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INTROOUCCIOO 

Mi inclinaci6n por abordar el p:oblema agrario de nue! 

tro pa1s, obedece principalmente a que son los trabajadores 

del campo quienes constituyen la clase laboral m~s desamp~ 

rada, no obstante haberse alcanzado triunfos importantes 

con la rcvoluci6n mexicana de 1910. 

Sin embargo, actualmente la Ley Federal de Reforma 

Agraria consagra en sus disposiciones cano generosa innova

ci6n la extensi6n de la se~uridad social a los ejidatarios, 

comuneros y pequeños propietarios en los t~rminos que para 

tal efecto establece la Ley del Seguro social vigente; de 

aqu1 se gener6 mi particular inter~s por la realizaci6n de 

este trabajo, profundizando sobre la implantaci6n del Sequ

ro Social en el kjro mexicano que prqJicia mejores condici~ 

nes de vida para el asegurado y su familia. 

Indudablemente que es ~ste uno de los avances más tra~ 

cendentales para la clase trabajadora menos beneficiada con 

el desarrollo de HOxico, aun cuando ya la Ley original del 

Seguro Social se public6 en el Diario Oficial de la Federa

ci6n con fecha.19 de enero de 1943 hab1a mencionado en su 

exposici6n de motivos, el deseo de llevar a los ejidatarios 
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el segur.o dé· .. eniermedad:-~ -~~t-~rnidad y pOsteriormente, los 

Reglamentos del 'is dé ~~:tci'de_l954 y el d~l, JO_de diciem

bre de 1959 se t~fil'l~r~~' e~i;'.~~1'i1.c:~n[e a!Seg~o social 

en ~1 c.~:~Ó·'.~'· ;:,,-.,'.- j\' 

La'¡~J;'.Je1'~:u~~}l,0Ci~~ q~eentr6~n ~igor el.d1a prf_ 

inerÓ d~ abii{~~ l973' es la expresi6n jurÚi~.i de ,uáa J~1!_·.· 
Üc~ s0cia1';~\le busca abreviar él pl.;,.o ~¡, qJe la ~'~~ri~~d. 
so~ia1 alcarice a todos los mexicano~' pa~~ q~'~-'.:-~i~\~~~J:~ ·''/~;a-.
rantizado el derecho a la salud, a la ·aSisteñcia:.:ínéCii:é·a/ a·< 

~ 

la protecciOn de los medios de subsisten~ia_ ~y s~·, J~-5~ ~~~i! -

t·a su mlis plena raalizaci6n corno individuos y cc;J;.o·:·-Jiiierñbros':_-

de una sociedad m!s justa. 

Pero la seguridad social no se aplica exclusivamente -

por el Instituto Mexicano del Seguro Social; en los Gltimos 

afies se han creado otros organismos que otorgan diversos 

seivicios sociales a grupos espec1ficos de trabajadores co

mo son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores al Servicio rlel Estado, Petr6leos Méxica-

nos-, Ferrocarriles Nacionriles de Ml'!xico, Secr.eta:c1a de la 

Defensa Nacional, Secretar1a de Marina y Secretaria de Sal~ 

bridad y Asistencia, siendo de mayor relevancia por el nO

cleo de personas beneficiadas las dos Instituciones prim~r! 

mente citadas y a juicio nuestro, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, organismo pGblico descentralizado dotado de 

personalidad jur1dica y patrimonio propio, es el que corre! 
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pende para el- deSarr0110_0 de.· esté:=r~st_~diojanalizar_ co'n.ju~ta-

mente con las prestaCio~~~: ·~,~:~ -~~~~;}~~ :a~i·í~~:::~~-~~~~~·ad~~~~, 
del campo·, p~r s~r· ~st_o·s:'.i~ª {6'~ :J~~<~~~~~/}~~~- ~}~ 

- .. ,· --,·:·~'. ·~·. 

Con el -desarroilo ·de1-. ~:~e-~e~-t~; ·trahaj-~i;\ubi~amos al 
.' : - -· ~ -. ' . 

campesin_o ·meX1cano·_como :Suj~~o .~~ · aSeguram~en~.c:> ~enferme a 

l~s preceptos contenidos· en la Ley del Seguro Social vigen

te que en relaci6n con la Ley Federal de Reforma Agraria·hi 

zo posible la extensi6n de la seguridad sccial a esta clase 

trabajadora, su problem~tica y·las posibles soluciones aco~ 

sejables a futuro que proporcionen un mejor nivel de vida 

a estos nacleos de poblaci6n. 
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Cl\Pl:TULO 1 

ASPECTOS HISTORICOS Y.JURIDICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

l. - EVOLUCiaJ DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. 

A) ASP~CTOS HISTO!UCOS. 

Entre las civilizaciones de la antiguedad, se dejan e~ 

trever las manifestaciones o formas de sequridad social, 

por ejemplo, la ayuda mutua de ciertos sectores en un con-

glanerado de personas afines por vinculas de distinta natu

ralezaJ las corporaciones de artesanos de esp1ritu piadoso 

que pagaban cierta suma de dinero al fallecer uno de sus 

miembros. {l) As1 tambi~n, la cofrad1a medieval anterior al 

gremio, ambos ae desarrollan a ln par y se daban scicorro m~ 

tuo, los integrantes de lus mismos cuando alguno de ellos 

se encontraba enfermo y en caso de invalidez o de muerte 

costear si era necesario, la 1nhumaci6n del miembro. Algu

noo autores opinan que el auxilio que se daba era mti.s bien 

a t1tulo de gracia que de derecho pleno, condicionado este 

auxilio a la pobreza del agremiado aunque •e contribu1a eso 

{l) Feo. Gonz~lez D1as Lombardo.- Proyecciones y Ensayos S2 
ciopol1ticos de M~xico, p!gs. 273 y 274, 
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no les daba o conced1a derecho a reclamar la asistencia o 

socorro. Concretamente la ayuda consist1a en la asistencia 

m~ica, en la atenci6n hospitalaria en subsidios en dinero, 

ayuda en dinero a los desempleados o a los inv~lidos por 

edad o por accidentes y pagar la inhumaci6n del agremiado. 

Lo anterior se refuerza en las hermandades de socorro 

mutuos, sociedades organizadas con una técnica m!t.s depurada 

en cuanto a recursos y subsidios y que se asemejan bastante 

a las mod.c?nas instituciones similares de este siglo, las -

cualen ten1an en ocasiones ca:~cter profesion~l siendo. que 

sus prestaciones guardaban adecuada proporci6n con lo apor

tado, predominando en las edades antigua, media y i;rincipic::s 

de la moderna, la mutualidad, la beneficencia, la caridad y 

fraternidad cristiana, posteriormente a los siglos XVI al 

XVII, aparecen otro tipo de formas de seguridad social.

Ejemplo: seguros t1picos que utilizan las pólizas y que ad

ministrü.n y fomentan las ~rimeras ccrnpaf.1as o sociedades 

aseguradoras, en tales condiciones, ya desde el siglo "IN en 

que las finanzas del mundo est!n en manos de los grandes 

mercaderes y de los primeros banqueros, surge la clase de 

los asalariados, con las m1nimas posibilidades de subsiste~ 

cia independiente y segura, no obstante el desarrollo del 

maquinismo por lo que al taller del artesano organizado m~s 

o menos es reemplazado por la f~brica, agrupado en enormes 

centros industriales o masas de obreros, una de las conse-

cuenc1as de esta organizaci6n fue la desaparici6n del r~gi-



men protector que para los infortunios. laborales hab1an man

tenido las.cofrad1as y hermandades, 1n1ci!.;dose as1 el.mutu~ 

lismO privado mediante aportaciones P.ed6dicas o las impues

tas· ante cada infortuni.o que debiera aparecer, ampar~dose -

en el. siglo XIX, al lado del gran movimiento sindical, los 

trabájadores se. percatan que aGn logrando un nivel laboral -

acep~abl~, no se est~ a·salvo de la miseria y la ruina ccxn.o 

resultado d.e alqlin accidente o enfermedad profesional, de 

aqu1 la necesid..:l de sistemas pblig~torios de privaci!Sn so

cial, para cubrir los riesgos de und invalidez profesional y 

la'des?CupaciOn, movimiento que se inicia con modestas cajas 

de resistencia formadas por m1nimas cuotas semanales que fo!:_ 

maban los mismos trabajadores para estar prevenidos contra -

las eventualidades que les afectaran, as1 tambi~n, con la 

emancipaci6n. 

El mutualismo impuso deberes y obligacionea, las subsi-

dios que se repart1an no eran indemnizacion~s sino que se eu 
tregaban con ~nimo piadoso para ayudar a sobrellevar las pe

nurias inherentes a ciertas situaciones creadas en el seno -

de la familia obrera por la enfermedad o la invalidez. El 

origen de las sociedades de socorro mutuo fue humillante, 

dcspu~s se vio un progreso notable pues el mutualismo fue 

perdiendo poco a poco el car~cter regionista y mendigante, -

ya que era practicado por pequeños grupos y poco a poco se 

convirtiO en poderosas organizaciones. A continuaciOn surgiO 

el principio de la asistencia pOblica, el Estado reconociO -
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al hombre el derecho de ser proteqido por intermedio de ser

vicios asistenciales pdblicos, además, el Estado construy6 -

asilos para inv~lidos para atender y hospitalizar a los en

fermos. Es as! cano en la actualidild se han Ca\StruidO va-

rias. 
" ·· .. 

Anteriormente, el ahorro privado, el sequro y la"ben.;f~ 

cencia ptlblica, eran las 3 1'.ínicas formas de protac"cÜm, péro" 

el ahorro s61o puede eY.traerse de los salarios. Esto resulta 

extempor~eo puesto que el capital se forma despu~s de cier

to tiempo y la enfermedad, los accidentes y la muerte pueden 

ocurrir en cualquier memento de la vida aunque algunos de ª:!.

tos riesgos son probables en la edad avanzada. 

El sequro privado ofrece el inconveniente de que las 

canpañ1as se resisten a cubrir ciertos riesgos y con ~ela-

ciOn al de la salud de que operan con clientes absolutamente 

sanos. 

La Beneficencia P1'.íblica para el socorro de los necesit~ 

dos, era insuficiente pero tenta el m~rito de reconocer que 

la sociedad estaba obligada a ayudar a los menesterosos aun-

que para los trabajadores esta forma de ayuda significaba 

una humillaci6n y una afrenta a la dignidad humana. 

Los primeros seguros sociales fueron aplicados natural-

mente a los trabajadores subordinados por ser las personas -

que se hallan m!s expuestas a caer en la indigencia, pero en 
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especial a los trabajadores de las f!hricas, debido a la in

seguridad del empleo, al hecho de no poseer ahorros y a lo -

incierto que resulta que puedan obtener ayuda de otros. El 

seguro social se extendi6 a algunas categor1as de trabajado-

res independientes. M!s tarde, vino la previs16n social para 

todos los trabajadores tanto subordinados cano independien--

tes incluy~dose en esta cateqorta también a los profesjona~ 

les. 

La evoluc!6n de la seguridad social en M~ico, es el r~ 

sultado de la superpos1ci6n o yuxtaposici6n de· realizaciones 

independientes o sucesivas sin coordinaci6n entre sí. Es la 

s1ntesis de esfuerzos mGltiples tendientes a corregir las 

consecuencias de los mecanismos econCmicos para adaptar los 

recursos de los irtdividuos o de las familias a sus necesida-

des, tomando en cuenta las circunstancias que pueden afectar 

estos recursos, la Seguridad Social se ha desarrollado en 

funci6n del movimiento de ideas que se conjugan con la fun

ci6n de la est:.."'\.tctura social, la democracia y las condicio-

nes econ6micas. (2) 

La Seguridad Social cano instrumento de bienestar fund! 

do en la solidaridad como parte de una pol1tica social que -- --

procura erradicar definitivamente los males que aquejan a la 

<2> F. Netter.- Serie Manuales B~sicos y Estudios.- "La Seg!!_ 
ridad Social y sus Principios•, p!q. 39. 
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humanidad, es producto de un lento proceso de desarrollo co~ 

ceptual respecto de los fundamentos y de los métodos conceb~ 

dos para luchar contra la adversidad que canienza a rendir -

los frutos despu~s de la segunda guerra mundial. 

El hanbre fue paulatinan1ente venciendo los riesgos a 

los que se enfrentaba individualmente con la fomacil:>n de 

los grupos sociales pero que también la f.ormaci6n de estoa 

grupos vinieron aparejadas nuevas necesidades que habr1a que 

superar. 

Pero una expresi6n m&s sint~tica de la evoluci6n sufri

da por la Seguridad Social es la del hecho de que de la "SE

GURIDAD l\NTE Ta:io•, se ha pasado a la "SEGURIDAD PARA TODOS" 

y del fundamento en los "RIESGOS DEL TRABAJO" al de los "ES

TADOS DE NECESIDAD DE LA POBLACION". 

B) • - ASPECTOS JURIDICOS. 

INSTITUCIONES DI: LA SEGURID!\O 50CIAL EN MEXICO. 

Las instituciones de Seguridad Social en H~xico surgie

ron como la cristalizaci6n de uno de los grandes anhelos de 

los Constituyentes, ya que en 1917 se pranulg6 la Constitu-

ciOn Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos en Querétaro y 

se elev6 desde ese manento al rango de derechos constitucio

nales; las normas que regulan el trabajo y el ideal de la ·~ 

guridad social del art1culo 123, el precepto entr6 dpidame!!. 
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te en vigor aunque se expidieron las Leyes reqll!l11entarias en 

virtud de que el artlculo segundo transitorio de la prq:>ia 

Constituci6n ordenaba que en tanto el Congreso de la Uni6n y 

los Estados miembros no legislaran sobre el problema obrero, 

las bases constitucionales concernientes a este problema te~ 

dr1an vigencia en toda la RepOblica. 

Por ser el Estado en nuestra opinión, el medio id6neo -

para poner en marcha un r~qimon de sequridad social, nos re

ferimos en este copltulo a las Instituciones de Seguridad s2 

cial en México, que han sido creadas, fortalecidas y f0tnen

tadas bajo la tu.tela del Estado, asi tenemoe cano las princi_ 

pales que son: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IllSS),

IllSTITUTO OE SEGURIDAD 'l SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABJ\JADQ. 

RES DEL ESTADO (ISSSTE). 

En el Instituto Kexicano del Sequro Social el primer 

proyecto de ley sobre éste que aparece en la historia del D! 

recho Kexicano del 9 de d1ciemc1·e de 1931, fue presentado al 

Conqreso Fcd~ral ~~r el Presidente Alvaro Obregón, su prete~ 

ci6n era la de crear ur. seguro de riesgos contra los accide~ 

tes del trabajo, vejez y muerte, loa recursos eccnb:nicos se 

obtendr1an por mediaci6n de un impuesto sobre todos los pa

gos que se hicieran en el ter~itorio nacional por concepto -

de trabajo. 

En el año de 1925 se elabor6 un proyecto de ley ~eqle-

mentaria del articulo 123 Constitucional previniendo que los 
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patrones deb1an garantizar la atenci6n ml!dica y el pago de -

las'i.ndemnizaciones por los accidentes y enfermedades profe

sionales calculando los que pudieran acontecer durante el 

año y depositando en la forma y lugares señalados por el po

der ejecutivo federal, la cantidad fijada por éste. También 

pod1an obtener seguros en empresas ya fuera en particulares, 

oficialee o constituidas por ellos mismos. 

En 1929 se ofrmul6 otrn proyecto que mandara a los pa

trories, deposit·aran en una InstituciOn Bancaria del 2 al 5% 

mensual del salario de sus obreros para formar un capital en 

beneficio de 6stos. En ese mismo año, el Licenciado Emilio -

Portes Gil, Presidente de la República, saneti6 a la consid~ 

raci6n del Congreso, la iniciativa de un C6digo Federal del 

Trabajo, que institu1a el seguro voluntario, previniendo que 

loa patrones podr1an substituir las obligaciones referentes 

a los riesgos de car!cter profesional con el seguro hecho a 

su costa en cabeza del trabajador constituido en alguna de 

las sociedades debidamente autorizados y que funcionaran ca~ 

forme a las leyes de la materia. 

El Poder Ejecutivo creO el 21 de junio de 1941 la Cani

siOn Técnica que elabor6 la Ley del Seguro Social. El proyes 

to fue aprobado por el General Manuel Avila Camacho y envia

do al Congreso; fue sancionado por éste el 31 de diciembre -

de 1942 y publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn el 

19 de enero de 1943. Posteriormente, sufriO reformas en di-
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. . ' -

venas ocasi.;.,éti en U49, eXi956,< en,19S9, en ~971 y final

mente, entr6 en vigor una. n~~va I;ey,
00

d;,l'seqü~o s0ci~1 en 

1973. 

El Inst1tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los -

trabajadores del Estado en el art1culo 123 de la Constitucifn 

Politics de los Estados Unidos Mexicanos no d1stinqu1a cuan

do establee!~ las bases de regulaci6n de todo contrato a los 

trabaja.dores del gobierno federal a quienes llamaba •servid2 

res p!lblioos•, las cajas de seguros populares deb1an contem

plar la invalidez, la vida, la cesaci6n involuntaria del tr~ 

bajador, los accidentes, etc. 

El Ejecutivo Federal señal6 el 1 de septiembre del año 

d~ 1925 que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 52 

ciale& de los Trabajadoren del Estado, establece un sistema 

de func.tonamiento similar al generalmente adaptado por las 

naciones mlls cultas y mejor administradas, considera por 

ejemplo, a la pensiOn ccmo una de las condiciones aceptadas 

por la administraci6n y los empleados que la sirven. Una de 

las caracter1st1cas principales que la fuente de fondos para 

el pago de pensiones se forme por un lado, con el descuento 

reducido que se hace a los empleados $obre el importe de su 

sueldo en proporciOn a su edad y el reconocimiento de la 

obligaci6n del Estado de contribuir a la se9uridad y bienes

tar de sus servidores cuando ~stos pierdan su aptitud para -

el trabajo, destinando al fondo de pensione$ una swna propo~ 
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cional, 

El fondo estar~ administrado por una Junta Especial en 

cuya formaciOn tendr~n parte principal el Ejecutivo, el Go-

bierno del Distrito y los empleados, funcionando dicha Junta 

con autonomta, las resoluciones que se tomen quedar:in suje-

tas a la Secretar!a de Hacienda y Crédito Público, cuando lo 

soliciten los empleados a quier.&s 3fccten. 

Las cantidades sobrantes del fondo, serfm empleadas en 

facilitarles la adquisic16n de terrenos o casas así cano el 

establecimiento de pequeñas empresas agr!colas e industria-

les y en la cai.strucci6n de casas higi~nicas para arrendar-

las a los propios empleados en condiciones favorables. 

El 20 de diciemore de 1959 se promulg6 la primera Ley -

del ISSSTE la cual estuvo ~\ vigor hasta el 1 de Enero de 

1984 que fue cul\lldo entr6 en vigor la actual Ley la que se -

mod1fic6 ese m1.smo año, mediante las reformas publicadas en 

el Diario Oficial del 7 de Febrero de 1985. 

Las 3 caracter1sticas del Seguro Social para los Traba

jadores del Gobierno Federal son1 

a) La creaci6n de la DirecciOn de 'Pensiones Civiles de 

Retiro, con tres leyes del 12 de agosto de 1925 al 20 de di

ciembre de 1959, ~in fundamento constitucional y ajenas a la 

fracci6n XXIX del art1culo 123 Constitucional. 
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b) ·Las Leye'~ 'del ISSSTE de 1954 a 1984 con fundamento -

en la Fr;~~i6n ~I·d~J. l\p:~~o B) de~ Artículo 123 caistitu-

cional • 

.. , c) La· ~~~va,:l!poca a partir del l de Enero de 1984 en 

,que' se ii'~van-, a cabo los intentos m&s serios para pcxler lle

var A·cabo los principios de un seguro social en la nueva 

ley. 

En el año de 1959 con la qreaci6n del ISSSTE, es cuando 

se incorporan pr~staciones y &mbitos de seguridad social q~e 

él resto de los trabajadores hab!a conquistado en 1943 con -

la creacien del IMSS cuya nueva Ley data del año de 1973. 

En esta Ley del ISSSTE se pretende establecer un rf>gi--

men de Seguridad Social para los Servidores POblicos, un me

jor sistema de presto'.!Ciones y una orqanizaciOn administrati

va m!s Clo<lerna para el Instituto .::¡ue permita un manf?jo m!s -

ordenado de sus inversiones ~· reservas. 

En esta Ley su contenido como algo de lo rn!s imporlan-

te tenemos: 

* Enfermedad y Maternidad 

• Riesgos de Trabajo. 

• Seguro por edad, tiempo de servicio y muerte. 

Enfermedad. - Se distingue la enfermedad de la materni-

dad, porque la primera es un esti'do patol6g1co que di11111inuye 
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o cancela las posibilidades orqanico-funcionales de nuestro 

organismo. 

Maternidad.- Es la condic16n natural y necesaria de re

producci6n que permite la sobrevivencia del ser humano. 

A los enfermos debe trat~rseles su enfermedad hasta la 

total curaci6n, 

Maternidad,- Seqdn el art!culo 28 de la .Ley, se otorqa

rAn las siguientes preetacionesz 

- Asistencia obst~trica1 

- Ayuda para lactancia¡ 

- Canastilla de maternidad; 

Las personas ·protegidas son: 

- La esposa del trabajador; 

- La esposa del pensionista¡ 

-· La trabajadora o pensionista. 

Asistencia Obst!!t.ri ca. - Necesaria a partir del dta en -

que el Instituto certifique el estado de embarazo; la certi

ficaci6n señalar! la fecha probable del parto. 

Para esto hacemos notar que el articulo 28 de la·Ley, -

da a la mujer un mes de descanso antes de la fecha aproxima

da del parto y otros dos despu~s del mismo, con qoce de sue! 

do. 
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Ayuda para Lactancia. - CU ando seqún dictamen inMico, 

exista incapacidad f!sica o laboral para amamantar al hijo,

esta ayuda ser! proporcionada en especie, hasta por un lapso 

de seis meses con posterioridad al nacillliento y se entreqarl 

a la madre o a falta de ~sta, a ala persona encargada de la 

al1mentaci6n. 

Una canastilla de ••aternidad. - Al nacer el hijo cuyo -

costo ser~ señalado peri6dici1Jfellte por el Instituto, median

te acuerdo de la Junta Directiva. 

RIESGOS DE TRABAJO: 

Se entiende por riesgo de tr4bajo el accidente o enfer

medad que sufra un trabajador por el desempeño o con motivo 

de su labor. 

Accidente.- La les16n orglnica o perturbaci6n funcional 

inmediata o posterior, o la muerte prcrlucida repentinamente 

en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera qua sea 

el lugar y el tiempo en que se presente. 

El riesgo puede ser analizado desde dos puntos de vista: 

Subjetivo. - En donde se busca al responsable para la r!l_ 

paraci6n del daño. 

Objetivo.- Lo Onico que interesa ea la reparaciOn del -

daño, sin importar el responsable ni a quien se le aplique -
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la sanci6n. 

El trabajador o su representante avisar3.n al Instituto 

del accidente o enfermedad de trabajo, en un plazo de tres 

d1as. 

Las prestaciones en especie son las siquientes: 

* Diaqn6stico, asistencia mr.dica, quirdrgica y farmacé!:!. 

tic a. 

* Servicio de hospitalizaci6n. 

• Aparatos Ce pr6tesis y ortopedia. 

* Rehabilitaci6n. 

SEGURO POR EDAD, TIEMPO DE SERVICIO Y MUERTE. 

Se distinguen los siguientes aspectos: 

- Seguro de jubilaci6n1 

- Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios¡ 

- Seguro de invalidez y 

- Seguro de censant1a en edad avanzada. 

En todos estos casos, se conceden pensiones las ·cuales 

contendr3.n lo siguiente: 

a) El Instituto se obliga a otorgar la pensi6n en el 

plazo mflximo de 90 d1as; 

b) Para poder disfrutar de una pensi6n, es necesario C!:!. 

brir p.reviamente los adeudos existentes con el Instituto¡ 
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e) La pensi6n no podra enajenarse, cederse ni ser obje

to de gravamen. 

d) Se podr! renunciar a una pensi6n para disfrutar otra, 

siempre y cuando no haya recibido o disfrutado la pensi6n a 

la que se renuncia1 

e) No se podra renunciar a una pensi6n cuando ~ata ya -

se haya disfrutado. 

f) Se tendr! que acreditar la edad y el parentesco con

forme a los t~rminos de la leg~slaci6n civil, pudiendo el -

instituto veririffcar la autenticidad de los documentos. 

MUERTE 

La muerte del trabajador puede derivar de un riesgo de 

trabajo, lo que dar! a los familiares derecho a pensi6n del 

100% del sueldo b!sico (Art1culo 41). cuando muera el pensi~ 

nieta por causes ajer,as al rieaqo del trab~jo, se pagar! a 

los familiares meses de la pensi6n sin perjuicio del otor-

qamiP.nto de la pensiOn que les corresponda. 

2. - DELIMITl\CION DE Ll\S LEGISLl\CIC!lES NACIC!IALES. 

Una de las expresiones t1picas de la legislaci6n social 

contempor!nea es la extensi6n de los derechos de Seguridad -

Social m!s· all! del !mbito nacional para asegurar a los tra

bajadores y a sus familias una protecciOn adecuda, cualquie

ra que sea el luqar de prestaciOn de servicios o de residen

cia. 
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Ahora bien, desde el punto de vista jur1dico, la delim! 

taciOn del alcance de cada leqislaciOn nacional, depende del 

car!cter de derecho internacional o privado que se le reco-

noz.ca y es correcto afirmar que es notoria la tendencia gen~ 

ral de otorgar a las ~egislaciones de Seguridad Social un ce 

r~cter de derecho pQblico cano resultado de imponer una se

rie de obligaciones que excluye de por s1, la nooi~n y el ~ 

bito de derecho privado. 

Respecto a la aplicaciOn de la leqislaciOn de Seguridad 

Social, esta funci6n se realiza al través de s'ervicios admi

nistrativos o de organismos sanetidos a una reglamentaci6n y 

a una f iscalizaciOn que len confieren un cari'icter semipGbli

co. De todas maneras, el car!cter m'5 o menos ptiblico o pri

vado de la acciOn'administrativa de las instituciones de Se

guridad Social, influye aobre las soluciones que logre cons~ 

grar el legJslador. 

Cano se de aprende de: lo anterior, la Seguridad Social -

representa una noc16n de servicio pGblico de salud y manten! 

miento del nivel de vida que funciona en provecho de la co-

lectiv idad y euros gastos corren a cargo de ella, orienti'ind~ 

se adem~s, hacia la repartici6n de la riqueza nacional por -

la v!a leqal. Esta evoluci6n resta impor<ancia a los facto-

res t~cnicos que inducen a las legislaciones a personalizar 

y en cambio, refuérzan la tendencia a la territorialidad. 

E:xisten dos tendencias sobre la aplicaci6n de la legis-
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laci6n de Seguridad Social a los nacionales del pa1s. La prL 

mera relativa a aquellas legislaciones que tiendan a •perso

nalizar• el derecho que se manifiesta principalmente en el 

hecho de que consideran las prestaciones como un derecho pe~ 

sonal, inherente al ejercicio de una actividad o al pago de 

contribuciones durante periodos determinados de un pa1s dado. 

Por otra parte, la tendencia a la •territorialidad" de 

las legisl~ciones, es decir, que la leqislaci6n aplicable es 

principalmente de lA del pais de residencia. De esta manera 

pode;nos observar la presencia primerar.iente de un car~ctcr ya 

sea personal o territorial de las legislaciones de Seguridad 

Social, as1 Cat'IO la intervenci6n del factor de "nacionaliciaj" 

en la deteDninaciOn de las leqislaciones aplicables. 

Respecto al factor de la nacionalidad en la aplic6ci6n 

de las legialaciones de Seguridad Social, ello equivale a -

plantear el problema de la igualdad de trato entre extranje

ros y nacionales. Lament.ableniente, en la pr1tctica todav1a 

existen paises que en forna mti.s o rnenoo general por uno y 

otro motj.vo, realizan ciert.as discrL-ninaciones entre extran

jeros y nacionales en las legislaciones de Seguridad Social, 

a pesar del extraordinario esfuerzo de la organizaci6n Inte~ 

nacional del Trabajo (OIT), desplegado en este aspecto. 

Por Qltimo y en cuanto a cu~les eer1an laa repercueio-

nes de las legislaciones nacia1alee de Seguridad Social, nos 

encontramos entre otras, las siguientes: 



- 21 -

Repercusiones ecaili!nicas al influir no solamente en el 

costo de la produeci6n, sino también en la canpetencia inteE. 

nacionlll. 

RE>pereusiOn de orden social, por cuanto nali.fic:an la re

partici6n de los ingresos, influyen sobre los niveles de vi

da de los individuos y la actitud psicol6gica de los ase<:¡ur~ 

dos y sus familiares es buena, al tener un sistema de garan

tta tanto de sus ing~esos econ6micos ccmo de cuestiones so-

ciales incluyendo aspectos de car~cter demoqr~fico can in

fluencia sobre la natalidad, morbilidad y mortalidad. 

3. EFECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

A) EN EL AREA JU!UDICA. 

Trataremos de analizar algunos aspectos jur1d1cos de 

l~s legislaciones sobre la Seguridad Social, p~rtiendo de la 

interrcqante de qué son o qu~ representan estas leyes. 

Indudabli>lltente, las leyes de seguridad social en el te

rreno jur1dico, son fuente de obligaciones financieras y ad

ministrativas y por consiguiente, provocan el derecho al pa

go de las prestaciones. De esta manera, la aplicaci6n efecti 

va de este derecho, depende de la naturaleza que se le reco

nozca, sin olvidar el campo de las obligaciones, as1 como de 

los medios t~cnicos que permitan darles cumplimiento. 
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La coexistencia en los diversos pa1ses del mundo de le

gislaciones, instituciones y servicios destinados a repartir 

las cargas excepcionales que gravan a los individuos y a sus 

familiares mediante prestaciones econbnicas que permitan pr~ 

porcionar al individuo que trabaja, un cierto ingreso resti

tutorio para paliar las consecuencias de la enfermedad, del 

accidente, del parto, de la invalidez, vejez, defunci6n, de

sempleo y otras ca=gas familiares: repres~ntan un agudo pro

blema en el orden internacional porque var1an de un pa1s a 

otro. 

B) EN EL AREA SOCIJU.. 

Desde el punto de vista social, lo que importa a la se

qur!dad social es la persona humana y considera que todos 

los seres humanos tienen derecho a la misma protecci6n con

tra los ries9os sociales, sea cual fuere su nacionalidad, r! 

za, credo, sexo y reliqi6n. 

Respecto a les factores econOrnicos irunersos en la segu

ridad social, éstos canparten tambi~n un contexto social po~ 

que el desarrollo econOmico de un pa1s, generalmente lleva -

aparejado cierto grado de mejoramiento social, el cual ten-

der! a ser mayor cuanto más extensa sea la derrama del desa

rrollo econCmico sobre la poblaci6n. Sin SJllbarqo, alguna• V! 

ces existe un marcado desarrollo ecal&uico sin que correspO!l 

da un qrado igual de pro;¡reso social. 
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Entre las medidas que pudieran tanarse para vencer los 

diversos factores que determinan el subdesarrollo, pudiera -

considerarse la de una mayor protecciOn social a través de 

los progrlllllas de los sistemas de seguridad social, los cuales 

entre otras cosas, adem!s de ser un sistema de garant1a de 

protecciOn social, pretende lograr la rP.distribuci6n de la 

riqu~za nacional. 

Sabemcs que mientras menos sea el grado de desarrollo -

~lcanzado, es m!s fuerte el efecto reciproco de los elemcn-

tos econfrnicos y sociales y consecuentemente, Ser~ mayor el 

esfuerzo que se requerira para vencerlo. Por otra parte, re

sulta evidente que los paises en v1as de desarrollo tienen -

como una condic16n -sine qua non• de su progreso, que es ne

cesario atacar al mismo tiempo las causas econ6micas y las -

causas sociales óel subdP.sarrollo, en un dobl~ esfUerzo que 

es tanto mfis o.rduc cuanto m~s bajo se encuentre el pais en 

la escala del desarrollo. 

Respecto a cu&l es la actitud de los asegurados o dere

chohabientes frente a la Seguridad Social, se presentan di-

versas situaciones: 

a) Tendencia a abusar de las prestaciones que la misma 

oto~a; y 

b) Desperdici..o o exceso de las mismas. 

TFatando de obtener algunas conclusiones de lo anterior, 
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se.tiene que si bien es cierto que la Seguridad Social puede 

dar lugar a que se ocasionen ciertos abusos o excesos . por 

P.a~te }ie ~iis beneficiarios, debe estudiarse la manera de que 

se esfuercen o se cambien los controles administrativos, t~~ 

nicos·o jur1dicos, 

En ~~anto a la respor.sabilidad individual frente a la 

Seguridad Social, es demasiado f 6cil para una persc.na hundit 

se en la can\4l1dad o dentro de dsta y esconderse detrfls de 

las "alas de la SequridHd Soc:.al'. ()) Por ello, pensa1:1os qt.te 

si bien las medidas de Seguridad Social generalmente son de-

masiado unilaterales, deber1a pugnarse porque se incluyeran 

al mismo tiempo medidas sociales y educacionales para tratar 

de enseñar a los asegurados a vivir con las instituciones de 

Seguridad Social, de acuerdo a sus programas. 

Hacemos referenci~ a lo anterior, en virtud de que fre

cuentemente, el aspecto m~ral y los motivos humanos son olv~ 

dados y el cipsarrollo social cuya esencia es la naturaleza -

hum.ina, nunr.~ dcb~r1a significar ~~i~a~ente progreso mate---

rial, porque fracaaar1a y al contrario, deber1a tratar de l~ 

grar eimult!neamente, un desarrollo tanto econetnico cano so-

cial y moral. 

La Seguridad Social desde el aspecto hwnano, constituye 

un medio eficaz en los esfuerzos para pranover la utilizacitn 

(J) Ideo. 
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canpleta de los recursos humanos en el servicio del desarro

llo, al grado de que ayuda a mantener, reponer o desarrollar 

la capacidad f1sica y la adaptaci~n social de los miembros -

de la canunidlld, 

No puede pasar iniidvertido el efecto cuantitativo y cu~ 

litativo de la Seguridad Social en el problema demogr~fico -

de los pa1s6s en v1as de desarrollo. Por una parte, el papel 

de la Seguridad Social es ambivalente y puede, de acuerdo 

con el m~todo adoptado de organ1zac10n de sus programas so-

cialcs, considel'arse como tendientes a frenar la curva del 

desarrollo demogra.fico por un efecto ya sea de aceleraci6n,

cano lo fueron los Seguros Sociales en algunos paises euro-

peas despu~s de la Segunda Guerra Mundial o de dimninuci6n -

en los Oltimos años. Asimismo, tiene un efecto cualitativo -

en cuanto a sus relaciones con la pol1tica de salud, si se -

logra encaminar o encauzar sus programas sociales hacia la 

educaci6n de un" paternidad responsable. 

C) EN EL AREA ECCNOMICA. 

En cuanto a los efectos psicol6gicos que la Seguridad -

Social ejerce en el individuo, se tiene que ~ste cuenta con 

una seguridad en cuanto a su protecciOn social y por ende, -

si se lcqra un mejoramiento general en el estado de salud de 

la poblaciOn, se lograr! una mayor concentraciOn en sus lab~ 

rea qüe dar! como resultado un awnento considerable en la 
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producci6n y productividad. 

En el campo sociológico, la Seguridad Social ayuda a la 

adaptaci6n de las canunidades nacionales en proceso de fonn!_ 

ci6n, por medio de los lazos de solidaridad establecidos en 

sus programas. 
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•.· CAP i'ruL<i Ir 

LA SEGURIDJ\ll SOCIAL EJI. EL CalT&XTO DEL DESARROLLO NACIONAL. 

l.- LA caiISICtl DE DESARROLLO SOCIAL. 

El papel que desempeña la Canioi6n de Desarrollo Social 

en materia de Seguridad Social, se ~ncuentra en cierta forma 

en el ex~~en que la Canis16n hiciera del tema 3 de su progr! 

ma correspondiente al 220. per1od.o de nesiones celebrado en 

Marzo de 1971 titulado: "La seguridad social en el contexto 

del desarrollo nacional". (l) 

Dicho informe fue preparado por la Oficina Internacional 

del Trabajo en consulta con la Secretaria de las Naciones Un!_ 

das, de conformidad con la •esoluci6n 1405 (XLI) del Consejo 

Econtinico y Social, con la colaboraci6n tambi~n de la Divtsifn 

de Desarrollo Social. (<l 

Tal documento neñala en su 1ndice, aspectos tales cano 

alcances y objetivos de la Seguridad Social desde su origen 

y antecedentes hasta la evoluci6n y tendencias futuras¡ la 

(l) Naciones Unida.s. Documentos Oficiales de la Asamblea Ge
neral XXI per1odo de sesiones, Sept. 20, dic. 20-66. 

121 Na~iones Unidas. Doc. Of. Consejo Econtnlico y Oficial. -
E/ON/S/460) y Corr. la 3 (Dic. 1970). 
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co .Y social, qlobal y dentro de este capitulo, la l.JUportan-

cia de. la. Seguridad Social en los pa1ses en v1as de desarro

llo y la extens16n de la misma a la poblaciOn rural, desta-

cando los esfuerzos realizados por la orI para la expansi6n 

planificadora de la Seguridad Social en tales pa1ses, concl~ 

yendo con la funciOn y responsabilidad del Es .• ~o en la esf~ 

ra de la Seguridad Social. 

Sin embargo, el informe titula:lo "La Seguridad Social -

en el contexto del desarrollo nacional", no estuvo enCdmina-

do a brindar una exposici6n te6rica del concepto de Seguri-

dad Social, sino que se limit6 a describir un conjunto de 

prOC]ramas existentes en diversos paises. La misma CanisiOn -

de Desarrollo Social reconoci6 que este documento no se ocu-

p6 de algunas de las cuestiones básicas que enfrentaban tan

to los patees industrJ.alizados cano los de menor deaarrollo 

aun cuando al m1srno tiempo, aceptO la dificult.ad •ae tratar 

un tema tan mnplio en documento breve". lJ} 

La Ccrn1si6n de Desarrollo Social en su 220, pertodo de 

sesiones, al examinar el mencionado tema 3 de su proqrama, -

puso de relieve en dicho informe, el nllrncro relativamente p~ 

queño de personas canprendidas en planes de atenci6n m~dica 

en los paises en desarrollo y la pesada carga que podrtan r~ 

()) Naciones Unidas. Doc. Of. Consejo Econtnico y Social 
Quincuag6s1rno per1odo de sesiones, (Suplemento J). 
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presentar estos sistemas para los escasos recursos de sani--

dad que serv1an a toda la poblaci6n, expresando su preocupa

ci6n por la situaci6n de los trabajadores migratorios y la 

de los grupos marginados de la proteccH>n de Seguridad So

cial. 

Un tema de gran interl!s para la CanisiOn de Desarrollo 

Social en este vig~simo segWldo per1cxlo de sesiones, fue la 

proposiciC.n de algunos miembros, re latí.va a la creaci6n de 

•un Sistema de Seguridad Social que pudiera vincula~se con 

las programas de reforma agraria, aspecto que podr1a ser mo

tivo de una lmportante labor mancanuna~a de las Naciones Un!, 

das la OIT y la FAO entre otras organizaciones con atenciOn 

especial para el Canitl! Especial de la FAO sobre Reforma 

Agraria•. <4> 

En esta reuniOn de la Canisi6n, es.importante señalar -

la oposiciOn de algunos mie.mbros de los pa!seo socialistas -

al o¡>inar que ol an~lisis detallado de las cuestiones relati 

vas a la Seguridad Social dcber1a quedar liorado a la inici~ 

tiva de la OIT, en tanto que la Comisi6n de Desarrollo, deb~ 

r1a limitarse al tratamiento de asuntos de pol1tica general.<5l 

<4l Naciones Unidas. Doc. Of. Consejo Econfmico y Social. 

<5l Idem. ant. 
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2.- IMPORI"~CIA DE LA SEGU!UDl\D SOC!l\L EN EL AMBITO 

INTERNAC IONl\L. 

a) Los sistemas de seguridad social encaminados a cons~ 

guir una distribuciOn mls equitativa de la renta nacional 

pueden ser considerados cano instrumentos importantes para -

el logro de ciertos objetivos bosquejados en la Estrategia -

Internacional d~l Desarrollo para el Segundo Decenio de las 

Naciones Unidas para el desari;ollo. (Gl 

b) OebP. existir mayor atenciOn de los planificadores 

del desarrollo hacia el papel de la Seguridad Social dentro 

del contexto del desarrollo de cada pa1s; 

c) Las dificultades principales que enfrentan los pa1--

ses en desarrollo, derivan de la falta de recursos, vincula-

da por las cuestiones b!sicas del canercio, la asistencia y 

la transmisiOn o transferencia de tecnolog1a1 

d) Rev1siOn a fondo de los sistem.~s de Seguridad Social 

~n los paises industrializados con miras a mejorar la prote2 

ciOn a los sectores de la poblaci6n, en particular de aqu~--

llos que experimentan las necesidades sociales m~s urgentes 

y agudas; 

e) PreocupaciOn especial por la situaciOn de los pa1ses 

en v1as de desarrollo en donde la mayor1a de la poblaeiOn, -

(6 ) ldein. 2626 XXV De La Asamblea General. 
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especialmente en las zonas rurales, no est! coprendida en 

los sistemas de Seguridad Social¡ 

f) Los sistemas de Seguridad Social no deben ser consi

derados como la Onica aoluci6n para elevar el nivel de vida 

de un pueblo. Es nece~ario desarrollar un sistema coordinado 

de pol1ticas y programas paralelos en materia social¡ y 

g) Finalmente, las consideraciones y las sugerencias ~ 

puestas por la Canis16n en el curso del debate condujeron a 

los miembros a instar a la OIT para que continOe en posteri~ 

res documentos al zmAlisis de la seguridad sac·ial iniciado -

en el informe mencionado, surgiendo la realizaci6n de nuevas 

investiqaciones sobre Seg~ridad Social con especial atenci6n 

a la de los pa1ses en desarrollo. 

3, - ORGANISMOS INTERNACIO~ALES QUE SE DESARROLLAN CON 

LA SEGURIDAIJ SOCIAL. 

Existen d1versos organismos internacionales que efec--

tnan actividades en el carrpo de la Seguridad Social entre 

las que se encuentran: La Asociaci6n Internacional de Segur! 

dad Social (AISS)¡ que es una orqanizaci6n de servicios, in~ 

tituciones y organismos administradores de una o varias ra

mas de la Seguridad Social (CISS) creada bajo los auspicios 

de la OIT y de los pa1ses americanos miembros de dicho orqa

nismo1 la Qrqanizaci6n Iberoamericana de Seguridad Social 

(OISsi con sede en Madrid España; la Asociaci6n de Centroam! 
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rica y Panama de 1966 y otras m~s. Sin embargo, para nuestro 

estudio s6lo hemos escogido a las tres primeras, porque sus 

miembros son los Gobiernos y las Instituciones Nacionales de 

Sequros Sociales de los pa1ses Iberoamericanos y Filipinas, 

Asociacibn Internacional de la Seguridad Social (AISS). 

Esta A.sociaci6n es otra de las principales organizacio-

nao internacionales de S<>quridad Social, que se distingue 

por la labor q11e ha desempeñad.o durante casi medio siglo de 

existencia y especialmente, por poseer un estrecho vinculo -

con la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OlT). Sus es-

tatutos establecen que la designaci6n de su Secretario Gene

ral se efectuar! por su Ccnsejo, previa consulta con el Di-

rector de la OIT, constituye este hecho una garant1a de las 

relaciones satisfactorias entre ellas. (4) 

La ABociacibn Int.ernacicnal de la Seguridad Social 

(A!SS) es una o•ganizaci6n muy especi5l, pueden ser miembros 

de ella no s6lo departamento~ gubernamentales, sino tarnbiEn 

administraciones de la Sequridad Social de una o·varias ra-

mas de la misma o de la mutualidad. 

Pensamos que d'?bido al alto nCunero de pa1ses que perte

necen a esta orqanizaci6n, sus organismos afiliados y asoci~ 

dos, ast cano el total de asegurados cubiertos por sus miem-

<4> Art. 10 de los Estatutos de l.a AISS.- Ginebra, Secreta-
r1a General (sf) p. 17. 
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bros, adem!s de la gran labor que ha desarrollado en, materia 

de Seguridad Social, nos obliga a su mcnci6n dentro de esta 

rama. <5> 

Antecedentes Hist~ricos. 

Canité Permanente Internacional del Seguro Social, es 

un antecedente de la Asociaci6n Internacional de la Seguri--

dad Social. Dicho r.anité se form6 en el año de 1889 en Pads, 

cano resultado de una iniciativa francesa para que se reali

zara un Congreso Intern5cional sob=e Accidente~ del Trabajo, 

·evento que dio lugar a la creaci6n del Comité Permanente, e~ 

ya acci6n se extendi6 desde 1981 a los Seguros Sociales con 

el rubro mencionado. 16l 

Consideramos 'que la menci6n del Comité Internacional 

del Seguro Social, es importante por varios motivas. Primero, 

porque dicho Canité desempeñ6 una destacada actividad de in-

formaci6n e intercl\mbio en aspectos relacionados con los Se

guros c~ntra accidentes de trabajo y los Seguros de Enferme

dad," Vejez y Desempleo, en los primeros, formados de Seguro 

Social Europeo de esa época; Segundo, por la actividad de i~ 

ternacionalizaci6n que en materia de Seguros Sociales reali-

z6 en ese tiempo, teniendo incluso el prop6sito de poder fu~ 

cionar el Canité Permanent~ junto con los Canités Nacionales, 

(5) 

(6) 

La AISS cuenta con 104 paises representados en ella y 
con m~s de 500 millones de asegurados cubiertos. Exc~l-
s;or. H~xico, 25 de Mayo de 1975. 21-A Colm. l, 2 y 3. 
AISS 1927-67, 40 Años al servicio de la Seguridad Social. 
Ginebra 67,-
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para formar una Asociaci6n Internacional del Seguro Social -

en un Estatuto Formal". <7> Finalmente, porque los miembros -

del Canit~ fueron los primeros consejeros expertos de la OIT 

cuando ~eta form6 su •secc16n de Seguros Sociales•. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, ~l Canit6 Penn~ 

nente Internacional del Seguro Social, desaparec16 despuAs -

de haber afrontado mOltiples problemas. 

Hdsta el año de 1927, cuJUldo la Conferencia Internacio-

nal del Trabajo en su Décima ReuniOn, al adoptar los conve-'-

nios ntímeros 24 y 25 sobre "Seguros de Enfermedad" (Wusttia) 

y •seguro de Enfermedad• {Aqricultura) insto a cierto nCxmero 

de personalidades dirigentes de sociedades mutualistas y de 

Cajas del Seguro de Enfermedad -que hab1an asesorado a los 

Delegados de dicha C•:mferencia, para que se pidiera la cona-

tituci6n de un organismo internacional que tuviera cano pro

pOsito el de prc.plt<Jar y reforzar el Seguro de Enfermedad en 

el mundo. (B) Si bien es cierto que ante~ de ese año ya cxis

t1an planes para crear e~c organismo, fue hasta entonces 

cuando se concentraron los proyectos de la formaci6n de una 

"Conferencia Internacional de Uniones Nacionales de Socieda

des de Socorros Mutuos y de Cajas del Seguro de Enferme:la:l"l9> 

y se consolidO su formaciOn el 4 de Octubre de 1927 en la 

<7> Ibidem, p. 8. 
<9> Laroque Pierre. "La OIT y la Seguridad Soéial". (Seguri

dad Social No. 63, MAxico. Mayo, Junio 1970, p6qe. 39-52, 
(g) Ibidem, p. 49. 
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ciudad de.Bruselas, Bélgica, bajo Íos auspicios de la OIT, -

cano resultado de· la labor efectuada por las delegaciones 

tripartitas a la citada D~cima.ReuniOn de la Conferencia In

ternacional del Trabajo y gracias al decidido apoyo de Albert 

Thanas. ( lO) 

En 1933, la organ1zaci6n formada cambiO de nanbre con~ 

virtiéndose en la •conferencia Internacional de Uniones Na-

cionales de Sociedades Mutuas y de Cajas del Seguro de EnfeE 

111edad" (CIMAS), cuyo primer Secretariado estuvo a cargo de 

l\drien Tixier(ll) y Oswaldo Stetn' 12 l y nuevO!!lente en 1936 -

modificó su nombre por el de "Conferencia Internacional de 

Mutualidad y de los Seguros Soci~les•. (lJ) 

Hasta 1947 esta OrganizaciOn continu6 siendo conocida -

con las siglas francesas CIMAS. Posteriormente, tuvo diver-

sos cambios en sus Estatutos solicitados por sus miembros 

con el objeto de lograr cada d1a m&s su internru:ionalizac16n 

y el cambio de estructuras necesarias para cumplir con los 

requerimientos que nob=e Seguridad Social deberia manejar, -

siendo hasta Octubre de ese mismo año1 durante el desarrollo 

de su VII ASamblea General, celebrada en la sede de la OIT -

en Ginebra, que se someti6 a la consideraci~n de sus mi.anbrcs, 

(lO) Primer Director de la OIT. 
(ll) Adrien Tixier, Jefe de la Secci6n del Seguro Social de 

la OIT y m&s tarde Ministro del Interior de Francia du
rante el gobierno de Charles De Gaulle. 

(l2) Oswald Stein, Subdirector General de la Oficina Interna 
:cional del Trabajo y mlls tarde, durante 1942-43, Secre= 
tario del CPISS hasta su muerte, ocurrida en ese Oltimo 
año. 

Cl3J Alvarez Treviño, op. cit., p. 12. 
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el texto de' sus n.uevos; Bstatutos que. dieron forma a la Aso~

ciaci6n Internacihnal de l~ Segu~idad sociai (AISSl, nanbre 

con el: q'ue se\~ conoce b~st~ la act~alidad. /l4) 

Estructura y Objetivos. 

La finalidad primordial de la Asociaci6n Internacional 

de la Seguridad Social, es fanentar el desarrollo de los si~ 

temas de Seguridad Social en el :lmbitc internacional, mejo~ 

randa sue mf!todos t6cnicos y admiriistrativos de aplicaci6n, -

pretendiendo coordinar e intensificar: •tod~s los esfuerzos 

para la extensiOn, la defensa, el perfeccionamiento adminis

trativo de la Seguridad Social en el mundo". 115 ) 

La Asociaci6n Internacional de la Seguridad Social cue~ 

ta con 224 miembros y 72 miembros asociados (colaboradores -

t6cnicos), en m4s de 100 pa1ses que representan m~s de 500 

millc:nea de asegurados.< 16 > 

El nQcleo original de los miembros de la Asociaci6n In

ternacional de la Suquridad Social (AISS), se form6 con pai

ses de Europa, siendo algunos paises de Am~rica Latina117 l -

los primeros de una regi6n extraeuropea que se asociaron a 

!l4l AISS. 1927-67.- cuarenta Aiios ••• Op. cit., pp. lB-19. 

(l5l C&rdenas de la Peña, Enrique.- Servicios Médicos IHSS.
Doctrina e Historia, H~ico, IHSS 1973,- piq. 424. 

(16) 

(17) 

Portada Revista Seguridad Social No. 92 y en ella Cua
dro IX. 
1947, paises de América pertenec1an a la AISS, Chile 
entre ellos. 
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ella desde 1947. No obstante que en este continente america• 

no ya se contaba desde 194 O, en Pert:i, con un orqanismo pro

pio: el "Comitá Interamericano de Iniciativas en materia de 

Seguridad Social• 1181.que pmrend1a establecer •con cadcter 

permanente, un organismo de estudio, colaboraci6n, infot:ma--

c16n y acciOn tftcnica entre los gobiernos e institutos de 

Sequridad Social de los pa1ses de J\m~rica que pudieran ser--

vir de base a la constituci6n de una Conferencia Interameri

cana de Seguridad Social" (OISS). (l9) 

No obstante esos aes organismos regionales, las instit~ 

cienes nacionales de Seguridad Social del Continente J\meric~ 

no, optaron por canpartir e intercambiar experiencias asi c2 

mo ventilar sus problemas sobre el tema, en un foro que P!!. 

diera si9nif icarle un panorama internacional más amplío. Asi¡ 

en 1960 casi todos los pa1ses latinoamericanos se hablan af~ 

liado o. la AISS. (20) 

Respecto a los dem!s continentes: "la adhes16n procede~ 

te de Asia ha sido rn~s lenta por l~ Gnica raz6n de que la 

creaci6n de reg1menes de Seguridad Social canenz6 de manera 

general, un decenio despu~s q~e en Arn~rica Latina•. <211 

(lS) CPISS. 42-67. Mfu<ico, Srio. General 1967, p. 16. 
(l9) OISS, tiene su sede en Madrid, Españo.. 
(20) AISS 27-67, Cuarenta Años. Op. cit., p. 21. 

(2l) AISS 27•67, id. ant. 



- 38 -

En cuanto al· continente africano, aparte de Egipto que 

se afili6 desde 1955, "las instituciones de Seguridad Social 

con posibilidad de adherirse estaban situadas to:las ellas en 

antiguas colonias o protectorados de Bélgica, Francia e Ita

lia• <22> y a medida que estos territorios han adquirido su 

independencia, sus instituciones de Seguridad Social inteqr! 

das en su mayor1a por Cajas de Asignaciones de Seguridad So

cial, se afiliaron a la A!SS contfuldose en 1960 con pa1ses -

de Africa representados en el1a. <23 > 

Es conveniente destacar que la Asociaci6n Internacional 

de la Seguridad Social por su caracter especial de los miem-

bros que la forman, ~ toda la gama de posibles estructu

ras, canpetencia y dimensiones de Seguridad Social pues en 

tanto que la administraci6n de la Seguridad Social de los E~ 

tados Unidos de Norteam6rica "gestiona el seguro de pensio--

nea para 120 millones de personas, la Caja Aut6noma de Pen

siones de MOnaco s6lo cubre a unos millares•. <24 > 

Debemo:;;i tarnbitm señalar que en virtud de una erunienda a 

los Estatutos de la AsociaciOn Internacional de la Seguridad 

Social efectuada en 1955, se creo una nueva categor1a de 

miembros denaninados "Miembros Asociados". <
25

J Esta medida -

(22 ) Idem y (23) loe. cit. 

l 24 l AISS 27-67 cuarenta Años ••• , p!g, 21. 

<25> Ofs, AISS, 1927-1967, p. 23 y Art. 2 de los Estatutos,
Op. cit., p. 6. 
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permite la afiliaciOn en esta categor1a de aquellas institu-

cial~S no lucrativas cuyos fines sean canpatibles con las a~ 

tividades de la AsociaciOn y que no reanan las condiciones -

para ser miembros afiliados, as1 como los servicios quberna-

mentales que administran una o m~s ramas de la Seguridad So

cial, cuando la Legislaci6n de sus pa1ses les impida adherir_ 

se a la AscciaciOn cano miembros afiliados. (26 ) 

Entre las actividades m!s importantes de esta Asocia---

c16n se encuentra la de proporcionar a sus miembros la opor

tunidad de canparar sus experürncias ponitmdoles en contacto 

con las organi:•Jciones que administran la Seguridad Social -

en todo el mundo; poner a su disposicien la documentaci6n s2 

bre las legislaciones y la pr~ctica administrativa que sobre 

el tema existen en los diversos pa1scs que la integran; org~ 

nizar reuniones tl'M:nicas internacionales, mesas redondas y 

seminario& sobre Seguridad Social, intercambio de informa-~ 

ci6n, asistencia t~cnica entre sus miembros as1 cano public! 

ciones y difusiOn de documentaci6n sobre seguridad social y 

colaboraciOn con otras organizaciones internacionales en es-

te campo. 

126 1 Ofr, Art, 2 incisos Ay B Estatutos de la AISS. Op. cit., 
pp. 5 y 6. 
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, CAPITULO III 

LOS SUJETOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MEDIO RURAL. 

l,- LA LEY ?EDERAL DE REFORMA MRAAIA Y EL SEGURO SOCIAL. 

La Ley de 1943 es un hecho relevante en la historia del 

derecho positivo mexicano pues en ella sP. iniciO una nueva -

etapa de nuestra pol1tica social. LQ creaci6n de un sistemu 

encaminado a proteger eficazmente al trabajador y a su fami

lia cQ'l.tra les riesgos de la existencia y a encauzar en un 

marco de mayor justicia las relaciones obrero-patronales, 

dio origen a nuevas fonnas e instituciones de solidaridad e~ 

munitaria en M~xico. 

Además, los servicios y pr.eataciones que a partir de ea 

tonccs empezaron a recibir los trabajadores, aumentaron su 

salario real y en consecuencia, su capacidlXl de consumo en 

beneficio de la econan1a nacional. 

El r~imen del se.;uro Social ha contribuido a la expan

si6n econC<nica mediante el mejoramiento de las condiciones -

de vida del trabajador y la reducciOn de las tensiones labo

rales y asimismo, ha coadyuvado a dimninuir loa resultados -

negativos de la industr1alizac16n en el seno de una sociedad 

aW\ altamente agr1cola, en la medida en que es un instrumen-
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to redistribuidor del ingreso y un factor de inteqraci6n na

cional. 

La medicina social y diversos servicios de car~cter cu! 

tural para el desarrollo individual y colectivo, ha lleqado 

hasta apartadas reqiones de la Repilblica cano precursores 

del proqreso y la modernidad, 

Las instalaciones hosp~talarias y los centros educati-

vos l' recreativos han servido como punto de encuentro entre 

peroonas de distinta extracci6n social y diferente nivel de 

ingreso. En esta forma, el Seguro Social desempeña una fun

ci6n destacada como medio para atenuar las diferencias econ~ 

micas y culturales entre los integrantes de nuestra carruni.da1. 

El incremento demogr~fico, la continua transf ormaci6n -

de la saciedad y la creciente canplejidad en las relaciones 

de trabajo hacen que el derecho a la seguridad social sea 

esencialmente din:lmico. 

Debe evolucionar de acue.t'do con las circunstancias, me

jorando las prestaciones y ampliando constantemente la posi

bilidad de incorporar a sus beneficios, a un nO.m.ero cada vez 

mayor de rre xi canos. 

Las garant1as sociales consignadas en el texto constit~ 

cional y en principio de considerar al hanbre como miembro -

de un grupo social y no cano sujeto abstracto de relaciones. 

Conforme a esta concepci6n se estructurar!n en M~xico, el d~ 
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recho del trabajo, la seguridad social y en un sentido m&s 

amplio, todos nuestos sistemas de bienestar colectivo. 

Aunque el r~qimen instituido por la fracci6n XXIX del 

Articulo 123 Constitucional tiene por objeto primordial est~ 

blecer la protecciOn del trabajador, su meta es alcanzar a -

todos los sectores e individuos que canponen nuestra socie-

dad. 

Las relhciones laborales mejor definidas legalmenta 

constituyen el punto de partida para extender los beneficios 

de la seguridad social a otros núcleos ecanffnicam.ente praiuc 

tivos, haeta alcanzar en alguna medida a los grupos e indiv~ 

duos marginados cuya propia condici6n les impide participar 

en los sistemas ex!stentes. 

Las sucesivas refomas que se han hecho a la Ley, han 

tenido el prop6sito de avanzar b4cia una seguridad social 

que sea integral en el doble sentido de mejorar la proteccifti 

al ndcleo de los trabajadores asegurados y de extenderla a 

grupos humanos no sujetos n relaciones de trabajo. 

A pesar de los avances que durante treinta años se han 

conseguido en esta materia, en la actualidad sOlo canprende 

a una cuarta parte de la poblaci6n del pa1s numerosos gru

pos que comprenden la sociedad mexicana no tienen capacidad 

suficiente para aportar su contribuci6n a loe actuales sis

temas. 
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El Seguro Social es un medio idOneo para proteger la 

vida, la dignidad del trabajador y simult!neamente, una man~ 

ra de elevar su salario. Es indispensable por tanto, reali-

zar un esfuerzo cada vez mAs grande de solidaridad nacicmal 

a fin de que sus bene~icios puedan irse extendiendo a los 

sectores m!s d~biles econ~icam~nte. 

Durante los O.ltimos lustros, hemos tenido un alto cree:!:_ 

miento econllmico pero ha sido inequitativa la distribuci6n -

del producto nacional. Es por ello que el Gobierno de la R~ 

pGblica se esfuerza en reorientar la estrategia general de 

desarrollo sobre bases socialmente más justas. 

La seguridad social es una de las m!s sobresalientes 

conquistas de la Revoluci6n Mexica11a: tiene la firme decisifn 

de proyectarla en tal forma que su aprovechamiento no sea 

prerrogativa dP. una minor!a, sino que llegue a abarcar toda 

la poblaci6n, inclusive a los nOcleos marginados aumamente -

urgidos de protecciOn frente a los riesgos vitales. Es un d~ 

ber profundamente humano de justicia y de solidaridad colee-

tiva que se les procuren los servicios esenciales para mejo

rar su condiciOn. Consideramos que con la colaboraci6n y el 

esfuerzo de los mexicanos al establecer el marco jur1dico -

propicio para acelerar el avance, se reducir& el tiempo para 

alcanzar la seguridad social integral de M~ico. 

La reconquista de la tierra fue causa profunda de la R~ 

voluciOn y origen del mexicano actual. Empero, millares de 
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campesinos viven en duras condiciones. 

El ejido, la propiedad comunal y la pequeña propiedad, 

son instituciones fundamentales. Respetarlas y hacerlas pro

ductivas es fanentar la paz y la prosperidad del campo. 

El reparto aqrario no ha concluido, legal y f1sicamente 

todav1a existen tierras susceptible o de ser distribuidas. Se 

ha analizado en est.e trabajo lo que se considera como Segur!_ 

dnd y Sequro, el cual potlei:ios pirC'Jnacribirlo en una for!ll4 -

simplista, manirestando que es una garant1a de l09rar algo -

que se puede o se va a obtener o bien de que no se va a per

der, esto de acuerdo a la defin1ci6n que nos da sobre el Pªt 

ticular la Enciclopedia Ilustrada "Vox". 

No es concebible que llevada a cabo una iniciativa de 

Ley, se hable de una garant1a o seguro cuando en el cuerpo -

de la misma, en el libro tercero, capitulo VIII T1tulo Gene

ralidades y Preferencias para los Ejidos y Canunidades, haya 

un solo articulo que haga referencia al Seguro Socii•l. Art. 

187 que a la letra dice: 

••• "Los ajidatarioa o canuneros as1 cano los pequeños -

propietarios, qo•arán da los beneficios del r~imen del 

Seguro Social, en los términos dispuestos por la Ley de 

la Materia". 

Aqu1 cabe hacer una conaideraci6n en favor de la Ley -

del Seguro Social, ya que a trav~ de un an!l1ais hemos vis-
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to o· 'cauprobado que ésta hace referencia a ejidatarios y co

muneros, m1nima pero la hace, considerando as1 que en este 

caso la Ley del Sequro Social ha hecho m~ por el campesino 

que la misma Ley Federal de la Reforma Agraria en cuanto a 

Sequro se refiere. 

Ya que aunque hay autores ca:io el maestro Radl Lem.us 

Garata, que en su obra "Ley Federal de Reforma Agraria Cane~ 

tada" analiza o trata de analizar al Seguro Social, ccment~ 

do la obligaeoriedad de incorporar ~l Seguro Social al campo; 

mas esto no basta para llevar a cabo la debida aplicaci6n de 

este Instituto al campesino que se señala y estudia para que 

sea incorporado al régimen obligatorio del Seguro Social en 

forma adecuada o bien para tratar d~ establecer un sistema -

que permita regular el Seguro Social con el ejidatario y co-

munero, procurando resolver· en alguna foI:na la problemStica 

que presenta esta clase de campesino. 

No es canprensible que •e hable de la Ley Fede1·al de 

Reforma Agraria, de Garant1as o Preferencias para los ejidos 

y canunidades en solamente cuatro art1culos, ya que el Capi-

tulo VIII de la mencionada Ley ccmprende del articulo 187 al 

190. Siendo mínimas o casi nulas las garantías y preferen--
cias que se el!ltablecen para esta claselde campesinos. 

Por lo tanto, considero que por ser caBi nula la apre-

ciaciOn que se ha~e al Seguro Social en la mencionada Ley, -

ésta debe de ser reformada, ampliando su articulado haciendo 

refP.,._..,..; r. mAs adecuada y acorde con la realidad para obte-
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ner en esta forma los loqros' deseados ,que.;se,dan í'as, ~~est.a
ciones que otorga el Seguro Social encauzando' los mismos en 

benef ic1o del ejidatario y canunero. 

2. - EL SEGURO SOCIAL EN EL l\GRO MEXICANO. 

La clase c~~pesin4 es la menos favorecida, la que no 

obstante haber participarle en la Revoluci6n Mexicana, no ha 

obtenido total:mcnte los beneficios de que se ha hecho acree

dora deade qnf:l aus antepasados derramaron abundantt2..mente su 

sangre en el campo bajo la bandera de Tierra y Libertad. 

En la conciencia nacional los art1culos 27 y 123 son -

los hermano3 gemelos que viven en la carta magna, los dos ª! 

pectos ingeparables de la declaraciOn de derechos sociales. 

Por eso, se justifica la !rase inicial de la expos1ci6n de 

motivos de la ley nueva. El problema de los campesinos debe 

rcsolveroe principalmente mediante la .oplicaciOn del Al:t1cu

lo 27, ello no obstant~, la misma exposiciOn ee motivas ace~ 

ta que "la LeqislaciOn del trabajo es impurtante porque SieJ.I!. 

pre ser~ necesario que alqunas personas cooperen presentando 

su trabajo en el desarrollo de las labores agr1colas. Afinn~ 

ciOn correcta porque cuando se socialicen la tierra y su ex

plotaci6n, las personas cooperar~n pero no trabajaran para -

otro, pues en esa cooperaci6n de todos brillar! esplendorosa 

la idea eterna del derecho del trabajo. Jam!s ae podr! exi

gir de los hombres una jornada inhumana ni entre9arles retri 
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buciones de hambre, principio que coincide con la definici6n 

de justicia de Marx. De cada quien seqdn aptitudes y a cada 

quien segQn sus necesidades, norma fundamental para la vida 

y la actividad futura de los hanbres. 

Una aplicaci6n del principio de la igualdad de todos 

los trabajadores ante la Ley. El parrafo sencillo de la exp~ 

sici6n de motivos revela una situaci6n profunda del princi--

pio de igualdad: "el proyecto se Esforz6 en la equiparaci6n 

de los trabajadores del campo con los de la <:!udad a cuyo -

efecto y cano primera medida, emplea el t~rmino 'trabajado~ 

res del campo'•. (l) 

En aplicaci6n de esta idea, los trabajadores del campo 

ya no viven en inferioridad social. Desde 1970 disfrutan de 

los mismos derechos y qozan de los mismos beneficios pero a 

la fecha poseen idénticas obligaciones de los dem~s trabaja-

dores. 

La Ley Federal de Reforma ll']raria que se public6 en el 

Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 17 de abril de 

1971 y que entr6 en vigor 15 d1as despu~s. en su Art1culo -

187 establece "los ejidatarios, comuneros "l pequeños propie

tarios gozarlin de los beneficios del r'91men del Seguro So

cial en los términos ~ispuestos por la ley de la materia. 11!!_ 

(ll Trueba Urbina, Alberto.- "Huevo Derecho del Trabajo". 
México, Porrt!a, 1972. 
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teriormente tanto el c6diqo agrario de 1942 como la Ley ori

ginal del Seguro Social de 1943, no otorgaban a los campesi

nos las qarant1as y prestaciones de que gozaban las otras 

clases trl!baj adoras aun cuando este tlltimo ordenamiento jurt 

dice ya mencionaba en su exposici6n de motivos, el deseo de 

llevar a los ejidatarios el seguro de enfermedades y matern~ 

dad, luego, los reglamentos del 15 óe agosto de 1954 y el 

del 30 de Diciembre de 1~59, se refirieron al aequro social 

en el campo. 

En cambio, la reciente Ley del Seguro Social cuya viqe~ 

cia es de fecha primero de abril de 1973, de conformidad con 

la Ley de Crédito l\qr1cola, pretende dotar de capacidad eco-

n6nica a los ejidatarios, canuneros, colonos y pequeños pro-

pietarios a través de sociedades locales de cr~dito ejidal y 

aqr1cola. Al aqruparse en esas condiciones, los miembros de 

las misma• adquieren capacl.Gad econl!rnica y deben ser sujetos 

de asegl\romiento (Art!C'üo 12, Fracc16n III), siendo también 

sujetos de aseguramiento del mismo r~gimen obligatorio, los 

ejidatarios y comuneros '>l:ganizados para aprovechamientos f~ 

restales, industriales o canerciales o en razOn de fideicomi

sos; los ejidatarios, ccmuneros y pequeños propietarios que 

para la explotaci~n de cualquier tipo de recursoe, est!n su

jetos a contratos de asociaci6n, producciOn, financiamiento 

y otro género similar a loa anteriores¡ loe pequeños prq>ie

tarios con m!s de veinte hect!reas de riego o eu equivalente 

en otra clase de tierra aun cuando no estén organizados ere-
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diticiamente y los ejidatar1os, comuneros, colonos y peque-

ños propietarios no comprendidos en las fracciones anterio-

r es (Art!culo 13, Fracciones II, III, IV y V) y que fueron -

considerados afilia.bles en virtud de que la Ley Federal de 

Reforma Agraria propic.ia formas de organ1zacH>n que contrib!!. 

yen a elevar el nivel de vida de estos trabajadores, reflej~ 

da en aumento de capacidad econ6mica. 12 l 

Cano se despreud~ de los estatutos en los preceptos le.;.. 

gales antes invocados, en ningOn mmento cita la extensi6n -

de la seguridad social a aparceros y jornaleros, pero siendo 

estas clases trabajadoras cbjeto de estudio-en este capitulo 

las analizaremos posteriormente conforme a las disposiciones 

contenidas en la Ley Federal del Trabajo y .su probleM!tica -

respecto a su incorporaci6n al Seguro Social. 

Para ello, nos vemos en la nec~sidad de realizar el es-

tudio del presente capítulo el Seguro Social en el Agro Mex~ 

cano, en dos fases, a saber: 

En primer término, expondremos los conceptos correspon-

dientes a los sujetos de aseguri!Jlliento ceno son: Ejidatarios, 

ccmuneros y pequeñas propietarios y su regulación de acuerdo 

a la Ley del Sequro Social vigente. 

La segunda fase consiste en referirnos a los conceptos 

12 > Moreno Padilla, Javier.- "Nueva Ley del Seguro Social". 
México, Trillas, 1975. 



,.. 50 -

' , ,;'.: _. 

sobre aparceros y jornaleros: 1fotg':'aU.:~?te,·: l()S ~benefiéios que 

deben otorgt.rseles cano sujetbs de a~e<Ju~i!mi.;nto d~l cü~rpo 
de Leyes ya invocado• 

A) SU <\PLICACION A EJIOATARIOS. 

Primeramente y antes de precisar un concepto sobre· lo 

que entendemos por ojidatarios, ubicaremos por orden l6gico 

al ejido al cual se concibe co~o el conjunto de tierras, bo! 

ques y aquns en general, todos los recursos naturales que 

constituyen el patrimonio de un n6cleo de poblaci6n campnsi

na, otorgt.ndosc personalidad jur!dica propia par• que resul

te capaz de explotSrsele licita e integralmente y bajo un r! 

gimen de democracia pol!tica y econ~ica. (Jl 

El ejido, que es una empresa destinada esencialmente a 

satisfacer las necesidades agrarias del necleo de poblaciOn, 

tiene por objeto la explotac1'1n inte-;¡ral y racional de los -

recursos que lo canponen, procurando con la técnica moderna 

a su alcance, la superación econt:.Dica y social de los campe

sinos. Es indudable que las modificaciones sustanciales que 

introduce la Ley Federal de Refonna Aqraria reestructurando 

con bases democraticas la organizaciOn interna del ejido, 

auspiciando y alentando una Vida ccon!!mica m!s activa de los 

nncleos de poblaciOn ejidal, permitir! que en un plazo rela-

(J) Echeverr1a Alvarez, Luis.- "ExposiciOn de Hotivoa de la 
Ley Federal de Reforma Agraria de Hartha Ch&vez PadrOn -
de Valazauz, H~xico, PorrGa, 1971. 
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tivamente breve· se superen los a'ctuaies· pro~{;,,.as que co~~-
frontan los ejidos .del pa1s; especia,lmente en el asp~~t~· ec2 

nbnico. C4l 

El fundamento jur1dico lo encentramos en el 11rt1éulo 27 

Constitucional que en su f racci6n X establece "los nacleos -

de poblaci6n que carezcan de ejidos o que no puedan lograr -

su restituci6n por falta de t1tulos, por imposibilidad de 

identificaci6n o porque legalmente hubieren sido enajenados, 

serán dotados con tierras y aguas suficientes para consti---

tuirlos conforme a las necesidades de su poblaci6n, sin que 

en ninqan caso d~je de conced~rseles la extensi6n que neces! 

ten y al efecto se expropiar~ por cuenta del Gobierno Fede-

ral, el terreno que baste a ese fin, tanfu'idolo del que se ea 

cuentre inmediato a los pueblos interesados". 

Respecto a la unidad de dotaci6n, cano m1nimo ser!n 

diez hectAreas en terrenos de riego o humedad y de veinte 

hecttlreas en terrenos de temporal, de ~cuerdo a lo previsto 

en el Art1culo 220 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Oe la exposici6n hecha con antelaci6n, entendemos que 

el ejidatario es el trabajador aqr1cola a quien se le da una 

porci6n de tierra del nGcleo para que la explote y viva de 

ella1 dicha porciOn se llama parcela y el conjunto de las 

mismas conforma l~ que se llama ejido y en la inteligencia.-

<4> Ibidem. 
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de que el art1culo 51 de dicha Ley estatuye que a partir de 

la publicaci6n de la resoluci6n, el nGcleo de poblaci6n ej~ 

dal es pr~ietario de las tierras y bienes que en la misma -

se señale, con las modalidades que la pr~ia Ley establece. 

B) SU APLICJ\CION A CCMUNEROS. 

Para el desarrollo de este inciso, eB menester remitir

nos al concepto que se tiene spbre propiedad canunal: 

La tenencia canunal de las tierras es otro _tipo:de pr~ 

piedad aceptada por nuestra Constituci6n, ya que este estat~ 

to m~imo no pudo menos que reconocer la eXistencia de innu

merables comunidades que en el territorio de la RepGblica y 

ya desde hace mucho tiempo atrás, pose1an tierras en forma -

canunal. 

En raz6n de lo anterior, la Constituci6n General de la 

Repllblica en el Art1culo 27, Fracci~n VII señala "los nGclecs 

de poblaci6n que óe hecho o por derecho guarden el estado c2 

munal, tendr!n capacidad para disfrutar en coman las tierras, 

bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan resti 

tuido o restituyeren". 

Estimamos prudente para entender m~s ampliamente el co~ 

cepto sobre propiedad canunal, remontarnos a sus ap.teceden-

tes, los cuales encontramos en los pueblos pre-hisp!nicos c~ 

mo los Aztecas, Tecpanecas, Texcocanos y otros mas, pero con 
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mas precisi6n los primeramente mencionados pose1an sus tie

rras en cantln, dedicados al sostenimiento de sus institucio

nes, las pertenecientes al Calpulli cultivadas por sus veci

nos, los de Altepetlalli, también para cultivo y sosteniluieE 

to de los que lo necesitaban. Este sistema lo fanentaron en 

parte las Autoridades de la Nueva España con los terrenos de 

los fundos legales, ejidos, realengos y en la Ley del 6 de 

enero de 1915 se orden6 que los pueblos despojados de sus 

propiedades canunales fueran restitu1doR en los mismos, ya 

que hab1an sido privados de ellos por diversos procedimien--

tos y por Autoridades que en la misma se mencionan, conside

radas cano verdaderos caciques ya que se desconocieron todos 

sus actos y que durante el Porfiriato ejecutaron en contra--

venci6n a lo dispuesto por la Ley del 25 de Junio de 1856, -

disposiciOn plasmada en el ~rt!culo 27 Constitucional, en el 

que adem~s se les •econoce capacidad jur1dica a las canunid! 

des tanto para solicitar la restituci6n de sus bienes comun! 

les como pdra conservarlos. <5> 

El concepto de canunero lo encontramos en el numeral 

267 de la Ley Federal de Reforma Agraria que literalmente 

reza: " ... se considerar~ como integrante de una canunidad -

al campesino que reuniendo los requisitos establecidos en el 

Art1culo 200 de esta Ley (se refiere a la capacidad indivi-

dual en materia agraria) , sea adem~s originario y vecino de 

ella con residencia m1nima de cinco años conforme al censo -

(~) P~rez Velazco, Basilio.- "La Tenencia Comunal de la Tie
rra en el Estado de Oaxaca•, TesiS Profesiaial. lllf«, 1971. 
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que deber6n levantar las autoridades agrarias". 

Los comuneros disfrutan de las mismas qarant1as y pre-

ferencias que los ejidatarios 1 tan ea as! que la propia Ley 

Federal de Reforma Agraria las conaaqra en su art1culo 268 -

que dice: "···para los efectos del uso y aprovecha~iento de 

las aguas los nOcleos que guarden el estado ccmunal tendrazi 

las mismas preferencias que los ejidos." 

C) SU l\PLICACION A PEQUEílOS PROPIETAPIOS. 

De la misma forma que en los dos apartados precedentes, 

nos referimos inicialmente a la pequeña propiedad y para 

ello, debemos recurrir a nuestro derecho positivo. 

Actualmente, la Conatituci6n Pol1tica de los Estados 

Unidoo Mexicanos en mi fracci6n y;<; establece: se consid!!_ 

rarli pequeña propiedad agricola la que no exceda de cien hes_ 

t!ireas de riego o humedad de pr1mAra o su• equivalantes en 

otras clasos de tierra en explotact6n. 

Para los efectos de la equivalencia se computar! una 

hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agosta

dero de buena calidad y por ocho de monte o de agostadero en 

terreno llrido. 

Se considerara asimismo, cano pequeña pro~iedad, La1 s!:!_ 

perficies que no excedan de doscientas hectlreaa en terrenos 

de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo, de cie~ 
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to cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo del 

alqod6n, si reciben rieqo de avenida, fluvial o por bombeo;

de trescientas en explotaci6n, cuando se destinen al cultiv9 

de pl~tano, caña de azocar, café, henequén, hule, cocotero,

vid, olivo, quina, vainilla, cacao o !rboles frutales. 

Se considerar! pequeña propiedad qanadera la que no ex

ceda de la superficie necesaria para mantener ha~ta quinien

tas cabezas de qAnado mayor o su equivalente en ganado menor, 

en los términos que fija la Ley, de acuerdo cai la capacidad 

forrajera de los terrenosR. 

Los art1culos equivalentes en la Ley Federal de Reforma 

l\graria son el 249 y 250 y en el Reqlamento de Inafectabili

dad Aqr1cola y Ganadera, los numerales l y 2. 

El verdadero concepto de pequeña propiedlld dice el Lic. 

Narciso Bassols en su obra la Nueva Ley l\qraria de 1927, pa

rece ser opuestamente {se refiere a la Ley de Dotaciones y -

Restituciones de Tierras y liguas de 23 de Abril de 1927, Pe

qlamentaria del Articulo 27 Constitucional), el de que es i~ 

tocable cierta superficie de tierra que no constituye un la

tifundio y representa en cambio, una forma ventajosa de ex

plotaciOn agr1cola, opuesta a la que i.Jiplica el régimen de 

gran propiedad. Dentro de estas ideas, la pequeña propiedad 

lo es por la calidad de las tierras que la canponen. Si se 

considera que una propiedad que puede producir una cantidad 

X en el año no es ya un latifundio, lOgicamente habrA de re~ 
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petarse toda superficie de tierra de un solo dueño que no 

exceda en su productividad total de esa suma X. l6l 

No existe una definici6n absoluta sobre la pequeña pro-

piedad pues en general, se ha tomado s6lo cano elemento para 

definirla, su extensiOn territorial, en esa virtud, entende

mos como pequeño propietario al trabajador agr1cola que tra-

baja la extensi6n ter<itorial que la Constituci6n establece 

cano m~imo que una persona pueda obtener. 

Podemos agregar tambi~n que la pequeña propiedad debe -

encontrarse en explotaci6n de acuerdo con el principio de 

que la propiedad debe tener una funci6n social con la consi

guiente excepciOn cuando existan causas de fuerza mayor que 

no sean imputables al propietario y en el Articulo 251 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria se señala: ••• para conservar 

le calidad de inafectable la propiedad agr1cola o ganadera -

no podrS permanecer ain explotac16n por mis de dos años con

aecutiqos, a menos que existan causas de fuerza mayor que lo 

impi.dan transitoriamente, ya oea en fema parcial o total. -

Lo dispuesto en este articulo no impide la aplicaciOn en su 

caso, de la Ley de Tierras Ociosas y dem~s leyes relativas". 

Este término de dos años fue señalado porque es el mismo que 

fijO al ejidatario para perder sus derechos agrarios. 

16 l Mendieta y N6ñez, Lucio.- "El Problema Aqrario en M~xi-
co", MOxico, Porrlla, 1964. 
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Adem&s, este término fijado de dos años dejfuldose de 

cultivar la propiedad aqr1cola o ganadera, es causal previs

ta en el articulo 418, Fracc16n II de la misma Ley para pro

ceder a la cancelaciOn y nulidad del certificado de inafect~ 

bilidad al titular del.mismo. 

Concluida la primera etapa a que hicimos referencia en 

el i~icio de este Capitulo tocante a los conceptos de ejida

tarios, comuneros y pequeños propietarios, pasaremos ahora a 

ubicar a estos trabajadorcH sujetos de aseguramiento, confo~ 

me a lo establecido en el Rt;gimen obligatorio de la Ley del 

Seguro Social vigente. 

El régimen obligatorio cCZDprende los seguros de: (arti

culo ll) Riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; inv~ 

lidez, vejez, censantia en ~dad avanzada y muerte y guarde-

r1as para hijos de asegurados. 

Ahora bien, en la fracciOn III del Articulo 12, se ~on

tienen los sujetos de asequramiento de este r~imen obligat~ 

rio siendo los ejidatarios, cOLUneros, colonos y pequeñcs 

propiepar1os orgállizados en grupo solidario, sociedad local 

o uniOn de crédito, CCl:lprendidos en la Ley de Crédito Agr1c2 

la. 

Igualmente, son sujetos de aseguramiento de este r~i-

men obligatorio d~ acuerdo a lo previsto en el articulo 13 

en sus fracciones II, III, IV y V. Los ejidatarios y canune-
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ros organizados para aprovechamientos forestales, industria

les y canerciales y pequeños propietarios que para la explo

taci6n de cualquier tipo de recursos eeta.n sujetos a contra

tos de asociaciOn, producciOn y financi..,,,iento y otro g6nero 

similar a los anteriores; los pequeños propietarios con m~ 

de veinte hect!rea.s de riego o su equivalente en otra clase 

de tierra aun cuando no est~n organizados crediticiamente y 

los ejidatarios, ccmuneros, colonos y pequeños propietarios 

no can.prendidos en lao fracciqn~s anteriores. 

El Ejecutivo Federal a propu~sta del Instituto dEtermi-

narl por Decreto, las modalidades y fecha de 1ncorporaci0n -

obligatoria al r~gimen del Seguro Social, de los su¡etos de 

aseguramiento canprendidos en este Articulo, ast cano de los 

trabajadores dan~sticos. Todo ello para hacer posible el m~~ 

pronto disfrute de los beneficios del Seguro Social a los 

trabajadores asalariados del campo y de acuerdo con sus nec! 

sidades y posibilidtdes, lllB condiciones sociales y econe.ni

cas del pa1s, as1 cano de las propias de las distintas regi2 

nes. En iqual íorma se proceCer! en los casos de ejidatarios 

de canuneros y de pequeños propietarios. <7 l 

Los sujetos canprendidos en las fracciones II a V fue-

ron considerados afiliables en virtud de que actualmente la 

Ley Federal de Reforma llgraria propicia formas de organiza-

ctOn que contribuye a elevar el nivel de Vida de estos trab! 

(?) Moreno Padilla, Javier.- Ob. citada. 
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jadores, reflejado en aumento de su capacidad econfxnica; se 

implanta en toda la Repdblica el régimen del Seguro Social -

obligatorio con las salvedades que la prcpia Ley señala. Se 

faculta al Instituto Mexicano del Seguro Social para exten-

der el R~gimen e inici~r servicio en los Municipios en que 

aOn no opera conforme lo permitan las particulares condicio

nes sociales y eccn6micas de las diversas regiones. {S) 

Los sujetos de aseguramiento a los que a1in no se hubie-

se extendido el régimen obligatorio del Segu~o Social, podrlir. 

.solicitar GU incorporaci6n voluntaria al mismo, en los per12_ 

dos de inscripcien que fija el Instituto y mediante el cum-

plimiento de los requisitos establecidos en esta Ley. (Art1~ 

lo 196}. Esta disposici6n constituye el avance m~s importan

te en materia de sequridad social al permitit: en forma gene

ral que aquellos trabajddorés que tienen ln característica -

de econCmicamente débiles pero no son asalariados, puedan e!_ 

tar protegidos por el r~imar, del Seguro Social lil !ncorpo--

rd.rse volur.tariamente en tanto se ex.piden los decretos res--

pectivos de que habla el art1culo 13. Los Onicos que se reg~ 

lan son los per1odos de inscripci6n con el objeto de que no 

se formulen solicitudes cuando el peticionario o su familia 

requieran de inmediata atenci6n mi!dica¡ quirOrgica y hospit! 

laria, lo que seria oneroso para el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

(SJ Ibid,.., 
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Una vez aceptada la incorporaci6n, ser~n aplicables las 

disposiccnes del r(,gimen obligatorio del Seguro Social con 

las modalidades establecidas en la misma y el reglamento re

lativo. S6lo se perder! la calidad del asegurado si se dejan 

de tener las caracter!sticas que originaron el aseguramiento, 

es decir, para dejar de estar sujeto al régimen obligatorio. 

Aceptada la incorporaci6n, es necesario perder la cali

dad de trabajad~r o de patr6n, persona f1s1ca, mis;na que dio 

origen a la solicitud de referencia. 

De no ser as1, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

seguir~ cbbrando las cuotas y en su caso, har& uso del proc~ 

di.miento administrativo de ejecuci6n que señala el articulo 

271, el cual se realiza ccn sujeci6n a las normas del C6digo 

Fiscal de la Federaci6n. Entonces, aceptada la incorporaci6n, 

el sujeto asegurado no podr! voluntari.,.ente dejar de coti-

zar puesto que adem:!.a de cubrir las cuotas tendrb que cmn

plir con loe.1~q~isitos que señala la propia Ley, en la int~ 

liqencia de que ne (Jrocederd el d.H!:;¡uramic:1to vciluntario {A!_ 

t1culo 202) cuando de manera previsible ~•te pueda canprane

ter la eficacia de los servicios que el Instituto proporcio

na a los asegurados en el régimen obligatorio. 

En el caso que nos ocupa, proceder~ la incorporaci6n v2 

luntaria de los sujetos canprendidos en las fracciones II, -

III, IV y V del Articulo 13 de la Ley de la materia en las -

circunscripciones en que el r~gimen obligatorio se haya ex--
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tendido al campo y a solicitud por escrito de los propios s!!_ 

jetos interesados (Articulo 210). 

En aquellos lugares en donde se haya extendido el r~i-

men del Seguro Social, los sujetos enunciados en esta sea:ifn 

podr!n incorporarse voluntariamente en raz6n de su capacidad 

econbnica, propiciada por la Ley Federal de Reforma Agraria. 

SegurC!ID.ente no se incluy6 en fotma obligatoria a eDta clase 

de trabajadores, porque no todos podr!n cubrir las cuotas, -

pero al ampliar los ejidos a explotaciones tur1sticas, indu!!. 

triales y agropecuarias, se diversificar~ la actividad de 

los campesinos y un nt1mero mayor de indigentes tendrtm la 

oportunidad de afiliarse al Seguro Social. (g) 

La Jefatura d~ Nuevos Prc:qramas del Seguro Social, ha 

realizado estudios muy importantes sobre la incorporac16n v~ 

luntaria de estos sujetos y ha determinado que los principa

les problemas que plantea la extensi6n de la seguridad so

cial al !mbito rur~l, reviste aspectos muy variados, entre -

ellos diapersi6n de la poblaci6n, deficientes medios de can~ 

nicaci6n, bajo nivel de vida, bajo nivel de cultura, ausen-

cia o funcionamiento rudimentario de servicios pablicos auxi 

liares de la gesti6n administrativa, vB;I'iedad en los reg1me

nes de tenencia de la tiérra, inestabilidad de precios en la 

producci6n, bajo 1ndice de productividad en los procesos 

<9> Moreno Padilla, Javir.- Ob. cit. 
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agr1colas, problemas en la construcci6n, furicionamiento y 

aprovechamiento de las instalaciones médica, programas de 

adiestramiento y contrataci6n de personal m6dico y paraniédi

co, coordinaciOn incipiente de instituciones responsables de 

la salud, canplejidad administrativa y costos de operaci6n -

elevados. (lO) 

Respacto a los pequeños propietarios con m!s de veinte 

hect!reas o su equivalente en otras clases de tierra, el in

ccrporarlos voluntariamente al régimen obligatorio, cotiza-

rán en un grupo de salario superior al que corresponde a su 

trabajl>dor de m<l.s alto salario y cubrir<l.n 1ntegramente la 

cuota obrero-patronal correspondiente (Articulo 213). Se ce~ 

sidera que la inclusiOn de estos sujetos resulta positiva 

puesto que en la mayor1a de lod casos realizan labores nl 

igual que sus prcpios trabajadores, la llnica obligaci~n eop~ 

cial es la de cotizar en un grupo superior al de sus trabaj~ 

dores de m~ alto ingreso. 

Es importante subraya:: que la Ley del Seguro Social ad~ 

m~s de proporcionar a los sujetos de aseguramiento del r~gi-

men obligatorio las diversas clases de seguro a que alude el 

articulo ll del estatuto jur1dico de referencia, tutela asi

mismo a los familiares del asegurado, estableciendo en el r~ 

g.!men voluntario los seguros facultativos y adicionales. 

(lO) Ibidem. 
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As!, el articulo 224 habla de que: "el Instituto podr~ 

caitratar individual o colectivamente seguros facultativos -

para prcporcionar prestaciones en especie del ramo del seguro 

de enfemedades y maternidad a familiares del asegurado que 

no estén canprendidos .Par esta Ley o bien, para proporcionar 

dichas prestaciones a personas no ca~prendidas en los art1c~ 

los 12 y 13, con las salvedades consignadas en los articulas 

219 y 220 de esta Ley". 

Se estima que los seguroa facultativos permiten el ase

guramiento de aquellas personas que no est~ expresamente 

canprendidas por esta Ley, pero que pierden su car~cter de 

dcrechohabientes, cano seria el caso de los hijos de asegur~ 

dos que al llegar a la edad de 21 años dejan de ser benef i--

ciarios. Por otra parte, el artículo en cuesti6n no sOlo se 

refiere a familiares del asegurado, sino que pueden solici--

tar la contrataci6n de este tipo de seguro las parsonas que 

no sean sujetos del régimen obligatorio. (ll) 

El articulo 219 eatableca: •1as personas que empleen 

las entidades federales, estatales, municipales, o los orga

nismos o instituciones descentralizadas que est~n excluidas 

o no comprendidas en otras leyes o decretos cano sujetos de 

seguridad social, ni en los art1culos lZ y 13 de esta Ley p~ 

dr~ ser incorporados voluntariamente al r(,gimen obligatorio. 

(ll) Ibídem. 
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Esta disposici6n ha permitido al Instituto Mexicano del 

Seguro Social celebrar innumerables convenios con Gobiernos 

Estatales, Municipales, Universidades y otras Instituciones 

a fin de proteger a trabajadores que anteriormente no queda

ban canprendidos dentro de la Ley del Seguro Social o del 

ISSSTE, no obstante ser trabajadores del Estado o de organi~ 

mos descentralizados y posiblemente sea uno de los instrume~ 

tos que permita el propio Instituto av~nzar a una mejor sol~ 

dez financiera en la incorpora~iOn de trabajadores actual.me~ 

te no protegidos, en virtud de que la prir:la que se cobra va 

en raz6n directa de la prestaci6n. (l2) 

Es muy importante destecar que el buen funcionamiento -

del Instituto Mexicano del S<>guro Social radica en el siete-

ma de cotizaciOn empleado; as1, las aportaciones a cargo de 

patrones o trabajadores constituye el sostén econ6mico de 

este sistema manteniendo permanente correspondencia entre 

los salarios e ingresos de los asegurados y las cotizacio-

nes a que est~ obligados conjuntamente con los patrones. 

Siendo el salario la base de la cctizaci6n, es el elemento -

medular de la contrataci6n individual y colectiva entre pa-

trones y trabajadores y es asimismo el origen de todas las 

prestaciones en dinero que perciben loe asegurados y sus de-

rechohabientes. 

En la Repdblica Moxicana hay un qran n!lmero de personas 

(l2) Ibidem. 
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que laboran cano asalariados y otros por su propia cuenta, -

eKiste una variedad de trabajadores del campo cano los que -

son.materia de estudio en este cap1tulo: ejidatarios, canun~ 

ros, pequeños propietarios, aparceros y jornaleros, algunos 

de los cuales en ocas~ones subsisten de su propia producci6n. 

En esa virtud, consideramos que debe dividirse a la po

blaci6n del campo en dos sectores: los asalariados y los que 

no lo son. 

En el grupo de los asalariadas podemos citar principal

mente a los pequeños propietarios que tienen una mayor esta

bilidad en la producci6n cana detentadores de la tierrd y 

son susceptibles de ser sujetos de aseguramiento, pues ade

m~s de afiliarae a s1 misma, tiene la obligaci6n de asegurar 

a los trabajadores que emplean en el desarrollo de sus labo

res. Ubicamos también a los ejidatarias y canuneros cuya in

corporaci6n ser1n fundamentalmente cano t.rabajadorcs, en vi!: 

tud de que dadas las circunstancias de trabajo y eKter.si6n -

de sus parcelas, realizan la explotaci6n individualmente, 

adem~s de que est~n en pasibilina1es de desemp~ñar otro tipo 

de empleos para obtener mayores ingr~aos y por consiguiente, 

poseen mayor seguridad para contraer este tipo de obligacio

nes con el Seguro Social. 

Por su parte, los campesinos jornaleros y aparceros que 

carecen de salario fijo, cuentan con menores ingresos que 

los que perciben los trabajadores antes citados, en virtud -



- 66 -

de que su finica fuente de trabajo es la fuerza f1sica, pues 

debemos tener presente que mientras en los nOcleos de pobla

ci6n donde existen distritos de riego cano en los estados de 

Sonora y Sinaloa o bien en las entidades del Sureste de la 

RepOblica, donde los cultivos son de temporal pero no faltan 

las precipitacioraes pluviales sobre tierras que son de buena 

cal~dad, realrnente tienen mejores perspectivas de prcqreso -

con la consecuente solvencia ecCllfuica para cubrir suo: apor

taciones. En cambio, los probl~mas econbnicos los afrontan -

los campesinos de las zonas semidesérticas o !ridas del pa1s, 

en donde se siembra la tierra de temporal, pero la5 lluvias 

se presentan aisladamente como en los Estados de Tlaxcala, -

San Luis Potes!, Durango, Zacatecas, etc., aqu1 la clase e~ 

pesina vive en la constante incertidumbre de levantar buenas 

cosechas cuando explota perso~almente su parcela y aun cuan

do pueden deoarrollar otroe trabajos, En estos lugares, los 

salarios son inf~riores a los que rigen en otras entidades,

en consecuencia, consideramos que para incorporar al régi-

men tlcl Se;uro 5~ciGl a estQE ca~posinos jornaleros y apare~ 

ros, debe fij!rseles una cuota que est~ en posibilidades de 

cubrir conforme a sus ingresos, zona de ubicaci6n y produc-

ciOn. 

De esta manera, afiliado este trabajador campesino, re

cibir& de acuerdo al monto de sus eportaciones, los benefi-

cios a que tiene derecho cano asequrado, pero tanando en co~ 

sideraci6n que sus contribuciones no ser!n muy elevadas, de-
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ber! otorq!rseles a cambio las prestaciones inmediatas cano 

la imprescindible atenci6n mt.dica y las prestaciones socia-

les cano educaci6n para la salud e inteqraci6n familiar, me

joramiento de la alimentaci6n, hiqiene familiar, cducaci6n -

habitacional y orienta¡:i6n deportiva entre otras. 

D) SU APLICACION A APARCEROS. 

A continuaci6n estudiaremos su situaci6n jur1dica den

tro de nuestro derecho positivo: en el proyecto de la Ley F~ 

deral del Trabajo denaninado "Portes Gil", se llegO a consi-

derar que los aparceros son objeto de contrato de trabajo Pt 

ro se tenta que hacer una reqlillllentaci6n especial para pode~ 

lo situar debidamente en la leqislaci6n laboral. <t3l 

La Ley Federal del Trabajo viqente, en su Cap1tulo VIII 

relativo a los trabajadores del campo, en su l\rt1culo 279 e! 

tablece que • ••• trabajadorea del campo son los que ajecut~n 

trabajos propios y hM>iles de la agricultura, de la ganade--

r1a y forestales, al servicio de un patrón". 

El Articulo 261 dice: • ••• cuando existan contratos de 

arrendamiento, el propietario del predio es solidariamente -

responsable con el arrendatario si ~ste no dispone de elerne~ 

tos propios suficientes para cumplir las obligaciones que d~ 

<13 1 De la Vega B., Francisco.- "Aplicaci6n de La Ley Fede-
ral del Trabajo en Materia Agraria". Tesis Profesional 
UNAll, 1963. 
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', 
riven de las>relacioM-s _con sus trabajadores. Asimismo, es-

tablece: .. ". ;, ·.:._ s1-·; existieSen contratos de aparcer1a, el pro-

pietar1o, del, predio y el aparcero serln solidariamente res

ponsables•. 

Al respecto, el maestro Trueba Urbina hace el siguiente 

comentario: " ••• La Ley con sud intlmica hace responsable a 

cuantcs se benefician con su servicio que prestd el trabaja

dor del ca.rnpo. Son responsables no sOlo los arrendatarios de 

eerrenos en la proporci6n que determinan las leyes agrarias; 

el dueño de la pequeña propiedad se con\'ierte en patrt>n si -

se aprovecha de los servicios C1'! algtin trabajador del cam

po•. C14) 

Con base en lo anterior, podemos definir a la aparcer1a 

agr1cola o de ganado, como un contrato por virtud del cual -

\!na persona concede a otra el uso de un prP.dio rO.stico para 

que lo cultive a fin de repartirse los frutos obtenidos en 

determinada proporci~n. De esto se desprende ~ue aparcero es 

la persona. que traba.ja un predio rústico que no es de su pr2 

piedad, repartiéndose entre el dueño del terreno y éste, los 

frutos obtenidos del mismo en la forma y proporcit>n que ellos 

convengan. 

Sin embargo, la Ley Federal de Reforma Agraria en su a~ 

t1culo 75 establece que "••• los derechos del ejidatario so-

Cl4l Trueba Urbina, Alberto,- "Nueva Ley Federal del Traba-
jo".- Ob. cit. 
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bre los bienes a que pertenezcan, ser!n inembargables, in

alineables y no podr&n gravarse por ninqGn concepto, Son 

ineY.istentes los actos que se realicen en contravenci6n de 

este precepto•. 

Del an!lisis de este art!culo, encontramos que en prin

cipio el contrato de aparcería as! como el de arrendamiento, 

est! prohibido celebrarse en materia agraria, salvo las si

guientes excepciones previstas en el articulo 76 del miamo -

ordenamiento legal: 

"Articulo 76: ••• loa derechos a que se refiere el ar

ticulo 75 no podr!n ser objetos de contratos de aparce

r1a, arrendamiento o cualquier otro que implique la ex

plotac16n indirecta o por terceros, o el empleo del tr~ 

bajo aoalariado, excepto cuando se trate de: 

r.- Mujer con familia ·a su cargo, incapacicada para 

trabajar directamente la tier~a, por sus labores domEs

ticas y la atenc16n a los hijos m2nores qu~ de ella de

penden, Biet!lpre que vivan en el nncleo de poblaci6n. 

· II.- Menores de l~ años que hayan heredado loa deredlos 

de un ejidatario. 

III,- Incapacitados. 

IV.- Cultivos y labores que el ejidatario no pueda re! 

lizar oportuqamente aunque dedique todo su tiempo y es

fuerzo. Los interesados solicitarAn la autorizaci6n co

rrespondiente a la asamblea general, la cual deber& ex-
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tenderla por escrito y para el plazo de un año, renova

blé, previa cc:rnprobaci6n de la eKcepci6n aducida, •• 

La.justificaci6n que encontramos para la celebraci6n de 

este ccntrato de aparcer1a es que el leqislador trat6 de pr2 

·teqer la Reforma Agraria cuyo postulado fundamental es la d2 

taciOn de tierras al campesino carente de ellas, toda vez 

que si al ejidatario se facultara para conceder el uso o go

ce de su parcela sin restricciones jur1d1cas, el campesino -

no trabajar1a sus tierras, las cuales siendo ~~ltivadas por 

terceras personas, 1.ndudd.blem~nte se incre.mentar1~ en gran 

proporc16n la creaci6n de latifundios. 

Sin embarqo, trat:l.ndose de pequeñas propiedades, la Ley 

Federal de Reforma Agraria si bien no se refiere espec1fica

mente a la celebraci6n de los contratos de aparcer1a o de 

arrendamiento, tampoco los prohibe! tan es as!, que el Arti

culo 215 dice: ••• todos los contrbtos, cualesquiera que 

sean su fecha y naturaleza, celebrados por el propietario -

con rclaciGn a los bienes af~cLr..Plus, quedartin sin efecto en 

lo que se refiere a la porci6n afectada a partir de la publ! 

caciOn de la resoluci6n definitiva•. Esta disposic16n nos 

permite observar que s1 es posible la celebraci6n de estos 

actos jurtdicos y en consecuencia, estim~~os que respecto de 

pequeñas propiedades, es factible que se otorguen, desde lu~ 

qo, con sujeci6n a las formalidades que exiqe la legislaci6n 

civil respectiva. 
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El SU APLICACION A JORNALEROS. 

Esta clase trabajadora integrante de la poblaci6n rural, 

no ha alcanzado plenamente los beneficios de la Reforma 

1'.graria1 actualmente, ::;on explotados inhumanamente por parte· 

de los detentadores de los grandes capitales. 

Ya en la lucha por la IndeperAencia Nacional de la Co-

rona Española, Don Jos~ Ha. Morelos y Pav6n, continuador -

del movimiento iniciailo por Don Miguel Hidalgo, lo transfoE_ 

ma y enca~za hacia la vcrd3de=a !iberaci6n de México y sie~ 

ta las bases fundamentales para estructurar el naciente Es-

tado Mexicano ccn 23 puntos para la Constituci6n de 1917. -

Su concepciOn de la justicia social lo plasma en el punto -

doce que reza: 

•12. Que como la buena ley es superior a todo hombre,-

l~s que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen 

a constancia, d patriotio~o, moderen la opulencia y la ind~ 

qencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, -

que mejore su~ costumbres, aleje su ignorancia, la rapiñ~ y 

el hurto•. (lS) 

No obstante las conquistas logradas con ese movimiento 

el personaje sigue siendo el m&s numerosa y desgraciadamen

te el m!s abandon~do sin que su trabajo sea retribuido tod~ 

v1a conforme a las disposiciones legales del Derecho del 

(lS) Ibidern. 



Trabajo y cuya fuente creadora d-e su trabajÓ-es'precisamente 

la fuerza f1sica. 

El fundamento jur!dico lo ence<1tramos en el articulo 

279 de" la Ley Federal del Trabajo, que en su p!rrafo primero 

dice; • ; •• trabajadores del campo son los que ejecutan los 

trabajos propios y habituales de la agricultura, ganader1a y 

~crestales al servicio de un patr6n~. ~l canentario formula

do 'por el maestro Trueba Urbina ee el- siguiente; • ••• traba

jador del campo ea aquél qJJe pt.,...ta servicios a un patr6n, -

en la agricultura y en la ganader1a sin perjuicio de _los be

neficios que le conceden las leyes agrarias que tambi~n son 

de car!cter social". (lS) 

El articulo 280 del mismo cuerpo legal establece; • •• los 

trabajadores que tengan una permanencia continua de tres me

ses o m~s al servicio de un patr6n, tienen a su favor la pr~ 

sunc16n de ser trabajadores de planta y el articulo 283 se 

refier~ a las obliga'Cíí.ones quP. tienen los patrones respecto 

de los traoa)adore~; entra otras c~sas, mencionamos las que 

se contienen en las fracciones V y VI. "Fracci6n V. - Propot 

cionar a los trabajadores y a sus familiares, asistencia m~-

dica o trasladarlos al lugar m~s pr~ximo a que se refiere el 

art1culo 504 •• ,• 

Aludiendo a las obligaciones de los patrones, este num!. 

(lG) Trueba Urbina, Alberto.- Ob. cit. 
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ral estatuye: ~ ••• cuando tengan a su servicio m~s de 100 -

trabajadores (obl1gaci6n del patr6n), est~r una enferme-· 

ria, dota.da con los medicamentos y material de curac16n nec~ 

sarios para la atenciOn médica y quirúrgica de urqencla. Es~ 

tar~ atendido por persO?al canpetente y bajo la direcci6n de 

'ln m~dico ciruj;rno. A falta de éste si no se puede prestar -

la debida atenci6n mli<lica y quirúrgica, el trabajador ser~ -

trasladado a la población y hospital en donde puede atender-

se " su curaci6n. 

"Fracc16n VI.- Proporcionar gratuitamente medicamentos 

y material de curaciOn en los casos de enfermedades tr~ 

picales, endfunicas y propias de la regi6n y pagar el 

755 de los salarios hásta po~ 90 d1as•. 

El precepto legal invocado s6lo habla de asistencia mé

dica que tiene el patrOn obligaciOn de proporcionar al trab~ 

jador y a sus familiares o trasladarlos al lugar m~s pr6ximo 
donde haya este tipo de servicio, de no co~tar con ellos en 

la enfermer1a previamente establecida. No se aborda lo refe

rente a las dem~s prestaciones que otorga el régimen del Se

guro Social a las otras clases trabajadoras no de su incorp2 

raci6n; pero el maestro Trueba Urbina canenta; adem~s 

de las anteriores obligaciones, los qué explotan a trabajad2 

res del campo deben incorporarlas al Instituto Mexicano del 

Seguro Social en aquellas circunscripciones en que se haya 

implantado el régimen de la seguridad social". Cl7l 

(l7l Ibidem. 



- 74 -

En mérito de lo expu~sto a lo largo .de este apartado, -

entendemos que jornalero>·~s.·e~,·t.~.~1dador:que ejecuta a jor

nal o destajo los trabaj()S., propios y habituales de una empr!!_ 

ea agrícola, qanadera:ó forestal ai sezvicio de un patrOn. 

Al inicio de este cap1tuto hicimos mencibn a que tanto 

los ap~rceros cano los jornaleros, la Ley del Seguro Social 

no los protege espec1ficamente, ya que dicho Estatuto Jur1di 

co exclusivamente tutela los derechos de ejidatarios, comun~ 

.ros y pequeños propi.,tarios. 

Sin embargo, la Ley del Seguro Social en su Articulo 16 

establece: "A propuesta del Instituto, el Ejecutivo Federal 

. fijad, mediante decretos las modalidades al r(,gimen obliga-

torio que se requieran para hacer posible el m~s pronto dis-

frute de los beneficios del Seguro Social a les trabajadores 

asalariadoa del campo, de acuerdo con sus necesidades y pos! 

bilidades, las condiciones sociales y econ&nicas del pa1s y 

las propias de las distintas regiones. En igual forma se pr2 

ceder.~ en los casos de ejidatarios, canuneros y pequeños pr~ 

pietarios. 

Esta clase trabajadora (concretamente aparceros y jorn! 

leras) es urgente se ·incorpore al r~gimen del Seguro Social 

a través del proced.!miento señalado por la Ley de la mate--

ria. Son los trabajadores m~s desamparados, disponen finica-

mente de su fuerza f1sica para el desernpeño de sus diarias -

actividades, entonces surge esta interrogante: ¿qu~ cense---
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cuencia trae la pérdida de esta fuerza f1sica? Viene luego -

el deseguilibrio econ6mico y a la vez moral para él y su fa

milia al carecer de los seguros de riesqo de trabajo, de en

fermedades, de invalidez, de vejez, de cesant1a en. edad avan, 

zada y de muerte y aparte sobreviene el caos para los que d~ 

penden econ6micamente del trabajador no asegurado y que 169!. 

camente no disfrutan de los beneficios consagrados en la ac

tual legislaci6n. 

Tocante a la forma de cot1zar~de estoa trabajadores, ya~ 

se menciono anteriormente, por lo ~anta, a fin de continuar 

con el siqu1ente capitulo, la exposiciOn de- referencia se· 

tiene aqu1 por reproducida. 
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EL REGIMEN DE SEG~~~~ SClCI~ EN EL CAMPO. 
! ,l.·'·;·¿:~··-·;~~:·.' -:::;~:~ 

su FÜNDl\MENTACIOttwaID~c~> :¡ '' 
' '· ·.:· . :·:··::. ·, ' 

La seguridad:.social se e><téndi6c,fLc ... po de~de 1954 

cuando mediante el establecimiento. de. un plari experimental -

se implanto el. Seguro Social, siendo su base legal el Regla

mento del 15 de agosto de dicho año, plan que se reforz6 con 

el decreto del 30 de diciembre de 1959, Durante ese ti~~po -

se tuvieron muchas dificultades debido a la dispersi6n demo-

gr~f ica de los campesinos, su bajo y eventual ingreso, su 

falta de organizaci6n para atender y facilitar el estableci-

miento del Seguro Social: as1 ee explica que el prioer sist~ 

ma empleado fuera el de libretas Conde se adhertan cupones -

de acuerdo con los d1a~ labor~~os del trabajador y respecto 

de los cuales se habta pagado una c~ota al Instituto Mexica

no del Seguro Social; tambi~n ast entendernos que este pl;m 

experimental se ensayara primero en las zonas donde los CillTl-

pesinos tienen un mayor nivel de vida y la agricultura una 

r..ayor mecanizaciOn como es el caso del Noroeste de la Repa--

blica. Las anteriores experiencias permitieron la e><pedici6n 

del Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los Tra

bajadores del campo el 10 de Agosto de 1960, En este Ordena-
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miento el Art1culo 8 distinque claramente entre el r~imen -

del Sequro Social urbano ya considerado a la fecha y el re

ciente r~imen del Sequro Social del Campo. Este reglamento 

continOa vigente en cuanto no se oponga a lo prescrito por 

la nueva Ley del Segurq Social del 26 de febrero de 1963, de 

conformidad con el Articulo Tercero transitorio de esta 

Ley. (l) 

La anterior Ley del Seguro Social del 31 de diciembre -

de 1942 fue abrogada por la del 26 de febrero de 1973 publi

cada en el Diario Oficial de la l"ederaci6n del lunes 12 de -

mat'zo del mismo año. La nueva Ley afirm6 el titular del Seg!!_ 

ro Social "es la expresi6n jur1dica de una pol1tica social -

claramente definida por el Presidente de la Rep(i.blica desde 

el inicio de su régimen, la cual busca abreviar el plazo en 

el que la seguridad social álcance a la totalidad de los me-

xicanos para que todos tengan algan d1a garantizado su dere-

cho a la salud, a la asistencia médica, a la protecci6n de 

los medios de subsistencia y se les per:nita su rn&s plena re! 

lizaci6n CCJ'IO individuos y como miembros de una sociedad m~s 

justa. <2> 

El Art1culo 2 de esta Ley define a la seguridad social 

cano el derecho humano a la salud, a la asistencia m~dica, -

la protecci6n de los medios de subsistencia y los servicios 

(l) Ch~vez Prada, Martha.- "El Derecho Agrario en M~xico•, -
1974. 

<2> Reyes Heroles, Jestls.- Peri6dico Excélsior. Junio 30, 1976. 
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sociales necesarios para el bienestar individ11al 'y colecti

vo¡ sistema que se consider6 obligatorio. (3) 

Y son sujetos de asequramiento (Arttculos 12, 13 y ·16) 

las personas que se encuentran vinculadas unas a otras por 

la relac16n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le -

da origen y cualquiera que sea la personalidad jur1dica o 

naturaleza econ6mica del patrOn; categorta que es coincide~ 

te con los trabajadores a~alariados del carrrpo a que se re-

fieren los numerales 2, fracci~n I, IV y XVI del Reglamento 

del 10 de Agosto de 1950 y con los trabajadores estaciona--

les del campo a que aluden los Art1culos 2, Fracc. XI, XVII, 

XIX y XX de dicho Reglamento, <4> 

Y para el caso concreto de estudio que nos ocupa, son 

sujetos de aaeguramiento (Art!culos 12 y 13) los ejidatarios, 

canuneros, colonos y pequeños propietarj os, bien sea que e!!_ 

t~n orqanizados P.n grupos solidarios, sociedad local o unifu 

de cr6dito, loa orqanizados para aprovechamientos foresta--

les !ndus~r1.ale~ o cancrc!alec i:i c.1. !:azf.n de fideicanisos,-

los sujetos a contratos de asociaci6n, prc:d.ucci6n, financi! 

miento y otros similares, o cualquiera no can.prendido en 

las categor1as enunciadas; se incluye a los pequeños propi~ 

tarios con más de veinte hect!reas de riego o su equivalen

te en otra clase de tierra, aun cuando no eotén organizados 

<3l Ch~vez Prada, Martha.- Ob. cit. 

<41 Del R1o, Antonio.- "Seguridad· Social".- Secretarla de -
la Presidencia, M6xico, 1975. 
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Por-su-parte, la Ley Federal de Reforma Agraria en su 

Articulo 187 establece:"Los ejidatarios, canuneros y peque

ños propietarios gozar~n de los beneficios del r~gimen del 

Seguro Social en los términos dispuestos por la Ley de la 

materiaw, es decir, ee~os sujetos se incorporar~ al régi-

men de seguridad social en la medida que el si.stema obliga-

torio se vaya extelldicmdo al campo, de acuerdo con las con-

diciones establecidas en los art1culos del 210 al 224 de la 

Ley de 1973 (que corresponden al capitulo de la Ley del Se

guro Social referente a la incorporaciOn de estos trabajad~ 

res al régimen mencionado, en las circunscripciones en que 

la seguridad social se haya extendido al campo y a solici-

tud por escrito de los propios sujetos interesados). 

2. - POLITICAS GUBERNAMENTALES. 

La pol1tica sobre la seguridad social definida a fina

les de 1970 se propuso las siguientes metas: 

a) Contribuir con eficacia a la tarea de redistribuir el 

ingreso en beneficio de las clases sociales m~s despr~ 

tegidas. 

b) Extender los servicios sociales aL medio campesino, a 

las clases medias y a los trabajadores independientes. 

e) Incorporar al sistema de seguridad social a cuando me

nos la mitad de la poblaciOn nacional para finales de 

la presente década duplicar el nOmero de derechohabie~ 

IW Brn 
BIBLIOTEGA 
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tes que otorga el ·Estado por medio~del'.·seguro Social,-, 

del Instituto de Seguridad so6ial:;~.s~J:'ii~io&• Sociales' 

de los Trabajadores del Estado y de ~t~~s ()rgániSJnos -

afines,(~) 

Para la consecuci6n de las metas trazadas.se requerta 

modificar la estructura a la L~y del Seguro Social para ad~ 

cuarla a las disposiciones de la nue~a Ley del T~abajo que 

entr6 en vigor el l de Mayo de 1970. A este respeCLc, se 

formularon nuevos ordenam.ientoS para la gradual incorpora--

ci6n de los ej idatar ios y los pequeños propietarios )' se 

reform6 el artículo 19 de la Ley del Seguro Social que no 

había sufrido alteraci6n en 11 años para equilibrar las 

aportaciones obrero-patronales. Los derechohabientes se ha

b1an concentrado en los niveles maximos de cotizaci6n, lo 

que limitaba la posibilidad de oumentar las contribuciones 

financieras a la innt!tuciOn y el otorgamiento de mayures -

prestacionesª Se auprútieron algunos grupos y se ebrieron -

otros y en 1971, primer .:iño de •1j9en-:ia de e::stas reformas,-

los ingresos del Seguro Social se increnientaror. en 9 mil 

640 millones de pesos. Esta nueva situaci6n financiera, pe~ 

miti6 aumentar en 30\ el monto de las pensiones de menor 

cuant!a, ~ejorar los subsidios por incapacidad mr.dica, f!ll1! 
cimiento y otras prestaciones. El valor total de las prest~ 

ciones en dinero se increment6 en 23\. 

(S) Reyes Heroles, JesOs.- Art. Cit. 
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Los servicios sociales comprenden prestaciones socia-

les y servicios de solidaridad social. Las prestaciones so

ciales se proponen: fomentar la salud, prevenir enfermeda-

des y accidentes y contribuir a la elevación general de los 

niveles de vida de la población y seran proporcionadas me

diante la pr~ctica de programas espec1ficos¡ pranoci6n de 

la salud, educaci6n hig1~nica, mejoramiento de la alimenta-

ción, impulso y des~rrollo de actividades culturales, etc. 

Estas prestaciones sociales se suministran gradualmente por 

el IHSS y tendr~ cano fuentes de financiamiento los rengl2 

nes de invalidez, vejez, cesant1a de edad avanzada y muerte, 

asistencia médica, farmacéutica e inclusive hospitalaria. -

. Con tal fin, se creadn unidades médicas destinadas a pro-

porcionar a estos s~rvicios exclusivamente en favor de los 

nUcleos de poblaciOn que por el propio estado de desarrollo 

del pa1s, constituyan los de profunda marginaciOn rural, 

suburbana. (6) 

De esta manera, en el actual re:1imen de gobierno, se 

ha incrementado .ta población asegurada en zonas subdesarro-

lladas, ya sea con todos los derechos o con algunos de 

ellos. Las instalaciones hospitalarias se eKpandieron de 

una manera sensible. Las prestaciones Eln dinero, pensiones, 

subsidios, etc., y en especie mejoraron notablemente y el 

servicio de guarder1as infantiles ayud6 a dar sustento mat~ 

(6) Del R1o, Antonio, Ob. cit. 



- 82 -

rial a los ordenamientos que establecen la igualdad de la 

mujer en el aspecto laboral. As1, disfrutan de las presta-

cienes que otorga el Seguro Social los henequeneros de Yuc! 

t!n, los .trabajadores de la palma dura en Ol!Xaca, Puebla y 

Guerrero, los fideicOl!lisarios del Plan Chontalpa en Nayarit, 

los productores de tabaco en Coahuila y Durango¡ los ejida-

tarios de la Canarca Lagunera, los cafeticultores en diver-

sas entidades del pata, los ejidatarios dedicados a la e~~ 

plotaci6n forestal en la Sierr~ Tarahumara y los producto--

res de cera de candelilla en Coahuila, Chihuahua, ouranqo y_ 

Zacatecas, as1 lo inforo6 el Lic. Jes~s Reyes Herolcs, tit~ 

lar del IMSS en una sesi6n de trabajo efectuada con fecha 

29 de junio de 1976 en el Auditorio del Centro Interameric~ 

no de Estudios de Seguridad social en San Jer6nilno L1dice,

de la Capital de 13 Repdblica Mexicana. (7 ) 

Y anunc16 tambi~ que quedar1an incluidos en los benc-

ficios de la seguridad so:;ial con bases similares, los pro

ductores de agnarniel, los cafeticultores en todo el pa1s, -

los copreros y cacaoteros de Tabasco, los tabaqueros de Ve-

racruz, Hidalgo y Puebla y los ejidatarios del Valle de S"!). 

to Daninqo y Muleg~ en Baja California. (B) 

Como se desprende de lo asentado en los dos apa,r~~d~,s -

anteriores, se puede constatar que la seguridad social si 

<7> Ibidem. 

<9l Ibidem. 
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bien se ha extendido al sector campesino, la totalidad de 

éstos no disfrutan de las prestaciones que otorga, siguen -

existiendo campesinos marginados en todas las zonas del 

pa1s no obstante que jur1dicarnente han sido equiparados a 

loe trabajadores de la ciudad en sus derechos y obligacio-

nes; la seguridad social se debe considerar cano un derecho, 

~ar.o un logro de la justicia social; no es un acto de cari

dad p0bl1ca que se otorga al trabajador del campo, estima-

moa de vital importancia subrayar la necesidad de hacer 11~ 

gar a esta clase laboral, la planificaci6n familiar volunt~ 

ria que ha iniciado el propio Instituto Mexicano del Seguro 

Social desde el año de 1972, pues se tiene conocimiento de 

.que diariamente organi~acioncs de obreros y patrones, clu-

bes y sociedades solicitan frecuentemente al Se<;uro Social 

conferen~ias y folletos con informaci~n sobre el terna. Los 

mismos resultados podr1an apreciarse con loa cxnpe~inos, 

ya que no debemos olvidar que la planificaci6n familiar fa

vorece al bienestar hogareño con lo cual se obtiene el nfi

mero deseado de hijo~, espaciados a voluntad para que as1 -

puedan recibir de sus padres mejores cuidados, m4s afecto y 

preparaci6n para el futuro. 

3. - BENEFICIOS 

La consecuenéia de no cumplir con la planificaci6n fa

miliar es el desempleo en el agro mexicano, en ocasiones 

por la carencia de la tierra suficiente para cultivarla y 
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sostenerse o bi~n,·-_porque u'na vez realizadas las ldbores 

propias de la agricU.ltura y la ganader1a, el trabajador del 

campo, -por falta de empleos y presionado por la miseria en 

que vive, emigra a las grandes ciudades o bien al extranje

ro sin protecciCin legql alguna en busca de mejores fuentes 

de trabajo¡ la Ley del Seguro Social no cubre todav1a el s~ 

guro de desempleo y en tal virtud, caisideramos que si so-

bre esto se legislara, se evitar1a en gran parte la salida 

de campesinos que constituyen el desplazamiento de las fue~ 

zas.: de trabajo en perjuicio de l" econan1a nacional. 

Opinamos tambi~n que el sector campesino en general, -

no Onicamente puede vivir del trabajo del campo; el Estado 

debe proceder a la creaci6n inmediata de Instituciones don-

de se impartan conocimientos sobre artes y oficios; así se 

capacitar~ a este trabajadór para otro •modus vivendi", de! 

de luego sin que descuide sus ocupaciones de la agricultura 

y la ganader!a para no frenar la producci6n y el desarrollo 

de la naci6n. 

Asimismo, si los pasrui.tes que terminan sus carreras r!. 

lacionadas con la problem!tica del can1po en las diversas e~ 

cuelas de enseñanza superior, si los conocimientos de estos 

futuros profesionistas son canalizados hacia el aqro mexic~ 

no, indudablemente se obtendr!n resultados satisfactorios -

en la preparaciOn del campesino y su familia para que tomen 

conciencia de los beneficios que cano sujetos de derecho 
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les otorga nuestra Constituci6n Pol1tica afilifuidose al 

IMSS, capacit!ndolos para que.conozcan todas las prestacio

nes que trae consigo la exténsi6n de la seguridad social al 

campo y al patr6n para que interprete en forma positiva al 

alcance de los beneficios que recibir1a.n ambas partes, pues 

mientras aportan sus respectivas cuotas, lograr~n una mayor 

estabilidad tanto en asistencia y CW'l'.lplimiento de los trab~ 

jadores en el desempeño de s1ia labores, ofreciendo un mayor 

rendim!ent~, dism.inuirln las faltas a trabajar por motivo~ 

de salud con la consecuente visita a los médicos particula

res y l6;1camente, la produccibn aumentar~ para benepl~cito 

del patr6n y éxito de la empresa. 

La seguridad social tiende a proteger la vida y la dig_ 

nidad del trabajador y simult~neamente una manera de tute-

lar su salario. Es indispensable por tanto, realizar un es

fuerzo cada vez u:i~s gr.ande d~ solidaridad nacional a fin de 

que sus prestaciones puedan irse extendiendo a los sectores 

Mt\s <l~bilea, ento~ces su't'g'E la s1g·Jit"nte int0rror1ante: ¿Por 

qu6 raz6n solamente l~ clase obrera dJsfruta de los benef i

cios de contar con una vivienda digna y decorosa proporcio

nada por conducto del INFONAV!T {Instituto del Fondo Nacio

nal para la Vivienda de los Trabajadores} o bien de las COI! 

pras que realizan sobre muebles y dem~s artS.culos par.:i el 

hcqar que a precios razonables vende el FONACC7!' (Fondo Na-

cional de los Trabajadores) si el c~~pesino, de acuerdo -

con el principio de igualdad, gozo de los mismos derechos y 
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obligaciones que las dem!s clases laborales y previa aport! 

ci6n de sus cuotas, recibir1a a cambio una forma mas digna 

de subsistencia sin vivir al margen de los dem~s? 

Aun cuando el !mbito de operaciones de las dos Instit~ 

cienes de Seguridad Social más importantes en el pa1s: IMSS 

e ISSSTE cubren un extenso grupo de riesgos, debe señalarse 

que todav1a las prestaciones ue este r(,gimen no han podido 

curapli~ coo una aspiraci6n lat.ente de 1 movimiento obrE~ro "! 

cional. El trabajador mexicano no goza de los beneficios 

del segu.ro de desempleo. Este fenbneno adquiere mayores di

mensiones en las econom1as subdesarrolladas, ya que no cue~ 

tan con los recursos para hacerles frente deteriorando se

riamente el nivel de vida de la poblaci~n. ! 9 l 

El seguro contra el desempleo se ha instituido en los 

paises altamente desarrollados, donde los sistemas de segu-

ridad son m~s canpletos y parece remoto que los trabajado~ 

res mexicanos a mediano plazo, puedan Ueneficiarse con esta 

prestaciOn. Les niveles de salarie$ que perciben son infe--

rieres a los que devengan los trabajadores de las econom1as 

-industrializadas y además las limitaciones financieras por 

las que atraviesa el Estado Mexicano, reduce las posibilid~ 

des de garantizar la observancia de ~eta prestaciOn. 

Sin embargo, la seguridad social en México no se basa 

!9> ibidem. 
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exclusivamente en la operaci6n del Instituto Mexicano del -

Seguro Social. En el curso de los tlltimos veinte años, se 

han creado otros organismos que otoI"9an diversos servicios 

sociales a 9rupos espec1ficos de trabajadores. Por ejemplo, 

los trabajadores que laboran en Petr6leos Mexicanos, en 

Ferrocarriles Nacionales de M6xico, en la Secreta.ria de la 

Defensa Nacional, en la Secretar1a de Marina y en la Secre

taría de Salubridad y Asistencia, cuentan can instalaciones 

hospitalarias especiales y personal médico y administrativo 

propios que se encargan de otorgar diversas prestaciones s~ 

ciales. Dentro de este tipo de instituciones, las m~s im

portantes por el nacleo de personas beneficiadas son el In! 

tituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguri

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. S~ 

bre estas dos O:ltimas, en declaraciones hechas por el Dr. 

Ginás Navarro,. titular de la Secretaria de Sal~bridad y 

Asistencia, dej6 entrever la pooibilidad de fusionarlas p&

ra constituir un solo organismo público que satisfaga las 

necesidades y exigencias actuales de la poblaci6n amparada. 

Podemos concluir que la seguridad social se ha extendi 

do al agro mexicano agrupando a nuevos centros de poblacibi; 

los campesinos son equiparados a los trabajadores urbanos -

en sus derechos y obligaciones, constituyéndose en sujetos 

de aseguramiento del régimen obligatorio del Seguro Social 

y actualmente gozan de los mismos beneficios que al efecto 

les otorga la Ley de la materia. Si bien no todos los camp~ 
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sinos de la Repfiblica Mexicana se han incorporado a este r! 

gimen, es evidente que en un futuro no muy lejano a la cla

se campesina durante tanto tiempo desamparada, disfrutar! -

de iquales medios decorosos de Vida cano las otras clases -

sociales; de esta manera, favoreciendo a este sector labo-

ral se obtendr~n 6ptimos resultados en la producción de al~ 

mentas si tanamos en consideraci6n que es un proveedor .!m

portante en nuestra vida econ6mica. 
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CAPITULO V 

PRCl?OSICIONES Y SUGERENCIAS 

Los ejidatarios y canuneros tanando como base y en co~ 

sideraci6n el estudio y an~lisis realizados para la elabor! 

ci6n del presente trabajo, considero que un primer cambio -

en beneficio del ejidatario y comunero, seria el reformar -

en forma adecuada la Ley <l~l Seguro Sccial en relaci6n con 

la Ley de Reforma Aqraria, a trav~s de la cual se puede me

dir la problem!tica que presenta la clase campesina, por la 

eXperiencia amplia que tiene sobre el particular, tomando -

cano base la experiencia de la Secretarla y su Ley, se pu

diera aplicar al Ré<;¡imen Obli9atorio del Seguro Social. 

Con esto pretendo decir que si la Secretar1a de la Re

forma Agraria no señala en forma adecuada cr~i~nes y cCtno e~ 

t~ distribuida la claoe campesina y la propiedad rastica t~ 

mara en consideraci6n asta distribución para que se adecue 

en cierta forma la Ley del Seguro Social en sus art!culos -

12, 13, 14 y 15, trata de regular al e'jidatarío y cQnunero, 

~sta lo hace en forma general o sea, no distingue entrú eji 

datario y comunero, siendo comprensible hasta cierto punto 

esta situaciOn, porque el Instituto Mexicano del Seguro So

cial desconoce casi en su totalidad la problemática actual 
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existente en el ejido y la comuna, más aGn con el campesin~ 

do en general, siendo éste llnica y exclusivamente asunto de 

la Secretar1a de la Reforma Agraria, la cual tiene un mplio 

conocimiento de cada uno de los problemas que se presentan 

en estas &reas, 

La Secretar1a de la Reforma Agraria es la que puede de 

terminar tcxlas y cada una de las soluciones existentes y a 

. trav~s de su conducto hacerlas llegar al Instituto Mexicano 

del Seguro Social y as1 coordinadamente ambas tratar de CCJ11. 

paginar ciertos articulas de la Ley del Seguro Social con 

los de la Ley Federal de la Reforma Agraria, y de esta for-

ma ambas estar1an regulando mejor y adecuadamente al campe-

sin~do, el cual se ver1a ampliamente beneficiado en los di-

ferentes aspectos que hasta hoy le afectan al encontrarse -

que ahora est~ debidamente incorporado al régimen del Segu
ro Social y a los beneficios que a través de las prestacio-

nes que le brinda. 

Estableciendo as1 mismo que la Ley Federal de Reforma 

Agraria haga referen~ias en forma más amplia al Instituto 

Mexicano del Seguro Social a trav~s de su articulado, ha-

ciendo consecuentemente las refonnas pertinentes e id6neas 

al mismo para que as1 sea regulado el mencionado Instituto 

de acuerdo con la realidad que vive el ejidatario y comune

ro de México. 

Otra reforma que se propone en beneficio del ejidata--
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rio y canunero, es que mientras se lleve a cabo una regula

cilin adecuada y bien sistematizada para afiliarlos al réqi

men obligatorio del Seguro Social, !stos queden exentos del 

pago de cuotas que se generar!an por la prestac15n que bri~ 

da el Instituto Mexicano del seguro Social. 

Haciendo la cons1derac16n de que no se dar~ una exen

ci6n general, pero s! total o sea, se va a dRr una exenci6n 

total en cuanto a que el ejidatario y canunero que no ten-

qan recursos para cubrir la cuota ob~ern-patronal (que es 

la gran mayor1a) , quede exento del mencionado pago de cu~ 

ta. No ser!a general ya que aunque sea unos cuantos de és-

tos s1 est!n en posibilidad de pagar una cantidad de dinero 

por la prestaci6n que le fuera brindada o bien que aquéllos 

que tuvieran un remanente de su cosecha y hayan cubierto t2 

das sus necesidades y, ei aG.n as!, le quedara algo, pagar1a 

en relaci~n a esta ganancia obtenida al Inotituto Mexicano 

del Seguro social las prestaciones recibidas. 

En cierta forma en la Ley del Seguro Social tenemos el 

fundamento de lo expresado anteriormente, ya que la mencio

nada Ley en su art!culo 212 establece: "Las condiciones y 

modalidades de aseguramiento de los sujetos a que se ref ie

re esta sccci6n, en los lugares en donde opera el r~gimen -

obligatorio para los trabajadores del campo, ser~ las si

guientes: 

I.- El pago de las cuotas ser! por bimestres o ciclos 
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aqr1colas adelantados; 

Ir.- El seguro de enfermedades y maternidad s6lo can

prender! las prestaciones en especie, disminuyéndose la p~ 

te proporcional a subsidios de las cuotas correspondientes; 

III.- La pensi~n de vejez, así cano las de viudez, or

fandad y de ascendientes en caso de muerte del asegurado, -

se otorgartm en los tét1Uinos establecidos en el capitulo e~ 

rrespondiente de esta Ley¡ 

IV.- En caso de muerte de los asegurados, se pagar~ 

preferentemente a sus familiares derechohabientes o bien a 

la persona que exhiba el acta de defunci6n y los originales 

de los documentos que acre<liten los gastos de funeral, una 

cantidad no menor de $ 1 000. 00 e<rn MIL PESOS) , si se rea-

nen los requisitos establecidos para el di&frute de esa 

prestaci6n, en los términos consignados en el capitulo co-

rrestJOnC:iente al. seguro de Enfermedad y Mat:ernidadf y 

V.- Tendr:!.n derecho a la atenci6n mf!dica en el caso de 

riesgos de trabajo. 

Referencia ~uy precaria y un poco oculta pero si ya t~ 

nemos cierta base jur1dica por qu~ no cumplimos y dejamos -

en forma mas completa la menciona¿a exenci5n parcial del a;: 

t1culo 212 y estableciendo la exenci6n como ha sido propue! 

ta en el presente inciso. 
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Ya que la exención parcial o total para la clase eji~ 

day comunal siendo quien mas la· necesita, a1 seria una real 

y verdadera lleforma que beneficiar!a en fo1:111a absoluta al 

Méldco actual. 

Esta Refonna propuesta tiene un argumento que conside

ro de fuerza, el ej1datar1o y cO!l\Unero en un principio tie

ne que procurar satisfacer su necesidad b&a1ca que es la 

aHmentación y postedormente otras net!esidades que no por 

ser secundarias d~jan de ser importantes pero que 61 o sea 

el ejidatario y comunero ya no considera de la misma magni~ 

tud como la primera. Pe aqu! se desprende precisamente que 

cómo va a cumplir con la obligación que contrai9a con el 

Seguro Social para cubrir sua cuotas, si no tiene en ll!Ucha• 

ocasiones ni para come4. 

Ahora bien, oi hacemoa la reflexión de que esta 9gnte, 

CQ!IO lo dije anteriormente, nos provee de la gran rnayoria -

de nt.lestra alimentac16n y por lo tanto, es menester dat"les 

la ayuda que necesitan, podemos lle<;¡ar a la conclusi~n de 

que la exención total o parcial en el pago de las cuotas al 

Se<Juro Social, serta un beneficie de gran ayuda para la re~ 

lizaciOn de elevar el nivel cultural y general del mencion~ 

do campesino, mismo beneficio que a su vez se ref 1ejar1a en 

las 9randes metrópolis. 

Para la obtenci6n del logro deseado en esta reforma 

propuesta, serta menester llevar a cabo un an!lisis y estu-
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dio socioecon6niico del ejido y la comunidad aqraria en la 

RepOblica Mexicana, ya que cano es sabido, existe una gran 

diversidad. de salarios, tierras, climas y recursos natura-

les a lo largo y ancho de la misma. 

Por tal motivo, h~y ejidos y cCC1unas prósperos y hasta 

cierto punto desahogadas de problemas econ!lmicos que s1 ti! 

nen para cubrir las cuotas obrero-patronales qud se oriqi~

nan p~r eRtar inscritos o afiliados al régimen obligatorio 

del Seguro Social, pe1-o as! como existen estos ejidos y co

munas pr6speras por la bondad de la naturaleza de su tierra, 

hay otros que son los mAs de ellos, que se encuentran en -

una oituaciOn de hambre y miseria precisamente por la poca 

fertilidad de sus terrenos, por la inclemencia de su clima 

y por la falta de recursos naturales que padecen, debiendo 

por tal motivo, hacer llegar a estos Oltimos ejidatarios y 

canuneros los beneficios que reporta el Seguro Social a tr! 

vés de la reforma propuesta. 

Otra reforma que propongo es la creación de brigadas -

para lo;rar una mejor preparaciOn en la clase campesina, 

considero dentro de ~sta al ej1data.rio y canunero; esto lo 

tenemos también fundamentado en cierta forma a través del -

art1culo 184 de la Ley Federal de Reforma J\graria que a la 

letra establece: 

•con aportaciones de todas las industrias ejidales y 

con subsidio federal, se crear~n Centros Regionales de 
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Adiestramiento !ndustrial Ejidal con el fin de capacitar a 

los Co!ll!lpesinos y a los hijos de ~stos con adecuadas técni-

cas industriales, as1 como en materia de administraciOn y 

mercado ... 

Considero que auncrl.o este art!culo a la reforma ante

riormente expuesta, se puede llevar a cabo una mejor prepa

raciOn al campesinado y en consecuencia al ejidatario y co• 

munero; prep~r.~ci6n que ir1a en principio a alfab~tizarlo y 

posteriormente a ofrecerles doctrinas para indicarles dive!. 

sos y mejores sistemas de cultivo, de la utilizaciOn m~s 

adecuada del herramental que emplean y necesitan, indicar-

les mejores sistemas de riego, etc.; esto lo podemos reali

zar tomando en cuenta nuevamente la experiencia obtenida 

por la llepOblica China, 

Cabe hacer la consideraci6n de que existen centros r~ 

gioaales de. adiestramiento pero tanto ~stos como el Seguro 

Social t1nicainentc se encuencran enclavados en los grandeis -

centros de poblaciOn, dejando por !o tanto sin este benefi

cio a la gente campesina de referencia que se encuentra 

asentada por motivos de trabajo lejos de dichos ndcleos. 

f\simismo, hay que reconocer que también se mandan t~cnicos 

a procurar hacerles saber de ciertas formas y t~cnicas a 

la clase campesina que no puede concurrir a los centros de 

adiestramiento. 

Por Gltimo, me voy a permitir señalar otra reforma que 
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considero benéfica para la clas;;' C:á:inpeSÍ.ria y- ~n particular 

al ej idatario y cornunero1 tanando ·como fundamento el art1c!!_ 

lo 16 de la Ley del Seguro Social que establece: 

"A propuesta del Instituto, el Ejecutivo Federal fija-

r1 mediante decretos, Ias modalidades al régimen obliqato-

rio que se requieran para hacer posible el m&s pronto dis--

frute de los beneficios del Seguro Social a los trabajado--

res asalariados del campo, de acuerdo con sus necesidades y 

posibilidades, las ccadiciones sociales y econ15micas del 

pats y las propias de las distintas regiones. 

En igual forma se proceder! en los casos de ejidata---

rios, comuneros y pequeños propietariosw. 

El mencionado art1culo nos indica que se pueden llevar 

a cabo las modalidades necesarias al r~gimen obligatorio 

del Seguro social para hacer posible y ir.ar.dar en la fonna -

m&s expedita los beneficios del mencionado Instituto al tr~ 

baJ ador asalariado de 1 campo. 

Considero que no nada m~s debe ser el trabajador, sino 

a todo el campesino en general y si ya vimos y tenemos can

prendido el r~gimen obligatorio, debemos entender asimismo, 

que hte debe de llevar a cabo la apertura y establecimien

to de m~s centros de salud y de recreo, procurando a través 

de estos centros brindar no sOlo atenci6n m~ica, sino tam-

bi~n la mente. No concentrarse Onicamente en los grandes -

centros de poblaciOn, sino hacerlos llegar y establecerlos 
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ann en los puntos m!s alejados de la campiña nacionalt ade~ 

tr!ndolos cada vez m!s al interior de los Estados, brindan

do por lo menos la atenciOn médica fundamental, ya que éste 

ha sido un problema que se ha presentado no sOlo con el ej~ 

datario y canunero, sino con el citadino y todos aquéllos -

que tienen de~cho y est!n inscritos al régimen obligatorio 

del Seguro Social. 
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CONCLUSIONES. 

l.- La seguridad social surgi6 en los pueblos como un de

seo para la obtención de derechos individuales a la 

dignidad humana y donde se integran los esfuerzos del 

Estado y de los particulares para otorgar a ~stos con

diciones decorosas de vida, 11heraci6n de la miseria,

proporcior.:indoles salud y educaci6n y fundamentalmente 

el trabajo adecuado. 

2.- La seguridad social se extiende equitativamente a to

dos los ciudadanos que integran las diversas clases s~ 

ciales. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tr~ 

bajadores del Estado, son los organismos ru~s importan

tes por el nOcleo de personas beneficiadas que compre~ 

den. Sin embar901 se han creado otras instituciones 

que otorgan diferentes servicios sociales a grupos es

pec!ficos de trabajadores, como los que laboran en Pe

trOleos Mexicanos, en Ferrocarriles Nacionales de M~X! 

co, en las Secretarias de la Defensa Nacional, de Mar! 

na y de Salubridad y Asistencia. 

3.- El derecho de seguridad social intenta poner a cubier

ta de la miseria a todo ser humano, especialmente a 
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aquellos individuos que tienen como fuente de ingresos 

su trabajo personal y los protege en la enfermedad, en 

la invalidez, cesant!a en edad avanzada y muerte. Su 

relaciOn con el derecho agrario estriba en que éste es 

un derecho de la clase que tutela principalmente los 

intereses del proletariado del campo, procur~ndole los 

medios para satisfacer sus necesidades materiales y 

culturales. 

4.- El derecho agrario forma parte del derecho social por

que es el conjunto de reglas e instituciones creadas -

para proteger a las clases sociales integradas por ej~ 

datarios, comuneros, pequeños propietariost aparceros 

y jornaleros que con la explotaciOn de la tierra, sa-

tisfacen sus m~s ingentes necesidades; el derecho aqr~ 

rio cano parte del derecho social se refiere a todo lo 

que est! relacionado con el agro, aguas, 1rrigaci6n, -

bosques, ganadcr1a, c~lonizaci6n, etc. 

S~- Desde tiewpos remotost los t~abajadores de todo el mu~ 

do sintieron la necesidad de p~otegerse en contra de 

los riesgos profesionales y de la adversidad social: -

en estas circusntancias, el Seguro Social fue creado -

por el Estado cano una urgente 9oluci6n emanada de su 

funci6n tutelar que ejerce y fundada en razones de or

den pablico. 

6.- f.l seguro social en México es la parte de la previsi6n 
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social obligatoria que significa uno de los m!s altos 

propOsitos de la RevoluciOn Mexicana tendiente a prot~ 

qer a la clase trabajadora, asegurando su existencia,

su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad 

de la familia campesina. 

7.- Con la Ley de 1943, se creO el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, organismo descentralizado dotado Ce pe~ 

sonalidad jurtdica y patrimonio propio, encargado de 

otorgar a los trabajadores las prestaciones especific~ 

das en ese ordenamiento jur!dico y ofreciendo de esta 

manera, un servicio pQblico adecuado para toda lapo-

blaciOn asegurada con la Ley vigente de 1973 se reite

ra nuevamente su aplicaci6n a este Instituto. 

8.- Con la creación de la Ley Federal de Reforma Agraria -

los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, 

disfrutan de los beneficios del régimen del Seguro So

cial el cual propicia formas de organizaci6n que con

tribuyen a elevar el nivel de vida de estos trabajado

res, reflejando un aumento en su capacidad econfrnica. 

9.- Conforme a lo establecido en la Ley del Seguro Social 

son sujetos de aseguramiento del r~gimen obligatorio -

para el caso concreto de los trabajadores del campo en 

este estudio, los ejidatarios, canuneros, colonos y pe 

queños propietarios organizados en la Ley de Crédito -

Agr!colar ejidatarios, cc:xnuneros y pequeños propieta--
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rios que para la explotaci6n de cualquier tipo de re

cursos, est~n sujqtos a contratos de asociaci6n, pro

ducci6n, financiamiento y otr? g~nero similar a los a~ 

teriorea¡ los pequeños propietarios con m!s de 20 hec

t!reas· de riego o su equivalente en otra clase de tie

rra, aun cuando no estén organizados crediticiamente y 

los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios ex

cluidos de los incisos anteriores. 

10.- Respecto de la incorpor~ci6n al Seguro Social de la 

clase trabajadora del c~~po constituida por aparceros 

y jornaleros que estudiamos en este trabajo en el Cap! 

tulo IV, no existe en la Ley de la materia disposici6n 

expresa que los considere cano sujetos de aseguramien

to. Sin embargo, dicho cuerpo de leyes prevé su afili~ 

ci6n mediante decretos qu~ a propuesta del Instituto -

expedirA el Ejecutivo E'ederal para trabajadores asala

riados del campo, de acuerdo con sus necesidades y po

sibilidades de las condiciones sociales y econfrnicas -

del paS.s y las propias dd las rey iones. 
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