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CAPITULO P R I M e R O 

11 CONCEPTOS BASICOS " 

j 



1.1. CONCEPTO DE TRABAJADOR. 

La Constituci6n nos scnala la Garantia de la Libertad de -

Trabajo al establecer que "a ninguna persona podr4 impedtr

sele que se dedique a la profesi6n, industria, comercio u -

oficio que le acomode, siendo licito". Al igual, establece 

que 11 a nadie se le podrA obligar a prestar trabajos person.!. 

les sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento" 

(1). Establece también la legalidad de la asociación de -

trabajadores, y la facultad del Congreso de la Unión para -

reglamentar sobre materia del trabajo (2). 

Sin embargo, en la misma no aparece vertido el concepto de 

trabajador, debiéndose remitir a la Ley Federal del Trabajo, 

que establece en su articulo 3o., que el trabajo "es un de

recho y un deber social, exige respeto para las libertades 

y dignidad de quien lo presta ••• 11 

En su articulo 80., senala que se debo entender como traba

jador a la persona flsica que presta a otra, flsica o moral, 

un trabajo personal subordinado. De lo anterior se despren

de lo siguiente: 

( 1) 

( 2) 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Art. So. PArrafo lo. y 3o. 
IDEM. Art. 1Z3, PArrafo lo. y Za. 
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n) Bl trabajador siempre será una persona fisicn. Y de -

acuerdo a lo establecido por ln Ley, no hay distinci6n 

de sexo, rnzn, religión, doctrina politica o condición 

social. Sin embargo, en el caso de menores de edad y -

mujeres, la Ley hace una excepción con el objeto de -

proteger su integridad fisica y moral. 

Asi pu6s, se desprendo que las personas morales no pu~ 

don ser, trabajadores, y como opinara al respecto Mae~ 

tro de la Cueva "las personas morales o juridicas son 

incapaces, dada su naturaleza de prestar un servicio -

que consiste en onergla humana de trabajo y no se com

prende cómo podrin aplicarse a ollas las reglas sobre 

salario mtnimo, jornada do trabajo, riesgos profesion~ 

les, etc." (3), por lo que a estas personas se los co!!. 

sidora "intermediarios 11
• 

b) D':berA prestar sus servicios a otra llamada. 11 Pntr6n11
1 -

la cual puedo ser persona flsica o moral, es decir, 

asociaci6n, sociedad o unidad econ6mica que utilice 

los servicios de uno o varios trabajadores. Ahorn bien, 

cuando un trabnjador utili~a los servicios de otros -

trnbnjadores, ol patrón de éste serA también el de los 

O.ltimos. 

(3) DB LA CUEVA MARIO.- Derecho del Trabajo.- Bdo. PorrGa, 
S.A., México 1938.- p~ 130. 
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e) Que preste un trabajo subordinado. siendo 6stc el ele

mento esencial pnrn la existencia de una rclaci6n tnb~ 

rnl. 

La determinacl6n del concepto de trabajador fuo objeto de -

diferentes opiniones: algunos autores scnalaban que este C.!!, 

rActcr se adquiere por la pertenencia a la clase trabajado

ra, criterio fuertemente criticado y basado en un punto de 

vista objetivo que ha sido rcc~azndo por muchos, siendo bá

sicamente un tema econ6mico-politico, más que jurldico. 

Otro criterio es el que senalaba que se adquiere esta cali

dad por medio de la celebraci6n del contrato de trabajo. -

Criterio asimilado por la Ley Federal del Trabajo de 1931,

quc es'tablece la existencia de la calidad de trabajador, -

atendido a la prestaci6n de un servicio personal en virtud 

de un contrato de trabajo 1 establecido en su articulo 3o.,

que dispone "trabajador es toda persona que preste a otra -

un servicio material 1 intelectual o de ambos g6neros en vi.! 

tud de un contrato de trabajo" (4) 

Comparativamente con el texto actual, sale a relucir que en 

la Ley vigente so establece la existencia do un trabajo su

bordinado, entendiéndose como trabajo toda actividad humana, 

intelectual o material, independientemente del grado de pr,!. 

(4) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Comentada por TRUEBA URSINA -
ALBERTO. Edit. Porrúa, S.A.- México 1958. 
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paraci6n técnica requerida para cada profesión u oficio. 

Al trabajador se le ha llamado de diferentes formas como --

son: proletario, asalariado, etc. 

Bl autor Luis Ara.iza en su libro "Historia del Movimiento -

Obrero Mexicano 11
, nos da otra definición de trabajador. al 

scnalar que "es el hombre que no dispone de mds medios de 

vida que la venta de su fuerza de trabajo" (5), seftalando 

que la diferencia que existe con otros explotados es por la 

forma de explotación, considerando que es producto de la 

gran producto de la gran industria y como factor decisivo -

en la organización general de la producción. 

De acuerdo a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, 

la relación laboral, puede ser: 

1.- Por obra determinada. 

z.- Por tiempo determinado 

3. - Por tiempo indeterminado, perccptúandose que para el -
caso de no estipularse expresamente qu6 tipo de re la--

ci6n ••• ser4 por tiempo indeterminado. 

Para el caso de tratarse de una relaci6n por obra detcrmin~ 

( S) ARAIZA, LUIS.- Historia del Movimiento Obrero Mexicano. 
Tomo r.- Edit. Casa del Obrero Mundial.- 1985.- p. S. 
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paraci6n técnica requerida para cada profcsi6n u oficio. 
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da, puede únicamente estipularse cunndo lo exija su natura

.lczn, lo mismo se scl1aln respecto a la de por tiempo deter

minado, agregando adcm6s, que se dar6 cuando tonga por obj.!!_ 

to substituir temporalmente a otro trabajador y en los dc-

m4s casos provistos por la Ley. 

14. Industria Familiar. 

15. Trabajo de Médicos residentes en periodos de -

adiestramiento en una especialidad. 

16. Trabajo en las Universidades o Instituciones de • 

Educaci6n Superior, Aut6nomas por Ley. 

El estudio en todos estos trabajos es muy interesante, sin 

embargo, sólo nos referiremos en esta Tesis a la figura del 

Trabajador del Campo. 

1.2. CONCEPTO DE TRABADOR DEL CAMPO. 

La Ley Federal del Trabajo defino en su Articulo 279 al Tr~ 

bajador de campo como "Aquel que ejecuta los trabajos pro-

pios y habituales de la agricultura, ganadcrla y forestales 

al servicio de un patrón, a excepciones de aquel que traba

je en las explotaciones industriales forestales". 

En la Ley de 1931, se encontraban una serie de preceptos y 

disposiciones legales que no estaban ordenados temAticamen

te, pero que especificamente tenlan un capitulo referente a 
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los Trabajadores del Campo, incluy6ndose dentro de éstos a 

los peones del campo, entendiéndose como tales, aquellos 

que ejecutan a jornal o a destajo los trabajos propios y h~ 

bituales do una empresa agrlcola, ganadera o forestal, de-

jando la reglamentaci6n en lo referente a los contratos do 

aparceria y do arrendamiento a las leyes locales, y que en 

la Ley actual se considera solidariamente responsables a 

los propietarios del predio con el arrendatario o aparcero. 

Como en el texto de la Ley de Trabajo, no logramos encon--

trar una definici6n sobre lo que se debe entender por acti

vidad agrtcola, ganadera o forestal, nos remitimos al dic-

cionario, que define agrlcola, como aquello relativo a la -

agricultura, a la cual senala como el arte de cultivar la 

tierra. 

Se ha seftalado que el trabajo agrtcola es el que so dedica 

al cultivo del suelo, as! como al cuidado de las plantacio

nes y riego de la tierra. 

La definición do la palabra ganadera, que se encuentra en -

el diccionario senala que es lo relativo a la ganadorta, -

siendo esta actividad dedicada a la crianza do ganado y - -

granjerta. 

Y por actividad forestal, se refiere a las florestas y bos

ques. 
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Por lo anterior, podrtamos senalar que al hablar de activi

dades agr[colas, ganaderas y forestales, se hace referencia 

a aquellas labores que se dediquen al cultivo del suelo, a 

la explotación de los bosques, al cuidado de las plantacio

nes, riego, cultivo de la tierra, guarda, crianza y doma de 

animales dom6sticos, as! como a la conservaci6n y transpor

taci6n de los productos de In tierra, del ganado y de los -

bosques. 

En el proyecto de la Ley Espanoln de marzo de 1921 se defi

nen las actividades agrtcolas y forestales como las relati

vas al cultivo de la tierra en todas sus especies y al apr~ 

vechamiento de los bosques, se use o no maquinaria, la ela

boraci6n, transformación, transporte y venta de tos produc

tos agrtcolas y forestales, sin emplear fuerza mecAnica, 

las operaciones auxiliares, que sirvan de medio para los 

trabajos agrtcolas o forestales, como construcción de zan-

jas, acequias, saneamiento de terrenos, riego, crin, cuida

do y guarderla de animales, asl como la caza y la pesca. 

Analizando esta descripción de actividades, podrtamos decir 

que en ella se encuentra descrita las actividades que puede 

realizar un trabajador de campo. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 y la de 1970, considera

ban que cualquier labor del campo est4 sujeta a las normas 

laborales, pretendiéndo con ésto proteger a quienes se ded.! 
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quen a labores relacionadas con cualquiera de las nctivida-

dcs relativas n los trabajadores del campo, pudi6ndo tener 

"el carActer do trabajador agrtcola el que maneje un trac-

tor, quien no pueda ser realmente un pe6n, quien maneje ma

quinaria: trilladoras, engnvilladoras, etc." (6). 

Excluyéndose en la Ley de 1970 a aquellos trabajadores que 

laboren las explotaciones industriales forestales, quienes 

estarAn sujetos a la rcglamentaci6n de la parte sustantiva 

general de la misma. 

1.3. CARACTBRISTICAS DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO. 

Para diferenciar a los trabajadores del campo y a los trnb.!!. 

jadores en general, según el criterio de diferentes autores, 

so puede establecer, en que los Oltimos, con su trabajo lo

gran una transf ormaci6n de la materia prima y en tanto que 

los primeros, no necesariamente la realizan, pues las labo

res que hacen no son industriales. Entendi~ndose por indus

trial lo relativo a la industria, que es el conjunto de op_!! 

raciones realizadas para obtener o transformar uno o varios 

productos naturales. 

(6) CAUTON MOLLBR MlGUEL.- Los Trabajos Especiales de la -
Ley Laboral Mexicana.- Edit. C4rdenas.- Primera Edi
ción.- M6xico 1977.- p. 116. 
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En el articulo 123 de la Constltuci6n, se sennlan normas -

protectoras para los trabajadores del campo, estando la re

glamentnci6n especifica, pero que al analizar las incluidas 

en la Ley do 1931 y la vigente, se limitaron en 6sta última, 

y a nuestro criterio no resultan ben6ficas para los trabaj!. 

dores, pues existen algunas, que ayudan a la creaci6n de -

ficciones legales basadas en la Ley de la Reforma Agraria o 

en otras reglamentaciones, buscando alojarlos de la protec

ci6n como campesinos o como sujetos de la Ley Laboral, de-

j4ndolos a merced de quienes ocupan su fuerza de trabajo y 

aumentando la crisis en el campo, opinión sostenida por . el 

Maestro Mario de la Cueva, al decir, "si bien es verdad que 

la legislación del Trabajo protege como resultado de la 

ampliación de la propia legislación, no lo es menos que, -

sobre todo en M6xico, ha sido y ,continúa siendo una de las 

capas sociales más explotadas" (7). 

Al referirnos a las caracterlsticas de la figura del traba

jador en general. senalamos que una de ellas consistía en -

que debo prestar sus servicios a otra persona, que puede -

ser fisica o moral, con un trabajo subordinado. Asi pues, -

en el caso de los trabajadores del campo, también debe exi~ 

tir un p.lt.trón y que debe estar por lo tanto, igualmen_to re

lacionado con las actividades senaladas en la definici6n de 

esta clase de trabajadores. 

(7) IDEM.- p. 745. 
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De acuerdo n lo mencionado, el patrón puede sor una persona 

ftsica, siendo en estos casos, los campesinos y pequcnos -

propietarios, quienes encuadran en estos supuestos: o bien, 

el patrón puede ser una persona moral, situación que podrta 

interpretarse poco probable, pues de acuerdo a los estable

cido por la Ley de la Reforma Agraria, los ojidatarios y SE 

ciedadcs cooperativas, deben realizar el trabajo personal-

monte, pero al mismo tiempo, establece casos en que se pue

do dejar que la explotación do la tierra la realicen terce

ras personas, como lo serta cuando los ejidatarios no pudi,!. 

ran realizar sus labores. Por lo tanto, y en relación con -

la definición que de patrón nos dá la Ley Federal del Trab,!. 

jo. que dice: "que es la persona fisica o moral que utili

za los servicios que uno o varios trabajadores, pudiendo -

ser que el trabajador conforme a lo pactado o a la costum·· 

bre, utilice los servicios de otros trabajadores, siendo -

el patr6n de este, de ellos". 

En los casos de los trabajadores del campo puede ser por lo, 

tanto, patr6n, empresas o ejidat~rios. Dentro de las empre

sas encontramos las agrlcolas, las ganaderas, cooperativas 

ejidales, empresas agroindustriales, empresas agrocomercin

les y de capital monolttica, etc., y dentro del supuesto -

del cjidatario-patr6n, se podrlan senalar casos que especl

ficamente senala la Ley Federal de la Reforma Agraria, ta-

les como cuando se trata de mujeres con familia a su cargo, 
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incopncitadas paro trabajar directamente la tierra por sus 

labores domésticas y por la atenci6n que les deba prestar a 

los menores hijos que dependen econ6micamento do ellas¡ -

siempre y cuando vivan en el núcleo de poblaci6n; menores 

de dieciséis anos que hayan heredado los derechos de un ej.!_ 

datario; incapacitados para reali%ar cultivos o labores do 

un cjidatario; también encontramos dentro de los ejidata- -

rios-patr6n. a las cooperativas rurales y para los casos do 

aparcerla o arrendamiento. 

Además puede existir otro tipo de patrones, como serla el 

caso de comerciantes que negocian la producci6n y compran 

las cosechas en pi6, ocupando cuadrillas de trabajadores -

para la recolecci6n, o bien, el caso de las unidades agrtc~ 

las industriales para la mujer, establecidas por la Loy --

Agraria, donde mujeres mayores de dieciséis anos, que no -

sean ejidatarias realizan las labores en forma colectiva, -

debiendo de hacerlo personalmente entre ellas, pero que en 

ocasiones hay trabajos que no pueden realizar como la carga 

y descarga de materia prima, la transportnci6n de los pro-

duetos, etc., y serA entonces cuando ocupar4n mano de obra. 

Los pequenos propietarios pueden ser también patrones, pu-

diéndose dedicar a la ogricultura o a la ganaderta, y para 

el cuidado y explotación de la tierra o por el número de g~ 

nado, requerir de personas que los auxilien en el traba

jo. 
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Las empresas agricolns cst5n generalmente basadas en el - -

arrendamiento de la tierra, que aunque deba de ser explota

da personalmente por los ejidatnrios, frente a la imposibi

lidad do realizarlo, permiten que terceros las trabajen por 

ellos, generalmente rentando sus tierras, donde se estable

cen diferentes empresas, de tener preferencia por contratar 

a 6stos frente a cualquier otro trabajador. Existen empre-

sas que requieren de bastante número de trabajadores, pero 

generalmente utilizan pocos de planta, dedic6ndose básica-

mente a ocupar trabajadores eventuales o a destajo. Hay - -

otras que estAn mecanizadas y que tienen poco requerimiento 

de mano de obra, cxigi6ndosc por lo general quo el personal 

sea permanente y calificado. 

Las emrposas ganadoras, cstAn ligadas al latifundismo, don· 

de los trabajadores suelen en ocasiones ser propietarios y 

proletarios, debido a la dotaci6n de tierras y ganado por 

parte del duefto, utilizfindoso en estos casos poca mano de 

obra. 

Las empresas cooperativas ejidnles, que son las mAs favore· 

cidas por los aparatos crediticios del Estado, algunos est~ 

diosos las consideran como asalariadas del Banco, que al •• 

mismo tiempo conservan una situaci6n de pntr6n frente a los 

asalariados no cooperativistas que trabajan con ellos. 

Las empresas agroindustrinles do capital monolltico, ya • • 
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sean estntnlcs u pnrticulares cstfin íormadns por una Cfibri

ca que realiza la producción de materia prima mediante cré

ditos y contratos de compra a campesinos, por ejemplo los -

empacadores de pina, congeladora de fresas, etc., sucedien

do que la mayorla de las veces los campesinos productores -

fungen como asalariados a destajo. 

Las empresas agrocomorcialcs y de capital monolltico, cuyo 

núcleo estA formado por una empresa comercial intermediaria 

que se encarga de financiar, comprar y distribuir el produE_ 

to, por ejemplo el caf6 1 el hule, etc. En estos casos el -

agricultor es un productor que organiza cada vez menos su 

producci6n, pero depende totalmente do la empresa para el 

financiamiento y venta. 

Do acuerdo a la Ley do la Reforma Agraria, so instituyo el 

ejido, la pequena propiedad, ln propiedad comunal, todas 

ellas con.obligación de mantenerse en continuo trabajo por 

parte de quien las detenta y, en el caso del primero, do l!, 

borarlo personalmente: existen excepciones que se senalaron 

anteriormente en que puede contratarse mano de obra, y en -

el caso de no estar dentro de ellas, se establece que si 

utiliza trabajadores, perder& los frutos de la unidad do d~ 

taci6n, que qucdnrlan a beneficio de quienes lo hayan trab,! 

jado personalmente, teniendo el ejidatario que cubrir el -

crédito refaccionario o de avio que utilice. 
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En ln legislación agraria se habla de tierras de tcmporal,

dc riego, etc., bnsAndose en lns diferentes caractertsticas 

dol terreno y del medio ambiente que lo rodea, que influyen 

en la forma de explotación del campo y que repercuten en el 

contrato de trabajo que los patrones celebren con sus trab!. 

jadoros, surgiéndo con esto diferentes tipos de ellos. 

Tanto en la Ley Federal del Trabajo actual como en la de --

1931, se menciona el contrato de Arrendamiento y el de ApaI 

cerla, sujetAndoso a las normas establecidas para estos co~ 

tratos por el Código Civil. 

En el Código Civil para el Distrito Federal en materia co-

mún y para toda la República en materia Federal, en su art! 

culo 2739, se sonata que la Aparcerla Rural comprende la -

aparcerla agrlcola y la de ganados. 

Teniendo lugar la aparcerta agrtcola cuando una persona da 

a otra un predio rústico para que lo cultive. a fin de re-

partirse los frutos en la forma en que convengan, o a falta 

de convenio conforme a las costumbres del lugar. Por apare~ 

ria de ganados, cuando una persona da a otra, cierto número 

de animales a fin de que los cuide y alimente, con el obje

to de repartirse en la proporci6n que convengan las crlas -

de los animales y sus productos, tales como pieles, crines, 

lanas, leche, etc. 
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De acuerdo a lo dlsp11csto ¡1ar la Ley vigente, cuando cxls-

tan contratos de aparccrt:i, el propietarlo del predio y el 

aparcero serdn solidarinmcnte responsables. Y en caso de 

existir contrato de arrendamiento, el propietario del pre-

dio es solidariamente responsable con el arrendatario, si -

éste no dispone de elementos propios y suf icicntes para cu~ 

plir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores. 

Respecto al contrato de aparceria, se discuti6 con anterio

ridad si se debla o no considerar como un contrato de trab~ 

jo o si se debla de considerar como una modalidad del con-

trato de sociedad habiéndose inclinado la docttrina por la 

segunda. Existiendo Jurisprudencia sobre esta situaci6n, -

este problema se plante6 en la Corte a propósito de la obl.!. 

gaci6n de los propietarios de una finca rOstica de sostener 

escuelas en beneficio de los hijos de los aparceros y apo-

y4ndose en la exposici6n de motivos del proyecto de la Se-

cretarla de Industria, que sostuvo la vigencia de las disp,!!_ 

siciones civiles. Ejecutoria de 17 de enero de 1936, dicta

da en el toca 5796/35/Za. Dionisia Montelongo, que dice en. 

tre otras cosas: "De lo expuesto se desprende que, dentro -

de la Ley Fed~ral del Trabajo, el contrato de aparcerla no 

esta considerado como un contrato de trabajo, sino que con

serva su carActer de contrato de Derecho Civil", prosiguie!! 

do "no es posible que, en el caso, el contrato de aparcer1a 
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sea simulado.y sólo sirva par~ ocultar un contrato de trab~ 

jo, también lo es que, mientras sea simulación no se com- -

pruebe, por la sola declnraci6n de que se da la posibilidad 

de la simulación del contrato en la RepGblica, no so puede 

concluir que se trata de un contrato de trabajo" (8), 

No sosteniendo este punto de vista, pues en la Ejecutoria 

del 13 de febrero de 1937 dictada en el Toca 7778/36/Za., -

Ram6n Solls sostuvo que eran contratos de trabajo, al sefta

lar: 11 Los contratos de nparcerta rural entre patrono y peo

nes de campo no son m4s que modalidades del contrato de tr~ 

bajo y, por lo mismo, las Juntas do Concilinci6n son nutor.! 

dados competentes para resolver los conflictos relativos" -

(9). 

Estos criterios desembocaron en ln disposici6n seftalada al 

respecto en lo Ley actual, continu4ndose la reglamentaci6n 

de los contratos de arrendamiento y aparcerla en el C6digo 

Civil y las relaciones labores que surjan entre los contra

tantes con sus empleados, o través de la Ley Federal del -

Trabajo; siendo el Onico caso que se establece especifica--

mente. 

Dentro de este capitulo de los trabajadores del campo, la -

(8) DE LA CUEVA MARIO.- Opus. Cit. p. 747. 
[9) IDEM.- p. 748. 
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existe la presunci6n de ser trabajadores de planta, como 

obligaciones especiales de los patrones, las siguientes: 
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I Pagar los salarios precisamente en el lugar donde pre!_ 
te el trabajador sus servicios y en portados de tiempo· 
que no excedan de una semana. 

II Suministrar gratuitamente a los trabajadores, habita-
clones adecuadas e higiénicas, proporcionadas al nfime
ro de familiares dependientes ocon6micas y un terreno 
contiguo para la crta de animales de corral. 

Jll Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en 
su caso las repara~iones necesarias y convenientes. 

IV Mantener en el lugar de trabajo, los medicamentos y m!. 
terial de curaci6n necesarios para primeros auxilios y 

adiestrar personal. que los preste. 

V Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares. -
asistencia médica o trasladarlos al lugar m4s pr6ximo 
en el que existan servicios médicos. 

VI Proporcionar gratuitamente medicamentos de curaci6n en 
los casos de enfermedades tropicales. endémicas y pro
pias de la región. pagar el setenta y cinco por ciento 
de los salarios hasta por noventa dtas. 

VII Permitir a los trabajadores dentro del predio: 

a) Tomar en los dep6sitos acutferos. el ogua que nece
siten para el uso doméstico y para sus animales de 
corral. 
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b) La caza y la pesca, para usos propios. 

e) El libre tr4nsito por los caminos y veredas cstabl!, 
cidas, siempre que no sen en perjuicio de los sem-
brados y cultivos. 

d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas -
regionales. 

e) Fomentar la creaci6n de cooperativas de consumo en
tre los trabajadores. 

f) Fomentar la alfnbetiznci6n entre los trabajadores y 

sus familiares. 

Quedando prohibido a los patrones: 

1 Permitir la entrada a vendedores de bebidas embriagan

tes. 

11 Impedir la entrada a los vendedores de mercanclas o 

cobrarles alguna cuota. 

III Impedir a los trabajadores que crlen animales de co--

rral dentro del predio contiguo a la habitaci6n que se 

les seftal6. 

En el campo, por lo que hemos visto, existen actividades -

agricolas, ganaderas y forestales, pudiendo dedicarse las -

empresas a cualquiera de ellas, y por lo tanto, sus trabaj.!. 

dores deber4n tener como caractertstica especifica, el ded! 

carse a las labores propias para ser considerados como tra

bajadores del campo, excepto aquellos que trabajen en empr_! 
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sns de industria forestal. 

1.4. FORMAS DE TRABAJADORES DEL CAMPO. 

Remiti6ndonos al proyecto Porte Gil. que consideraba que ol 

Contrato de Aparceria o de Arrendamiento Agrtcola celebrado 

por los trabajadores que perSonalmente laboren las tierras. 

se considerarta como contrato de trabajo, fundAndose en el 

siguiente ra~onamiento: "El Código establece como Contratos 

de Trabajo, los de Aparcerta y Arrendamiento Agr1cola como 

uno o varios lo celebran trabajadores que personalmente la

boran la tierra en una condición de sumisión y dependencia 

igual a la de los Trabajadores del Campo en General" (10), 

Estableciendo limitnntes a lo anterior, al senalar ºcuando 

el aparcero y el peón arrendatario tienen a su servicio mAs 

de tres peones campesinos, el contrato que celebran con el 

duefto de la tierra pierde su carácter de contrato de traba

jo y se convierte en contrato de aparcerla (sociedad) o 

arrendamiento, que se regirán por el Derecho Común" (11), 

Sin embargo la Ley de 1931 1 como la de 1970 1 los considera 

patrones. 

(10) 

(11) 

Proyecto de C6digo Federal del Trabaio para los Esta-
dos Unidos Mexicanos, sometido por el Presidente de la 
República Emilio Portes Gil, al H. Congreso de la - -
Un16n.- E~ici6n Oficial.- Secretaria de Industria, Co
mercio y Trabajo.- México 19ZZ.- P. XXVIII. 
IDEM,- p. XXIX. 
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En el primero de esos ordenamientos, se establece que los -

peones del campo pueden ser: acnsillados o eventuales. Y si 

existiera cualquier otro contrato distinto de los peones de 

campo que sirva en una finca, se regirán por las disposici~ 

ncs generales de lo Ley, no considerándolos trabajadores de 

campo. 

Como peón se consideraba a la persona, cualquiera que fuera 

su sexo, que ejecutara a jornal o a destajo los trabajos 

propios y habituales de una empresa agrlcola, ganadera o 

forestal. 

El pc6n acasillado, era aquel que vivtn gratuitamente en ca

sa construida dentro de los limites de la hacienda y previo 

contrato que determine su condici6n, que haga depender hab.! 

tualmente sus medios de subsistencia del jornal o salario -

que reciban por trabajos relativos al cultivo de la tierra. 

Presumiéndose la calidad de acasillado al que teniendo es-

tas caractcr1sticas, tiene en la hacienda una permanencia -

por m4s de tres meses. 

Bl pe6n eventual, serA aquel que no llene los requisitos 

del acasillado, estando el patr6n obligado, Gnicamente a 

permitir que permanezca en la finca una vez terminado el -

contrato, el tiempo necesario para que pueda retirarse, el 

cual no debe ser mayor de un mes. Senalando también, dere-

cho y obligaciones con relación a los trabajadores del cam-



21 

po, tales como otorgamiento de hnbitnciones gratuitas, nsi~ 

tencia médica, extensión de terrenos para los ncasillndos a 

efecto de que hagan siempre propia, vncncioncs, etc. 

La Ley Federal del TRnbnjo vigente, senala que existirá la 

presunción de ser trabajador de planta, cuando tenga una 

permanencia conttnua de tres meses o m&s al servicio de un 

patrón. Siendo ésta la única disposición dentro del capitu

lo relativo, que nos marca alguna forma de trabajador del -

campo, por lo que para saber las formas de trabajadores que 

pueden existir nos guiaremos por lo establecido en la parte 

general de la ley, es decir, puede ser: por obra o tiempo -

determinado, o por tiempo indeterminado. 

Esta clasificnci6n ha sido objeto de estudio de diferentes 

autores, tanto desde el aspecto sociol6gico, económico o j_!!. 

rtdico. Asl en su libro "El Proletariado Agrtcola en Méxi-

co", Marta Luisa Paré dice, que "debido a la posibilidad de 

mecanizaci6n de las labores agrlcolas, se dan las variacio· 

nes en las distintas épocas de cosecha" Set\ala que los tra

bajadores del campo pueden ser: 

a). Semi-proletarios, que son trabajadores agricolas que -

tienen tierras, pero dependen cada vez mAs del trabajo 

asalariado que representa una parte mayoritaria de su 

ingreso. 
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b) Proletarios: que pueden ser trabajadores dependientes 

intcgramentc de un ingreso asalariado y que alguna vez 

tuvieron tierra y que las perdieron; o trabajadores -

que dependen Integramentc de un ingreso asalariado y -

que nunca tuvieron tierras, que pueden laborar en for

ma temporal o permanente, ser calificados o no, de la 

regi6n o inmigrantes. 

Debido a que la parte especifica de la Ley Laboral en cuan

to a los trabajadores del campo, se limita a enunciar las -

obligaciones y prohibiciones de los patrones de éstos, a d~ 

finir lo que so entiende por trabajador del campo, poro - -

siendo a nuestro parecer, poco cspeclfica la dctcrminaci6n 

de la calidad de trabajador del campo, de las clases que -

puede haber, de la determinación de la relación laboral y 

de casos en que puede existir, ya que las condiciones que -

tienen en la realización de sus labores están intimamente 

ligadas a las variaciones de los elementos naturales, lo 

que se deberla de tomar en consideración, a fin de hacer 

una reglamentación m4s amplia y concisa, relativa a los tr!. 

bajadores agrarios, pues según hemos visto, de los propios, 

autores que estudiamos para la elaboración de esta exposi-

ción, la situación del trabajador del campo, continúa sien

do de explotación, requeri6ndose una reglamentación m4s --

amplia y basada en la realidad en que se mueven 6stos, para 

lograr la justicia social por la que se ha luchado desde 

que se iniciaron los cambios sociales de nuestro pals. 
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Al respecto el Maestro Mario do ln Cueva, nos senala: "El -

problema del campo no podr4 resolverse mediante una lcgiSl!!, 

ci6n del trabajo, desde este punto do visto, tiene el capi

tulo de la Ley una importancia muy secundaria. Era preciso, 

sin embargo y en tanto subsista el campcsinajc como po6n al 

servicio de la hacienda, dictar algunas medidas especiales 

on concordancia con la naturaleza de su trabajo" (lZ). 

(12) DB LA CUEVA MARIO.- Opis, Citum.- p. 744, 



CAPITULO S E G U N D O 

PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES QUE DEBERIAN 

RECIBIR LOS TRABAJADORES DEL CAMPO 
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2.1. DIFERENTES CLASES DE DESCANSOS. 

DESCANSOS: Son los periodos durante los cuales el trabaja

dor deja de prestar temporalmente sus servicios al patr6n,

con la finalidad de recuperar sus energtns perdidas, convi

vir con su familia o conmemorar algún acontecimiento, 

Según las diversas modalidades previstas en la ley, se est~ 

blecen los siguientes tipos de descansos: 

DESCANSO DE LA JORNADA CONTINUA.- Se refiere al descanso -

de media hora, por lo menos, que el patr6n debe conceder al 

trabajador en una jornada continua de labores, para tomar -

sus alimentos o para tomar su reposo. 

Al respecto el nrtlculo 63 de la Ley Laboral. indica: 11ou-

rante la jornada continua de trabajo, se conocedcrA al tra

bajador un descanso de media hora, por lo menos". 

DESCANSO SEMANAL.- Es el descanso do un dia a la semana, 

por lo menos, obligatorio para el trabajador, con derecho 

a recibir· su salario integro, tal y como lo prov6 el artlc.!!_ 

lo 69 de la mencionada ley, que a la letra dice: "Por cada 

seis dlas de trabajo, disfrutarA el trabajador de un din de 

descanso, por lo menos, con goce de salario lntegro11
, 

En el caso de los trabajadores del campo que viven alejados 

de los grandes centros de producción ngricola 1 el din.de --
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descanso que ellos disfrutan, es el dia Domingo, pero no -

por imperativo legal, sino por motivos religiosos, ya que -

la idiosincracia del campesino, le hace pensar que se ofen

de a Dios si trabajo en dtas domingos y dios festivos. En -

los lugares de referencia, la legislación laboral no se cu~ 

ple. 

Según se infiere del Articulo 71 de la Ley que regula la m~ 

teria del presente tema, se debe procurar que el descanso -

sea el dla domingo, pero en aquellos casos en que los trab~ 

jadores laboren los domingos, se les pagarA un 25 por cien

to de prima dominical, tal como lo prev6 el articulo menci_2 

nado en su segundo pdrrnfo. 

Asimismo, el articulo 73, senala que si el trabajador pres

ta sus servicios el din de su descanso obligatorio, indepc!!, 

dientemcnte de su salario que le corresponde, el patr6n le 

pagará.un salario doble por el servicio prestado. 

DESCANSO OBLIGATORIO DE LOS DIAS CIVICOS.- El articulo 74 -

de la Ley Laboral, senala como dtas de descanso obligatorio: 

lo. de Enero, 5 de febrero, 21 de marzo, lo. de mayo, 16 de 

septiembre, 20 de noviembre, lo. de diciembre de cada seis 

anos, en la fecha que corresponde a la transmisi6n del Po-

der Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre. 

Y el segundo párrafo del articulo 75, en concordancia con -
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lo anotado, indica quo el trabajador que preste sus servi-

cios en algún dia festivo, tendrA derecho a que se le pague 

un salario doble, independientemente del salario que le co

rresponde. 

VACACIONES.- Se define como el periodo anual en que los tr!, 

bajadores dejan de estar a disposici6n del patr6n teaporal

mente con el fin de disfrutar de un descanso continuo, pag!. 

do, 

Las vacaciones constituyen el descanso al que tiene derecho 

el trabajador despu6s de haber laborado un determinado pe-

rlodo, que es de un ano, con el fin de recuperar parte de -

sus energtas perdidas y reintegrarse posteriormente al tra

bajo. 

La mayorla de los trabajadores del campo son eventuales, 

siendo para muchos de ellos, su única fuente de ingresos, 

temporal, y sus salarios son tan bajos que se ven obligados 

a redoblar su esfuerzo, entregando a la cosecha gran parte 

de sus energlas¡ quienes habituados a no recibir ninguna -

prestaci6n legal, ignoran que la Ley les concede el derecho 

a un merecido descanso, pagado por el patr6n. 

Se entiende que aunque sean trabajadores eventuales, tienen 

derecho a recibir su pago por concepto de vacaciones en fo~ 

ma proporcional al nOmero de dtas laborados en el ano, tal 
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y como lo prcv6 ln Ley Federnl del Trnbnjo, en su articulo 

77. 

Ademlis el articulo 79 indica: 11SJ la relnci6n de trabajo -

termina antes de que se cumpla el ano de servicios, el tra

bajador tendr6 derecho a una rcmuneraci6n proporcionada al 

tiempo de servicios prestados". 

Y el articulo 76, de la misma Ley, indica que los trabajad~ 

res con una antigüedad mayor de un ano, tendrán derecho a -

un perlado anual de vacaciones que no podrA ser mayor de 

seis dios laborables, mismos que llegnr6n hasta doce por 

cada ano subsecuente de servicios prestados. 

En el campo hay abundancia de mano de obra de trabajadores 

eventuales y muy escasos de planta, qui~A porque la 6poca 

de cosecha s6lo se dA en determinados periodos del ano, -

siendo on estos periodos cuando so requiere do mayor mano 

de obra. Ahora bien, generalmente el trabajador presta sus 

servicios al mismo patr6n en cada periodo de cosecha, pero 

aún cuando no sea asi, el trabajador tiene derecho a disfr~ 

tar sus vacaciones en forma proporcional a los dias labora

dos, asl como lo establece el articulo 77 do la ya moncion~ 

da Ley Laboral. 

Además el articulo 80 de dicha Ley, hace referencia a la -

prima vacacional que no podr4 ser menor del 25 por ciento • 
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sobre los salarios que correspondan al trabajador. 

AGUINALDO.- Es la prestación econ6mica anual a la que tie

ne derecho el trabajador, y equivale a quince dios de sala

rio, por lo menos, y debe pagarse antes del dio 20 de di- -

ciembro, tal como lo establece el articulo 87 de la Ley La

boral. 

Tambi6n el mismo articulo en su segundo pArrafo, determina 

quo los trabajadores que no hayan cumplido el ano de servi

cios, tendrán derecho a que se les pague la parte proporci~ 

nal de su aguinaldo, independientemente de que se encuentre 

laborando en la fecha de pago del mismo, sin importar el -

tiempo que haya trabajado. 

Esta es una prestaci6n más, que no llega a muchos campesi-

nos, igual que otras mAs contenidas en la Ley Federal del -

Trabajo y que solamente han beneficiado a los trabajadores 

de las ciudades, no obstante que los campesinos adem4s de -

constituir un elemento importante en la producci6n agrlcola, 

han sido los protagonistas de importantes movimientos revo

lucionarios. 

z.z. EL SEGURO SOCJAL. 

En la Ley del Seguro Social, se encuentra incluido el Regl.!!, 

mento del Seguro Social obligatorio para los Trabajadores -
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del Campo, que contiene diversas disposiciones a favor de • 

este Sector (13). 

Del articulo lo. se desprende su obligatoriedad, al decir, 

"El Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores del 

Campo se regirá por las disposiciones que establezca el pre 

sente reglamento". 

A pesar de cllO, cabe mencionar que en los lugares alejados 

de los grandes centros de poblaci6n, tanto dicho reglamento, 

como la Ley Federal del Trabajo, son burlados por las auto· 

ridndcs municipales y laborales. 

También clasifica a los trabajadores en: Asnlnriados del 

campo y en Estacionales, recibiendo este último nombre, el 

trabajador que presta sus servicios en las explotaciones 

agrlcolns, ganaderos y forestales o mixtas, únicamente en -

determinadas épocas del ano. limltados a la duraci6n de la 

cosecha. la recolecci6n. el desohije y otras de In misma n.!! 

turnleza agrícola. 

Asimismo determina el tipo de prestaciones que el Seguro s~ 

cial debe impartir a estos trabajadores. que por ser Esta-

cionnles, no son las mismas que corresponden al trabajador 

(13) Ley del Seguro Social (Reglamento para el Seguro So- -
cinl Obligatorio de los Trabajadores del Campo).- Tri
gésima Edición.- Edit. PorrOn. S.A. 
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de planta o asalariado del campo; de tal manera en su arti

culo 18, dice: "Las esposas, concubinas, e hijos menores de 

16 anos que acompnften al trabajador y aunque no se dediquen 

personalmente a los toreas estacionales del campo, tienen -

derecho a recibir atcnci6n rn6dica, farmaceGtica y hospital~ 

ria, en los casos de enfermedades generales contratdas du-

rante el tiempo en que los trabajadores presten sus servi-

cios11, 

Pero en su articulo 19, indica que para que estos trabajadp_ 

res puedan recibir los servicios senalados, su obligaci6n 

del patr6n, proporcionar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, una lista con nombres y apellidos de los mismos que 

tengan a su servicio. 

Y al referirse a los trabajadores asalariados del campo, en 

su articulo cuarto, establece la obligaci6n que le asiste -

al patr6n de inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seg~ 

ro Social al senalar: "Los patrones que empleen trabajado-

res estacionales, estAn obligados a inscribirse e inscribir 

en el Instituto a sus trabajadores. aunque estos sean ejid~ 

tarios o pequcnos propietarios rurales, dentro de un plazo 

de cinco d1as a partir de la fecha de iniciaci6n de sus - -

actividades o a partir de la fecha de ingreso del trabaja-

dar. 

Sin embargo, muchos patrones ngricolas hacen caso omiso a -
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este dispositlvo legal, desacato que redunda en detrimento 

·del campesino, mientras que enriquece m6s al patrón agrlco

la, toda vez que, lo que frecuentemente se escucha en el -

campo, es que un campesino, su hijo o su esposa est4n cnfe.!. 

mas o que han muerto ésta última de parto, por la ausencia 

absoluta de servicios médicos; también se escucha que un -

campesino fue objeto de un despido forzoso, por vejez o por 

enfermedad. Cabe resaltar que toda esta situacl6n agudiza -

aún m4s la miseria del trabajador rural. 

Los trabajadores estacionales no tienen derecho a recibir -

las mismas prestaciones que los trabajadores de planta o -

asalariados del campo, lo cual se considera muy lamentable, 

ya que dada la lndole de su trnbnjo, estos hombres solamen

te en determinndas 6pocas del nno tienen ncceso a unas cua!! 

tas monedns, además aunque exista un Reglamento a su favor, 

la Seguridad Social, aún esta muy lejos de ellos, 

De lo anotndo se concluye que pnra compensnr en parte esta 

desventaja, el trabajo de estos seftores del campo, debe ser 

retribuido justamente, o mejor aún para que realmente la S~ 

guridad Social llegará nproteger palpablemente al trabaja-

dar rural, debiera existir un 6rgano de supervisión, respo!! 

sable y honrado que vigile que sean acatadas por los patro

nes, las disposiciones de esta Ley y la Laboral. 
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2. 3. INFONAVIT. 

La Carta Magna, en su fracci6n XII del apartado "A" del -

articulo 1Z3, dice que toda empresa agrtcola, minera o do 

cualquier otra clase de trabajo, esta obligada a proporcio

nar a sus trabajadores, habitaciones c6modas o hlgiénicas. 

Asimismo el Articulo 136, do la Ley Laboral, establece que: 

11Toda empresa ogr1cola, minera o de cualquier otra clase do 

trabajo, esta obligada a proporcionar a sus trabajadores h!, 

hitaciones c6modas e higiénicas. Para ~ar cumplimiento a -

esta obligación, los empresas debcr6n nportar al Fondo Na-

cional para la vivienda, el cinco por ciento de los snla--

rios ordinarios de los trabajadores a su servicio". 

Para los trabajadores de la ciudad, m6s no para los campes! 

nos, esta disposici6n se lleva a cabo. 

Y el articulo 283. incluido en el capitulo destinado a re-

gir las relaciones de los trabajadores del campo. por su •• 

parte establece: ºLos patrones tienen las obligaciones csp~ 

ciales siguientes: Fracción 11.- Suministrar gratuitamente 

a los trabajadores habitaciones adecuadas e higi6nicas, pr2 

porcionadas al número de familiares dependientes económicos, 

asl como terreno contiguo para la crin de animales de co- • 

rral. 

Fracción 111.· Mantener las habitaciones en buen estado, h!, 



ciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenien·· 

tes 11
• 

Este articulo senala la obligación que le asiste al patrón 

agricola de proporcionar a sus trabajadores hnbitaciones 

"cornadas e higiénicas" pero en la prlictica esta disposición 

no se cumple. En muchos lugares del campo, dichas habitaci.!!, 

nos son construidas por los trabajadores, y consisten en •• 

una rameda cercada con varas, o de lo contrario duermen en 

la inteperic. 

2.4. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

La La Ley Federal del Trabajo, obliga al patrón a proporciE 

nar capactiación y adiestramiento n sus trabajadores: en su 

articulo 153-A, al respecto dice: "Todo trabajador tiene d!, 

rocho a que su patr6n le proporcione capacitación y adies--

tramie~to en su trabajo, que le permita elevar su nivel de 

vida productividad ••• " 

De esta disposición legal se desprende que la capacitación 

y el adiestramiento persiguen los objetivos que establece 

el articulo 153-F de la Ley Laboral, y son: actualizar y 

perfeccionar los conocimientos y habilidades del trnbajador 

en su actividad; proporcionarle información sobre la aplic~ 

ción de nueva tecnologia: prepararlos para ocupar una vaca~ 

te o un puesto de nueva creación, prevenir riesgos de trab~ 
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bnjo; incrementar la productividad; y en general, mejorar -

las aptitudes del trabajador. 

La capacitnci6n eleva el nivel de vida del trabajador, ya 

que estando mejor capacitado, puede aspirar a ocupar un -

puesto de mayor jcrarquta en la empresa. 

La cnpacitnci6n y el adiestramiento, como medida obligato-

ria debe implantarse en el campo, y nst satisfacer en gran 

parte las necesidades de alimentnci6n, tanto para el campe

sino, como para la población en general. 

2.5 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE 

LAS EMPRESAS 

Los nrttculos 117, 118, 119 y 120 de la Ley Laboral, hacen 

referencia a las utilidades que deben pagar los empresarios 

a los trabajadores, de acuerdo al porcentaje que determine

la Comisión Nacional para la Participación de las Utilida-

des. 

Esta es una prestación mAs que no llega al sector de la po

blación que hemos venido senalando en el desarrollo del pr~ 

sente trabajo y para comprender la magnitud del problema se 

hace necesario insistir en la nula vigilancia en el cumpli

miento de estos deberes, con la esperan%a de que algún din, 

no lejano, las autoridades dcsvlcn su mirada hacia el campo, 

con el fin de hacer cumplir los preceptos legales establee! 
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dos. 

2.6. SALARIO. 

A. ANTECEDENTES TEORICOS. 

Diversas teortas han hablado del salario y dada su importa!!. 

cia se considera necesario hacer mención a algunas do ellas. 

Epoca Romana. 

No se desarrollo ol derecho del trabajo, debido al fenómeno 

de la esclavitud, sin embargo, so previó la existencia do 

los contratos de trabajo en la LOCATIO CONDUTIO, la cual 

comprendta varios contratos distintos, según el Derecho del 

Trabajo actual¡ entendiendo que el LOCATOR era la persona -

que se obligaba a ~roporcionar a otra el goce temporal do 

una cosa o la prestación de un servicio personal mediando -

para ello con remuneración periódica en dinero (14). 

Para efectos del presente estudio, existió la LOCATIO CON-

DUCTIO OPERARUM, por medio de la cual el LOCATOR (trabaja-

dar) se obligaba a proporcionar al CONDUCTOR (patr6n) sus -

servicios personales durante determinado tiempo a cambio de 

una remuneraci6n ccon6mica. (15) 

(14) 

(15) 

FLORIS MARGADANT, S. GUILLERMO.- Derecho Romano,- Cua.!. 
ta.- Edit. Esfingc.-Móxico 1970,- p. 410 y 411 
IDEM.- p. 411 
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También existió la LOCATIO CONDUCTIO OPERIS, que equivalia 

al contrato de obra, a través do la cual el LOCATOR se obl! 

gaba ante el CONDUCTOR a realizar cierta obro mediante un • 

pago en dinero. 

Etapa Medieval •. 

En esta etapa cxisti6 la corriente Escol4tica, la cual nce~ 

t6 que la sociedad estuviera dividida en clases y vi6 como 

peligro que la persona intentaTa elevarse en la es el caso 

de la Escuela Pntrlstica, encabezada por San Agustin quien 

dijo: "al operario debe darle dos cosas quien lo conduzca -

a trabajar: el alimento para que no desfallezca, el salario 

con que puede disfrutar" (16). 

Y Santo Tom4s habl6 del salario justo, al respecto dijo: 

11 El Salo.ria Justo se finca en el precio de producción y de

be bastar al trabajador para vivir dignamente" (17). 

El Mercantilismo 

En el siglo XVI, apareció la tendencia mercantilista, que 

floreci6 en los siglos XVII y XVIII, se encontr~ unida al 

deseo de acumulaci6n de metales preciosos y balanzas comer-

(16) HERRERIAS, ARMANDO.- Fundamentos para la Historia del 
Pensamiento Económico.- Segunda Edición.- Edit. Limsa.
México 1977.- p. 20 y 25. 

(17) IDEM.- p. 42, 44 y 45 
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cinles favorables; esta tendencia justificaba la explota- -

ci6n del hombre por el hombre, como una medida para engran

decer al Estado que era el fin supremo. (18). 

El Liberalismo. 

Surgi6 en el siglo XVIII, como una respuesta al intervenci~ 

nismo del Estado, bajo el principio de la Libertad Econ6mi

ca y Polltica, ya que existla el principio de Autonomla de 

la Voluntad de las partes; ora el principio err6neo, porque 

se afirm6 que las partes estaban en igualdad de circunstan

cias, y la realidad era que prevalecta en gran desequili--

brio econ6mico y social, pues el trabajador prestaba sus 

servicios por cualquier salario que le ofreciera el patrón 

sólo para no morir de hambre y seguir subsistiendo, y la -

función del Estado, se limitaba solamente a vigilar que se 

cumpliera lo pactado. (19), 

David Ricardo, clasificó el salario en dos partes: Salario 

Natural y Salario Corriente. Decta que el primero se fijaba 

por el nivel de subsistencias que necesitaba el trabajador 

para poder vivir; y el segundo so determinaba por la Ley de 

la oferta y la demanda, al respecto comentó 11 ••• el salario 

corriente se aproxima al natural, pero no mAs abajo de éste, 

(19) DE POZZO, JUAN.- Derecho del Trabajo, Tomo 1.- Edit. -
Argentina de Editores de S.R.L •• - Buenos Aires, Argen
tina.- p. 5 y 6 

(18) lDEM.· p. 49 y 50 
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pues acarrearla la miseria y hasta la muerte del trabajador" 

(20). 

Bl soCialismo 

61 m4ximo exponente de la corriente socialista, fue Carlos 

Marx quien para efectos del presente tema, aportó la Teoria 

de la Plusvalia, ast como un concepto de salario, al respe~ 

to dijo: ºLa Teorla de la Plusvalla, consisto en la utili-

dad que obtiene el patrón al n·o pagar al trabajador el sal_! 

rio que realmente le corresponde, es decir, la Plusvalla -

equivale al trabajo no pagado11 • Asimismo dijo que, 11el sal!. 

ria es la cantidad en dienero que el capitalista paga por -

un determinado tiempo de trabajo a por la ejecuci6n do una 

tarea determinada11 (21) 

El Catolisismo Social 

Por lo que respecta, cabe hacer menci6n a la enclclica Re·

rum Novarum, del Papa León XXIII, dada a conocer en 1891, 

quien dijo: 11 ••• que el salario ha de ser suficiente para 

que pueda subsistir el obrero sobrio y honrado. Que si obl!. 

gado por la necesidad o impulsado por el temor de un mal -

mayor. acepta 6ste condiciones crueles que por otra parte 

no le serla posible recha~or, porque se las impone el pa-

( 20) 

( 21) 

HERRERIAS. ARMANDO.- Opus. Cit.- p. 126 
MARX, CARLOS ENGELS, FEDERICO.- Obras Escogidas, Tomol 
Edit. Progreso.- Moscú 1955.- p. 66, 67 y 412. 
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tr6n, sufre con ello una vlolencin contra la cual protesta 

la justicia''. (22). 

Los breves antecedentes constituyen un testimonio de la - -

prcocupnci6n que desde hace muchos anos, algunas corrientes 

defensoras de los Derechos Humanos han manifestado a fa,•or 

de los trabajadores, porque se les pague un salario remune

rador. Sin embargo, se ha hecho caso omiso a estas peticio

nes, a pesar de que algunos eruditos en la materia han ma

nifestado que la fuerza de trabajo es el único patrimonio -

del trabajador. 

8. CONCEPTO 

A nivel nacional también se han hecho valiosas aportaciones 

en materia laboral, mismas que se incluyeron en la Constit~ 

ci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la -

cual en su articulo 123 1 fracción VI. originalmente decla: 

"El salario mlnimo que deberA disfrutar serA el que se con· 

sidere suficiente, atendiendo las condiciones de cada re

gión para atender las necesidades normales de la vida del • 

obrero, su educación y sus placeres honestos, considerAndo· 

lo como jefe de familia. En toda empresa agrlcola, comercial, 

fabril o minera los trabajadores tendrAn derecho a la part!. 

cipación en las utilidades". 

(22) RANGEL CUOTO, JIUGO.· "Gula para la Historia del Pensa 
miento Económico.- Edit. Porrúa, S.A.,México 1976.-p 110. 
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La Constltuci6n Polttica, fue reformada en su articulo 1Z3, 

fracción VI, apartado "A", y el dta 21 de noviembre de 1982 

fue hecha su publicaci6n en el Diario Oficial; actualmente 

la definición dice: "Los Salarios Minimos que debertin dis-

frutar los trabajadores serán generales o profesionales. -

Los primeros regirán en una o varias zonas econ6micas; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la industria 

o del comercio, o en profesiones, oficios o trabajos espe-

ciales". 

Y la Ley Federal del Trabajo, en su articulo 90, defino al 

salario mlnimo como "la cantidad menor que debe recibir en 

efectivo el trabajador por los servicios prestados en una -

jornada do trabajo. 

Bl salario mlnimo deberA ser suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden ma

terial, social y cultural y par aproveer la educación obli

gatoria de los hijos11 • 

De lo anterior se deduce que el salario, es la cantidad mt

nima en efectivo, que el patrón se obliga a pagar a su tra

bajador por los servicios recibidos en una jornada de trab~ 

jo. 

A pesar de las prohibiciones que impone la Legislaci6n Lab~ 

ral a la existencia de las tiendas de raya, en el campo a6n 
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existen algunos lugares donde los patrones pagan con merca~ 

clo a sus trabajadores, d4nJosc casos en los que estos hom

bres cuentan con una pcqueftn parcela que cultivan en tempo· 

radas; y en otras prestan sus servicios nl pntr6n, quien -

acostumbra cndrogarlos en el transcurso del ano con mercan

ctn o con préstamos en efectivo, nltcr4ndo las cuentas y e~ 

brlndoles intereses a su libre nlbeldrto, en esta forma al 

patrón asegura dos cosas: el disfrute de los productos cos2 

chndos y la fuerza de trabajo del campesino. 

Esta costumbro se contrapone n lo establecido en la Ley L~ 

boral que en su articulo 101, dice: "El Salario deberA pa-

garse precisamente en monedo de curso legal, no siendo per

mitido hacerlo con mercanCias, vales, fichas o cualquier 

otro signo represontatlvo con que se pretenda substituir la 

moneda". 

Por lo.que respecta al segundo p6rrafo, se hace notar que -

aunque el legislador le di6 al Salario un sentido eminente

mente humano la realidad es deprimente¡ el salario mlnimo -

no alcanza para cubrir ni las m6s elementales necesidades¡ 

hay hijos de campesinos y de obreros que no tienen acceso a 

la leche ni a la carne menos aún para habitar una vivienda 

decorosa. Y que se puede decir do los campesinos, que en 

gran mayorla ni el salario mlnimo se les paga. 



42 

C. CLASIFICACION DE LOS SALARIOS MINIMOS. 

La Ley Federal del Trabajo, según se desprende de sus arti

culas 91, 92 y 93, clasificaba n los salarios mlnimos en: -

a. Salario Mtnimo General; b. Salario Mlnimo Profesional y 

c. Salario Mlnimo para los trabajadores del campo. 

Sin embargo, se hace destacar que lo establecido en el art.!, 

culo 93, referente a los salarios mlnimos para los trabaja

dores del campo, ya no tiene a"plicaci6n, toda vez que en la 

actualidad, solamente se clasifica a los salarios en dos e~ 

tegortas: Salarios Mtnimos Profesionales y Salarios Mlnimos 

Generales, comprondi6ndose dentro de esta última clasifica

ci6n a los salarios do los campesinos y de los obreros. 

Salario Mlnimo Profesinal.- Es el que se fija tomando on -

cuenta el grado de preparación profesional o grado de cono

cimientos t6cnicos requeridos en el trabajador para ser - -

aplicados a ramas de la industria, del comercio, de oficios 

o en trabajos especiales. 

Salario Mínimo General.- Es la cantidad indispensable que 

el trabajador debe recibir para satisfacer sus necesidades 

y que no podr4 ser inferior al minimo. 

La Ley Laboral, concede al trabajador del campo el derecho 

a recibir un salario minimo para satisfacer sus necesidades 
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como jeíc de familia, en el orden social, material y cultu-

rnl, asl como parn proveer a la cducaci6n obligatoria de 

los hijos; sin embargo, el campesino marginado, del que se 

hn venido hablando en el desarrollo del presente trabajo, -

no tiene un salario mlnimo. No se entiende el por qué de la 

dcscriminnci6n hacia este sector, pues sólo se comprende 

que como ser humano, también tiene derecho n mejorar su ni

vel de vida allegándose satisfactores tales como alimentos, 

vivienda, vestido, educaci6n, entre otros. Muchos hijos do 

campesinos, adem6s del derecho a una mejor nlimcntaci6n, 

tnmhién lo tienen a una vivienda decoroso. y de proporcionar 

a sus hijos educnci6n profesional a nivel superior. 

En conclusi6n, tienen derecho a satisfacer todas sus neces! 

dades normales y elementales que cualquier ser humano puede 

tener no se encuentra diferencia alguna. 

D. FORMAS DE FIJAR EL SALARIO. 

El articulo 83, de la Ley Federal del Trabajo, dice que el 

Salario puede ser fijado por unidad de tiempo, por unidad -

de obra, por comisi6n, a precio alzado o de cualquier otra 

manera. 

Salario por Unidad de Tiempo.- Es el salario que el traba

jador debe recibir por mes, semana, din u hora de trabajo (23). 

(23) 11 Los Salarios Mlnimos, Manual de Derecho Obrero, O.I.T. 
Segunda Edición, Imprenta Kunding.- Ginebra, Su1za - -
1968. p. 6. 
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Bl maestro N6stor de Buen. Jice que el Salario Minimo se P.!!. 

rece a ese tipo de salnrio, ya que es la cantidad menor qua 

debe recibir el trabajador por sus servicios prestados en -

una jornada de trabajo (24). 

Salario por Unidad de Obra.- Para este efecto, el Salario 

se determina por el número de unidades y no por el tiempo -

tomado en producirlas. 

Al respecto el articulo 85 de la Ley Laboral, en su segundo 

pArrafo dice: "En el salario por Unidad de Obra, la retrib!! 

ci6n que se pague será tal, que para un trabajador normal,

en una jornada de ocho horas, d6 por resultado el monto del 

salario mlnimo por lo menos". 

Salario a Precio Alzado.- "Es aquel en el que la retribu-

ci6n se mide en función de In obra que el patrono se propo

ne ejecutar (25). 

Salario a Comisión.- Para fijar este tipo de salario se 

aplica el principio que establece el segundo pArrafo del 

articulo 85 de la Ley Laboral: "La retribución que se pa--

gue ser! tal, que para un trabajador normal, en una jornada 

de ocho horas, dé por resultado el monto del salario minimo, 
por lo menos". 

(Z4) 

(25) 

DE BUEN LOZANO,NESTOR.- 11 Derccho del Trabajo", 
Edit. Porrúa, S.A.- México, 1981.- p. 452, 
DE LA CUEVA, MARIO.- Opus. Cit.- p. 306, 

Tomo I, 
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3.1. UBfCACION DlH. IJERECJIO DE 1.A SEGURIDAD SOCIAL EN LA CLA 

SIFICACION UE LAS DISCIPLINAS JURIDICAS. 

La clasificnci6n tradicional de las disciplinas juridicas,

las divide en: Derecho Público y Derecho Privado. 

DISCIPLINAS 

JURIDICAS 

Derecho 

PCiblico 

Derecho 

Privado 

Derecho Constitucional 

Derecho Administrativo 

Do rocho Internacional Público. 

Derecho Penal 

Derecho Procesal 

Derecho Flscnl 

Derecho Mari timo 

Derecho Aéreo 

Derecho Militar 

Laboral 

Derecho Social: Agrario 

De la Seguri-
dad Social. 

Derecho Civil 

Derecho Mercantil 

Derecho Internacional Privado 

El Licenciado Rub6n Delgado Moya, scnala por lo que se re-

fiero a la tradicional distinci6n entre Derecho Privado y 

Derecho Público, que ahora surgen nuevas zonas jurtdicas, -
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como el Derecho del Trabajo, el Derecho Agrario, el Derecho 

de la Seguridad Social y el Oerccho Econ6mico, que no pue--

den ser cnclnvadns, en conjunto, en ninguno de aquéllos en!!! 

pos, ya que tales instituciones, teniendo como tienen, cn-

racterlsticns particulares, pertenecen de manera exclusiva 

al Derecho Social del Presente (26). 

Por su parte, el Lic. Ignacio Carrillo Prieto, senala que -

dichas normas se refieren a los individuos en cuanto inte

grantes de grupos o de sectores de la sociedad bien defini

dos; que dichas normas tienen un marcado carActcr protector 

do las personas, grupos o sectores que caen bajo sus dispo

siciones; las normas son de Derecho Social al regular fund.!!, 

mentalmente intereses materiales de ciertos grupos o secto-

res de la sociedad (27). 

De lo anterior, podemos observar que el Derecho de la Segu

ridad ~acial, es una rama del Derecho Social y por consi- -

guiente pertenece al Derecho Público, 

3.2. DEFINICION DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Francisco Gont.Alet. Dlat. Lombrado, dice que: "P.l Derecho de 

la Seguridad Social es una disciplina autónoma del Derecho 

(26) 

e z 1i 

DELGADO MOYA, RUBEN.- 11 El Derecho Social del Presente". 
Edit. Porrúa, S.A.- México, 1977.- p. 179. 
CARRILLO PRIETO, IGNACIO. - "Las Hum11nidndcs en el Siglo 
XX, el Derecho, Tomo 1.- Edit. l.JNAM,- M6xico 1979. p. 165. 
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Social, en donde se integran los esfuerzos del Estado y los 

particulares y de los Estados entre si, a fin de organizar 

su actuaci6n al logro del mayor bienestar social integral y 

la felicidad de unos y otros, en un orden de justicia so

cial y dignidad humana'' (28). 

Ignacio Carrillo Pireto dice que, el Derecho de la Seguri-

dad Social seria el resultado de la sistematizaci6n y clas.! 

ficaci6n de las normas que prescriben esta rcdistribuci6n,

por la que so protege a ciertos sectores sociales bajo el -

principio de la solidariadad nacional (Z9). 

Por su parte, ol Lic. Rubén Delgado Moya, seftala que el De

recho de la Seguridad Social, por referirse a toda la espe

cie humana en sus normas tutolndoras, os un Derecho absolu

tamente roivindicador de todos, especialmente de aqu6llos 

que requieren su protección, y que son los económicamente 

d6bllcs (30). 

AsI podemos ver que el Derecho de la Seguridad Social, es 

una rama del Derecho Social, en el cual se refinen los es- -

fuerzos de todos para elevar nuestro nivel de vida. 

(28) 

(29) 

(30) 

DIAZ LOMBARDO¡ FRANCISCO.- "El Derecho Social y la Se· 
guridad Socia Integral.- Edit. UNAM.- México 1978.- • 
p. 61. 
CARRILLO PRIETO, IGNACIO.· Opus. ·cit.· p. 173. 
DELGADO MOYA, RUBEN.- Opus. Cit.- p. 136. 
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Las normas de seguridad Social tiene cuatro principios fun

damentales: 

a). Bl Principio do la Universidad. -

Consiste en que las normas de seguridad social persi-

guen la protecci6n de todos los miembros de la comuni

dad nacional, sin importar sexo, edad, raza, religi6n 

o creencias politicas. 

b), Bl Principio de Integridad o Intesralidad,-

Que es la cobertura establecida de la manera m&s am- -

plia comprendiendo la prcvenci6n, la recuperaci6n y la 

rehabilitaci6n. 

e). Bl Principio de Unidad o Unitaridad.-

Que es la conveniencia de la gesti6n unitaria del sis

tema de seguridad social, 

d). El Principio de Solidaridad.-

Que consiste en la coobligaci6n y corresponsabilidad 

de todos los individuos, grupos y clases en orden al 

bien comfin; es decir, tanto del sector público como 

privado y social, as1 como cada ser humano en 
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lo indlvtdual (31) . 

3.4. FUNDA.MENTACION CONSTITUCIONAL DB LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La Constituci6n Politlca do los Estados Unidos Mexicanos, -

en su Articulo 123, apartado 11A11
, fracci6n XXIX, establece 

que: "Es utilidad pública la Ley del Seguro Social, y olla 

cornprenderA seguros de invalidez, de vejez, de vida, de co

saci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y acciden

tes, do servicio de guarderia y de cualquier otro encamina

do a la protecci6n de los trabajadores, campesinos, no asa

lariados y otros sociales y sus familiares". 

La Ley Federal del Trabajo de 1970, establece que Riesgos -

de Trabajo, son los accidentes y enfermedades a que ostAn 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del -

trabajo. 

Por su parte, ln Ley del Instituto Mexicano del Seguro So-

cial publica en el Diario Oficial de la Federaci6n, el dia 

12 de marzo de 1973, establece en su articulo Zo. que: "La 

Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el derecho 

humano a la salud, la asistencia médica, la protecci6n de -

los medios de subsistencia y los servicios sociales necesa-

(31) CARRILLO PRIET01 IGNACIO.- 11 lntroducci6n al Derecho 
Mexicano 1 •• Derecno de la Seguridad Social! Tomo II.
Edit. UNAM. México 1981.- p. 1157 y sigu entes. 
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rios pnrn el bienestar individunl y colectivo". 

Asimismo, en su nrticulo 40. 1 cstnblecc que: "••• nl Seguro 

Social establecido como un servicio público de cnr~cter na

cional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los -

sistemas instituidos por otros ordenamientos. 

La Ley del Instituto do Seguridad Social al Servicio de 

los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial 

de la Federnci6n 1 el din 30 de Diciembre de 1959; establece 

que so oplicarA a los trabajadores del servicio civil de la 

Federación y del Departamento del Distrito Federal, a los -

trabajadores de los organismos públicos que sean incorpora

dos a su régimen, a los pensionistas do las entidades y 

organismos antes mencionados, a los Senadores y Diputados. 

(Articulo lo.) 

La'Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

dia 29 de junio de 1979; la cual establece en su Articulo • 

lo. que se crea con car6cter de organismo p6blico descentra 

lizado federal, con personalidad juridica y patrimonio pro· 

pio, el ln9tituto de Seguridad Social para las Fuerzas Arm~ 

das Mexicanas. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983·19B8, publicado en el • 

Diario Oficial de la Federacl6n, el dia 31 de Mayo de 1983, 
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el cual, es el instrumento que permite dnr coherencia a las 

acciones del sector público, crear el marco para inducir y 

concertar la ncci6n de los sectores social y privado, y --

coordinar los tres 6rdcncs de gobierno, conjuntado asl el -

esfuerzo de la sociedad para recuperar las bases del Desa-

rrollo Nacional y construir una etapa diferente y mejor de 

nuestra historia. 



CAPITULO CUARTO 

" INSTITUTO MBXICANO DEL SEGURO SOCIAL 11 



4.1. ESTRUCTURA JURIDICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, 
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Bs importante para nuestro estudio determinar la estructura 

jurldica del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues si 

careciera de ella, resultarian inexistentes todos los actos 

que realizara. Para ello, es menester, en primer lugar, -

atender a la fuente do donde emana la Instituci6n del Segu· 

ro Social en México. 

Bl antecedente lo encontramos en la ideologta de la Revolu

ci6n de 1910, pues en aquélla 6poca empezaba a pensarse en 

el pueblo mexicano con un hondo sentimiento social y para -

el caso que nos ocupa, se pugnaba por la protecci6n del se.E, 

tor obrero: prueba de ello la tenemos en diversas leyes lo

cales, dictadas en diferentes Estados de la Federaci6n, te~ 

dientes a proteger a dicho sector frente a los riesgos de -

trabajo. As!, al triunfo del movimiento revolucionario, se 

plasm6 en nuestra Carta Magna el articulo 123 como una ga-

rantla general para los obreros y tutelar del trabajo y de 

la previsión social. 

De tal suerte que, entre las normas incluidas en las diver

sas fracciones que encierra este precepto, se encuentran v~ 

rias que regulan la idcologia revolucionaria en lo referen

te a la previsión social, que protegen a la mujer (fracci6n 

V) y senalan la conveniencia de crear cajas de seguro para 
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es que en la fracción XXIX se consagra la Institución del 

Seguro Social on México. 
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Esta fracción, ademAs de constituirse en el fundamento del 

Seguro Social, consideraba de utilidad social el estableci

miento de cajas de seguro de invalidez, de vida, de scpara

ci6n voluntaria del trabajo, de accidentes, cte., e imponla 

al gobierno federal, asi como al de cada Estado, el deber -

de fomentar la organización do esta lndolc para difundir en 

todo el territorio nacional la previsión social. 

Sin embargo, la propia orientación que el constituyente di6 

a este precepto, originó una etapa de confusión, debido a -

que los Estados que atendieron al mandamiento de la Consti· 

tuci6n, legislaron sobre esta materia según su propia ideo· 

logia, lo que versificó en gran medida la tendencia social 

que ri~in6 la inclusión de ln frncción XXIX mencionada, en 

el articulo 123 Constitucional. 

Adem&s, hubo otros Estados en la República que no hicieron 

caso a la fracción que nos ocupa, bien por apatla y letar-· 

guismo o bien por intereses personales o confabulados con -

el sector empresarial.pero todos con el mismo resultado: la 

traición a la ideologla de la Revolución de 1910. 

Ante este problema, el General Alvaro Obregón. entonces Pr.2, 
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sidente de la RepCihlicn, reul l:6 varios intentos por refor

mar nl precepto en cucsti6n, de tal manera que se adecuara 

al ambiente tan profundamente social de aquella 6poca, pla!!. 

toando para ello diversos proyectos de reforma, los cuales, 

al igual que su propio interés por poner fin a esta situa·· 

ci6n, no lograron su objetivo. 

Fue hasta el 31 de agosto de 1929, por iniciativa del li-

cenciado Emilio Portes Gil, cuando se reform6 la fracci6n -

XXIX del Arttculo 123 Constitucional, para establecer un r6 

gimen de seguro obligatorio, quedando dicho precepto como -

actualmente se conoce y expresa: 

"Se considera de utilidad p6blica la expcdici6n de la Ley -

del Seguro Social y ella comprenderá seguros do invalidez,· 

de vida, de cesnci6n involuntaria del trabajo, de enfermed,! 

des y accidentes y otros con fines anAlogosn. 

Con esto nueva redacción se obtuvo un cambio total en cuan

to a lo orgonizoci6n del Seguro Social en México, pero el -

esptritu del precepto qued6 intacto, pues no se altera el -

sentido proteccionista para el obrero, que ya tenla en la 

redacci6n original. Asi podemos observar que, a partir do 

esta reforma, el fundamento jurtdico del Seguro Social tom6 

un nuevo cariz puesto que yo no va a haber tantas legisla-· 

clones en esta materia, como Estados hoya en la Federoci6n; 

ya no podrA haber personas indiferentes o apAticas a este -
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mnndamlcnto, puesto que ahora se torna obligatorio, a partir 

de que la pauta la marca la uniformidad de ln Ley del Segu

ro Social, impuesta por el propio mandamiento constitucio·

nal, que considera de utilidad pública su cxpcdici6n y fed~ 

ral su 4mbito de validez. 

En cumplimiento de este mandato, el General Manuel Avila C.!!, 

macho, Presidente Constitucional de la República Mexicana,

culmina todos los esfuerzos realizados desde la propia rev~ 

luci6n, para obtener la protccci6n del obrero y promulga la 

primera Ley del Seguro Social, al 31 de Diciembre de 1942,

y la publica en el Diario Oficial del 19 de enero de 1943. 

Esta Ley constituye un hecho relevante en la historia del -

Derecho Positivo Mexicano, pues con ella se inici6 una nue

va etapa on la polltica social del pals, al crear un siste

ma encaminado a proteger eficazmente al trabajador Y. a su 

familia contra los riesgos de la existencia a encausar en 

un marco de mayor justicia las relaciones obrero-patronales. 

Hemos visto pues, la base sobre la cual se erigi6 la Const.! 

tuci6n del Seguro Social en México; sin embargo, no ost4 

por demAs manifestar el hecho de que considero que en la 

actualidad y debido a la amplitud que ha tomado el régimen 

de Seguridad Social en nuestro pats, la fracci6n XXIX del -

Articulo 123 Constitucional, ya no se adec6a a la orienta--
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ci6n que en general tiene dlcho precepto, pues éste regula -

las relaciones obrero-p:itronnles, para mnntcner un cquili-

brlo en los factores de la producción y, la fracción que -

nos ocupa, ha dado origen a un sistema perfectamente definl 

do y que se orienta a la protecci6n de dichos sectores por 

lo que su función tutelar desde el punto de vista laboral, 

hace tiempo que dcj6 de existir, aún cuando sea obligatorio 

el r6gimen, tanto para patrones, como para obreros. 

No pretendo insinuar siquiera que esta Instltuci6n deba d~ 

saparecer; sino por el contrario, creo que debe seguir ele

vada a la categorla constitucional, pero encuadra como una 

garantta social; independientemente de cualquier otra de t.! 
po sectorial, pues atendiendo a su origen, la Institución -

deberla limitar sus beneficios al sector obrero, y sin em-

bargo, por su propia naturaleza se ha tenido que ampliar a 

otros sectores que no estén tutelados por el Articulo 123 -

Constitucional y que necesitan en igual medida, de la pro-

tección del Seguro Social, como lo es ln clase campesina en 

nuestro pals. 

Por lo anterior, es que creo que la fracción que ocupa nue~ 

tro estudio debe extraerse del precepto que le dio origen y 

vivir independientemente y de acúerdo a su hondo sentido S.Q. 

cial, que en un futuro ya no muy lejano, conducirá al Segu

ro Social a tutelar a todos los mexicanos sin distinción 

del sector al que pertenezcan. 



57 

4.Z. EL SEGURO SOCIAL COMO ORGANISMO PUBl.lCOS DESCENTRAl.JZf! 

DO. 

Una vez. ubicada la base juridica del Instituto Mcxica· 

no del Seguro Social, pasamos al estudio de una de sus pri~ 

cipales caractoristicas, que tnmbi6n resulta básica para el 

desarrollo do este trabajo y que es, la de su Dcsccntrnliz,! 

ci6n de la Administraci6n Pública y, dentro de esta catego

ria el tipo de funci6n que descmpena para poder catalogarlo 

de acuerdo con la doctrina del Derecho Administrativo. 

Bmpez.ar6 pues, diciendo que la Descentralizaci6n Administr,! 

tiva, eonsiste en retirar poderes de la Adminsitraci6n Cen

tral y confiarlos a 6rganos que guardan con aquella una re

laci6n de jernrquia, es decir, "es una organiz.aci6n que 1 

basada en un orden jer4rquico temperado, es adoptado por la 

Administraci6n Pública para lograr mayor eficacia en sus 

funciones'' (32). 

El Maestro Miguel Acosta Romero opina que, 11 la descentrali

zaci6n administrativa es una forma de organizaci6n que adOJ!. 

ta la administraci6n pública para desarrollar: a) activida· 

des que competen al Estado, o b) que son de interés gene-

ral en un momento dado, a través de organismos creados esp~ 

(32) GABINO FRAGA.- 110erecho Administrativo".- M6xico 1977. 
P. 202 y siguientes. 
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clalmcntc para ello, dotados de: 

1.- Personalidad Juridicn propia; 

2.- Patrimonio; y 

3.- Régimen Jurldico propio". 

La tcorln clásica del Derecho Administrativo admite tres -

clases de Descentraliznci6n Administrativa que le correspon 

den a la necesidad de acudir a. esta figura para lograr ma-

yor eficacia en las funciones administrativas, y que deriva 

del hecho de que estas corresponden a una determinada re--

gi6n; de que su empeno resulte gravoso para la administrn-

ci6n central chien, de que su naturaleza sea de orden técn,! 

co. 

Así se forma la división cl4sica de la Oescentraliznci6n 

Administrnci6n en: 

Descentraliznci6n por región; 

II Descentralizact6n por colnboraci6n: y 

11 Descentrnlizaci6n pro servicios. (33). 

(33) 

(En contra de esta 61tima el Doctor Miguel Acos

ta Romero). 

ACOSTA ROMERO, MIGUEL.- 11Teorla General del Derecho 
Administrativo.- Edit. Porr6a, S.A.- México 1973.
p. 93. 
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4.3. DESCENTRALIZACION POlt llEGION, 

"La descentraliznci6n Regional es unn forma de descentrnli

znci6n odministrativa que persigue como finalidad, la admi

nistrnci6n de los intereses de la poblaci6n radica en una -

determinada clrcunscripci6n territorial" (34). 

Este tipo de descentralizaci6n pone de manifiesto su conve

niencia por su propia naturaleza, es decir, que en este ti· 

po de administraci6n se logra una mayor eficacia de los se_! 

vicios pGblicos debido a la relaci6n directa que existe en

tre los funcionarios y las necesidades locales de la pobla

ci6n. 

Entre nosotros el ejemplo tlpico de esta forma de descentr~ 

llzaci6n lo encontromos en el Municipio, que es una persona 

moral que tiene como finalidad atender los servicios públi

cos de los habitantes de una circunscripci6n territorial d~ 

terminada, de acuerdo con la Ley Org6nica que cada uno do -

las legislaciones locales expido. 

Sin embargo, en nuestro pa1s, el Municipio es usado mds - -

bien con otros fines, (como el de representaci6n popular o 

democrltico) que aquéllos para los que fue creado y, por 

esto ra~6n al Maestro Andrés Serro Rojas manifiesta: " ••• la 

(34) IDEM.· p. 94. 
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desccntrallznción por región entre nosotros, es más bien -

una forma de dcscentrnliznci6n pollticn que admlnistrn 11 (35). 

Sin embargo, tal desventaja se vé compensada por el hecho -

de que este tipo de organismos corresponde n las aspiracio

nes democráticas de los habitantes de la región, a quienes 

se les da la oportundiad de elegir a las autoridades y de -

influir en sus decisiones, mediante la opinión pública que 

en ocasiones se vierte en plebiscitos. (36) 

4.4. DESCENTRALIZACION POR COLABORACION, 

Este tipo de organización administrativa, consiste en el 

ejercicio de una función pública, la que se encomienda a 

una organización privada. 

Generalmente, este tipo de organismos se crea por la cir- -

cunstancia de que serta muy gravoso pnra la administrnci6n 

central croar organismos para que presten todos y cadn uno 

de los servicios pGblicos, sobre todo en In época por la 

que cruza actualmente nuestra admiriistrnci6n pGblica que 

cada vez interviene mAs en la vida de sus gobernantes. 

La principal carncterlstica de estos organismos la podemos 

(35) SERRA ROJAS, ANDRES.- "Derecho Administrativo".- Edit. 
PorrGa, S.A.- México 1965.- p. sss. 

(36) GABINO FRAGA.- Opus. Cit.- p. 205. 
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mos obscrvnr en el hcého de que una orgoniznci6n privada 

preste un servicio público, aunque lo que se intenta con 

ellos, es su incorpornci6n n la Administrnci6n Pública, me

diante la nutorizaci6n para efectuar tnl servicio y el con· 

trol de los netos que realizan. 

Como ejemplo de organizaciones desccntrnlizadns por colnbo

rnci6n ostnn las Cámaras de Comercio e Industria, las cscu~ 

las particulares incorporadas, las asociaciones ngrlcolns,

etc. 

4.S. DESCENTRALIZACION POR SERVICIO. 

Este tipo de organización administrativa, probnblemente el 

más importante, por su naturaleza, consiste en la adminis-

traci6n de los servicios públicos que requieren de un proc~ 

dimiento t6énico especial. 

Como es de suponerse, al requerir este servicio público de 

un procedimiento t6cnico especial, tambi6n requerir4 de fu.!! 

cionarios t6cnicamente preparados para garantizar el eficaz 

funcionamiento del servicio y por supuesto, un organismo •• 

autónomo técnicamente especializado y con patrimonio propio 

para dar cumplimiento a dicho servicio y sobre esta base, 

encuentra su objeto la descentralización por servicio. 

Sin embargo, no puede hablarse de una independencia total • 
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de dichos orgnnismos, puc.-to que, como se tratn de ln real.!. 

z.aci6n de ntribucioncs Uel Estado, (.;orno lo es la prestnci6n 

de un servicio público, aquél no puede prescindir del ejer

cicio de ciertns facultades respecto del organismo que se • 

establez.ca. 

No obstante que la propia naturaleza de este tipo de desee~ 

traliz.aci6n administrativa la distingue de las otras dos, -

los autores han tratado de dotarla do elementos distintivos, 

sin que ninguno de ellos coincida entre si; sin embargo, el 

maestro Gnbino Fraga trata de conjuntar las principales te~ 

rtas a este respecto y nos proporciona cinco elementos pri~ 

cipales de esta forma de organiz.nci6n, a saber: 

lo. Desde luego, la existencia de un servicio público de • 

orden t6cnico. 

2o. Un estatuto legal para los funcionarios encargados de 

dicho servicio. 

3o. Participación do funcionarios técnicos en la dirección 

del organismo que presta el servicio: 

4o. Control del Gobierno. ejercitando por medio de la rev!, 

sión de la legalidad de los actos reali%ados por dicho 

organismo: y 

So. Responsabilidad personal y efectiva de los funciona· 

rios. 
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A este respecto agrego el maestro: "no es posible negar que 

toles car6ctcres en realidad identifican a un cstablccimie!! 

to descentralizado; pero lo que no se puede afirmar, es que 

todos ellos concurran a la voz dentro de cada tipo de clase 

de establecimientosº (37), circunstancias con la que esta-

mas de acuerdo. 

Asimismo, a este sistema so le han scnalndo ciertas vontn-

jas, entre las cuales podemos citar los siguientes: 

1.- Entregar el manejo de un servicio público al personal 

técnico especializado, procurando una eficaz sntisfac

ci6n de las necesidades colectivas cuya otcnci6n co-

rrcspondc al Estado. 

z.- Dar cierta autonomla al servicio t6cnico, a la vez que 

descarga a la administrnci6n central general del cum·· 

plimiento de obligaciones serias, contribuyo a la rea

lizaci6n de ideales democr6ticos, por dejar que los -

mismos interesados en el servicio, intervengan en su -

manejo, limitando asi la omnipotencia del Estado. 

l.- Crear un patrimonio especial al 6rgano descentralizado, 

independiiAndolo del patrimonio gneeral del Estado, es 

facilitar la prestación del servicio y atraer a los 

(37) GABINO FRAGA.· Opus Clt.· p. 214. 
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pnrtlculnrcs, pues saben que ellos van a financiarlo y 

que su patrimonio no va n confundirse en lo masa del 

patrimonio del Estado. 

4.- Como el 6rgano descentralizado puede llegar a sostene~ 

se con su propio patrimonio, no es necesario el impue~ 

to como fuente indispensable para sostener el servicio 

que preste. (38). 

Bsta ventaja, desde luego, resúlta inaplicable para la org~ 

nlzaci6n del lnstituto, puesto que sus cuotas se equiparan, 

en estricto derecho, a los impuestos. 

Por otra parte las desventajas que se senalnn en la doctri

na a este sistema son, por un lado, el desorden a que darla 

lugar en la Adrninistraci6n Pública la multiplicaci6n de or

ganismos descentralizados, trayéndo como consecuencia un di 
flcil control de los mismos; y por otra lado, el desquicia

miento del presupuesto general del Estado, por otorgar a 

cada organismo un fondo especial, destruyendo la unidad de 

dicho presupuesto. 

Estos incovenientes, a mi parecer, carecen de fundamento 

puesto que este tipo de organismos se han venido haciendo 

comunes en el Estado Moderno, sin que su administraci6n ce!!. 

(38) GABINO FRAGA.- Opus. Cit. p. ZlS y subsiguientes. 
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trnl realmente se desorganice, ni aún cuando 16gicamcntc -

estos van en aumento; por otro lado, el patrimonio de los -

organismos descentralizados es propio, lo que trae como CO!!. 

secuencia que, aún cuando generalmente reciben una colabor~ 

ci6n econ6mica por porte de la administraci6n central, 6sta 

no llega a dividir el presupuesto general del Estado, 

Despu6s de haber seftalado los diferentes tipos de dcscentr~ 

liznci6n, indicando sus principales caractcrtsticns, puede 

afirmarse categ6ricamentc que: EL INSTITUTO MEXICANO DBL S~ 

GURO SOCIAL es un ORGANISMO DESCENTRALIZADO POR SERVICIO, y 

que tal carncteristica se la dan los Articulas lo., Zo., 4o, 

y So. de la Ley del Seguro Social, que enseguida analizaré, 

independientemente do que su ubicnci6n dentro de esta cate• 

garla la lleva impllcita en la propia naturaleza de las fu~ 

ciones técnicas que desompena. 

Bfectiynmente, si analizamos de nueva cuenta los elementos 

del organismo descentralizado por servicio, observaremos 

que, como ya anotabamos anteriormente, para que se pueda 

for=ar una organizaci6n de este tipo, debe, en primer lugar, 

existir un servicio público de orden t6cnico. 

La Ley del Seguro Social establece en su Articulo 4o.: ºEl 

Seguro Social es el instrumento bAsico de la seguridad so-

cial, establecido como un Servicio P6blico de carActer na-

cional ••• "; y el esplritu del Articulo Zo. de la misma, co~ 
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sidern que "la finalidad de la seguridad social es garnntl· 

zar el derecho humano n la salud, la asistencia médica, la 

protecci6n do los me~ios de subsistencia y los servicios S.2, 

cialos necesarios para el bienestar individual y colectivo". 

Como podemos observar, la propia Ley del Seguro Social cst_!!. 

blece a éste como un servicio público y le precisa una se-

rie de funciones de 6rdon t6cnico, con lo que queda sentada 

la base de un organismo descentralizado por servicio, es d~ 

cir, la existencia do un servicio público de 6rden técnico. 

Ahora bien, el Articulo So. de la propia Ley, no hace mas -

que ratificar esta carncteristica fundamental, cuando disp2 

ne: "La organizaci6n y administraci6n del Seguro Social, en 

los t6rminos consignados en esta Ley cst& a cargo del orga

nismo pGblico dcscentraliiado con personaliµad y patrimonio 

propios •.• ", que también son elementos de esta clase de 

organismos, como ya lo hemos apuntado con anterioridad. 

4.6. EL SEGURO SOCIAL COMO ORGANISMO FISCAL AUTONOMO. 

El carActer de organismo fiscal aut6nomo que tiene el lnst! 

tuto Mexicano del Seguro Social, proviene directamente del 

Ejecutivo Federal, el que por razones de mayor fluido~ en 

su financiamiento, modific6 la Ley del Seguro Social de -

1943, que en su articulo 135 disponia que: "··· los docume~ 

tos en donde se asienten las liquidaciones de las cuotas --
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obrero-patronales, so consideraran titulas ejecutivos". 

La anterior consideraci6n trajo como consecuencia la difi-

cultad para el propio Instituto, de procurarse los ingresos 

establecidos en su favor, en virtud de que los juicios eje

cutivos eran demasiado tardados, y la finalidad del scrvi-

cio que persigue el I.M.s.s., no podla esperar la resolu- -

ci6n de los juicios que tenla instaurados en contra de deu

dores morosos, puesto que no podio diferirse hasta la reso

luci6n de dichos juicios, la satisfacci6n del servicio pú-

blico que presta la Instituci6n. 

Esta situaci6n significaba que en un momento dado, la dism! 

nuci6n del patrimonio del Instituto Mexicano del. Seguro So

cial en sus dos terceras partes, puesto que su financiamien 

to se forma primordialmente de manera tripartita entre el -

Bstado, los patrones y los trabajadores. 

Frente a esta situaci6n, el Ejecutivo Federal reform6 al -

Articulo 135 de la Ley respectiva,por decretos del 4 de no

viembre de 1944 y 3 de febrero de 1949, publicados en los -

Diarios Oficiales de fechas 24 de noviembre de 1944 y 28 de 

febrero de 1949 respectivamente, pura otorgar al Instituto 

el carActer de organismo fiscal aut6nomo y conceptuar como 

fiscal la obligac'i6n de pago de los aportes, intereses mor_! 

torios y capitales constitutivos que determinare el Instit~ 

to en los casos correspondientes, 



68 

Asl el articulo 135 de la Ley del Seguro Social, vigente ~

hasta el 31 de mnr~o de 1973 ya reformado por los decretos 

que apuntamos, expresaba en su parte conducente: " ••• la -

obligaci6n de pagar los aportes, los intereses moratorias y 

los capitales constitutivos, tendrá el carActer de fiscal. 

Corresponderá al Instituto en su carficter de Organismo Fis

cal Aut6nomo, la detcrminnci6n de los créditos y de las ba

ses para su liquidnci6n¡ fijar la cantidad liquida y su 

precepci6n y cobro, de conformidad con la presente Ley y -

sus disposiciones reglnmentnrias ••• 11 

Hemos visto ya, que, por disposici6n de la Ley, el !.M.S.S. 

tiene la carnctorlstica do ser un organismo fiscal autónomo 

y sus cuotas, recargos y capitales constitutivos se equipa

ran a los cr6ditos fiscales, sin esgrimir m&s razonamiento 

que el hecho de que el Ejecutivo Federal le diera oso car4~ 

ter en virtud de necesidades pr4cticas do financiamiento. -

Serla menester, entonces, precisar algunas ideas y concep-

tos para un mejor entendimiento. 

En primer lugar, el Ejecutivo cambia la naturaleza jurldico 

de las cuotas (antes aportaciones o aportes). los recargos 

(intereses moratorias) y capitales constitutivos, de Tltu-

los Ejecutivos o Créditos Fiscales, puesto que al conside-

rarse fiscal, la obligaci6n a pagar los cr6ditos del Insti

tuto, automlticamente éstos adquieren ese car4cter. 
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As1 el Articulo 17 del C6digo Fiscal de la Fcdcrnci6n disp2 

ne: 11 Ln oblignci6n fiscal nace cuando se realizan situacio

nes juridicns o de hecho previstos en las leyes fiscales •• "; 

y el Articulo 18 del ordenamiento fiscal citado, nos dice -

que: "El crédito fiscal es la oblignci6n determinada en can. 

tidnd liquida y debe pagarse ••• ". 

De acuerdo con éstos preceptos, podemos observar que si a -

la oblignci6n de pagar al Instituto, se le considera fiscal, 

necesariamente los créditos del mismo se tienen que consid!, 

rar fiscales, considerando que el crédito fiscal no es otra 

cosa que la misma obligaci6n fiscal, determinada en cnnti-

dad liquida. 

Ahora bien, al otorgar el Ejecutivo Federal, la carncterls

ticn de fiscal a la obligación de pagar los créditos nl In~ 

tituto, se vio en la necesidad de otorgarle n éste, como -

acreedor de los mismos, al· carlicter de autoridad, con las 

atribuciones y procedimientos de ejecuci6n que tiene el 

Fisco (39), pues de otra manera, de nada hubiera servido 

que se otorgarA al Instituto ese carActer porque no podrla 

hacer efectivos sus créditos por la vla económica coactiva 

que caracteriza a aquél. 

(39) URISTA DORIA MANUEL.- Instituto Mexicano del Seguro -
Social como Órganismo Fiscal Autónomo.- Articulo In6d! 
to. 
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Tnmbién considero necesario necesario aclarar que el califJ. 

cativo de autónomo que tiene el Instituto, como organismo -

fiscal, no se refiere a la libertad que éste tiene para or

ganizarse y administrarse por si mismo, sino a la libertad 

que tiene el Instituto frente al fisco, para determinar sus 

créditos y las bases para su liquidnci6n, nsi como para fi

jarlos en cantidad liquida, cobrarlos y percibirlos. 

De acuerdo con los argumentos esgrimidos en este inciso, p~ 

demos colegir que la rnz6n principal y fundamental que tuvo 

el Ejecutivo Federal pnrn dar al Instituto Mexicano del Se

guro Social el cnr4cter de Organismo Fiscal Autónomo fue -

sin duda alguna, asegurar por una parte, la cstnbildind ec~ 

n6mica del r6gimen, y por la otro, la obligatoriedad de sus 

decisiones fiscales. 

Sin embargo, el hecho de que el legislador no hubiera dado 

una fundamentaci6n jurldica definitiva a las cuotas obrero

patronales en su carácter de créditos fiscales, ha dado lu

gar a que se piense que la caracteristica de Organismo Fi.!_ 

cal Aut6nomo, modifica la naturaleza juridica del Instituto 

como organismo descentralizado. A este respecto, la Suprema 

Corte de Justicia do la Naci6n ha establecido que: "Aunque 

la misma Ley dol Seguro Social le otorgue al I.M.s.s., la -

calidad de organismo fiscal aut6nomo, y que como tal, tenga 

facultad para realizar actos de naturaleza jurldica que - -
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afectan la esfera de los particulares, ast como para impo-

ncr a éstos el acatamiento de sus determinaciones, sólo sia 

nifica que en este limitado 6mbito de su actuaci6n, y pre-

cepto legal, (articulo 135) esto investido del car6ctcr do 

autoridad. Estas atribuciones que se han considerado neces!!, 

rias para el resguardo de la eficaz prestación del servicio 

público obligatorio que le compete, en nada modifican su i~ 

trinsecn estructura legal del organismo público dcsccntrnl.!, 

zado con personalidad jurídica propia y por lo tanto como 

entidad separada de lo Administración Central" (40). 

Otra corriente, trato de encuadrar las cuotas obrero-patro

nales dentro de la figura que la doctrina conoce como "pre~ 

taciones parnfiscales". A este respecto. me limitará a ma

nifestar que en ol Derecho Positivo Mexicano no se recono-

cen m4s prestacioons fiscales quo los impuestos, derecho 1 -

productos y aprovechamientos, y aunque st reconozco que la 

omisi6n del legislador para aclarar la situaci6n jurtdica -

de las cuotas obrero-patronales es grave, también reconozco 

que esta laguna de la Ley, que pudiera hacer aparecer como 

incopatituciOnal las cuotas obrero-patronales, no se debe -

aclarar desde el punto de vista de la doctrina. puesto que 

nuestro Derecho Positivo no reconoce las prestaciones para-

(40) Amparo Directo AD 12/69. Instituto Mexicano del Segu
ro Social. 23 de Abril de 1973. Ponente: Ministro Pe-
dro Guerrero Marttnez. Unanimidad de S votos. 
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fiscales. y en tal virtud, debemos limitarnos a equiparar • 

los créditos del Instituto a aquélla prcstaci6n fiscal con 

la que m4s se asemeje. 



C A P I T U L O QUINTO 

ESTUDIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA AGRICULTURA 

Y LAS ZONAS RURALES DEL MUNDO 



El estudio de la seguridad social en ln agricultura y en 

las zonas rurales sólo cobra significado si se establece 

una comparación con el estado de lo protección social en 

los dcm6s sectores de la actividad económica, 
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En todo el mundo, en efecto, las primeras medidas adoptadas 

en materia social se aplican a los trabajadores de la indu.!. 

tria. Es cierto que el Ambito de aplicación de la seguridad 

social se ha ampliado hoy en din, pero es partiendo de las 

necesidades sociales de una población obrera concentrada 

en zonas urbanas como se han elaborado sus objetivos y pre

cisado sus mecanismos de intervención, Nacida de la revol.!!, 

ción industrial, la seguridad social sigue siendo una ins

titución del mundo industrializado. 

Ahora bien, extender la seguridad social al sector ngricola 

y a las zonas rurales equivale a implantarla en un medio -

ambiente muy distinto de aquel en el que se ha venido desa

rrollando. Inevitablemente va n plantearse un problema de -

adaptaci6n de las t6cnicas y hasta de los objetivos. Es pr~ 

ciso conocer los antecedentes. S6lo después de haber preci

sado el contenido actual del concepto de seguridad social y 

subrayando las caracteristicas esenciales del sector agric2 

la en el mundo, se podrá hacer útilmente un balance del de

sarrollo de la seguridad social en la agricultura. 
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5.1. CONTENIDO ACTUAL DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Bl concepto de seguridad social debe precisarse a la vez, 

por sus fines y medios, los principios que sostiene y las -

pol1ticas que efectivamente aplica. Se trata en primer lu-

gar de determinar lo que quiere ser, y esto constituye el 

problema de su definici6n te6rica. Pero conviene al mismo 

tiempo preguntarse qué es, do hecho, en el mundo de hoy, -

para lo cual habrá que hacer una rápida descripci6n del es

tado actual de la seguridad social. 

A). DBFINICION DEL CONCEPTO. 

Actualmente está claramente asentado el derecho de todo ho~ 

bre a la seguridad social. Para convencerse de ello basta -

referirse al artículo 22 do la Dcclnraci6n Universal de De

rechos Humanos. proclamada el 10 de diciembre de 1948. al -

tenor del cual "toda persona. como miembro de la sociedad. 

tiene derecho a la seguridad social". Este texto tiene so

bre todo valor de principio, y no de obligación en el plano 

doctrinal. sin embargo, es capital, ya que expresa un con-

senso general de la opinión internacional en un momento da

do. La realización de una polltica de seguridad social pasa 

a ser un objetivo al que se adhieren todos los Estados. 

A partir de entonces se han concertado numerosos instrumen

tos internacionales, sea para reafirmar la adhesión a los -
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idcnles de ln seguridad social, sen parn tratar de inserta~ 

la en el Dorccho internacional positivo (41). Algunos de -

estos instrumentos, como la Corta Social Europea (42), o lo 

Carta Interamcricana de Garontta Sociales, llamada Carta de 

BogotA, tienen solamente alcance regional. Otros son de 6m

bito universal: as1, por ejemplo, el Convenio nQm. 102, T.2, 

lativo a la norma mlnima de la seguridad social, adoptado -

por lo Conferencia lnternocional del Trabajo en 1952, o el 

Pacto Internacional de Derechos Bcon6micos, Sociales y Cul

turales, odoptodo por unanimidad por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 (43). 

De modo que la adhesión a lo idea de que una politica do -

seguridad social es necesaria, es un6nime en el mundo con-· 

temporAneo. Con toda esta unanimidad no debo ocultar las 

incertidumbres que siguen existiendo en cuanto a qué debe 

ser la seguridad social. 

B). CONTROVERSIAS DOCTRINALES. 

Cuando se trata de definir el contenido te6rico de la segu

ridad social se siguen oponiendo dos conceptos, a pesar de 

(41) 

(42) 

J.J. Dupeyroux: "Le dorit a la s6curit'e sociale dans 
los d6clarations et pactes internationaux", en Droit 
Social (Paris, 1960) p. 365 y siguientes. 
L6on-Eli Troclet: Législation sociale internationale 
(Bruselas, Editions de l'Institut de sociologic Solvay) 
Tomo 3. 

(43) Naciones Unidas: Cr6nica Mensual, Vol. IV, Núm. 1, en~ 
ro de 1967, p. 123-124. 
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superar esu oposición. 
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Uno definición amplia se basa más en el objetivo final de -

la seguridad social quo en sus técnicas, Es la definición 

que daba lord Bcveridge cuando asignaba como objetivo a la 

seguridad social la nbolici6n del estado de necesidad ase-

gurando a cada ciudadano un ingreso suficiente, en todo mo

mento, para satisfacer sus necesidades, La seguridad social 

se propone en ese caso garantizar a todos un mlnimo social 

mediante una mejor distribución do los ingresos en función 

de las necesidades. Se borran las fronteras entre la poli

tica de seguridad social, por una parte, y la pollticn ce~ 

n6micn 1 sanitaria y social, por otra. Cabe reprochar a esta 

definici6n su amplitud y su imprecisi6n, ya que ºla hiper-

trofia del concepto sugiere ln ncgaci6n de su autono-

mta" (44). 

Otra definici6n, m4s restringida, se basa en los objetivos 

concretos actualmente perseguidos por los sistemas de segu

ridad social existentes. El Convenio núm. 102 es un excele.!!. 

te ejemplo do esta concepci6n. Al hacer m4s hincapié en los 

mecanismos de protecci6n que en los fines últimos, esta de

finici6n tiene la ventaja de ser mAs práctica, ya que per-

(44) J.J. Dupeyroux: Sécurite Sociale, dcuxicmc édition - -
(Parts, Dalloz, 1971), pAg. 18. 
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mite determinar la esfera d~ ncci6n que corresponde a la S!, 

guridad social. pero precisamente por tratar de atenerse o 

los sistemas existentes de seguridad social, tendr6 que cv~ 

lucioanr al mismo tiempo que éstos. 

Ahora bien, la evoluci6n de estos últimos decenios tiende -

a reducir esta oposici6n en la medida en que lleva a una -

ampliaci6n constante del cancvpto de seguridad social (45). 

La mayor parte do las veces, la protecci6n social est6 vin

culada al ejercicio de una actividad profesional, pero, en 

cambio, va dejando progresivamente do constituir la contra

partida de una contribuci6n previa par tomar en considera-

ci6n las necesidades individuales y colectivas. La mejora -

cosntanto de la protección concedida a los asalariados, la 

extensión de las medidas do seguridad social a un número •• 

cada vez mayor de personas que no perciben un salario y la 

agrupación de las diferentes ramas en el marco de un verda· 

doro servicio público de la seguridad social son otras tan

tas manifestaciones de esta evolución, que hay que tener en 

cuenta para precisar lo que se entender§ por seguridad so-

cial en el presente informe. 

C). DEFINICION PROPUESTA. 

Esta deíinici6n no tiene otro propósito que marcar los 11m,!. 

(45) Ibid. p. 86 y siguientes. 



78 

tes del estudio que se vn a emprender sobro la seguridad S.2, 

cial en la agricultura y en las zonas rurales. Responde a -

las preocUpacionos de carActor mAs metodol6gico que cientt

fico. Nos ha parecido oportuno tratar de buscar las caract!_ 

rlsticas esenciales en los textos y documentos de las Naci.Q. 

nes Unidas y do la OIT, que inspiran en gran parte los sis

temas actualmente en vigor. 

El texto al que conviene remitirse en primer lugar en la D.! 

claraci6n Universal do Derechos Humanos, ya que, después de 

proclamar el derecho a la seguridad social en su articulo -

22, aclara mAs adelante su contenido. Seg6n el articulo 23, 

"toda persona tiene derecho nl trabajo, •• ". En ol articulo 

25 se agrega que 11 ••• tiene asimismo derecho a los seguTos -

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudet, vejez 

y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su volutnad". Bn el mismo 

articulo se dice que "la maternidad y la infancia tienen d~ 

rocho a cuidados y asistencia especiales". Los sistemas 

actuales de seguridad social se pToponen pTecisamente ate·· 

nuar las consecuencias deplorables de esas situaciones: las 

ensenanzas de la realidad prolongan las intenciones de la 

Declaración Universal. La mejoT definici6n de lo que debe 

ser el campo propio de la polltica de seguridad se encuen-· 

tra, sin duda, en la Recomendación sobre la seguridad de -

los medios de vida, adoptada por la OIT en 1944, a la que -
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nos atendremos en el presente texto (46). 

"Los riesgos cubiertos por el seguro social obligatorio de

berlan incluir todos aquellos casos en los que el asegurado 

se vea impedido de ganar su subsistencia. ya sea a causa de 

su incapacidad para trabajar o para obtener trabajo remune

rado. ya en caso de que muera dejando una familia a su car

go. y deberlan incluir también 1 siempre que no estén cubie.!. 

tos por otros medios 1 ciertos riesgos afines que se produz

can frecuentemente y representCn una carga excesiva para -

las personas que dispongan de ingresos limitados". 

Entendida de este modo, la seguridad social ha comenzado a 

aplicarse a las poblaciones rurales con cierto retraso, y,

como se var4 más adelante. queda aún mucho por hacer para -

que se generalice. 

La seguridad social agrlcola no ha sido por mucho tiempo -

m4s que un tlmido reflejo de los sistemas aplicados a los -

trabajadores de la industria y del comercio. Con todo, hay 

que seftalar en primer lugar que la aplicaci6n al sector -

agrlcola de una seguridad social ajustada a la definici6n 

de la OIT anteriormente citada lleva muy r4pidamente a sup,!!. 

rar los mecanismos habituales de la protecci6n social. La -

(46) OIT: C6digo Internacional del Trabajo 1 art. 621 (Vol.I, 
pAg. 612), y Convenios y Recomendaciones. 1919-1926, -
Recomendaci6n núm. 67. p4gs. 491-507. 
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Comisi6n permanente Agrlcola do la OIT ha tomado pronto co~ 

ciencia de ello, Ya en 1949 adopt6 una resoluci6n relativa 

a la extensión de las medidas de seguridad social a la po-

blaci6n agrtcola (47) en la que colocaba en el mismo plano 

"a los riesgos sociales y a los riesgos natuales que afee-

tan a la producción" y reconocla que: la incapacidad para -

el trabajo. la veje~, .••• las cargas familiares y las pérdi

das de cosechas y de ganado menoscaban seriamente el nivel 

de vida, a menudo poco elevado, de los trabajadores agrlco· 

las asalariados, de los aparceros, de los labradores y pro

pietarios que trabajan por su propia cuenta, como asl tam-

bién de los miembros do sus familias. 

En el presente informe so considerard quo existe· uno noci6n 

especifica de seguridad social agrlcola, que, para aportar 

a los trabajadores de la agricultura una protección campar!. 

ble a la do los demAs trabajadores, debe recurrir a proced.!. 

mientas de intervención adecuados. 

5.Z. SISTEMAS ACTUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

En el mundo industrial y en las regiones en que prevalecen 

los centros urbanos es donde la seguridad social so ha des!. 

rrollado mfts r4pidamente. conviene saber el nivel que alca!!. 

(47) OIT: Código Internacional del Trabajo, 1955, Vol. II¡ 
Anexos (Ginebra, 1957), p. 767 y siguientes. 
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za para los trabajadores de la industria y del comercio, a 

fin de apreciar el valor de las medidas adoptadas en el se.!:_ 

tor agrlcola. Bas&ndose en un estudio publicado en 1967, C.!, 

be resumir la situaci6n como sigue: 

CUADRO l 

Resena general de tos sistemas de seguridad social 
(n6mero de paises donde existen los principales sistemas) 

TIPO DE SEGURIDAD 
O PRESTACIONES. EUROPA AMERICA AFRICA ASIA 

Pensiones 28 25 24 20 
Seguro de maternidad y 
enfermedad. 28 25 23 23 
Accidentes del trabajo 28 26 38 29 
Seguro de desempleo 22 6 2 4 
Prestaciones Familiares 27 7 20 8 

FUENTE: United States Oepartment of Health, Education and 
Welfare: Social Security Programas Throughout tho World -
(Washington, Government Printing Office, 1969). 

Se examinar4n sucesivamente la naturaleza de la protecci6n 

concedida y las disparidades eventuales entro las diversas 

regiones del mundo. 

5.3. CONTINGENCIAS CUBIERTAS. 

Bn primer lugar conviene senalar la generalizaci6n del seg!! 

ro contra los accidentes del trabajo, que cubre a menudo •• 

las enfermedades profesionales. Con un campo de aplicaci6n 
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y modalidades bastante diferentes, existe en todos los 

paises del mundo sin exccpci6n. A veces est4 integrado en 

un sistema global de seguridad social, pero frecuentemente 

sigue basAndose en el principio de la responsabilidad sin -

culpa del empleador, combinado con un seguro obligatorio o 

facultativo con un asegurador público o privado. El seguro 

contra los accidentes ha sido a menudo la primera medida de 

perotccci6n social adoptada en un pals. 

A nivel parecido se encuentran los sistemas de pensiones 

(invalidez vejez-supervivencia) y de los seguros de enferm_! 

dad y de maternidad (asistencia médica y prestaciones en d! 

nero), que existen en 99 paises de los 123 que han sido ob

jeto del estudio citado. Estos sistemas se aplican concret!. 

mente en todos los paises europeos sin excepción, en casi -

todos los paises americanos y en cierto número de paises de 

Africa y Asia. Las formas de organización pueden ser tam-

bién en este caso muy diversas, particularmente en lo que -

se refiere a la prestación de asistencia médica, que puede 

adoptar la forma de servicios nacionales de salud, do sist!. 

mas de prestación gratuita de atención médica o de reembol

so total o parcial de los gastos efectuados por los asegur!. 

dos. 

Las otras ramas de la seguridad social cstdn mucho menos 

desarrolladas, Existen regimenes de prestaciones familiares 

en 62 paises, es decir, en la mitad solamente de los paises 
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objeto de estudio, y concretamente en todos los paises eur~ 

peos y, como herencia de la colonizaci6n, en 20 paises afr.!. 

canos sometidos anteriormente a la soberanla francesa. Pero, 

en cambio, s6lo existen en 8 paises asi4ticos y en 7 ameri

canos, situaci6n que se explica por la estructura y el r4p.! 

do crecimiento de la población en los paises insuficiente-

monte desarrollados. El seguro de desempleo estA aan menos 

extendido; s6lo existe en 22 paises de Europa, en 4 de Asia, 

en 6 de América y en 2 de Africa. 

Parece, pues, que ciertas ramas de la seguridad social res

ponden a necesidades sociales universalmente sentidas, mie.!!. 

tras que otra.s, como las prestaciones familiares o el segu

ro de desempelo, se limitan a las regiones mAs industriali

zadas que cuentan con una población campesina poco numerosa. 

NO conviene olvidar esta observación al estudiar la seguri

dad social agrlcola. 

5.4. DISPARIDADES REGIONALES. 

Un estudio regional pone de manifiesto que Europa y, en me

nor medida, Am6rica son continentes privilegiados en mate-

ria de seguridad social. El retraso de las demAs regiones -

del mundo es considerable. 

En Europa, todos los paises tienen organizados sistemas de 

pensiones, de seguro de enfermedad y do maternidad, de ga--
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rantla contra los accidentes del trabajo y de prestaciones 

familiares. Incluso ol seguro de desempleo, aún no general! 

zado, est4 muy desarrollado: s6lo carecen de él, Portugal y 

algunos paises socialostas quo consideran el desempleo como 

una contingencia que debe excluirse en una economla de pla

nificaci6n centralizada, Debe recordarse que Europa es la -

regi6n m4s antiguamente industrializada y que os natural -

que la seguridad social se haya organizado en esto contino!! 

te antes y en forma mAs completa que en las dom4s partos -

del mundo. 

En América, las pensiones y los seguros de enfermedad y --

accidentes están prActicamente generalizados en el sector 

industrial y comercial en favor de los asalariados. Entre 

las escasas excepciones cabe citar Guatemala y Honduras en 

lo que se refiere a las pensiones y Barbada (48), Guyana, -

Jamaica y Trinidad y Tobago en lo que respecta al seguro de 

enfermedad. Los no asalariados no estAn en general proteg! 

dos todavta, pero en Europa se extiende la protección a 

ellos cada vez mAs. Las prestaciones familiares existen 

sólo en siete paises y un seguro de desempleo en seis, en-

tre los que figuran Estados Unidos y Canadá. La relación dl 

recta entre el desarrollo industrial y los progresos de la 

seguridad social aparece de nuevo. El crecimiento demogrA -

fico de América Latina dificulta la adopción de medidas de 

(48) Solamente prestaciones de enfermedad. 
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asisten-e la a las familias 1 y el cardcter estructural del d~ 

sempleo y del subcmpleo impone la necesidad de tomar otras 

medidas adem4s del seguro de desempleo. 

En los continentes asi4tico y africano, que estAn a6n menos 

industrializados y cuya poblaci6n os en su mayor parte cam

pesina y rural, la seguridad social est4 todav!a en sus co

mienzos. El ámbito individual de protecci6n es todavla red~ 

cido en la medida en que, como se verA m4s adelante, se li

mita a menudo a los sectores industrial y comercial. El se

guro contra los accidentes del trabajo existe en todos los 

paises, pero 6nlcamente en algo m4s de la mitad de ellos 

existe ol sistema de pensiones o un seguro de enfermedad. 

Asia constituye otro ejemplo de que la seguridad social de

pende del desarrollo econ6mico general: los sistemas de pr.2_ 

tecci6n social mAs completos son los de Australia 1 Nueva Z~ 

landia 1 Jap6n e Israel. 

Conviene recordar que una polltica de seguridad social s6lo 

puede concebirse y aplciarse como un elemento de polttica -

econ6mica global: las medidas adoptadas deben coadyuvar, 

completar o, al menos, no estorbar la pol1tica econ6mica 

emprendida por las autoridades nacionales. Esta observaci6n 

es aún mAs aplicable en materia de seguridad social agrtco

la, dadas las particularidades de la agricultura en el mun

do de hoy. 



C A P I T U L O SEXTO 

SITUACION ACTUAL DEL SECTOR AGRICOLA. 

····-·~~.:...--.·•·" ~--~····· _-,.,_ .. -~ ~··~--. ·-··· 



86 

SITUACION ACTUAL DEL SECTOR AGRICOLA. 

Es evidente que no existe un tipo único y homog6noo de agr.! 

cultura en el mundo. Las caracterlsticas de la actividad -

agricola varlan considerablemente en funci6n de los suelos. 

el clima, de la poblaci6n, del régimen do propiedad de la -

tierra, del nivel de industrializaci6n, etc. Sin embargo,

al preguntarse con qu6 dificultad tropezarA la aplicaci6n -

de una polltica de seguridad social en la agricultura y en 

las zonas rurales, las observaciones que cabe hacer parecer 

tener valor universal. El empobrecimiento de la agricultura, 

la complejidad y diversidad do las sociedades agrfcolas, el 

aislamiento del mundo ruraly la decadencia domogrAfica son 

otros tantos fcn6mcnos comunes a todos los paises y respec

to de los cuales conviene recordar los datos esenciales. 

ASPECTOS ECONOMICOS. 

En el ~lana económico. entendido en sentido amplio, la uni

dad del mundo agr1cola se manifiesta en tres aspectos: di-

versidad de estructuras agr1colas. bajo nivel de ingresos y 

éxodo rural. 

LAS DOS AGRICULTURAS. 

En todas partes existen dos agriculturas: la primera, a me

nudo mecani~ada, se inserta en una economla de cambio y se 
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caracteriza por el cultivo de vastas superficies, empleo de 

trabajadores asalariados y comerciolizaci6n de la produc- -

ci6n; la segunda es tradicional, se basa en microexplotaci.Q_ 

nos y so dedica al cultivo de plantas comestibles destina-

das al autoconsumo. Desde luego, las características de -

una y otra no son ld6nticas en los paises industrializados 

y en los paises en vtas do desarrollo, pero esta división -

tiene car4cter prácticamente universal y ni siquiera los -

rogimones socialistas han logrado superarla. 

En Europa Occidental se admite hoy que cooxiston dos y has

. ta tres agriculturas. La primera, sector privilegiado que -

ha llevado ya n cabo su cvoluci6n, comprende un pequeno nQ

mero de agricultoros que disponene de superficies suficien

tes para garantizar el pleno empleo de su mano de obra y do 

su material. utilizan lo mejor posible las nuevas técnicas. 

producen a costos competitivos y abastecen por si solos una 

parte considerable de la producción objeto de comercio. Es

ta agricultura no se identifica. por lo demás, forzosamente 

con una región, aunque tiene tendencia a concentrarse en -

ciertas zonas del territorio, puesto que existen explotaci2 

nos pobres en regiones ricas y viceversa. Otro tipo do agr! 

cultura, victima de los cambios económicos do los paises -

adelantados, no puede llevar ya a cabo el esfuerzo de modo~ 

nizaci6n necesario, por lo que hay que dirigir a los j6ve-

ncs hacia los sectores no ngrlcolas, incitar a las personas 
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do mfis cdnd n suspender su nctJvidad y ayudar a los demAs u 

sobrevivtr en espera de que termine su vida activa (49). 

Entre estas dos agriculturas existe quizA un tercer sector 

que podrta evolucionar con asistencia adecuado. Cabe temer 

que una protecci6n social.uniformo no responda a la experau 

za de los trabajadores ocupados en estos diversos tipos do 

explotaciones. 

En los paises en vtas do desarrollo existe una opasici6n de 

la misma tndole entre las grandes explotaciones industria-

les y la agricultura tradicional. En Argelia. la agricultu

ra colonial, que representaba el 23 por ciento de las tie-

rras cultivables y el 40 por ciento de las efectivamente -

cultivadas, disponta antes do la independencia del 7S por • 

ciento aproximadamente de la renta agrtcola; y la agricult.,!! 

ra tradicional, que abarcaba el 70 por ciento de la pobla·· 

ci6n, s61o representaba _el 20 por ciento aproximadamente •• 

del ingreso nacional (SO). En Africa negra, la situación· 

del campesino tradicional no se parece en nada a la del que 

trabaja en los palmerales del grupo Lever, en las plantaciB_ 

nes de heveas de Firestonc(36,000 hectArcas en Liberia) o · 

(49) Véase mAs adelante segunda parte, capitulo 8. Véase 
también Comunidad Económica Europea: Mémorandum sur la 
réforme de l'agriculture (bruselas, 1969). 

(SO) Yves Lacoste: Géographie du sous·développement (Paris, 
Presses unlversitnires de Frnnce, 196S), p. 44·4S. 
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en las grandes plantaciones de sisal de Tanganica un exper

to de la OIT visitó recientemente en Tnnganica tres planta

ciones que daban empleo respectivamente a Z,000; 4,000 y 

5,700 asalariados (51). En Asia coexisten igualmente un 

sector agrlcola moderno y estructurado (plantaciones de Ce! 

14n, Birmania, Indonesia, etc.) y otro arcaico, mucho mAs -

importante, que practica una cconomia de subsistencia y en 

el que la renta en dinero está substituida por renta en bi~ 

ncs o productos, el mismo trabajador es altcrnati\•amentc 

asalariado y empleador y la situación de los miembros de su 

familia es a menudo equivocada (SZ). En América Latina, 

por último (53), existe la plantación capitalista, de cana 

de a~úcar por ejemplo, que se extiende del Caribe ol Brasil 

y de Colombia a lo costa del Perú, a veces bien explotada y 

a menudo imperfectamente explotada, como ocurre en muchas 

fazendas de la costa Bste del Brasil: pero existe al mismo 

tiempo el latifundio subexplotado, sea por microarrendata-

rios (peonaje en Colombia, inquilinos en Chile), sea direc· 

tamente por un propietario absentista que practica un cult! 

va extensivo. Existen, por último, los minifundios sin su·· 

pcrficie suficiente, sin capitales y cuyo explotador no po-

(51) OIT: Los Trabajadores de las plantaciones, Estudios y 
documentos, nueva serie, nOm. 69 (Ginebra, 1966) p. 3. 

(52) 

(53) 

OIT, Sixieme Conférence régionale asienne, Toxio, sep
tiembre de 1968, Rapport 11: La sécurité sociale en -· 
Asie: Tendances et problemes (Ginebra, 1968), p. 45. 
Véase el articulo de Rcné Dumont en Les problemes 
agraires des Amériqucs latines (Parts, Edltions du 
CNRS, 1967), p. 37-38. 
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sec los mlnimos conocimientos t6cnicos necesarios. Por otro 

lado, no hay que simplificar y considerar que la miseria -

campesina se presente únicamente en el sector tradicional y 

que todos los asalariados de las grandes explotaciones son 

privilegiados. Sin duda alguna, en lineas generales esto es 

exacto, mAs en los paises en vias de desarrollo existen ta!! 

bi6n campesinos individuales acomodados, sea porque tienen 

a su disposición una superficie suficiente, sea porque la 

situación de su plantaci6n -por ejemplo, la proximidad de 

una ciudad- les permite vender sus productos en buenas con

diciones. Si bien se tiene conocimiento de grandes planta-

clones en las que las condiciones de vida y de trabajo son 

satisfactorias (54), hay otras en las que la situación de -

los asalariados sigue siendo dificil (SS). 

AOn si se tienen en cuenta estos matices, sigue siendo cie.r. 

to que el contraste entre un sector agrlcola moderno y una 

agricultura arcaica o tradicional es un elemento universal 

de la cconomla agraria y que la polltica de seguridad so- -

cial no debe olvidarlo. 

(S4) Como en las haciendas de la costa Norte del Pero. Ve6-
se C. Collin Delavaud: ttLes conséquences sociales de 
la modernisation de l'agriculture dans les haciendas 
de la cote Nord du Pérou", en Les problemes agraires -
des Amériques latines, op, cit., p. 363-384. 

(SS) Como ocurre en muchas fazendas brasilenas. Véase Mar-
cel Boucher: 11Amérique latine: forces et chimercs", en 
Politique aujourd hui (Paris), junio-julio de 1969, 
p. 60. 
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EMPOBRECIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA. 

Tampoco puede ignorarse que los ingresos de los trabajado-

res agrlcolas, asalariados o independientes, son, consider~ 

dos globalmente, inferiores en todas partes a los de los -

trabajadores de los demAs sectores. Esta oxease% relativa -

de los ingresos agrlcolas se da tanto en los paises indus-

triali%ados como en los paises en vlas de desnrrollo, como 

se ha demostrado a menudo (56). BastarAn algunos ejem- -

plos para recordar las conclusiones. 

A prop6sito de los seis paises altamente industriali%ndos -

de Europa Occidental, la Comisi6n de la Comunidad Econ6mica 

Europea (CEE) cscribla en 1969 (57): ºPese al aumento de la 

productividad agricola, se ha mantenido la diferencia entre 

el ingreso agr1cola y los ingresos de los dem6s sectores •• 

econ6micos en general ••• Hay pocas posibilidades, incluso • 

si se elevan los precios, de reducir en forma durable esta 

diferencia". El mismo fen6meno se da en la agricultura so·· 

cialista. En Yugoslavia, pa1s en ol que aproximadamente la 

mitad de la poblaci6n activa trabo.ja en la. agricultura on · 

1965, la parto de la agricultura en la renta nacional ha v~ 

riado de 1960 a 1964 entre el Zl y el ZS por ciento aproxi· 

(56) 

(57) 

Conferencia Internacional del Trabajo, 44a. reuni6n, · 
Ginebra 1960, Informo VI: Contribuc16n de la OlT para 
elevar los ingresos y mejorar las condiciones de vida 
en las comunidades rurales especialmente en los · • 
paises en v1as de desarrollo (Ginebra, OIT)) 1959. 
CEE: Memorándum sur la réforme de l'agriculture, op. cit. 
P• 12. 
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mndamcntc (58), La remuneración de los asalariados ngrico-

lns muestra un retraso comparable. Una encuesta efectuada 

por la Organizaci6n de Cooperación y Desarrollo Econ6mico 

(OCDE) en siete paises desarrolaldos de Europa Occidental 

(59), puso de manifiesto que en todas partes, por la misma 

duración del trabajo, los ingresos de los asalariados agri

colas eran inferiores a lso de los obreros de la industria 

de igual calificaci6n. 

Esta disparidad entre los ingresos agricolas y no agrlcolas 

es aOn mAs patente en los paises en vtas de desarrollo, en 

los que los asalariados son poco numerosos y se encuentran 

sobre todo en las plantacioens y en las grandes explotacio· 

nos, mientras que la gran masa campesina está constituida -

por agricultores independientes con diferentes estatutos j~ 

ridicos. A prop6sito do los trabajadores de las plantacio-

nes, una encuesta de la OIT (60) relativa a nueve paises de 

Africa, Am6rica y Asia permite afirmar que en todos los - -

paises (salvo en Isla Mauricio) los salarios de los trabaj~ 

dores do las plantaciones son inforioos a los de las demAs 

ramas do actividad econ6mica. 

(58) OCDE: Los politiques agricoles en 1966 (Parls, 1967),
p. 665. 

(59) OCDE: La situation du travailleur agricole salari6 -
(Paris, 1962) p. 122. 

(60) OIT: Los trabajadores de las plantaciones, op. cit., 
p. 1Z6. 
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Bn Madagascar, en 1968, el salario mlnimo por hora variaba 

entre 16 y 25 francos malgaches en la agricultura y entre 

19 y 29 francos malgaches en las profesiones no agricolas 

(61). En toda el Africa al sur del Sahara se observa que 

aumenta la diferencia entre los salarios rurales y los sal!, 

rios urbanos (62). Aunque las referencias al ingreso medio 

no tienen gran significado en los paises en vlas de desarr~ 

llo a causa de la gran dispersi6n de las ganancias, es evi

dente que los ingresos de la gran masa de campesinos son -

muy escasos. Esta es la conclusi6n que se desprende sobre -

todo do las investigaciones, que vienen a demostrar que los 

ingresos procedentes de los salarios son superiores a los -

procedentes do otras fuentes en los paises no industriales, 

contrariamente a lo que sucede en los paises desarrollados 

(63): incluso teniendo en cuenta l~s ingresos muy elevados 

de la gran propiedad, de la banca, dol comercio y de la in

dustria, el ingreso medio do los no asalariados sigue sien· 

do inferior al de los asalariados. Algunas cifras ilustran 

esta afirmaci6n de caracter general: en Venezuela, el ingr.!?. 

(61) 

(6Z) 

(63) 

B. Costa: "Problemas y Pollticas del empleo en Madagas 
car", en Revista Internacional del Trabajo, vol. 77, -: 
núm. 3, marzo do 1968, nota Z do la p. 253. 
Robinson G. Holist.er: "Problemas y Pollt.icas de mano • 
de obra en Africa del Sur del Snhara 1 , en ibid., vol. 
79, núm. s, mayo de 1969, p. 585. 
A.O. Smith: "Salarios minimos y distribuci6n de los in 
grosos, especialmente en los paises en vias de desarrO 
11011

, en ibid,, vol. 76, núm. z, agosto de 1967, p.14~ 
y siguientes. 
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so medio de los trnbnjndorcs rurales s6lo constituye la dé

cima parte del de los habitantes de Caracas, la capital; en 

Brasil, los agricultores representaban en 1950 aproximada-

mente el 61 por ciento de la población activa y percibtan -

el 35 por ciento del ingreso nacional, mientras que en Méx!. 

co estos porcentajes eran, respectivamente, de 61 y 20 por 

ciento (64). La situación os análoga en Africa negra de 

expresión francesa, donde el 80 por ciento de la población 

percibe el 45 por ciento de la. renta nacional. 

Bste empobrecimiento general del sector agr!cola va acampa

nado en todas partes de una gran dispersión de los ingresos, 

m4s marcada en el caso de los agricultores independientes -

que en el de los asalariados y m4s importante en los paises 

en vlas de desarrollo que en "los demls, 

EXODO RURAL. 

La estructura demogr4fica del sector agrtcola varia demasi~ 

do de un pais a otro para que pueda considerarse como una -

de sus constantes. En los paises en vlas de desarrollo, el 

número de j6venes es muy elevado~ de hecho, éste es uno de 

los signos del subdesarrollo. En los paises industrializa-

dos, en cambio, el envejecimiento de la poblaci6n es mis -

acentuado en el campo que en la ciudad. El car4cter de los 

(64) Datos citados por Yves Lacoste, op. cit. p4g. 44. 
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cambios demográficos entre ln agricultura y los demAs sect2. 

res merece, sin embargo, ser subrnyndo, ya que el fen6meno 

del 6xodo rural es universal y, al elaborar ln polltica de 

seguridad social, se debe tomar en consideraci6n el hecho • 

de que ln agricultura proporciona mano de obra a los otros 

sectores. 

Bl abandono progresivo de la actividad agricola para asumir 

un empleo en el sector secundario o en el terciario ha sido 

estudiado muchas veces (65). Bl movimiento contin6a en los 

paises industriales. Asi, por ejemplo, en los seis paises 

que constituyen la Comunidad Bcon6mica Europea, el porcent~ 

je de la poblaci6n ocupa en la agricultura en relación con 

la poblaci6n activa ha pasado de 28.79 por ciento en 1950 a 

24.13 por ciento en 1955, a 19,65 por ciento en 1960 y a 

15,81 por ciento en 1965 (66). Bl mismo fen6meno se observa 

en los paises socialistas. Los efectivos de la mano de obra 

agr1cola han disminuido entre 1950 y 1962 en 33 por ciento 

en Checoslovaquia, en 16 por ciento en Alemania Orienta y -

Blugaria en 12 porciento en Hungr1a, etcétera (67). El éxo-

(65) 

(66) 

(67) 

Véase especialmente OIT: Por qué abandonan el campo, -
Estudios y documentos, Nueva serie, núm. 59 (Ginebra, 
U6~. 

CEE: M6morandum sur la réforme de l'agriculture, op. -
cit. anexo 2. 
Gh. Lungu: "Poblaci6n y mano de obra en Europa Orlen-
tal y la URSS: estructura y tendencias recientes" en 
Revista Internacional del Trabajo, vol. 71, núm. ~. fe 
brero de 1965, p. 166. · -
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do rurnl hn comcnz.ado ya y cstli aumentando en los pntses no 

industrializados (68). En todos los paises africanos ser~ 

gistra una migraci6n creciente de las poblaciones rurales -

hacla los centros urbanos (69), y en General por ejemplo, 

el crecimiento demogrAfico rural ha sido de 1 por ciento al 

afta solamente en et.curso del siglo XX, mientras que la po-

blaci6n total ha aumentado en 2 por ciento al afta (70). En 

Asia puede observarse el mismo fen6mono, en una amplitud 

que varia según los paises (71). En Malasia, por ejemplo,

la proporci6n de los trabajadores del sector agrtcola con -

respecto a la pbolaci6n activa total pas6 de 68.1 por cien

to en 1921 a 59 por ciento en 1967 (72). Por último, en Am! 

rica Latina, de 1950 a 1960, el crecimiento de la poblaci6n 

rural fue de 2 por ciento al ano, mientras que la tasa de • 

creci~iento global lleg6 a 3 por ciento. Esta diferencia se 

traduce, en cifras absolutas, en una afluencia de varios m! 

(68) 

(69) 

(70) 

(71) 

(72) 

Conferencia Internacional del Trabajo 49a. reuni6n, Gi 
nebra, 1965, Informe VI: Reforma Agraria, con especiaT 
referencia a los aspectos sociales y del ·empleo (Gine
bra, OIT, 1964), p. 42-43 
Robinson G. Hollister, op. cit., p. 584-585. 
e. COsta: "Problemas y pollticas de empleo en el Sene
gal''·• en Revista Internacional del Trabajo, vol. 75,
nGm. 5, mayo de 1967, p. 475. 
Z.M. Ahmad y M.J. Sternberg: "Reforma agraria y empleo, 
en particular en los paises asiA.ticos", en ibid., vol. 
79, nóm. 2, febrero de 1969, p. 181 y siguientes. 
S.H. Saw: 11 La estructura de la fuerza de trabajo en -
los Estados Malayos", en ibid, vol. 78, nóm. 1, julio 
de 1968, p. 74. 
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lloncs de trabajadores rurales hacia las ciudades (73). 

Evidentemente, las consecuencias del éxoco rural no son las 

mismas en todas las regiones del mundo. son graves sobre -

todo en los paises en que el desarrollo industrial es insu

ficiente, ya que esto éxodo agrava el dese•pleo urbano y da 

lugar a una urbani2aci6n acelerada e incoherente. Sin emba.!. 

go, en todas partes el sector agrlcola toma a su cargo, a 

pesar de la escasez relativa de sus ingresos, el manteni

miento y forllaci6n de los j6venes, que, llegados a la edad 

activa, aportarlo su fuer2a de trabajo a otro sector de - -

activid&d. La agricultura se ha convertido en abastecedora 

de mano de obra para otros sectores en expansi6n de la eco

noala. Puede incluso suceder, como se ha observado a veces 

en Africa (74) que el paso a la ciudad no sea definitivo: -

el trabajador regresa a su comunidad rural de origen cuando 

abandona su empleo y vuelve a constituir una carga para - -

qu6lla. Por suPuesto, el sector agrlcola obtendrA ventajas 

indirectas del desarrollo de los otros sectores, pero no -

hay que subestimar su contribución a la expansión indus-. -

trial al preguntarse de qu6 modo se puede financiar su sis

tema de seguridad social. 

(73) G.W. Janes: 11Utilizaci6n insuficiente de la mano de 
obra y tendencias demogrAficas en América Latina", en 
ibid., vol. 78, n6m. S, noviembre de 1968, p. 507. 

(74) Walter Elkan: 11Migraci6n circular y crecimiento de las 
ciudades en Africa Oriental", en ibid., vol. 76, nOm.-
6, diciembre de 1967, p. 660 y siguientes. 
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ASPECTOS SOClOLOGICOS. 

La estructura de las sociedades rurales está dominada en 

gran paTte por el lugar que ocupan en la vida econ6mica. Es 

flcil medir las tensiones a que puede dar origen la oposl-· 

cl6n entre una agricultura moderna y un sector tradicional 

y el co•portamiento a que conduce el sentimiento de porten!. 

cer a un sector en decadencia. No obstante, otras constan-

tes del mundo agrlcola tienen ~a•bi6n su importancia. En ·

particular, la aplicación de una polttica de seguridad so

cial deberA tener presente en todas partes la complejidad -

de las sociedades agrarias y el aislamiento del •undo rural. 

COMPLEJIDAD DE LAS SOCIEDADES AGRARIAS. 

Bsta co•plejidad se pone de manifiesto al comprobarse que -

la dtstinci6n entTe trabajadores dependientes e independie!!. 

tes no puede explicar la estructura de las sociedades agra

Tias. 

Ya en la BuTopa del Norte hay que distinguir en el grupo de 

los agricultores independientes a los propietarios de los -

arrendatarios; en la Europa Mediterránea, hay que aftadir la 

aparcerta a estos modos de explotaci6n. En Africa, donde la 

tierra no puede ser objeto de apropiaei6n individual. la 

organitaci6n social es todavta m~s compleja: en la explota

ción del suelo los poderes se distribuyen entre el jefe de 
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la familia y los jefes de casa, y su equilibrio se transfo.!. 

ma a medida que estas sociedades tradicionales dan paso a 

una economía monetaria (75). En Am6rica Latina, el grupo 

de los asalariados es poco numeroso y muy diverso: los asa

lariados de las grandes plantaciones tienen un modo de vida 

an4logo al de los trabajadores de la industria y no tienen 

nada en común con los obreros permanentes de las pequenas 

y medianas explotaciones, que se asemejan poco, a su vez, 

a los obreros estacionales y ocasionales ocupados durante 

la siembra o la recolecci6n. El grupo de los no asalariados 

es aOn m4s hcterog6neo (76). A este grupo pertenecen los -

propietarios individuales y los propietarios miembros de un 

ejido, de una colonia agrlcola o de una comunidad titular • 

de un derecho colectivo sobre el suelo, pero también los •• 

arrendatnrios y los colonos aparceros do toda tndole, desde 

los "yanaconas" do los andes centrales (77), que deben al 

propietario varios dtas de trabajo por semana a cambio de 

poder disponer do una pequefta parcela de tierra, hasta los 

trabajadores a quienes se paga con una parto de la cosecha 

sin que se pueda saber si son o no asalariados; existen ad~ 

mAs los ocupantes en precario, los auxiliares familiares de 

(75) G. Gosselin: Développement et tradition dans les sacié 
tés rurales agricainos, Btudes et documents, nouvelle
série, No. 76 (Ginebra, OIT, 1970). 

(76) OIT: La seguridad social en las Américas (Ginebra, 
1976) t p. 139. 

(77) Véase el articulo de F. Chevnlier en Les problemes 
ngraires des Amériques Latines,op. cit., p. Z9. 
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esas diversas cntcgorias -de cultivadores, etc. 

Mientras que la condición del trabajador industrial es hom!!. 

g6nea y se ordena alrededor del "modelo" com6nmente admiti

do del contrato de trabajo, la de los trabajadores agrlco-

las no se somete a ninguna sistematizaci6n. Ahora bien, la 

diversidad de estas situaciones es la causa de que las nec!_ 

sidades sociales que han de satisfacerse sean muy diferen-

tes y plantea a la legislaci6n de seguridad social proble-

mas diflciles de resolver. 

AISLAMIENTO DEL MUNDO RURAL. 

Otra constante que caracteriza igualmente al mundo rural es 

la de que en ninguna parte ostA totalmente integrado a la -

sociedad global. Ello se debe, por un lado, a las ambigOed.!!. 

des de la situación dol agricultor. Si es asalariado, esca

pa al vasto movimiento de concentración del mundo indus--

trial,. Y ni su modo de vida ni sus relaciones con su cmple~ 

dor tienen el aspecto moderno del anonimato, Si es trabaja

dor independiente, es desdo luego propietario total o par-

cialmente de sus medios do producci6n, pero se siente dope~ 

diente de todos cuantos garantizan su aprovisionamiento o • 

comercializan su producción. Su integración econ6micn se -

efectúa a costa de su independencia. 

El sector agrlcola se presenta en todos los sistemas econó-
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micos como un sector dominado. Esta observaci6n se aplica -

tanto a la agricultura primitiva africana como a la "urban.! 

%ada 0 de los paises de Europa Occidental. Las decisiones -

fundamentales de polltica económica se toman sin este scc-

tor, e incluso en los paises en que los movimientos campes! 

nos constituyen grupos do presión poderosos, el mundo agrl

cola estA aislado del poder. Sin que tenga siempre concien

cia clara de ello, mide su aislamiento por otros criterios 

y encuentra prueba del mismo en la manera en que se lo -

excluye de lo que considera como una manifestaci6n moderna 

del progreso. 

En primor lugar, siente su aislamiento en el plano ftsico -

o geogrAfico. El mundo rural estA aislado, por ejemplo. por 

la insuficiencia de medios de comunicación: en las zonas r!!. 

rales hay menos carreteras, menos vlas férreas, menos auto

móviles, teléfonos. etc. Este aislamiento es evidentemente 

m4s trove a6n en los paises nuevos. tanto porque las dista!!. 

cias contribuyen a que sea más dificil de romper como por-

que los medios para terminar con él son más escasos. Ello -

explica la existencia de comunidades rurales cerradas. que 

han tenido que organizarse solas para hacer frente a tas n~ 

cesidades esenciales de la vida social porque no podlan es

perar ninguna ayuda del exterior, También cabe ver ahl una 

de las causas del individualismo campesino. Los servicios 

p6blicos prestados por los Estados modernos en el plano 
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cultural o snnltnrio, por ejemplo, llegan mds diflcilmentc 

a las poblaciones rurales. En los paises desarrollados ya -

no so planten el problema de la alfnbotiznci6n, pero el -

acceso a una enscnanzn de mds alto nivel o a actividades de 

orden cultural es mucho m6s dificil que en los centros urb.!, 

nos. Se sabe cu4n escasos son los ninos de origen rural que 

acceden a la enscnanza superior en los paises europeos. Bs 

evidente que la normal implnntnci6n de establecimientos de 

ensenanza en los centros urbanos aumenta el costo de la es-

colaridad para los habitantes de las zonas rurales, lo que 

constituyo un serio obstáculo. Asimismo les es m6s dificil 

acceder al libro, al teatro, al cine, a causa do la disper

sión do la poblaci6n. Es cierto que la expansi6n de los m~ 

dios de comunicaci6n de masa puede paliar esto inconvenion· 

te e integrar al mundo rural en la sociedad. En los paises 

del tercer mundo existe este mismo obst4culo. pero a otro • 

·nivel: el de la alfabetizaci6n. Asl, por ejemplo. en las z~ 

nas urbanas de Brasil. Venezuela o México la tasa de alfab~ 

tizaci6n alcanza de 70 a 80 por ciento, mientras que en las 

zonas rurales más atrasadas la tasa do analfabetismo parece 

arraigarse en el campo a causa de las dificultades de educ~ 

ci6n en el modio ambiente rural y como consecuencia de cie~ 

ta resistencia de los hacendados (78), La situaci6n es aan 

(78) M. Ikonicoff: 11A propos do l'éducation en Argentine",· 
en Tiers Monde (Parls, Prosses universitaires do Fran· 
ce), enero-marzo do 1966, p. 161. 
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pero en las otras regiones del tercer mundo, ya que si la -

proporci6n medin de analfabetos es de 45 por ciento en Amé

rica Latina. alcanza 70 por ciento en Asia suboricntal, 75 

por ciento en el Oriente Medio, 80 por ciento en la India -

y Africa y 95 por ciento en la mayor parto de Africa Negra. 

SI se tiene presento que la poblaci6n alfabetizada se con-

contra en las ciudades, se llega a la conclusi6n de que en 

muchas zonas rurales no se enconetrar6 a nadie que sepa 

leer y escribir. Bste es un dato que hay que conocer al tr~ 

tar de organizar una protecci6n social en bonef icio de los 

trabajadores rurales de estas regiones. 

Las zonas rurales estAn también en desventaja en lo que se 

refiere al equipo sanitario y hospitalario. Sobre este 

aspecto volveremos mAs adelante al describir la organi~a

ci6n actual de las prestaciones médicas; aqut nos limitare

mos a constatar la generalidad de este fen6meno, del que -

s61o la gravedad varia seg6n el nivel de desarrollo. En 

Francia (79), los m6dicos tienden a concentrarse en las ci!! 

dades. Las grandes aglomeraciones de mis de 200 000 habita.!! 

tes, a las que corresponde 30 por ciento de la población -

francesa, disponen de cerca de 45 por ciento del cuerpo mé

dico; en cambio, los pueblos y aldeas de menos de s,ooo ha

bitantes, en los que vive el 41 por ciento de la población, 

(79) J.J. Dupeyroux: S6curit6 sociale, op. cit., p. 163-164 
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disponen de menos del 20 por cie~to del nGmcTO total de m6· 

dicos. En las rcgiocns rurales con viviendas dispersas es 

donde la desndiad médica es m6s reducida. La disporsi6n de 

los enfermos obligara al médico a desplazamientos costosos, 

y la imposibilidad de tenor a su disposici6n a proximidad -

los cuidados necesarios impondr6n largas hospitalizaciones 

que se hubieran podido evitar en un centro urbano. Bs fAcil 

adivinar la incidencia que tiene este aspecto en el costo -

de la asistencia médica. En los paises en v1as de desarro-

llo, la desigualdad de distribuci6n entre las ciudades y el 

campo vieno a agravar una penuria absoluta de medios (ZO).

Cabe dar las cifras siguientes: En Brasil hay cuatro camas 

de hospital por cada 1,000 habitantes (en comparaci6n con 

trece en Estados UNidos) y un médico por cada 3,300 habita!!_ 

tes (uno por cada 760 en Estados Unidos) o en Marruecos y Ke 

nia se cuenta con poco mis de una cama de hospital por cada 

1,000 habitantes y un médico por cada 10,000 habitantes¡ en 

Indonesia s6lo hay un médico por cada ~S,000 habitantes. T~ 

niendo presente la extrema limitaci6n de la infraestructura 

sanitaria, se plantea la cuesti6n de saber si pueden sumi-

nistrarse cuidados médicos a los habitantes de las zonas 

rurales en el marco de un sistema de seguridad social. 

Conviene observar que la mayor parte de los rasgos que ca-

racterizan al sector agrlcola corresponden asimismo al mun-

(80) Ives Lacoste, op. cit., p. 112. 
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do rural en su conjunto. Las actividades econ6micns de las 

zonas rurales (nrtcsnntns, comcrclo, servicios diversos, -

etc.) dependen estrechamente de la actividad agrtcola, de -

tal modo que la mayor parte de los habitantes do los zonas 

rurales están tan poco favorecidos como los campesinos en -

la distribución del ingreso global y sufren el mismo aisla

miento de éstos. Aun cuando este informo trata princlpalme!! 

te de los problemas do la seguridad agrtcola, muchas de las 

observaciones que contiene pueden aplicarse al conjunto de 

las zonas rurales. 

Bs evidente que la aplicaci6n de una polttica de seguridad 

social al sector agrtcola, seg6n los caracteres esenciales 

que se han precisado, no puede llevarse a cabo sin dificul

tades. En varias ocasiones se ha tratado de extender a los 

trabajadores de la agricultura las medidas adoptadas en be

neficio de los asalariados del sector industrial, y convie

ne hacer el balance do esos intentos. En cambio, se ha exa

minado mucho menos qué adaptaciones convendria aportar al 

concepto clAsico de seguridad social para tener en cuenta 

las particularidades del mundo agrtcola y rural. A este re~ 

pecto parece haberse impuesto una reflexión sobre las nece

sidades sociales propias de los agricultores y los modios -

para satisfacerlas. 
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PRIMERA.- Lo Ley Federal del Trabajo, al reglamentar los -

derechos y las obligaciones que surgen como con

secuencia do la relación laboral, busca lo supe

ración de los sistemas ansestralos de explota- -

ci6n que han imperado principalmente en el campo. 

SEGUNDA.- Opino por lo tonto necesaria la determinación de 

la calidad del trabajador del campo, debiendo de 

existir para configurarlo: lo prestación de un 

servicio personal subordinador a otra persona, 

pero ademAs, ser4 indispensable que quien reciba 

los servicios en su corActor de empleador tenga 

la suficiente capacidad legal y econ6mico para -

tener asalariados del campo a los que les propo.!. 

clone la seguridad social a que tienen derecho. 

TERCERA.- Debido a lo complicado do la situaci6n agraria.

desde el punto de vista econ6mico, los camposi-

nos sin recursos suficientes de esa Indolc, so -

sientan asalariados de las instituciones credit! 

cias 1 a las que ostdn suejtos por los lineamien

tos técnicos sobre lo que se va a cultivar, la -

forma do hacerlo, la oxtensiOn y la comercializ~ 

ciOn de los productos obtenidos. 

CUARTA.· Otro de los problemas comunes a los que se ven -

sometidos los trabajadores del campo, es la evc~ 
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tualidnd en el descmpefto de sus labores, ya que 

un alto porcentaje es contratado en épocas de C.2, 

sechn, percibiendo salarios únicamente por tcmp_2 

radas, es decir, en los periodos que laboran; sl 
tuaci6n que provoca ciertos desequilibrios en el 

trabajador, tales como: inestnbildiad en el 

empleo; no se eren una antigüedad determinada; 

no se inscribe al trabajador en ningún régimen 

de seguridad social. y no percibe los beneficios 

que lo otorga la Ley Laboral. 

Serla necesario un 6rgano legal costeado por el 

estado que brinde asesorta gratuita a los traba

jadores del campo; mediante oficinas que deben 

instalarse en los lugares mAs apropiados a los 

centros de cultivo y que exijan a nombre de di-

chas trabajadores los derechos que les correspo.!!. 

dan para que puedan tener un real acceso a la •• 

impartici6n de justicia en forma gratuita y exp! 

dita como lo ordena el Articulo 17 Constitucio·· 

nal, asl como el derecho que les asiste a reci·· 

bir todas las prestaciones sociales que perciben 

los trabajadores de las ciudades. 

No debemos olvidar que el campesino y el indlge· 

na por el solo hecho de ser persona tienen dore· 

cho a la seguridad social y que se satisfaga sus 
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necesidades bfisicns para que se consideren como 

seres humanos ante si y ante la colectividad que 

les rodea: por lo que se debe apoyar su educa·-

ci6n formal y pugnar para que todos los ninos h! 

jos de los mismos, tengan acceso a los sistemas 

educativos del pals. 

SEPTIMA.- El nacimiento de la seguridad social en los dif~ 

rentes paises del mundo responde a un gran con-

cepto do justicia en el modo de estimar los pro

blemas sociales y In necesidad cada vez m4s 

urgente, de evitar dolorosas miserias y satisfa· 

cer nobles y legltimos anhelos de la clase 1 trab.,! 

jadora. 

OCTAVA.-

NOVENA.-

La previsi6n social ha llegado a adquirir en el 

devenir de los anos gran importancia, ya que 

constituye la base pricipal de la polltlca so

cial de los pueblos civili~ados. 

Bl Instituto Mexicano del Seguro Social, es una 

institución de car4ctor tripartita que se inte-

gra por tres sectores representativos que son el 

gubernamental, el empresarial y el obrero: y - -

siendo un organismo p6blico descentrali~ado por 

servicio, de acuerdo con la doctrina del derecho 

administrativo y siendo ademfts un organismo fis-
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obrero-patronales. 
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La protecci6n social de los trabajadores del ca~ 

po es necesnria por mnltiples motivos; en primer 

lugar, por obvias razones de justicia, ya que, -

si la misión de la politica de seguridad social 

es liberar a los hombres de la necesidad, esta -

polltica debe estar dirigida a todos los hombres, 

y en especial a aqÜéllos que por cualesquiera 

que sean las razones no se han incorporado a la 

civilizaci6n industrial y urbana, 

Por otra parte, basta que existan las necesida-

des sociales para que, se reconozca el derecho a 

la protecci6n social, 
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