- Este reglamento hace referencia para re~ 

gular a la gente que vive de la explotaci6n del tabaco. 

Reglamento para ln incorporaci6n voluntaria al R'gimen 

Obligatorio del Seguro Social de los trabajadores dom,eticoa, 

etc. 
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Y as! como ~atoa, tenemos muchos más, que tratan en -

ocasiones de suplir las lngunns de la Ley, procurando favore

cer y regu.lnr en esta !ormn nl campesino y a ln gente que no

goza del régimen obligatorio del Seguro Social. 

Ahora bien, y oomo lo mnnifeot~ l\l\teriormente, debemos 

analizar el derecho que tiene el ejidntario y oolllUllero a eer

inoorporadoa al r~gimen del Seguro Social, ya que 'ate Insti

tuto en ha.se de eu Ley y Regl!llllentoa, al menos trata de ampa

rR.r y proteger n trav&s de aua e.rtíoulos y prestaciones al -

comunero, ejidntnrio 1 peoueffo propietario, pero 'atoa debido 

a su nula preparaoi6n académica y aooial, nunca saben y me-

noa aún conocen de los derechos que tiéne, siendo 'ato a au -

vez una obligaci6n del Seguro Social, el dnr a conocer &atos

derechos; y ea aquí en donde vemos que el Seguro Social ni.es 

tan Seguro (ya que· no brinda ninguna garantía ni seguridad),

ni es tan Social (ya oue mareina a ésta olaae de gente), por

que siendo una obligaci6n de 6ste,el hacer llegar sus leyes -

y reglementoe a toda la gente para que conozcan sus derechos_ 

y obligaciones¡ al campesino en particular, nunca se le haoe

saber en forma directa o indirecta 6atos Derechos y Obliga-

ciones. Debi&ndo aer en forma adecuada el hacer llegar el co

nocimiento de Leyes y Reglnr~entoB pnra. cue se trate de justi

ficar el Seguro Socinl, como un derecho de éatn clase campe--
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sinu, 

Y no tnnto pc1ra quo se ,iustifique el Se¡:,uro Social¡ si 

no para o.ue justifique el ejidntario y comunero el derecho -

l"{ue tiene a. los beneficios del Seguro "ocinl, y no se margine 

como se ha venido haciendo hReta ln fechn, tomando el derecho 

que tiene para que sea incorporado al r6gimen del Seguro So-~ 

cial. 

Aeí entendido el Derecho que tiene el ejidatario y co-

munero a ser incorporados al r6gimen del Seguro Social,ee y -

debe eer aplicado en base y rundo.mento a ln Ley y Reglamentos 

del Seguro Social. 

· A.-DEP'ICIENCIAS DEL SEGURO SOCIAL. EN EL CUPO. 

Como se analizó en el capítulo II inciso A de este trab! 

jo, el concepto de Seguro Social, ea ln protección que propo! 

ciona el Estado a trnv6e de un organismo apropiado, contra -

loe riesgos y continY,enciaa que ponen en peligro la capacidad 

de los ciudadanos, para someterse aef mismo y a sus dependieu. 

tea en buen estado de salud y un nivel de vida decoros.a y ---

'digna. (1) 

Entendido que el r~~imen del SeP.Uro obli~atorio se 

instituye pera ~nronti7-ar el derecho humano a la salud, 

(1).-Con~reso Panamericano de Servicio ~ocinl, Caras 1968 
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nsiatencin módica y ln prestnci6n de los nervioioe sociales -

necesnrios pnrn el bieneatnr individual y colectivo. 

Estas definiciones que nos tratan de explicar qué ee -

el Seguro Social, las podemos entender, que circunscribe y ~ 

ampara a todo ciudadano oue est' bajo las disposiciones del -

Estado, ya sea campesino, obrero, industrinl o comerciante, -

etc., y no margina ni distingue a alguien. 

Analizándo en ésta forma, el Seguro Social, brinda un

beneficio a todas las personas oue he aeílnlado, pero ea aqu!

donde empezamos a ver lns deficiencias de nuestro Seguro So-

cial, ya que no opera en forma adeounda con el ejidatario y -

comunero, porque como se nnnliza, el Seguro Social brinda no

s6lo unn atenci6n médica, sino también brinda o procura una -

mejor preparaci6n para sus afiliadoe, brindando centros de -

recreo y diversi6n, procura centros de capacitaci6n, en oca~ 

siones viviendas, asegura la vejez a travéa de una penei6n,. -

otorga prestamos, ofrece coopernci6n académica otorgándo be-

cae, ofrece dotes matrimoninles, ayuda de funerales, etc., ~ 

tiene y ofrece gran número de preatnciones a sus derecho-ba-

bientes, prestaciones que están reguladas y oone88'radaa tanto 

en la Ley como en sus Reglamentos, pero éstns prestaciones -

están vigentes y pueden gozar de ellne únicamente los afilia

dos al régimen del Seguro Social oue están ap,rupndos en loe -
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grnndes centros de poblaci6n, y en particular diefruto.n de 

ellos lns clnaes obreros, mña nuncn el cnmpcsino, ya oue 6ete, 

por razones obvias, no se puede concentrar y pertenecer a és

tos grandes núcleos de poblaci6n; porcue au asentamiento y su 

trabA.jo no se lo permiten.Pero esto no ea lo grave yo. que la-

Ley en Sus nrtículoa: 11 1 14, 206 y 212, marBina al ejidata.

rio, comunero y peoueí\o propietario al no brindarle todas las 

prestocioncs a que pudiera tener derecho, ya que únicamente-

brinda a éstos una aparente ayuda para asegurar su vejez o -

cesantía en ednd avanzada, y digo que ea aparente, porque el

ejidatario y comunero, nunca deja de trabajar, ya que en caso 

de otorG~rle la mencionada pensi6n, ~eta siempre es insufi--

ciente pnra satisfacer aua necesidades primarias, a\Ulado a -

que jamña se lleva a cabo o se otorga en forllla adecuada. De

jando en 6atn form~ una grnn lngunn en la mencionada Ley, al

no brindar en forma general y adecu~da lns prestaciones a --

que tuviera derecho ésta clnae de gente, marginándola y de--

jándola en un deonmpnro cnai total sobre el beneficio de ~a

tas prestncionee; lo oue hace evidente ln falta de espíritu

aocial que debería contener la Ley y estahleciendo cierta -

inopern.ncin en perjuicio del sector campesino. 

Ahora bien¡ ¿ Por oué no brinda todos aua preatncionea 

a ejidatarioe y comuneroa? El problcmn ea indudablemente --



108 

muy complejo, yn que no se debe trntnr de nfilinr únicamente

ª éstn gente al réeimen del Seguro Socinl, sino que se debe -

tratar de incluir y regular a todo campesino en general en -

forma adecuada, para que puedan todos gozar de las preotacio

nea que en un momento da.do pudiern brindar el Inatituto Mexi

cano del Set;'Uro Social. 

Este Instituto no tiene hnstn la fecha f6rmula adecua

da para afiliar al campesino en general al régi~en sel Seguro 

Socinl, lo han procurado hacer a trnvéa de reglamentos, ~ato

es, y como lo dije al principio de ~ate capítulo, tratándo de 

suplir las deficienciaa de ln Ley con base en loa 1nismos, 

ouesti6n que a todas luces y por la falta de previsi6n con -

que se realiznn,son deficientes, ya que van creando problemas 

cada vez ~s agudos y complejos, y por consecuencia 16gioa -

más difíciles de solucionar. 

A mayor abundamiento, y para mostrar cierta inoperan-

cia del Seguro Social en el ejido y la comuna, me permito ex

poner lo siguiente: 

Suponiendo sin conceder que tanto la Ley como 101 re~ 

glamentos que regulan al Instituto Mexicano del Seguro Social• 

si cumplen con su cometido en forma adecuada, ya que teorioa

mente a trnv~e de su articulndo se establecen las prestaoio-

nes a que tiene derecho; ea evidente y claro oue ~ato queda -
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en mera expreai6n eacritn y casi como letra muerta, porque el 

elemento humano no procura su exacta a11licaci6n. En éste tr,!! 

bajo, no hablo únioa1nente sobre la Ley y sus reglamentos, si

no pretendo hncorlo sobre 111 Institución oue os el Seguro So

cial. Esto ea, que ai nos ponemos A AnBlizar lo que es el 

Seguro Social, y que éste brinda prestaciones 4'se regulan a

trn.v~s de una Ley y reglamentos, mis1uos que han sido constan

temente anexa.dos y reformndos, es 16gico penaa.r entonces que

ndolcoe de una serie de lagunas y fallas; as! considerado en

tonces, no trnto en éste trabajo de mostrar la ineficiencia -

de la Ley, sino de demostrar las deficiencias que tiene el -

Instituto Mexicano del Seguro Social parn el ejidatario y co

munero, porque como en W1 momento dado, nunoue la ley lo est! 

blezca y oroteja, el Instituto MexicC\llo del Seguro Social no

lleva a cabo en fo~ma id6nea esa proteoci6n, ya q~e como lo -

he repetido hasta la saciedad, no regula en una forma adecua

da, jurídica y menoa aún pragmáticamente unn 1'unci6n apropia

da para con el campesino, considerando 6ate como ejidata.rio y 

comunero. 

Y digo que ea en unR forma pr~ctica como debe reaolve¡ 

se, porque a peaar de las lagunas de que adolece la ley, al -

menos ai trata de regUlarlo e incorporarlo Rl régimen obliga

torio del Seguro Social y para tal efecto podemos analizar --
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los siguientes artículos de la Ley mencionada: 

Artículo 12 .- Son sujetos de aseguramiento del régimen 

obligatorio: 

I.- Las personas que se encuentran vinculadas a otrae

por una relaci6n de trabajo, oual~uiera que sea el acto que -

le dé orígen y cualquiera oue sea la personalidad jurídica o

la naturaleza econ6mica del patr6n y aún cuando 6ate, en vir

tud de alguna ley especial, est~ exento del pago de impuestos 

o derechos; 

II.- Loe miembros de sociedades cooperativas de produ.g 

ci6n y de administraciones obreras o mixtas; y 

III.- Loe ejidntarios, comuneros, colonos o pequeffoa -

propietarios organizados en grupo solidario, sociedad local o 

uni6n de crédito, comprendidos en la Ley de Crádito Agrícola. 

Artículo 13.- Igualmente son sujetos de aseguramiento

del régimen obligatorio: 

I.- Los trabajadores en industrias familiares y los -

independientes, como profesionales, comerciantes en pequefto,

arteaanoe y demás trabajadores no asalariados; 

II.- Loe ejidntarioa y comuneros organizadoe para apr_2 

vechamientoa forestales, induetrialos o comercial\e o en ra~ 

z6n de fideicomisos; 

III.- Los ejidatarioe, comuneros y pequefios propieta--



111 

rios, ci.ue, par" la explota.ci6n de cualquier tipo de recursos, 

estén sujetos n contratos de aaocinoi6n, producci6n, financia 

miento y otro género similnr a los anteriores¡ 

IV,- Loa pequefloa propietnrioo con m!o de veinte heot! 

reas de riego o su equivalente en otra clase de tierra, aún -

cuando no estén organizados crediticinmente; 

V.- Loa ejidatarioe, comuneros, colonos o pequeños pr~ 

pietarios no comprendidos en las fracciones anteriores; y 

VI,- Loe patrones personas fieicas con trabajadores 

aeeguradoe e. su servicio, cuando no estén ya nsoguradoa en 

loa términos de ésta Ley, 

El Ejecutivo Federal, a propueo~a del Instituto, dete_!: 

minará por decreto, las modalidndes y fecha de implante.ci6n -

del Seguro Social en favor de loa sujetos de aseguramiento -

comprendidos en éa~e artículo, así como de loe trabajadores -

domésticos. 

Artículo 14.- Se implnnta en toda la Re~Úblion el rég! 

men del Seguro Social obligntorio, con lne salvedades que la

prO'fliO. Ley sella.la, Se fncul tn al Inatituto !-.lexico.no del Se-

guro Social pnrn extender el régimen e inicinr aervicioa en -

loa 1nuniCi!,liOa en oue cún no opera, conforme lo permitan las

pe.rticulares cond icionea aocinlea y econ6micoa de las dietin

tna regiones. 
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Artículo 16.- A propuesta del Instituto, el Ejecutivo

Federal fijnrá medinntc decretos, las modnlidades al régimen

obligntorio aue se requieran pnrn hacer posible el más pron-

to disfrute de los beneficios del Seguro Social a los tra.ba-

jadores asalariados del ca~po, de acuerdo con aua necesidades 

y pooibilidgdes, las condiciones oocinles y ccon6micas del -

pa!s y las propina de lae distintas regionea. 

En igual formn se procederá en loa casos de ejidatarios, 

comuneros y pequeños propietarios. 

Artículo 11.- El r~gimen obligatorio oomprende los se-

guros de: 

I.- Riesgos de trabajo; 

II.- Enfermedades y maternidad; 

III.- Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y -

muerte; y 

IV.- Guarderías pera hijos de aseguradas. 

Artículo 15.- El Instituto Mexicano del Seguro Social

prestará el servicio que comprende el ramo de guarderías para 

hijos de asegurada.e, en la forma y t6rminos que establece es

ta Ley. 

Se extiende este re.me del Seguro a todoa los munioi--

pioa de la República en los que opere el r&gimen obligatorio

urbano. 
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Como se :siuede aprecinr, la Ley ai trtitn en cierta. for

ma de regular y proteger al ejidntario y comunero, pero para

mostrar otra forma en que no ampara adecuadrunente el Seguro -

Social al ejidatario y comunero, en la misma Ley en su capí-

tulo IV cuyo título es "Del Seguro de Guarderías para hijos -

de Asegurados. " En su artículo 184 establece: El ramo del-

Seeuro de Guarderías para hijoe de aseP,Uradas cubre el riesgo_ 

de la mujer trabajadora de no poder proporcionar cuidadou ma

terrtales durante su jornada do trabajo a sus hijos en la pri

mera infancia, mediante el otorgamiento de lna preetaoionee -

establecidas en ~ate capítulo. 

Artículo 185.- Estas prestecion~a deben proporcionarse 

atendiendo a cuidar y fortnlccer ln salud del ni~o y eu buen

desnrrollo futuro, así como a l~ formaci6n de sentimientos de 

adhesi6n fRlllilinr y social, a la adquisici6n de oonocimiento

que promuevan la comprena1,6n, el empleo de ln raz6n y de la -

1maginaci6n y a constituir hábitos-higiénicos y de sana con-

vivencia y cooperaci6n en el eofuerzo común con prop6aitoe y

metas comunes, todo ello de manera sencilla y acorde a su 

edad y a la realidad social y con absoluto respeto a loe ele

mentos formativos de eotrictn incumbencia familiar. 

Artículo 186.- Los servicios do guardería infnnti. in--

cluiré.n el aseo, la nlirnenteci6n, el cuidado de ln salud, la-
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educaci6n y ln recrenci6n de loa hijos de las trabajadoras 

aacguradaa. Serán proporcione.dos por el Inati tuto Mexicano -

del Seeuro Social, on loa t&rminoe de lne diapoaioionee que -

al efect~ expida el Consejo T'cnico. 

Artículo 187.- Parn otorgar la preetaci6n de loe serv_! 

cioa de guardería, el Instituto establecerá instalaciones es

peciales, por zonas conveniéntemente localizadas en relaci6n

a los centros de trabajo y de habitaci6n, y en las localida-

des donde opere el régimen obligatorio del Seguro Social. 

Artículo 188.- Las mndree aseguradas tendrán derecho a 

los servicios de guardería, durante las horas de eu jornada -

de trabajo, en la forma y t'rminos establecidos en esta Ley -

y en el regla.mento relativo. 

Artículo 189.- Los servicios de guo.rder!a se proporci,2 

narán a los hijos procreados por las trabajadoras aeeguradas

deede la edad de cuarenta y tres días basta que cumplan cuatro 

afl'.oe. 

Ahora bien, en qu~ ejido o comuna que se organizan en

grupo solidario, sociedad local o unioñ de credito comprendi

da en la Ley de Cr~dito Agrícola, o bien a todas las personas 

que trata de regular el az:t!culo 13 de la Ley del Seguro So-

cial, tienen alguna parte o lugar, una guarderiá con las ca-

racteri~ticee de servicio que ee acaban de señalar en el ar~ 
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tioulado nnterior. 

Considero oue con esto se demuestra fehaciente y clnr~ 

mente otra falla del r~gimen del Seguro Social, y como lo di

je, suponiendo sin conceder que la Ley del Seguro Social si -

trate de regular adecuadamente a ~atoa campesinos ¿Por qu6 el 

Instituto Mexicano del Seguro Social no lo hace conforme a lo 

que ~l mismo está obligado a trav6s de eu articulado? De -

aquí ee desprende en forma nítidn la falta del espíritu social 

que trata de contener ésta Ley, y no nada más la Ley, sino la 

organizaci6n que ea el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Considero rue data falla ee acentúa cada vez .&a, por

que en la legialnci6n que oe llev6 a cabo para orear la Ley -

del Seguro Social, no se impone coacción alguna cuando 'ste -

falle o no cumpla con lo eotipulndo en eua artículos; en otrae 

pe.labras, ae imponga una an.noi6n al elemento humano que lo -

forma, ya que está incurrido en ntayor número de errores. Por 

lo tanto, considero que se debe trntl!l" al menos de suplir esta 

deficiencia, para que el Inatituto cumpla debidamente aus 

obligaciones y aBi exija y haca. valer sua Derechos, ya que 

no basta que la Ley regule nl ejidatario y OQmu.nero a trav6s 

de su articulado, sino ea menester enae~ar y preparar al ele

mento hum1U10 que lo hace funcionar. 

Otra forma en que considero ae observa unn deficiencia 
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má.n del Sur.uro Socinl, lo ea en el capitulo VII y VIII de la

Ley del Seguro Socinl cuyo titulo del primero es "Do la con-

tinuaci6n voluntaria en el r6gimen obligatorio". Esto quiere 

decir, oue cuando un campesino que haya estado asegurado bajo 

el régimen obligntorio del Seguro Social, pueda llevar a oabo 

ln oontinuaoi6n voluntaria al mismo r6gimen siempre y ouando

cumpln con determinados requisitos que son: Que el asegurado

cotioe un mínimo de 52 sellallaB y sea dado de baja por el pa-

tr6n a quien prest6 sus servicios, cubriendo el aaeeurado in

tegra.mente y por adelnntado lns cuotas obrero-patronales ree

peoti vae 1 yn ael\ll bimestrftl. o anualmente. Art. 194 de la Ley 

del Seeuro Social. 

El Articulo ~96 nos establece la terna1naoi6n de la -

continuación voluntaria del régimen obligatorio y que a la -

letra indica: 

La continuación voluntaria del régimen obligatorio -

termina por: 

I.- Decla.raoi6n expresa firmada por el asegurado; 

II.- Dejar de pagar lae cuotas durante tres bimestres 

consecutivos, y 

III.- Ser dado de alta nuevamente en el régimen obli

gatorio en loa términos del artículo 12. 

El artículo 197 establece: La oonaervaci6n de dere---
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chos se rige por lo establecido en los capítulos relativos del 

régimen obligatorio. 

El capítulo VII indicn: "De la incorporaoi6n volWlta-

rin nl Réeimen Obligatorio. 

Esto ea, oue no habiendo sido inscrito nunca un traba

jador al régimen obligatorio del Seguro Social, .Sste .10 pue-

da ha.car en forma voluntaria conforme a lo dispuesto en el --· 

art. 18, ya que el menci-0nndo artículo nos seffala: En tanto -

no se expidan los decretoe a rue se refiere el artículo 13, -

los sujetos de aaeguromiento en él comprendidos podrán ser i.J! 

oorporados al ngimcn en loe t6rminos previstos en el capitu

lo VIII del presente título. 

Dej!Uldo en facultad a la persona para que se incorpore 

voluntariamente al régimen obligatorio del Seguro Social. 

Como ·dije con anterioridad, considero que aqu{ la tey

del Seguro Social y no teJlto la Ley, sino el mismo Instituto 

Mexicano del Seguro Social, no opera adecuadamente; ya que -

como se puede entender, oue Wl campesino que en un principio 

~ por base tiene que preocuparse y procurar su alimentaci6n

para sobrevivir, c6mo ee ~ue vaya a cumplir con una obliga

ci6n con el Seguro SociRl cubriendo sus cuotas, ya que esta

rá cotizando en un grupo determinHdo r;ue f Pnorará a au vez -

la. obligaci6n de pagar unr. preotnci6n ciue pueda recibir; o".:'. 



118 

aea c6mo vnnios n entender o comprender que un ejidata.rio o -

comunero piense primero en pagar una. prestnci6n que le pudie

ra solucionar ciertos problemne m~diooe, acad,micoe o de.edu

oaoi6n en general si no tiene lo básico y funda.mental que ea

la alimentnci6n • 

·Aqui, repito se vuelve a manifeeter otra falla del Se

guro Social, ya que para solucionar este problema, se debe -

procurar en primer t~rmino, dejar en una exenci6n a ciertos -

ejidatarios y comuneros, pnra que ~ate concurra en forma gra

tuita n loe beneficios que le puede otorgar el Seguro Social

y no dejarlo sujeto a que cumpla con la obligaoi6n de pagar -

su cuota que tenga derecho a la prestaci6n que le da a cambio 

el Seguro Social. 

Considero que es un problema grave, ya que no son uno•. 

cuantos loa caapeainoe que eet!n en 'eta aituaci6n, sino que

loe podemos contar por miles y tal vez por millones; pero si

nos ponemos a analizar cuAl ea el motor generador de la ali-

m.ente.ci6n en la Rep'l1blioa l.\exicana, debemoa, en un momento -

dado de reflexionar 1 cooperar con elloa para Que ~ate en -

,forma adecuad~ pueda trabajar en beneficio de l~ comunidad y-

de loa grandes núcleos de poblaci6n que ee establecen en laa

ciudadea y grandes centros urbanoa como son: Bl Distrito Pe-~ 

deral, Monterrey, Gundalajnra, Acapulco, Veraoruz, Oaxaca, -

• 



119 .. 
etc., y ya CJUe nosotros comernos de1. mismo o ampo, le debemos -

dnr fncilidedes al hombre del campo porn que nos pueda proveer 

a su vez de esa alimente.ci6n que es neccanria para la continu.k 

dad de la vida en la metropoli, ya que en otra forma es impo. 

sible que le tratemos de exigir, si realmente no le estamos -

ayudando, al no darle algo de lo mucho o poco que pode.moa te

mer y le podemos ofrecer. 

Por lo tanto reee.lta nuevamente que la Ley del Seguro

Social y el mismo Instituto en favor del ejidatario y comune

ro se ha quedado en una aparente teoría, ya que en realidad no 

se lleva a la pr6ctioa en forma adecuada lo establecido, ade

m'e de no estar aoor4e con la realidad.Y el momento que esta

mos viviendo; por lo tanto, primero debemos pensar y procurar 

en darle algo, para que este a su vez nos retribuya lo otorge 

do, en una mejor producci6n del campo .en general. 

Ese algo, lo pueden constituir entre otras ooaaa, briJ! 

da en forma adecuada las prestaciones que otorga &l Seguro ~ 

Social, mismas que en un principio, o en eu inicio, deben ser 

y brindarse en forma gratuita a ciertos ejidatarioe y comune

ros, o sea, que nl empezar a darse n ~atoa los beneficios de

les mencionadas prestaciones, quedará exento de hacer el pago 

de cuotao obrero-natronalee, teniendo derecho a todae laa 

prestaciones ~ue le coneagrn ln Ley de la mnteria en su di---
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verso nrticulndo, esto se hnrín previo estudio aocio-econ6mi

co, puesto oue mñn ndelnnte trntnr6rnos ean forma adecuada. 

Otro nepecto que oaltn n ln vista y muestra una falla

más del Seguro Social, ea ln falta de aervioios m&dicoa, ya -

que no hay suficientes clinicas o centros de salud del Insti

tuto Mexicano del Seguro Socinl noordea con la poblaci6n Ca:!! 

pesina y por consiguiente no tienen &atoa un servicio m&dico

ndecuado, 6ste aspecto lo podemos constatnr con un simple vi.!!; 

je a cualouier punto de la República Mexicnnn, ya que ns! ve

rémoe, que lns clínicas o centros de salud se encuentran ubi

cados principalmente donde se establece un núcleo urbano, más 

no existen estas clínicas en poblaciones oue se encuentran en 

el interior de loa miemos Estados, constituyendo eeto otro 

problema, ya que cuando una persona que por desgracia vive en 

estos puntos, y requiere de una atenci6n m6dica, 'eta tiene 

que trl?.8lnda.rae al centro de salud más cercano, y si en ese -

lugar, por X motivo no pueden o no quieren atender al pacien

te, lo mandan al Centro de Salud o Clínica de la capital del

Estndo en que se encuentre, quien a su vez, por loe mismos o

por otros motivos lo remiten a las clínicas de la capital de

la república, haciendo en eeta forma una cadena ineoportableT 

Que hnce que el paciente conociendo y sabiendo en ocasiones -

ya ~atoa problemas y sobre todo por falta de una orientaoi6n-
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adecuada desistn definitivnmente de ln iden de oue se le 

atiendn y preste el servicio médico deseado. Servicio m~dico 

que no nnda m6.s debe estar encauzado y establecido en deter-

minados centros de poblaci6n, sino que básica y fundamental-

mente deben estnr en el campo y en beneficio de la clase cam

pesina, y en particular del ejidatario y comunero, ya que co

mo lo he dicho hasta ln saciedad; del campo es de donde nos-

proveemos de la alimentaci6n necesaria todos. 

As! analizado considero lo anterior una falta m&s del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, al no tener el número

adecuado de cl,1cas, hospitn.les y centros de salud acordes -

con la realidad y necesidades de la clase campesina. 

Considero ~ue con lo expresado, oueda clara y precisa

da.s ciertas fallas del Seguro Social, faltando en 6eta forma

ª la expoaici6n de. motivoa y al esriiri.tu mismo de la Ley y -

Reglamentos; demostrando oue una cosa es la teoría y la Ley y 

otra muy distinta la realidad en la práctica diaria. 

D.- LA LEY PKDBRA.L DE RIPORMA AGRARIA Y EL SJ!nURO SO

CliL·. 

Al inicilU' 'ate inciao, me permito acentar unas pala-

bras pronunciadas por el ~uc fuera titular del aquel entonces 

Depnrtamento de Asuntos Agrnrioe y Colonizaci6n, hoy Secreta

ria de Reforma Agraria, Lic. Augusto G6mez Villnnueva, el día 
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2 de febrero clo 1971 de acuerdo El las inetrucciones que reci-

hiera del Ejecutivo Federal, Lic. I1uis Echeverría Alvarez, por 

motivo de ln iniciativa de Ley que remitiera al Congreso de la 

Uni6n el d!a 29 de diciembre de 1970, iniciativa que trataba -

sobre la nueva Ley J.'edernl de Reforma Ap:rario,. 

El apartado a que hago referencia y que fuera pronuncia 

do por el C. Lic. Aup;usto G6mez Villanueva expresaba lo si--~ 

guiente: 

t1Es preciso consolidar ln pez social en el campo, para -

que ·los campesinos, agricultores y ganaderos puedan dedicarse-

al trabajo sin incertidumbres ni temores. El Ejido, las comu

nidades y la pequeffa propiedad auténtica éon instituciones de-

la nación y las proteje la constituoi6n. De llegar e le Pri-

mere Magistratura les otorgaré la mayor seguridad y absoluta..!= 

gare.ntfas. No hay garantías ni puede ha~erlas para quienes -

detentan o explotan tierra.e fuera de la Conetituci6n y de la -

Ley; es decir, los latifundistas, los' falsos pequeffos propie--

tarios y quienes trafican de una o de otra manera con los par

celas ejidnlee.n (2) 

Con posterioridad estos conce~toe y muchos más fueron

rei teredos y expuestos con una clara acci6n doctrinaria desde-

( 2) ,-Lemus Garc!H Hnúl.- "Ley Federal <le Reforma Agraria" 
Comentada. 1971. Par. 198 
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la más nlta tribuna de la pntrin, durante ln ceremonia de 

tra.namiai6n de poderes. En su discurso, el Presidente Conat,! 

tuciona.l de loe Esta.dos Unidos Mexicanos dijo: 

"La reconquisto. de la tierra fu' causa profunda de la

revoluci6n y origen del México nctunl. Empero, millares de -

OB.lllpesinos viven en duras oondioionea." 

El ejido, ln propiedad comunal y la aut,ntica pequefia

propiedad, son instituciones fundamentales. Reepete.rlae y 11! 

cerlae productivas es fomentar la paz y la prosperidad del -

campo. 

El reparto agrario no ha concluido. Legal y físicamen

te todavía existen tierras susceptibles de ser distribu!das.

Reitero solemnemente mi compromiso: No deecanaar' un día de -

mi sexenio en la to.rea de promover el mejoramiento de los -

campesinos y del medio rural". (3) 

Se ha analizado en ~ate trabajo, lo que se considera c~ 

mo seguridad y seguro, el cunl podemos cirowiscribirlo en una 

forma simplista, manifestando que ee una garantía de lograr -

a,lgo que se puede o se va a obtener, o bien de que no se va a 

perder, ~ato de acuerdo a la definición que nos da sobre el -

particular la Enciclopedia Ilustrada "VOX" 

(3).- Op. eit. pág. 199.- Lemua García Raúl.- idem l 
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No ea concebible que llevando n cabo una. iniciativa de 

Ley, se hable de una garant!n o seguro, cuando en el cuerpo -

de la misma, en el libro tercero, capítulo VIII Titulo Gene?',! 

lidadea y Preferencina para loa Ejidos y Comunidades, haya un 

e6lo articulo que haga referencia al Seguro Social, Art. 187-

que a la letra dice: 

"Los ejidatarios, comuneros y as{ como loo pequei'loa -

propietarios, gozarán de.loe beneficios del r'gimen del Segu

ro Social en los t'rminoe dispuestos por la Ley de la Materia~ 

Aquí cabe hnéer una considernci6n en favor de· la Ley -

del Seguro Social; ya que a trnv¿e .de un an&liaia hemos visto 

o comprobado que 6eta hace referencia a· ejidatarios y comune

ros, mínima, pero la hace, considerando asi,. que en bte oaeo

la Ley del Seguro Social ha hecho m&e por el campesino que la 

misma Ley Federal de Reforma Agraria, én cuanto a seguro se -

refiere. 

Ya que aunoue hay autores como el maestro, Lic. Raúl -

Lemus Garcia c¡ue en su obra. "Ley Federal de Reforma Agraria -

Comentada." enaliza o trata de analizar al Seguro Social, co

mentando la obligatoriedad de incorporar el Seguro Social al

campo; mas ~ato no basta para llevar a cabo la debida aplica

ci6n de este instituto al canpesino que se aefiala y estudia -

para que aea incorporado Rl régimen obligatorio del Seguro ~ 
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Social en forma adecunda, o bien pnrn trntnr de establecer un 

sistema c:ue permita re&Ulnr el Seguro Social con el ejidatario 

y comunero, procurándo resolver, en nlguna forma la problemá

tica que .Presenta ésta clase de campesino. 

No ea comprensible cue se hable en la Ley Federal de -

Reforma Agrnria, de Gnrantías o Preferencias para loa ejidos 

y comunidades en oolnmente CURtro artículos, ya que el capÍt.!:! 

lo VIII de la mencionada Ley comprende del artículo 187 al ~ 

190. Siendo mínimas o casi nulns las gnrantíae y preferen--

cias que se establecen para 6ata clase de campesinos. 

Por lo tanto considero ~ue ~or ser oaei nula la apre-

ciaci6n que ee hace al Serru.ro Social en la mencionada Ley, 6!, 

ta debe de ser reformada, ampliando su articu1ado haciendo 

referencia más adecuada y acorde con ln realidad, para obte-

ner en ~eta forma loe logros deaeadpe, que serían lae presta

ciones oue otorga el Seguro Social, encausándo loe miemoa en

benetioio del ejidatario y comunero. 

C.- RIPORIAS QUI SB PROPODll. 

Al desarrollar 'ate inciso, pretendo Wiioamente eeflalar 

lae mejoras que a mi juicio serian en beneficio de loe ejida

tarioe y comuneros, tomando como base y en consideraci6n loe• 

estudios y el análisis realizado para la elaboraci6n del pre

sente trabajo; no deseando por lo tanto que se tome como una-
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persona oue está en total y completo desacuerdo contra el si! 

tema gubernamental, y en particular con lo realizado sobre el 

presente tema, ya que como lo he analizado, considero, porque 

la prácticn na! lo manificstn, oue el ejidatario y comunero -

no está debidamente regulado y reglamentado en la Ley del Se

BUro Social y que tampoco se hnce un aefialamiento adecuado del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ley Federal de Re

forma Agrnria, además de ~ue el Instituto no cumple oon el -

espíritu social que ao ha sefialado y establecido a trav~s de

los artículos consagrados en la Ley misma. 

Una vez expresado lo anterior, me permito exponer lo -

que a mi juicio ser{nn unas reformas en.beneficio del ejida~ 

ta.rio, comunero y pequefio propietario. 

Considero que una primera reforma en beneficio del eji 

datario y comunero, sería el reformar en forma adecuada la -

Ley del Seguro Social en relnci6n con la Secretaría de la Re

forma Aeraria y la Ley Federal de la Reforma Agrária, ya que

es quien realmente y a través de quien ae puede medir la pro

blemótica que presenta la claae campesina, ea la Secretaría -

de la Reforma Agraria, ~uien a au vez cuenta con una experie_!! 

cia bastante runplin sobre el particular; ¿Por qu~ no entonces 

tomar como bnae la exricriencia de éotn Secretaría y au Ley -

para que nen aplicada o oe nplioue al Régimen obligatorio del 
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Seguro Social, 1aa mencionadas experiencias, tomnndo a su --

vez como base loe postulados que ae establecen a través del -

articulado de la Ley del Se~ro Social y sus reglamentos? 

Con ~ato, preten4o decir, que ai la Seoretnrín de Re--

forma Agraria, nos se~a.l.a en forma adecuada, quiénes y c6mo -

está distribuida ln clnee cn.mpeaina y la propiedad rústica,--

tomar en conaideraci6n ~ata dietribuci6n po.ra que se adecue -

en cierta forma a la Ley-del Seguro Social, ya que aunque la-

Ley del Seguro Social en sus artfouloe 11, 12, 13, 14 y 16,. -

que ya fueron analizados, trata de regular al ejidatario y~ 

comunero, ~sta lo hace en tormn general, o sea, no diatingue

entre ejidatario y comunero, siendo comprensible hasta cierto 

punto ~ata aituaci6n, porque la Ley o más bien el Instituto -

Mexicano del Seguro Social no conoce la problemática que se -
. , . 

presenta en el ejido y la comuna, y menos aun con el campeai-

nado en general, y siendo la Secrete.ria de Reforma Agraria --

quien conoce de éstos problemas ! quien puede ee~alar y de--

terminar eue eolucionea, por qu6 no dejar que ésta Secretarla 

se los indique al Instituto, tratando de compaginar ciertos -

artículos de la Ley del Seguro Socia.l, con loa de la Ley Pe~-

deral de Reforma Agra.ri!\, ya rue en 'ªtri f'orrna ambas estarían 

regulando mejor y adecuadamente al campesinado señalado, dis-

frutándo éste, por estar del>idamente inooroorndo al régimen-
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del Sef.Uro Social y n loe beneficion que a través de las pre! 

tn~ioncs le brinda. 

Eatnhleciendo ns! mismo que la Ley Federnl de Reforma

Ar,raria haga referencia en fonna mda nmplin al Instituto Mex! 

cano del ~eguro Social a través de su articulado, haciendo --

consecuentemente lns reformas pertinentes e id6neaa al mismo, 

pnra que así sea regulado el mencionado Instituto de ecuerdo

con la realidad que vive el ejidetario y comunero en M~xico. 

Otra reformr. que se propone en beneficio del ejidnterio 

y comunero, es que mientras se lleva a cabo una regulaci6n ad! 

cuada y bien sistematizada para afiliarlos al r4gimen obliga

torio del Seguro Sociel, estos queden exentos del pago de 

cuotas que se generarían por ln prestación que brinda el Ins

tituto Mexicano del SeRUro ~ocial. 

Haciendo ln consideración de que no ee dnrd una exen-

ci6n general, pero si total; o sea, se va a dar una exención-

total en cuanto a que el ejidatnrio y comunero que no tengan

recursoa para cubrir la cuota obrero-patronal (que ee la gran 

mayoría) quede exento del mencionado pago de cuota, No aer!a 

general, ya que aunque ~ean unos cuantos de éstos, si están -

en posibilidad de pnr:er una X cantidad de dinero por la pres-

tací6n aue le fuera brindada, o bien que aquellos que tuvie--

ran un remanente de su cosecha y haya cubierto todus sus nec!. 
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sidndes, y si aún as! le ouedara algo, pagaría en relaci6n a--

6eta ganancia obtenida al Instituto Mexicano del Seguro Social 

las prestaciones recibidas. 

En cierta !orma en la Ley del Seguro Social tenemos el 

fundamento de lo expresado anteriormente, ya que la menciona

da Ley en su articulo 212 establece: "Las condiciones 1 moda

lidades de asegura.miento de loa sujetos a que se refiere &ata 

secci6n, en loe lugares en donde opera el ~gimen obligatorio 

para los trabajadores del ca.mpo, serán las siguientes": 

I.- El pago de las cuotas será por bimestres o ciclo•

agrícolaa adelantados; 

II.- El seguro de enfermedades y maternidad e6lo coa~ 

prender! las prestaciones en especie, disminU)',ndose la parte 

proporcional a subsidios de la• cuotas correspondientes¡ 

III.- La penai6n de vejez, as{ como lae de Yiudez, or

fandad y de ascendientes en caso de muerte del asegurado, ••

otorgan en los t~rminoe establecidos en el capitulo oorreapoll 

diente de esta Ley; 

IV.- En caeo de muerte loe asegurado•, ae pagará pref.! 

rentemente a sus familiares derechoha.bientes, o bien a la pe,t 

eona que exhiba el acta de defunc16n y los originales de loe

dooumentoe que acrediten loe gastos de funeral, una ce.ntidad

no menor de S 1,000 (UN MIL PESOS), si se reúnen los requiai-
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tos oatablecidoa para el disfrute de esa preetaci6n, en los -

términos consignados en el capitulo correepondiente al seguro 

de Enfermedades y Maternidad; y 

V.- Tendrán derecho a la atenci6n m6dica en el caso de 

riesgos de trabajo. 

Referencia muy precaria y un poco oculta, pero si ya -

tenemos cierta baae jurídica, porque no cumplimos y deja.moa t 

en forma más precisa este beneficio a ésta clase campeoina -

haciendo más completa la mencionada exenci6n parcial del ar-

t{culo 212 y estableciendo la exenci6n como ha sido propueata 

en el presente inciso. 

Ya que la exenci6n parcial o total para la clase eji-

dal y comunal, siendo ouien más la necesita, sí aeria una --

real y verdadera Reforma que beneficiaría en forma absoluta -

al Mbico actual. . 

Esta reforma propueata, tiene un argumento que conoid,! 

ro de fuerza, ya que como fu6 analizado en el inciao "A 11 de -

'ate capitulo, el ejidatario y comunero en un principio tiene 

que procurar satisfacer su necesidad báoica que es la alimen

taci6n, y posteriormente otras necesidades, que no por ser -

secundarias, dejan de ser importnntea, pero que 61, o sea el

ejidatario y comuneror ya no considera de ln misma maviitud -

como la primera. De a~u{ se despr&nde precisamente oue cómo

va a cumplir con la oblignci6n que contraiga con el Seguro --
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Social pnre cubrir sus cuotas, ei no tiene en muchas ocasio-

nes ni para comer. 

Ahora bien, si hacemos la reflexi6n de que ~ata gente, 

como lo dije anteriormente, nos provee de la gran mayoría de

nueetra alimentaci6n y por lo tanto es menester darles la BY] 

da que ncceeiten, podemos llegar a la conoluei6n de que la -

exención total o parcial en el pago de las cuotas al Seguro -

Social, sería un beneficio de gran ayuda para la realizaoi6n

de elevar el nivel oUJ.tural y general del mencionado oampeei

no, mismo beneficio que a su vez se reflejaría en l•• grande• 

metr6polia. 

Para· la obtenci6n del logro deseado en 6ata retoraa ~ 

propuesta, seria menester llevar a cabo un an'1iai• 1 estudio 

socio-econ6mico del ejido y la comunidad agraria en la Rep4~ 

blica Mexicana, ya que como •• sabido, existe una gran d1Ter

aidad de salario•, tierra1, climas y recursoe naturale• a lo 

largo y ancho de la miaaa. 

Por tal motivo h91 ejido11comuna1 pr61peroe y ha1ta ~ 

cierto punto desahogada.e de problemas eoon6mioos que e1 tie~ 

nen para cubrir lae ouotae obrero-patronales que se originan

por estar inscritos o afiliados al r~gimen obligatorio del ~ 

Seguro Social, pero ae{ como existen ~atoe ejidos y colllUJlall -

pr6sperae por la bondad de la naturaleza de su tierra, h87 ~ 
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otros, que son loe m&s de ellos, que so encuentran en una e1-

tuaci6n de hambre y de misorin, precisamente por la poca fer

tilidad de sus tierras, por la inclemencia de eu oliran y por

la falta de recursos naturnl&e oue padecen; debiendo por tal

motivo hacer llegar n 6etos ~ltimos ejidatnrioe y comuneros,

los beneficios oue reporta el Seguro Social, a trnv~e de la -

reforma propuesta, 

Otra reforma oue ee propone, ee la de llevar a cabo un 

servicio social obligatorio al campo, esto es, as{ como lle~ 

mos a cabo un servicio militar obligatorio, realizar un aerv.! 

oio social obligatorio al campo¡ fundamento legal en cierta -

forma lo tenemos, 7a que el art{clüo 189 de le Ley Pederal -

de Reforma Agraria a la letra noa establece: 

"Loa ejidos 1 comunidades tienen derecho preferente a 

recibir los serviotos de los paaante• de oarreraa univerttita

riae y t'cnica.e que presten servicio social. Las inatitucio-

nee de enaeflanza superior 1 las dependencias oticiolea que -

intervengan en la preataoi6n do dicho servicio eocial. Las -

instituciones de enaefinnza superior y ln.e dependencias otici.! 

les QUe intervengan en la preataci6n de dicho servicio, 

formarán sus respectivos progrrunas de aoci6n teniendo en 

cuenta ~ata prioridad. El Departamento de Asuntos Agrario• -

y colonizaci6n gestionará la implantaci6n de &stn preferencia 
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nnte lRD Universidndes, Institutos Tecnol6ricon y Centros de

Enseñanzn Superior rlel país." 

Como oe puede ver, el fundamento jurídico lo tenemos -

establecido a través de la Reforma Agrnrin, Articulo que hace 

referencia a ln oblii;:a.toriednd que se estnhlece pnra la prea

ta.ci6n del servicio social al cnmpo, pero dicho artículo res

tringe éste servicio social a detenninndn élite, o sea, única_ 

mente a aquellos que por o~lil"Rci6n y por estar cursando una -

eneeffe.nza superior, tiene que prestar un servicio, para cum--

plir con un requisito que se establece a todo pasante de la -

mencionada enseffanza. Sería aquí y al artículo de referencia-

en donde haría. unu reforma, ya oue no los'corcunscribiría un! 

cemente a los pasantes que estuvieran cursando sus estudios -

en instituciones de ensefinnza superior, sino que lo e'stable

cer!a por edades, est.o es, que si supuestamente se obliga a -

los 18 af\oa de edad n hacer un eervicio militar obligatorio,~ 

porque no entonces hncer obliP.ntorio•un eervicio social al -

campo, ya fuera a los 17, 19, o a ·loe 18 nños mismos, sin to

mar en cuenta clanes eocinles ni sexos, o sea, que así como -

el servicio militar ea obli~atorio pnra el hombre, sin impor-

tar ni considerar su nosici6n eocütl, y voluntP.rio pera la ~ 

jer;en la 1nisma forma o'blir'Prlos nl rrnrvicio nodnl, excluyen 

do lo#._!icamente de ésta ohliP't'ci6n e. loR inceracitnc\os. El fun 
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pablo y clRra, ya que todos, tanto hombros como mujeres, nos

proveemos nlimenticinmente de loa productos del campo, enten

diendo en ésta forma,¿por qué no dar algo a cambio de lo mu~ 

cho que nos dá el campesino? Este olgo, no pretendo que sea

por un término muy amplio, bastaría con aois meses de dar ese 

servicio social al oe.mpo y consecuentemente al ejidatnrio y -

comunero, ya oue en eoe tiempo conocemos un poco más loe pro

ble11aa que ataflen a esta clase de gente y al campesino en ge

neral, formándonos oonoienoia de la graye situaci6n por la 

que ha pasado y sigue paanndo hasta la fecha, procurando a au 

vez, por la concient1zaci6n que obtuvi6ramoa, ·tratar a au yez 

de reeolverlo1, o cooperar a eoluoionar sus problemas 1ª' --

fuera en el momento del servicio o bien posteriormente cuando 

estubi6ramos en posibilidad de brindarles la ayuda deseada. 

Bato se puede realizar aprovechando la experiencia de

la Repdblioa Popular China, ya que este pueblo en su constit_!! 

c16n,establece la obligatoriedad de que todo ciudadano chino

ha de prestar o realizar un servicio social en el campo, de-

biendo trasladarse para cooperar y ayudar en eaa forma a la -

comuna, misma que se encuentra establecida en la provincia de 

dicho pa!e. 

Considero que a la vez de brindar este servicio social 
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al campesino y en porticulnr al ejidatnrio y com•mero, esta--

ríamos inte~rnndo n fata clnae campesina, n la sociedad que -

se encuentra en los grandes m.icleos de poblnci6n que se aaie,n e;· 

ta Y establece en lPe metrópolis; y a au vez eetarémoe inte--

grando a eetna sociedades que ee encuentran en loo centros --

urb8nos al cn.mpo y a la sociedad crunpesinn, Repito, al lle--

ver e. cabo este servicio social obliga.torio al campo, estar!! 

moa más consientes de las penalidades por le.a que atraviesa -

el campesino en general, y nos daríamos cuenta en forma palp! 

ble de la realidad y de la verdad que ae noa ha venido tratft!! 

do de dietorcionar n trav'e de una política demagoga, que un! 
cB.111ente ha utilizado al campesino como trampolin para satiBf! 

cer pretencionee egoísta.e y personales. 

Otra reforma que propongo, es le creacídn de brigadas-

para loprar una mejor preparación en la clase campesina, oon-

eiderando dentro de ésta al ejidatario y comunero, esto lo t! 

nemoe tambi6n fundamentado en cierta forma a trav~a del art1-

culo 184 de la Loy Federal de Reforma A~raria que a la letra-

estableces 

Con aportaciones de todas las industrias ejidalee y --

con eubeidio federal se crearán Centros Reffionalee de Adies--

trn:niento lndustri?.l Ejidal, con el f!n de capacitar n los --

cc:npcsinos y a los hijos de éstos en ndecuadaa técnicas indu~ 
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trialea, no! COL'lo 011 mn.torin de administraci6n y mercado. 

Conaidero que nunndo énte artículo, a. la reforma ante

riormente oxpuoatn, ne puede llcvnr n cabo unn mejor ¡:irepa.ra

ci6n al cn·;1poa inado y en co1Hrncuenci11 al e j idntnrio y comune

ro, prcpnraci6n que iría en principio n nlfabetiznrlo y poa-

terlormento a ofrecerles doctrinas pnrn indicarles diversos y 

mejoreo sistemas de cultivo, de la utiliznc16n m&s adecuada -

del herrruncntal que emplean y necesitan, indion.rlea 111ejoree -

aiatemaa de riego, etc.; 6sto lo podemos realizar tomando en

cuentn nuova:nente ln experiencia obtenida por ln Repdblica -

Popular China, yn nue como repito, éste pa{a en su constitu~ 

ci6n, eatl'lbleoe la obligaci6n oue tiene. todo ciudadano chino

de prestar un servicio social, cooperando en esta forma a la

oomuna, y ne!, por oonseoumncia 16gioa ayuda al oftll)peeino oh.! 

no; ya que 6ote eervioio social no ea na4a m&e para ayudarlo, 

en la faena del oo.mpo, sino tambi~n para nlfabetizarlo y bri!! 

darle lo necesario, procurando elevar eu nivel de vida. 

Considero por lo tanto, que aunada la reforma expuesta 

anteriormente con la presente, se puedon eatablecer formas f

sietemae m&s adecuados que ense~arán a la clase cainpeeina la

explotp.c i6n de la tierrR, as! como nlfabetizarlo y procurar -

en general un mejor nivel de vida. 

Cabe hacer la conaideraci6n de que existen centros re

gionales de ndiestramiento, pero tanto ~atoe como el Seguro -
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Social únicnmente ne encuentran onclavadon en los grandes nú

cleon de poblaciones, dejeJ1dO por lo tanto sin éste beneficio 

a la gonte campesina de referencia que se encuentra acentada

por motivos de trabajo, lejos de éstos núcleos. Así mismo, -

hay que reconocer que ta.mbi~n se mandan técnicos a procurar -

hacerles saber de ciertas reformno y técnicas a la claae cam

pesina, que no puede concurrir a loe centros de adiestramien

to, pero también hay r.ue reconocer que si bien ea cierto, que 

lo hncen; por falta de elemento humano y de un buen sistema -

no se puede llegar a todos loe oampeoinos de ~ataa t~cnioae:-;

Pero si se pone en práctica el Servicio Social considero que

oon lo propuesto en ~ata y la anterior refo?'llla, se soluciona

rla el problema, ya que el elemento humano n trav's del Serv,! 

cio Social es lo c,ue en un momento dado podría sobrar. 

Por Último me voy a permitir seffala.r otra reforma que

oonsidero ben6!ioa para la clase campesina y en particular al 

ejidnta.rio y comunero; tomando como tunde.mento el articulo 16 

de la Ley del Seguro Social que establece: 

"A propuesta del Instituto, el Ejecutivo 1ederal fija

r'- mediante decreto,, lne modalidades al ~gimen ob1igator1o

que se reouieran para hacer posible el más pronto die!rute de 

los beneficios del Seguro Social a loe trabajadores aeala.ria

doe del campo, de acuerdo con sus naceaidades y poeibilidadee, 
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lne condiciones socielea y econ6micna del país y lna propias

de las distintas regiones, 

En igual formt1. se procederá en loa casos de ejidatarioe,. 

comuneros y pequefíoe propietarios". 

El mencionado artículo nos indica, que se pueden llevar 

a cabo las modalidades necesarias al r~gimen obligatorio del -

Seguro Social para hacer posible y hacer llegar en la forma -

más expedita los beneficios del mencionado Instituto al tra-

bajador eealnriado del cnmpo, Considero que no nada más debe

aer el trabajador, sino a todo el campesino en general, y ei

ya vimos y tenemos comprendido el r'gimen obligatorio, debe-

moa entender as! mismo que ~ate debe de llevar a cabo la ape_t 

tura y establecimiento de más centros de salud y de recseo, -

procurando a través de éstos centros brindad no nada más una

atenci6n médica, sino ofrecer también momentos de eaparoimie~ 

to, ya ~ue la salud no nada más la requiere el cuerpo, sino-

t8.Jllbién la mente. No debiendoae concentrar únicamente en loo 

grandes centros de poblaci6n ~stae olínicao 1 centros de re--

creo, sino hacerlos llegar y establecerlos aún en loa puntos

m!s lejanos de la campiffa nocional o sen adentrarloe cada vez 

más al interior de loa cotados, brindando por lo menos la -

atenci6n m6dica debida, ya r,ue este ha sido un problema que -

se ha presentado no nndn más con el ejidata.rio y comunero, a,1 
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no hnsta con el citadino y todos aquellos que tienen derecho

Y están inscritos al r~gimen obligatorio del Seguro Socinl. 

Aquí me voy a permitir evocar nuevamente al pueblo de la Rep! 

blioa Popular China ya que este pueblo a pesar de tener un -

territorio tnn extenso y diverso y de tener la poblnci6n máa

nUlllerosn del mundo, ae procura como mínimo brindar la aten--

ci6n m~dica adecuada, y en pnrticulnr al campesino, haciendo

y lograndolo en forma positiva mediante loe llamados m'dicos

deecaboe, mismos oue ya fUeron analizados en el capítulo II

inciso "D" del presente trabajo¡ y oi digo que como m!nimo 

procuran éeta ntenci6n médica es porque como fu' analizado en 

el capítulo e inciso de referencia se observa que brindan t8!! 

bi'n distracci6n, momentos de recreo, alfa.betizaci6n, eiste-

mas de explotaci6n de la .tierra, etc. cumpliendo en esta for

ma con su cometido, 

Por lo tanto, teniendo el tundamento y tomando la exp! 

riencia del pueblo chino, esta reforma ae puede realizar oon

el reeUl.tado deseado, que es el bienestar y auperac16n de la

clase campesina mexicana y en partioUlar aquella que ee en--

ouentra bajo el ligimen ejidal y oomúnal. 

Considero que las reformas propueetae ea el presente -

inciso no eon fáciles de cristalizar, y aunque alguna se eat' 

trtitando de llevar a la pr6ctica, no es ni son sutioientea P.! 
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ra obtener lo desando, yn que tal vez pase mucho tiempo para

que el movimiento armndo llnmndo revoluci6n le haga. jueticia

al ejidatnrio y comunero y no nada oms a ~atoe Bino al campe

sino en general. 

D.- INCORPORACION DEL RIDirfEN DEL SEGURO SOCIAL BR BL 

CAMPO Y SUS TRAD .. ~JADORES. 

Como punto final y a prop6slto, he dejado eate inoiao

en el preaente trabajo, ya oue una vez que ha sido analizado

ª trav~s de loe diferentes capítulos e incisoa de 'eta tesi1, 

el Seguro Social, vemoa la imperio.ea neceoidad de incorporar

al régimen obligatorio del Seguro Social en forma adecuada 7-

perfectn.mente sistematizado al ejidatarto, comunero y pequefto 

propietario; pero considero que no nada más a ~ata clase de -

OeJl!Peaino, aino a todoa aquellos que prestan un aervicio en -

forma continua y permanente al campo, ya que como se afirma -

en la Declarnci6n Universal de los .Derechos del Hombre: 

"Todos los serea hu.manos sin distinoi6n de raza, ere-

dos y sexo tienen derecho al bienestar material y el desarro

llo espiritual en condiciones de libertad, de dignidad y de -

seguridad. (4) 

En consecuencia y en bnse a este postulado Universal,-

(4) .- Boletín InformP.tivo mensual.- Abril 1971 de la O.N.U. 
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el artículo 25 de la Declaraoi6n Universal de Dereohoe del ~ 

hombre indica: 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada 

que le neegure así como a eu familia, el vestido, la vivienda, 

la asistencia m'dica y los servicios sociales necesarios, ti,! 

ne así mismo derecho a loa seguros en caso de desempleo, en-

fermeded, invalidez, vejez,. vivienda y otros casos de p'rdida 

de sus medioe de eubsistenoia por circunstancias independien

tes de su voluntad". (5) 

Asimismo, la Ley del Seguro Social en su artículo 2o., 

aefiala: 

"La seguridad social tiene por finalidad garantizar el 

derecho humano a ln salud, la asistencia m'dioa y la proteo-

oi6n de loe medios de aubaietenoia y los servicios sooialea -

·neoeaarioa para el bienestar individual y colectivo". 

"El siete11& del Seguro Social mexicano ha probado su -

bondad y reporta.do incalculables beneficios entre el eector -

obrero; sin embargo la poblaoi6n campesina en elevado porcen

taje acusa condiciones eoon6micae, de salud y bienestar eo~

cial evidentemente deplorables, lo que noa induce a ponderar-. 

y exigir, en eu justo valor, el establecimiento del Seguro --

(5).- Fondo de Cultura, Loe Derechos del Hombre. México 1949. 
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Social en el campo". ( 6) 

Tomando en consideración laa citas anteriores y nnali-

zái1do el contenido de este trabajo, so debe nceptar que el ª! 

guro social no cumple con su cometido para con el ejidatario

y comunero y en general con toda la gente del campo, motivo -

por el cual debemos procurar la incorporación sistematizada a 

este r6gimen obligatorio y hacerlo. llegar en forma adecuada -

al campesino mexicano, haciendo a un lado la demagogia pol!ti 

ca oue ha sido el opio de nuestro pueblo, ya que mientras si

gamos en esa linea, jllll!áa el oampeaino y familiares podrán -

disfrutar el goce de las prestaciones 1 beneficios que otorga 

el Seguro Social. 

Cambiando esta linen demagógica, estaríamos renovando

el valor del ejidatario y comunero, así como de todo campesi

no, retribuy6ndole .algo de lo mucho que nos ha dado, ya que si 

6ate ha sido el baati6n y sustento de las generaciones ~ue nos 

han precedido y de la presente, lo menos que podemos hacer, es 

el de otorgarle el mínimo de garantías para que en 6sta forma-

se proyecte adecuada y firmemente en beneficio propio y de la 

comunidad en general. Realizándo 6sto sin el temor a lo que

la hiatorjja de ln humanidad noe ha enaenado e indicado, ya ~ 

(6).- Le•us García Raúl. op. sit. Pág. 78 
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que en ésta no hn hnbido un sólo caso de renovnci6n de los 

valores sociales renlizndo en perfecto armon!n; muy por el 

contrario, puede decirse cue las grandoa adquisiciones de la

humanida~, en pro del mejoramiento colectivo, ha sido el re-

sultado de luchas trernendne en lne que perecieron muchos int! 

reses particulareo. No se puede pedir, por lo tanto, que en

México se realice la tra.nsformaci6n en beneficio del clllllpesi

no ein menoscabo de fortunas e intereoeo personales, sin ea-

orificios de la colectividad y sin tocnr loa conceptos rei--

nantes del derecho. 

Aunque se ha visto que el Seguro Social trata de regu

lar al ejidatario y comunero, también ha quedado demostrada-

la necesidad de incorporar al Seguro Social a todo aqu'l que 

vive del campo, en forma cierta y verdadera, para restablecer 

el equilibrio sociA.l roto por la demagogia; considerando que

lo importante es encontrar la me~or forma de llevar a efecto

esta incorporaci6n, teniendo en cuenta la circunstancia del -

momento, pero mirando sobre todo hacia el futuro de l'xioo;Y~ 

ya que toda conquista social obedece a un espíritu empapado -

de justicia y equidad, es menester hacer llegar y sentir ee~ 

toe conceptos necesarios y urgentes al campesinado de M'xico

en general. 
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El ser humano desde que existe ha tenido una lucha con! 

tnnte contra la naturaleza; en la misma forma el ejidatario y 

conrunero ee ha enfrentado en esta lucha, pero en contra de -

la injusticia social y econ6mica. 

Al Seguro Social de le debe considerar como un. produc

to de la vida que aurge en una sociedad, en la cunl no se --

puede ni se debe mnrginar al ejidatario o comunero y menos -

at4t, se puede ignorarlo, tomando en consideraci6n que ea pro

vedor importante en nueata vida econ6mioa. 

El concepto de Seguro Social considerado como un dere

cho, ha revestido diversas formas a través de la historia 7 -

es c!ifícil determiner un concepto oue en un plano integrado -

tenga validez mundial. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social siendo un pro

ducto emanado de la Revoluci6n Mexicana, debe cumplir con el

espíri tu social con el cual fu& creado, ya rue tamb1'n va en

caminado a ln clase campesina. 

El Seguro ~ooial se debe considerar como un derecho 1-

un logro de la justicia social y no como un acto de caridad o 

una Instituci6n de beneficienoie páblica que se otorgn al ~ 

ejidata.rio y comunero. 

El ejidatario y comunero debe tratar de justificar al-
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que en esta for.nu no se le rur.dn me.r17,innr co'llo se le he. venido 

hsciendo hasta lo fecha, 

La fracción XX.IX del Artículo 123 de nuestra Conotitu-

ción Política considerada como ln máxima expresión jurídica n~ 

cionel, lleva y considera en su seno une i¡rualdad y por lo tan 

to no solo se refiere nl trabajo urbano; sino que la naturale

za, profesión u oficio, dan ln pauta para el reconocimiento a

tener el mismo derecho al Seguro Social, derecho que tienen 

tambien el ejidatnrio y comunero y debe tener todo campesino -

en general. 

La Ley del Sep:uro Social debe reformarse, en base a un

estudi!) socioecon6mico y acorde a ln realidad que vive el eu. 

datario y comunero en diferentes partes· de la Repáblica Mexic.! 

na. 

Si bien es cierto que ln Ley y reglam~ntos del Seguro -

Social seBalan Que todos los ejidntnrioe y comuneros deben es

tar en posibilidad ·de obtener atención preventiva y curativa -

en cualquier momento y en cunlquier lugar, sin que existan ob! 

táculos de tipo e.dminiatrativo y financiero; lp realidad es -

otra, ya que en la prácticc no se lleva adecundamcnte lo esti

pulado en su articulado, motivo ~or el cual se determina cier

tá. inoperancia del Sep:uro ~:ocirl en perjuicio de ln sociedad -

ejide.l y comunal, faltando al eepíritu socinl que se establece 

en el mismo. 

El Instituto 'i\exiceno del Sepuro Social debe llevAr a -



cabo ln realiznci6n de máo obras, en lns cuales no ne.drl más· se 

brinde unr· ntenci6n m~dica, sino tambien se otorgue distrnc--

ci6n y espercirniento nl ejidr.,tario y comunero; así mismo, que

estns obras no sean crcodas unicamente en los grandes centros

urbanos, sino que se lleven a loa interiores de los Esta.dos P! 

rr. hacer llegar sus beneficios a. los cflmpesinos, aean ejidata

rios o.comuneros. 

La Ley P'odera.l de Reforma Agraria, debe hacer mención y 

referencia más amplia. y explícita del Seguro Social en benefi

cio de la close campesina, ejidnl y comunal. 

Siendo el reglcmento del 27 de agosto de 1954 el primer 

contacto del Se~ro Social encaminado nl campesino mexicano, -

~ate ha venido aplicándose con irregularidad. 

CUP.ndo ae lleve n cabo en forma práctica y real la ob-

tcnci6n de los beneficios y prestaciones que otorga el Seguro

Social para el ejide.tario y comunero, será en menoscabo de in

tereses personales y con sncrificioe de la colectividad¡ pero

juatificables si miramos hacia el futuro de M6xico. 
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