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INTRODUCCIÓN 

Desde el origen del hombre las sociedades de todo el mundo han tenido 

una similitud. Preocuparse por los derechos del hombre y atenderlos, sin 

embargo, no se les da la prioridad que deber!an tener.· En un.principio 

los habitantes de un pueblo se preocuparon por estár protegidos de la 

intemperie, enfrentarse a los cambios en la naturaleza, como el 'excesivo 

frío, calor, tierras .que· no sirven para el cultivo, lugares donde no había 

agua y tenían que.andar en busca de.sitios propicios para sobrevivir y 

asegurarse de q~e ~us _familias co,.;:¡ieran, inventando alternativas de 

combate por la supe~i\.llEll1éiÉl; d.;sc"ut::iriendo el f~ego, pasando a cultivar 

la tierra, como el-prirlcipi;;1'ni·~do_para hacer sociedades gregarias con la 

esperanza de - unir fuér%as para-· - garantizar su sobrevivencia, 

do;,,esticando animal~s plir~ hac'.i"'r trabajos de siembra y como un 

método primitivo-de transporte. 

Como nada en la vida queda estático estos pueblos fueron descubriendo 

sus propias necesidades y carencias; cuando aparentemente ya ten[an 

un lugar seguro para vivir, una tierra que cultivar y organización entre sus 

miembros, surgieron mayores necesidades, recordemos que el ser 

humano es insaciable en su deseo por obtener más comodidades ¿A 

quién no le gusta la idea de vivir mejor?; una vez cubiertas las 

necesidades primarias de sustento. comienza a preocuparse por saber 

quien es y para que vino a este mundo. En este proceso grandes 

pensadores dejaron al mundo sus ideales de libertad, justicia, igualdad y 

...... 



fraternidad. a los que cualquier ser humano aspira; siendo interminable la 

búsqueda del hombre por unes-quema_excelente de vida. 

El estudio de las enfermedades y la protección contra las mismas, hace 

que el hombre re.alíe~ g'ráncieiide:lcubrimientos que io ponen por encima 

~:;~:;~e~ªs7ciº~:~~.;~"fr!~!~l-~¿!lfü~n:~~-~~-ªt~~~zr~e:~::~:º:e; 
cientlficos, E!!itrf;;'c,t_;c);s:'' .';· ·.)·••-• ··. ··- '))'•: > .- <:·-~:: . ,:_; •"<\¡ __ ;-

.>,,.~:·_~,~;:.':_:. ':.-;".:;;::,~ ~.·.";;'- ~. '· ··::.::';• 

La protección de IÓs derechos sociales. nacen en ;~I ~~~_;,nto en que el 

hombre se da. ¿uenta que requi~re garantizar sÚ desarrolló y calidad de 

vida. 

..: ··-; . .::.·..:_ __ 

En el momento mismo de la apaÍ"ici6n del ~6;,,bre~ era i~~o~ible pensar 

que podía aspirar a métodos •'cie' p~'(;t~6C'i6...;, {~émi;Je' era prioritario, 

sobrevivir de una forma intuitiva ~r~r=¡;,:;iti-;,'a_} < 

Una vez atendidos los a~pe~i2L~~-t ~~s~r;oUo - de los pueblos, la 

organización estatal se preocupa po; la ~~guridad social· enmarcada en 

ideales pero regulada mucho tiempo después. 

Surgiendo en Alemania los primeros seguros sociales. Los derechos 

sociales deben ser atendidos de manera prioritaria porque un pueblo 

satisfecho en sus necesidades es una población ~ontenta y dispuesta a 

dar más por su tierra. 

. T 

---- ------ ---------------



Actualmente los derechos sociales son prerrogativas para los individuos 

que pertenecen. a los sectores débiles de la sociedad, como son los 

campesinos y ·1os · trabajadores, entre otros. Los· paises más. 

desarrollados deÍ~. mundo han puesto interés· en su población ·más 

desprotegida, brin?ándoles ·asistencia para sú c:le.sarrollo,· at~ndien.do al 

campo, dotán~o1c:> de ~ayor infraestructura ¡::iar~'.vói~e~l~~,~~~~uctivo y 

junto con ello garantizar la ~eguridad social de su~7cai;ipesin.<;>.s; · 
,.,, ''_',".' '"··' 

En el presente trabajo se hace un estudio sob[e. la seguridad social en el 

campo, toda vez, que los campesinos son. un' sector.desprotegido de 

nuestra sociedad y carecen de acceso a servi<::i;,S' de s~~rid~d -~o~ial. 
-·· --- .-" -- -

En el primer capitulo expondremos la evolución histórica de los derechos 

sociales en el mundo, en paises. como Alema.nia, Inglaterra, Francia, 

Estados Unidos, con el fin de enriquecer el presente trabajo; de igual 

manera estudiaremos la evolución de estos derechos en nuestro pais 

desde la etapa precolonial hasta la actualidad. 

En el capitulo segundo, se analizan los diversos conceptos relacionados 

con el tema en estudio, como campesino, seguridad social, y,;,c_omo 

funciona en la actualidad el sistema de ahorro para el retiro y su servicio 

a la sociedad. 

En el capitulo tercero, abordaremos la legislación en materia de 

seguridad social, partiendo de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos. y las leyes reglamentarias cofT'o-las leyes d~l.ln.stit.uJo11 
t . ! 

>lU 
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Mexicano del Seguro Social, y del Sistema de Ahorro para el Retiro. que 

influyen directamente en el tópico en comento. 

- : •' :.. . _,, - . 

En el capitulo cuarto,- se presentarán las perspectivas aÍCtuales de la 

seguridad. soci~l/como una función principal del Estado,- como garantía 

social y constitÜcional, así como un derecho que todd;ujeto debe gozar 

asimismo.'~e-menci6liarán todos los instrumentos d~ 'iá' seguridad social 

en 1a -_- actu~lic:iad.-_ .. Post~riormente se señalan tocia~; 1as instituciones 

protectoras;' dei los···- derechos sociales -- de -- los - caÍ['1pesinos, como la 

Secretaria de la Reforma Agraria y la Secretarla de Desarrollo Social, 

entre otras.: · · 

Por_ último, expondremos la problemática que tienen los campesinos en 

la actualidad sobre la seguridad social que el Estado debe proporcionar 

que es casi nula y uno que otro programa social como PROGRESA. 

Asimismo, abordaremos la razón por la que los campesinos presentan 

una fuerte migración a las grandes ciudades del país, o a los Estados 

Unidos de América y presentaremos una alternativa de solución para que 

los beneficios de la Seguridad Social alcancen a todo campesino de 

nuestra sociedad. 

-···-"""' , 
í 

1 1 



CAPÍTULO 1 

ASPECTOS HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS SOCIALES 

1.1 En el Ámbito Internacional. 

1.1.1. En Francia. 

El 1 O de diciembre de 1948, en la Palais de Chaillot en París, fue 

aprobada la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

Sin duda en las antiguas declaraciones de derechos individuales, como 

el caso de Francia y Norteamérica son· origen· de las modernas.·: 

Jacques Maritain dijo .antes.d_e :1a geclaración _Universal ·"en espera de 

cosa mejor ya será ;igo grande 'uria cleclaración de los derechos del 

hombre en que concúerc:l~n lás"naciones: promesa para los humildes y 

vejados de tod~ orbe; augurio de. ·las transformaciones que el mundo 

necesita; condición primera y previamente requerida para el futuro 

establecimiento de una carta universal de la vida civilizada." 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 

agosto de 1789 contempla derechos fundamentales de carácter 

individual, derechos civiles y políticos de la persona humana. 

En la filosofla política del siglo XVIII con aportaciones doctrinales de 

JEAN JAQUES ROUSSEAU, con los derechos naturales del individuo y 

el culto a la ley; Montesquieu, la separación de poderes y la seguridad, 
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Diderot y Voltaire la tolerancia y la referencia del ser supremo, y la 

libertad económica cristalizada en Adam Smith, dieron paso a la 

formalización de los derechos del hombre en Francia a final~s del siglo 

XVIII inspirados en un proceso que anos antes se dio en Estados 

Unidos, es explicable debido a la ayuda que Francia ofreció a este país 

para favorecer su independencia. Solo que en Francia se tiende a 

universalizar los derechos Rousseau tuvo influjo importante sobre la 

declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789, siendo 

sirnbolo del liberalismo que se impone a las estructuras del antiguo 

régimen esta declaración supone una explosión de reconocimiento y 

buenas intenciones a las aspiraciones universales por los derechos del 

hombre, propugnaban por la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre como la libertad, la propiedad, la seguridad y 

la resistencia a la opresión, también recoge garantias personales y 

procesales, como la expresión del pensamiento con algunas definiciones 

de libertad inspiradas en Montesquieu y las referentes a la ley en 

Rousseau, sin embargo, no se menciona el derecho de asociación por 

su carácter individualista y por el miedo a que perdure el sistema gremial 

rigido y entorpecedor de la libertad económica y de iniciativa profesional. 

A pesar de estas carencias su influjo fue notable en toda Europa y estas 

ideas más tarde serían llevadas a América por la masonerla dando paso 

a la independencia de algunos paises corno el nuestro y dando origen a 

la seguridad social. 1 

Lorenzo H.odriguc2 Annru.. Ma¡:dalcna. AnAlj\1:;. dt;I cgmenido ds lg::? Derechos Fu~d;,ri::Oiiinf rl.~~:·~~~a::~~-~ 
'\.1adr1d. E«.raf'\a. l QQt.. 14 
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, Durante este tiempo, se irán recogiendo los defectos del marco 

individualista original de la declaración y se irán alumbrando derechos 

económicos ac.ordt;t arél:situación'_económico-social, de la segunda mitad 

del siglo XIX, proplci¡;.do'po~ los movim-ientos del 1948 se reconocerá el 

papel .de la república respecte> d~ los· ciudadanos, el derecho al trabajo, a 

la enseñanza etc .. ·. 

"La declaración habla:~e los d~rechos ~aturales inalienables y sagrados 

del hombre, vinculando-a los-:podér~s Ejecutivo y Legislativo al fin de la 

institución poUtica en dond~ se est~bl~cen afirmaciones positivas como: 

los hombres nacen y permanecen libres e iguales en· sus derechos. Se 

reconoce una vertiente positivista en esta afirmación· la Ley es la 

expresión de la voluntad general y podemos ver la mixtura_ de valores 

lusnaturalistas individualistas y _de preceptos propios de un positivismo 

legalista porque los primeros son la base_y fundamento de los segundos, 

puesto que están por los que fueron primero el punto de partida y unos y 

otros dieron paso a la creación de los derechos· sociales en todo el 

mundo". 2 

1.1.2. Alemania 

En este pais, con la Revolución Industrial se introdujeron las máquinas y 

nuevas fuentes de energia, vapor, gas, electricidad; asl como la 

aglomeración de los trabajadores en las fábrica_s. Esto provocó un 

aumento de los accidentes de trabajo e inclusive respecto a las 

~ t\lmer liamt::~. Har'T) ~del pensamiento socia!. Ldn l·CL:. Mex1co. JQ84. p. t!'tt t.: .. : .. ( . ...... ;· 
~ "--' _1_. ! 
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contingencias a que estaban expuestos los trabajadores. hubo mayor 

cohesión, conciencia, organización, y lucha de los trabajadores, quienes 

presionaron para que fueran promulgadas normas de protección y tutela: 

Leyes Laborales y de Seguridad Social, porque a decir verdad, ni se 

conocian en esta época los derechos de los trabajadores, al grado de 

que eran tratados de manera infame. 3 

Respecto a la Seguridad Social, objeto de tema de estudio, en Alemania 

era poco conocida y debido a;:la'fooncentración de trabajadores trajo 

como consecuencia directa, -~.;.yor'-,' contacto entre ellos -- y mayor 

percepción de numeroso~ siniEl~tro~/ 

El aumento de ri_esgo y : frecuencia de accidentes producidos por 

máquinas movidas por fuerzas físicas; como las de vapor, electricidad y 

motores de combustión interna, constituyeron un factor permanente de 

siniestros, que, en el mejor de los casos causan imposibilidad transitoria 

del trabajador pero en otros, incapacidad permanente para la labor, he 

incluso la muerte. La observación de estos casos, es posible gracias a la 

concentración de trabajadores en una sola clase de producción. Pone 

ante sus ojos la percepción del fenómeno material en si y la necesidad 

de recomendarlo para la prevención de los riesgos, su disminución para 

la reparación de los daños causados por estos riesgos. (si ocurrieran la 

debilidad del asalariado se presenta más clara y objetiva). La similitud de 

labores y la igualdad de trabajo con el interés común de luchar para el 

remedio de los males que los amenazan actúan en la mente y en la 

Bncef\o H.u1z. Alberto. Uen:chu Me?qcano de lo::. ~eguro:,, :,.opale>. Ldlt Harla Mé'"i..ICO. JQ87. p tito 
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voluntad de los trabajadores de forma parecida a la que sucediera en la 

época corporativa, en que. surgieran los gremios como antecedente de 

los sindicatos, grupos que representan al trabajador frente al empresario 

que luchan por sus aspiraciones y analizan la prevención del riesgo. 

Debido a los riegos de trabajo, los accidentes y la baja producción de los 

trabajadores, dieron margen a que surgieran, las primeras leyes en 

beneficios de la clase trabajadora que crean y regulan aspectos de 

Seguridad Social, mismas que fueron promulgadas por el Canciller de 

Alemania, Otto Ven Bismarck en1883, también llamado el Canciller de 

Hierro, durante la época del Emperador Guillermo l. 

El movimiento socialista fue adquiriendo gran fuerza en la vida europea, 

cuyas estructuras liberalistas se tambaleaban imposibilitadas de 

satisfacer las necesidades mfnimas de la creciente población obrera. 

Las fábricas requerlan mayor_ producción y las máqui,:;as desplazaban a 

los trabajadores, quienes debfan someterse a las exigenéias de los 

patrones. 

La acumulación de grandes capitales volvió ciegos a sus detentadores; 

s1 produclan más requerían mercado y compradores por lo que mantener 

e incrementar la posibilidad adquisitiva de sus propios trabajadores 

ampliarla el mercado y garantizarla el consumo. 
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La exportación debe ser complemento y no desplazamiento del mercado; 

la forma más simple de prodt..Ícción ' obliga y permite atender las 

necesidades próximas y hacer crecer.'1a demanda que propicie la oferta; 

la inestabilidad y la falta, de . empleo , generan intranquilidad y 

desconfianza; el raquítico pago ''cie~·sala'rios aunado a su bajo poder 

adquisitivo, hacen tambalear estruCtu:r~~\iderriban gobiernos. 

Todos los factores económicos negativos fueron conjuntándose en los 

países industrializados. El socialislTlo aprovechó los defectos para dar, 

pelea, misma que desde· sus inicios flaqueaba por falta de bases 

económicas; se pretendla cambiar a los detentadores del poder y 

sustituirlos por los proletarios, mortal error. Los débiles nunca pueden ser 

poderosos. por temor e ignorancia en el empleo de su fuerza: A pesar de··· 

las muchas reuniones y de listas inagotables de trabajadores.' f·~-G~ se 

unian a sus movimientos era poco lo que se lograba:. en el 

reconocimiento de sus derechos. 

Es cierto que las batallas nunca las ha ganado el pueblo, pero también 

es realidad que jamás se ha triunfado sin contar con él. Las leyes 

consignaron mlnimas garantlas para el trabajador, primero en los 

ordenamientos civiles y lentamente en normas jurldicas autónomas, en 

las que el patrón mantuvo la primacla y la posibilidad de limitar y 

condicionar el derecho. 

En 1878 después de dos atentados frustrados contra la vida de 

Guillermo 1, unificador de Alemania, Bismarck concibe un plan para 
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ahogar el poderoso movimiento socialista, mediante una legislación de 

emergencia: "La Ley Contra las Tendencias de la Social Democracia", 

consideradas peligrosas para la comunidad. 

Pero como siempre acontece, el vencido influye en el ánimo del 

vencedor. Cuando el poderoso exige disciplina, orden o condena la 

violencia, es por que siente la imposibilidad de controlarlas. 

Bismarck, asistido y aconsejado por los economistas Adolfo Wagner y 

Schafle comprende la trascendencia de los seguros sociales como 

instrumento politice para atraer a las clases económicamente débiles. 

unirlas en torno al estado y, robustecer la autoridad de este. para 

contrarrestar, mediante la implantación de los seguros sociales, la acción 

de los riesgos a los que con mayor frecuencia, estaban expuestos los 

obreros. 

En las conversaciones que sostuvieron Bismarck y Lasalle, afirma el 

Canciller que habla que realizar todo aquello que se ajuste y pueda 

llevarse acabo dentro de los limites de la organización del Estado. 

Bismarck justificaba la creación de un sistema de seguridad social en 

1881, al decir "El Estado que pueda reunir dinero mas fácilmente debe 

ser el que tome el asunto en sus manos. No como limosna si no como un 

derecho a recibir ayuda cuando las fuerzas se agoten, y a pesar de la 

mejor voluntad, no se pueda trabajar más". 4 

'Barn~ y Bccker. Historia del Pensamjento Social. Edit. Tccnos. Madrid. Espaf\a. 1998, p. 624 

------, 
:~~J 
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La primera Ley de Seguridad Social fue "La Ley del Seguro Social 

obligatorio de enfermedades establecida el 13 de junio de 1883. La 

segunda, del 6 de julio de 1884, sobre Seguro de Accidentes de Trabajo 

de los Obreros y Empleados de las Empresas Industriales. Otra más el 

22 de junio de 1889, sobre el Seguro Obligatorio de Invalidez y Vejez."5 

1.1.3.- Inglaterra 

Cuna de la Revolución Industrial, con la cual el desarrollo mundial de la 

tecnología, la producción en serie y sobre todo la explotación del hombre 

por el hombre, marcó pauta de progresos para los obreros, porque se 

vieron en la necesidad de asociarse y de conseguir con sangre inclusive 

derechos para los trabajadores, por ello, si bien es cierto hubo avance 

tecnológico, también se originó el artilegio del desarrollo obrero. 

La Seguridad Social en Inglaterra, obedece a la iniciativa gubernamental 

con gran contenido político, de instaurar los seguros anticipándose a las 

reivindicaciones que pudieran imponer los socialistas revolucionarios. 

Las ideas de David Lloyd George y de Winston Spencer Churchil 

iniciaron el camino. Lloyd había señalado en 1906; "no quiero decir que 

la riqueza de este país, hubiera de distribuirse por igual entre todos sus 

habitantes. lo que afirmo es que la ley, al proteger a algunos hombres en 

el disfrute de sus inmensas propiedades debe procurar que quienes 

'°lbidcm. 

-------. - ·---~·-



producen la riqueza, sean protegidos con su familia, en lo precario de su 

situación"_ 

Churchil expresó, el 11 de octubre del mismo año que ningún proyecto 

de socied¡¡¡d pÚede considerarse completo si no comprende entre sus 

finalidades I¡¡¡ org~nización colectiva y el incentivo individual.· 

En 1893 se nombró una comisión encargada de estudiar. el problema de 

la ancianidad desvalida. 
. -· ·;.-_:,:·.~-. -: ·. ', 

En 1899 la Cámara de los Comunes designo, un,a nueva 6~~~.sión. p~ra 
el estudio de los problemas de los ancianos po~res;"qu~·=:;e)>rmiuncio a 

favor de un sistema de· pensiones y en· 'esti;; Com"i~ió;::;· se "enconti-l;it>a 
David Uoyd Georg e. 6 --~;_;\~-~-:_/:::·.'o;•:;•~:~·· •···• -,- .. :C..~_:.;.' 

Asi expidieron normas legales de previsi~n y~seguri~aI.~:cialdestinadas 
a proteger el derecho al trabajo y la tuteiá'""de-lostrabajadc:ire5,~ 

En 1911. la primera legislación de seguros sociales, con intervención de 

Lloyd y Churchil. En1925 después de reformarse en 1920 el campo de 

aplicación del seguro contra el paro, se extendió el principio del seguro a 

los riesgos de vejez y muerte. 

f ?'. 

,. , ... ,., ---¡ 

' l:incenC" Rutz.. Albeno. ori en p .,O 

¡ 
1 _____ j 
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El primero de junio de 1941. Arthur Grenwood, Ministro sin cartera 

formuló ante la Cámara de los Comunes el anuncio del nombramiento de 

una Comisión Parlamentaria de los Seguros Sociales. 7 

1.1.4. La Seguridad Social en los Estados Unidos de América. 

Para Los obreros de Norteamérica. también la Seguridad Social, ha sido 

obtenida a base de crueles luchas, pues no podemos olvidar el enorme 

racismo, con el que la raza negra principalmente eran tratados ya sea 

como obreros o en la labor del campo, por lo cual, esta clase social ha 

sido la base de la superación de los derechos de las clases débiles, sin 

embargo a la fecha, no se hace a un lado la fuerza bruta con que tratan 

los vecif""lOS del norte. a todos los hombres del campo, como ejemplo 

tenemos a nuestro_s campesinos que llegan a sus tierras a trabajar y son 

personas que no tienen derechos, tema que posteriormente será 

abordado. 8 

El antecedente más próximo de la Seguridad Social, lo encontramos, en 

la Ley del Seguro Social de 1935, y su aplicación en 1939. El Congreso y 

el Presidente tomaron en cuenta los riesgos continuos de la inseguridad 

a la que se enfrentan las familias Estadounidenses año tras año. 

Consideraron a las primeras normas de la ley de Seguridad Social como 

un fundamento sobre el cual, con tiempo y experiencia. se establecerla 

Rutz 'Ylortno. An¡?el (ju1llcnno ~uc"\O Derecho de la Segundad ~odaL 4• cd .. l:.dit. Porrua.. ~.A. M~"co. 
:oon. r ~.s 
~ lde:n1 

l 
! -

Li.:: ~-
--------------------------
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un programa más amplio y más fuerte. Los primeros once años de 

administración de la Le:f de. Seguridad Social mostraron la justicia de sus 

objetivos, la· faétibilÍdad de· atacar la inseguridad social por medio del 

seguro social y I~' ~si~terÍéia pública. La aceptación general de esta 

forma de ayuda :mantien·e la in.dependencia económica de las familias en 

los Estados Unidos: :· 

Roosevelt pro¿lamó .que la economla social de su país rei::lamaba una 

mejoría inmedi.~ta. que.' permitiera amparar a un mayo.r. m:i~ero de 

ciudadanos· por médio , de pensiones de vejez y .. seguros\ contra . la 

de~ocupación;' ampliar oportunidades para obtener -~~·istencia médica 

adecuada e idear un sistema más apropiado mecii;;¡r1te el cuál las 

personas pudieran disfrutar de una ocupación adecuadamente 

remunerada. 6 

1.1.5. Organismos Internacionales 

A manera de antecedente de los primeros pasos de la Seguridad Social, 

mencionaremos sin estudiar a fondo algunos Organismos 

Internacionales. 

A) En 1927, se fundó la Asociación Internacional de Seguridad 

Social. con 58 Paises de Europa, América Latina y Oriente. Sus ideas 

centrales se inspiran en el espíritu de armonía dentro de la diversidad de 

intereses. ideas y experiencias en las diferentes condiciones nacionales 

l .. 
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B). L.a Organización Internacional del Trabajo, se reunió en 

Conferencia General en Filadelfia del 20 de abril, al 12 de mayo de 1944 

en la que se firmó una Recomendación para garantizar los medios de 

existencia, y prevención de la indigencia, reestablecer a un nivel 

razonable, los medios perdidos por causa de incapacidad del trabajador 

la vejez; obtener un empleo remunerador en caso de paro y procurar 

ayuda a la familia en la coyuntura de muerte del trabajador. 10 

C) L.a Organización de las Naciones Unidas en la "Declaración de 

los Derechos del Hombre" del 10 de diciembre de 1948, articules 22 y 

23, establecen las garantías y los derechos del trabajo; la protección 

contra el desempleo y la seguridad social; la satisfacción de los derechos 

económicos. sociales y culturales indispensables a la dignidad de todo 

miembro de la sociedad y propugna por el libre desarrollo de la 

personalidad. 

O). L.a Novena Asamblea de la Asociación Internacional de 

Seguridad Social, celebrada en Roma del 3 al 7 de octubre de 1949 y 

comprendió aspectos importantes como: 

1 - Apltcac1ón de medidas de protección a la madre y al hijo. 

2.- Garantía de los medios de existencia por seis semanas antes y 

seis después del parto, para las mujeres que trabajan. 

Hru:-ef'lo ku1z. Albenu. op ctt p 7t> l ; 
• 1 \_ __ 
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3.- Las fuentes de. financiamiento dependen de la estructura 

económica y social de cada país .. 

4.- La partici~aciÓrÍ tripartit.a 'c:le)os asegurados, patrones y poderes 

públicos a"prevale~idodesd§ssu.~origen eri·el. funC:ionamient~ de• las 

instituciones d~ loi/~~gi'.ir~~ ~~C:i~1el$:; 
°'.-· '\~;7;~,~~~:~u0: :.,-,·: ~~·' 

5.- La A.1':s·~<(A~J~i~~ión • lnt~~a,;¡ericana .dthSegurÍd~~ ·Social), 

debe alen_tar_el inter~~bi6 de i~~~;.m;s.C:ic:m;;obre el fi¡:;ar;C:iarliiento de la 

seguridad_.social. e~ios:div~·rso~ paises y· promov~r l;a.elabo~<ación de 

estadlsticas: 

E). La Carta de Bueno Aires, promulgada por la Tercera Reunión de la 

Conferencia lnteramericana de Seguridad Social, en mayo de 1951, 

advierte que los programas de seguridad social en los paises del 

continente americano, tienen por objeto primordial la elevación del nivel 

de vida de sus habitantes por medio de desenvolvimiento económico, el 

mejoramiento de las condiciones sanitarias y el progreso de la cultura, lo 

que impone la necesaria coordinación de la polltica social con la política 

económica y sanitaria. Se emitieron entonces las siguientes 

declaraciones: 

1. - Para los pueblos americanos nada debe tener mayor primacia 

que el procurar el bienestar del hombre salvaguardando su 

libertad y su dignidad. 
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2. - La seguridad social debe organizarse por medio de un 

conjunto de normas jurídicas:·que garanticen, como función 

ineludible del . estádo, I~ coordinación .•de la política social 

económica y sanitaria, a fin de
0

procúrar: 

a) El equilib~i~ E?~t~e I~~ pri~ci~i~~ de lib;¡,rtad y de solidaridad 

mediante ia i;,tE!~;aclón de I~ derechos' individuales con los 
. -· . 

'· .. •. -. ~-- ¡~ ' .. 

b) La elevación del· nivel eco~~~¡~= ~~;·~¡~~ ax~~rtir del pleno 

empleo la 

aprovecharse 

justa retri~-~ci~:~: :~~.ra > 1oé'~Gél.1 ··deberán 

los· ... recursos ;•:; natúrales ;, y:D aumentar la 

producción gracias.ª 1!11~·~:-..yo,r:: pei:r~C:ci?~~rii,i-:i;t() técnico y 
una mejor capaCitaciÓ~ P~oft;~¡~;~·_a!_:·.7::- -- ··-·, -~ - co •• -_- '· •• 

c) La elevación del salario. median~e~ la·. protección biológica 

integral orientada a mantener' la población ·en las mejores 

condiciones de salud y de capacidad de trabajo. 

3. - La acción del estado en materia de seguridad social debe 

fundamentarse en el derecho que tiene el hombre de ser 

protegido por la sociedad ante la necesidad, asi como en el 

derecho al bienestar que se reconoce a todo trabajador. 

4. - La unidad o pluralidad de medios para el logro del objetivo de 

la seguridad social debe ser decidida ror cada país, de 
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conformidad con la realidad nacional en armonía con los 

principios internacionalment~··aceptados. 

5. - Es preci~a' aseguraruna ·decidida participación y colaboración 

de las partes i.nteresadas, en los aspectos relacionados con la 

elaboración; C>r~aniz~'cÍó~ y realización de los reglmenes de 

. seguridad : social;, así . como la protección de sus derechos 

mediante ·pro~dimientos y garantías que aseguren su rápido y 

efectivo reconocimiento. 

6. Debe fomentarse la más amplia cooperación entre las 

naciones del continente americano a fin de facilitar la solución 

de aquellos problemas de Seguridad Social que superen sus 

posibilidades nacionales.' 1 

1.2. Aspectos Históricos de los Derechos Sociales en México. 

1.2.1. Época Prehispánica. 

En nuestro pasado histórico, podemos analizar que aquélla sociedad 

existente era en su esencia primitiva y sobre todo feliz. Había pueblos 

desnudos y bondadosos que no necesitaban cubrirse el cuerpo porque 

vivían en armonía con la naturaleza, pueblos sin pasado. 

Su religión se basaba en la adoración de ídolos, los súbditos del rojo 

Huitzilopochtli. o los servidores del astuto Tezcatlipoca; estos rendían al 

" Delgado ll\,1o~a. H.ubcn. l 'na 1dsa en Tomo a la Segundad Soc1al. Rc"'1Sta '1cxicana de Justicia. !'oluc"a E.poca. _ . 
'1umC"ru"".Mé._.1cu.P(iR. IQQQ.p 1::: . ·- . ··-, . -;-:Í~·--·~·1 

t 
' f. 
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sol su homenaje, adoran la culebra y bebfan fa sangre de sus 

semejantes. 

Es de suponerse que la era Precortesiana es una época de tinieblas en 

la que el hombre caído y alejado de Dios se extrav.iaba sin remedio. Pero 

como en todas las"épocas siel'T'lpre hay hombres acinii,rables y quizá el 

más admirado de. esta época·. fue el ·gran Nezahualcóyotl (Serpiente 

Emplumada). Uno ·de los mayores héroes de fa América Antigua, 

legislador admirable, que promulgó sabias· leyes y elevó su corte a 

grandes alturas de magnificencia, se distinguió sobre todo por su 

dedicación a la poesfa_ y a fas ciencias, logrando crear una floreciente 

escuela de historiadores y artistas en su corte. Pero tampoco fue posible 

romper con el circulo de injusticias que cercaban al hombre en sus 

temores que le impidieron trabajar en su Seguridad Social, su 

prosperidad, su crecimiento espiritual y material. 

Aquellos pueblos fueron creando sistemas, que aunque su objetivo 

principal era consolidar su organización gregaria alrededor de un gran 

señor, motivaron una estructura jurfdica concreta sobre todo a lo que se 

refiere a la tenencia de la tierra, cuyo disfrute se presentaba en función 

de la misma organización social, esto sirvió para disminuir los 

innumerables daños que causa el aprovechamiento abusivo de la tierra, 

su irracional disfrute, esto se acrecentaría muy pronto con fa conquista 

en toda la altiplanicie mexicana. 



Aclaremos que no se trata de un pueblo totalmente rudimentario porque 

sus artes e industrias dan el mejor de _sus .testimonios. i;:omo el uso del 

cobre, la grana. el empleo de.balanza, imagenes en_ mosaico de pluma y 

las increfbles obras de orfebrerfa: Llegaron t~rrii:.Íé~ a conocimientos 

tales como la construcción del arco .. la bóveda,.fa cimentación en pilotes. 

el uso de la cal. Su pintura ei-a primitivá pero en 1'a'es'cultura alcanzaron 

altas simas. Con su música rudimentaria c~ear~n ~enrsírT\'as danzas. 

~ ', . , 

Descollaron también en las ciencias naturales .. · tuvieron notables 

conoc1m1entos de la medicina, lleg~~do ind1usc/'a'ün~ · ~otable perfección 

en la cirugía. En la astronomía resulta incre'ii:.1·~ s~ ;;;cervo; su calendario 

era uno de los más perfectos que;ha"y~ ¡¿'graao establecer el hombre: 

Con todo esto que tuvieron nuestro~>~¡;-te~a~ados no es justo manifestar 

que eran bárbaros o salvaje;.. Por eJ~ontr;,;~jC) consideramo;_ que era un 

pueblo culto. 

Como acontece hoy. en todas las_ épocas siempre ha habido clases 

privilegiadas en aquel tiempo los reyes, sacerdotes y guerreros gozaban 

de pr1v1leg1os en su vida. 

L..os que no eran de esa clase tenian que servir. sin sublevarse por sus 

creencias y por temor a sus dioses menos aun se pensaba en tener 

oerechos soc1a1es. simplemente v1vian para obedecer a sus Jerarcas 



1.2.2 Época Colonial 

El Régimen Colonial Español. pecó de racismo y la civilización 

prehispanica pereció de golpe con la Conquista. La crueldad, la 

explotación humana, la marca, el .latigo, entre otros mecanismos de 

férrea opresión, ahogaron ·las voces nobles, sacerdotales y guerreras de 

aquella raza. 

Los conquistadores se conducían con· la audacia de quien tiene la 

convicción de contar con el áuxilÍo divino. Los indios los impresionaba 

realmente el derribo de sus ídolos. 

De todos conocido es el hecho de que. se empezó a utilizar la palabra 

"indio··. cuando Cristóbal Colón descubrió América, pensando que habla 

llegado a la India. El gentilicio utilizado para esa raza era el de indio. Aún 

en nuestros días sigue siendo una palabra empleada principalmente 

para llamar a los nativos de un pueblo, que no tienen tanta mezcla de 

razas aunque también es común asociarlo con comunidades 

marginadas. a las que la ayuda de Gobiernos no ha llegado sordos a sus 

pet1c1ones por no plantearlas de la manera protocolaria acostumbrada 

Berna: Diaz del Castillo relata que Hernén Cortés les recordó a sus 

capitanes al 1nic10 ce la Conquista. que s1 no se derribaban sus ídolos. 

no alcanzarian el éxito Los españoles no escaparon a la actitud común 

de muchos pueblos dominantes creerse elegidos por la d1v1nidad 



"La actitud ibérica tuvo un sello particular; 'la evangelización' méritos a 

que se suponía acreedora. El empeño que impusieron los 

conquistadores en la propagaci6n de la té neo fue' porque los motivara el 

interés espiritÚal que·; i~pt.'il~;;.t:>;;..: a 'los misionero~ y més •tarde a los 

hacendados, mine~os y com~rci~r:ite~~. 12 

La codicia corría par~j~·s ~o~; la/~i~dad y velan en la evangelización de 

los indios un reé.urso para prC:,piciar el favor divino y por supuesto el éxito 

material que obtendrían e~ s.:isempresas. 

Los españoles fincaron la superioridad de su propia imagen, en las 

informaciones de pureza de linaje expedidas durante el ·virreinato. Se 

consideraba como sangre infecta la del moro, la del indio, la del judío o 

la del negro. Bernal Díaz del Castillo "atribuye a · los' propios 

conquistadores el merito inicial de la evangelización" ... si bien se quiere 

notar. después de Dios. a nosotros los verdaderos conquistadores ... se 

debe el premio y galardón de todo aquello primero. que a otras personas, 

aunque sean religiosos. Luis Chávez Orozco, publicó una colección de 

documentos sobre el proceso seguido al maestro mayor de primeras 

letras de la Ciudad de México, acusado de ser mestizo con sangre negra 

e india; en los cuales se repite frecuentemente la expresión "sangre 

infecta" " 

B\.~mal 01az del Ca:!.tlllo. ºf"I en í' ~~I 
Vdl,H·u. l u1~ 1 p .. Cirandr"- "1ums:n1n ... drl lndrncn1..,mo s:n Mf'IC\"'l Fond1.:• d~ Cultunt r.conl"mu.:a l\.1~'1co. Pag ,,. .., ____ -:::-:;---1 
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Durante el primer cuarto de siglo posterior a la conquista, los indios 

trabajaron para IÓs españoles sin reci.bir nin~ún berleficio material. Ni 

siquiera les pagaban los ~limentos:; La Ciudad éle M.éxico fue edificada 

sobre las ruinas d.,; lo que habi;,¡ sicjo la gran Ten~chtltlÍfln, mediante el 

trabajo de los indios. 

Fray Toribio de Motolinia (149~· -1569) f~e muy atacado por haber 

defendido y practicado el. bautizo· en masa de los indios. Su ilustre 

oponente Fray Bartolomé de las Casas, aseguró que ·los indios 

interpretaban el bautismo y el hecho de ser cristianos como ~quivalentes 
a hacerse amigos de los españoles; Fray Toribio de Motolinia sin 

. . -· 
embargo, no lo consideraba de este modo, estaba convencido del calor 

con el que los indios acud.ían a ser bautizados. 

Fray Bartolomé de Las Casas opinaba que era necesario instruir a los 

indígenas antes de bautizarlos. 

La población indigena se estaba exterminando y esto sirvió de pretexto 

para que el Rey quitara el poder a los encomendadores; la Corona 

admitió la sucesión de las encomiendas por una sola generación, ya 

fuera el hijo mayor legitimo o en su defecto a la esposa. a la muerte de 

cualquiera de éstos dichas encomiendas pasaban a la jurisdicción real. 

Se tomo muy en cuenta la destrucción que estaba sufriendo la población 

indígena y pretendía evitar un despoblamiento mayor. Desde fechas muy 

tempranas se dieron para la Nueva Espal"'ia Cédulas Reales que trataban 

de proteger a los indios 



Las primeras Ordenanzas para el tratamiento de los ind.ios datan de 

1 528, pero su aplicación fúe posible múcho más tarc:le, cuando la 

población autóctona habiá disminuido. considerablemente: También el 

grupo de conquistadores se h¡.;bía debilita'do por su : natúral 

envejecimiento o muerte de sus miembros, f~~ entC>n~~~ cuando los 

indígenas tuvieron oportunidad de acJdir ant~ léls a~tori~ades españolas 

que debian velar por la aplicaciÓ~ d~ L~~e~· prote;~t¡:;;as;>aunque estas 

afectaban los intereses de los en~O'n:;erÍd;;¡d~rC>s/en''1a 'medida en que los 

privaron del dominio sobre· la fÚe¡'.z~ d;; triab.;Jj~·inclí'Q';,;lla. 

Fijar las condiciones de trabajo de los .if1dios se .. convirtió en la principal 

función de la burocracia Colonial.' Lo~{en'cC>r;:,endaderos ya no fijaban los 

tributos a su arbitrio, eran los, func:iona~ios;~e~pa:corona los que 

determinaban lo que debian pagar ios/pu1;;t,íc;s, ~i:·s~brepa;;aban estas 

autoridades en perjuicio de los . indígenas sería fácil que estos 

protestaran y a los encomendadores se les penaría privándolos de cierto 

número de años del beneficio de sus encomiendas. y el tiempo en que 

durara la sanción estos pueblos tributarían al Rey. 

La primera tasación de los tributos que debla pagar el pueblo, a los 

encomendadores y a los que estaban bajo la jurisdicción real, la realizó 

Fray Juan de Zumárraga, Primer Arzobispo de México. aunque lo 

lamento el resto de su vida, por haberla puesto tan alta. 

Para este tiempo ya los indios habían ganado algo: que se les diera un 

salario por su trabajo; ínfimo, pero ya no trabajaban gratuitamente 



Antonio de Montesinos exigia por humanidad y justicia que terminaran 

los abusos y un mejor trato para los naturales. 

Este un momento de auténtica defensa y protección a los indígenas, 

cuando al fin aparece delineada la idea que llegaría a ser la Seguíidad 

Social en nuestra vida histórica que en aras de un mundo mejor firica sus 

ralees en el Derecho Natural, sostiene que el hombre, por el:·hech·o 

mismo de nacer, debe contar con todo lo necesario para su subsistencia 

y desarrollo de sus facultades goza de su libertad y dig.,idad.: la;> c.uales 

no deben ser disminuidos por ninguna sociedad, por que son derechos 

anteriores a ella. 

Sin embargo en ocasiones resultaron meras· palabras sonoras y 

romanticas, carentes de motor jurídico que los .frí!;orporara a la vida 

cotidiana. En iguales circunstancias pasaron las Leyes de Indias que 

tendían a ser un verdadero ordenamiento tutelador de los indigenas, 

pese a la protección que estas Leyes les otorgaban en cuanto a la 

jornada de labores. los pagos y otras medidas que hoy llamamos de 

previsión social. continuaron sujetos a la libre disposición y completo 

arbitrio de los encomendaderos. 

LOS POSITOS. era una institución de ayuda para el necesitado. de 

origen español. No se sabe cuando se creo, porque las obras de candad 

casi siempre suelen ser de origen desconocido y modesto. 



Repartían pan en un inicio y poco después también granos. Más tarde se 

erigió como una Organizac::ió~ de Crédito que daba una cantidad, en la 

mejor igualdad posible:. dependiendo de la cantidad de tierra preparada 

para la siembra '.y· atendié;;do''también a las necesidades de los 

trabajadores; ·A los m¡¡¡s pobres de preferencia les repartían semillas y 

dinero. A esta lnstltuci6'r; no la. podemos juzgar por su utilidad, por que 

estaba al servició ele· 1c:i·s ··e~pañoles; pero si destacamos su nula acción 

para los indígenas;. ya que las instituciones creadas bajo la mentira 

piadosa de ayudar a los necesitados, y solo protegían a sus 

agremiados. 

La voluntad .. de algunos Virreyes se inclino tratando de buscar un 

mejoramiento· de la vida indígena. Por ejemplo, Don Antonio de 

Mendoza introdujo en la Nueva España las cajas de comunidad cuyos 

fondos recaudados provenían de tres principales fuentes: agrícola. 

industrial, y la denominada "Censal". Estaban destinadas a mantener 

hospitales mendigos huéñanos enfermos e inválidos. Esta era una 

Institución de beneficencia que no se detenía a mirar si la sangre era 

española, mora o indígena. Cumplía su cometido de vigilar por el más 

débil, entendiendo que los seres humanos no nos medimos por el color 

de nuestra raza; sino sólo por el hecho de nacer, tenemos igualdad de 

derechos. 

En Europa se hallaba agonizante el feudalismo y en América la 

inquisición. Esta decadencia fue desencadenando un torrente de 

problemas que convirtieron a la Colonia en un mundo de penuria. 



promiscuidad e ignorancia. El atraso podia verse en la metrópoli, con sus 

monopolios y aislada · del mundo obligándose a comerciar con ella 

misma, imponiéndole fuertes ·ei;;tancos? al~at:i.alas, impuestos y Leyes 

absurdas, dictadéls baj~ el despotismo de Carlos .. 111. 

Estos acontecimientos frenaron de golpe el desarrollo ·colonial en todos 

los órdenes y actividades. La codicia por poseer la tierra proliferó. El 

latifundismo encontró una forma de hacer fortuna c.on la mano de obra 

gratuita de los indigenas y obligándolos a tener de amiga solo a la 

miseria. 

Los acontecimientos suscitados enseñaron al pueblo 

encierra una idea de la Seguridad Social, que al.Jn ahora permanece 

firme como ideal, pero inoperable para los més desprotegidos: 

Pareciera que lo lejos que está el Estado del campo,. no solo es por un 

estrecho de tierra. sino más bien no está contemplado en su conquista 

politica el verdadero sentido de justicia social para los campesinos e 

indígenas. Y hay que recordarle a nuestros gobernantes que los 

derechos del hombre, han sido son, y seguirán siendo una fuerza a la 

que ningún Gobierno puede rehusarse a aplicar. Tampoco debe hacerse 

de oídos sordos a la suplicas que la población campesina va prodigando 

al caminar. 

-·· ··-- -··· -----------------------------



1.2.3. Independencia. 

En un mundo de desigualdad, en donde no existe una distribución 

equitativa de la fortuna, nuestro pais no era la excepción. Desde antes 

de la Independencia, era doloroso ver el contraste entre la magnificencia 

y el refinado lujo de los ricos, y por otro lado, la ignorancia y desnudez 

del pueblo. 

Junto al sueño político de Independencia, existla el desconten,to contra el 

Estado esclavista y represor, que mantenía· al ·indio en su servidumbre y 

al campesino en su pobreza. 

Era entonces necesario que el mismo pueblo sojuzgado levantará sus 

voces. sus hombres para luchar por la libertad'pSlra exp.;ndir ese credo, 

serviría para que todos los mexicanos lucharan por igual unidos por amor 

a su País. a su gente y a ellos mismos; no para buscar una recompensa 

sino para servir con entrega total a su obra, es justamente cuando 

aparecieron José Maria Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla. El primero 

es el precursor ideológico de la Independencia. Notable estudiante de un 

Seminario Tridentino en Valladolid, que asimilaba las cátedras y serla el 

que lucharía por la Independencia. Se cuentan entre los alumnos a 

Ignacio López Rayón. Mariano Abasolo e Ignacio lturbide; orgullo y 

honra para esa Institución y para México. José María Morelos y Pavón 

fue la figura central en la Guerra Insurgente y uno de los hombres más 

grandes que ha dado este Seminario a la Patria. 

·-----. 
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El Sistema Politice Imperante a fines del Siglo XVIII, durante el régimen 

Colonial era a través del Virrey quien era el representante del Rey en las 

cuestiones de Gobier;,o> ta': CoÍ~mia estuvo dividida en cinco reinos: 

Nueva España, , Nueva ' Galicia,' , Nuev'a ' Vizcaya, Nuevo León, Nuevo 

México; y una provincia: ,YÚcatán, 

,-·,,:' ··_·_·_ 

Había diferentes castas, ' tenl.;n especial importancia los españoles 

nacidos en España, quienes eran a's~ve:Z ,tos tenedor~s de los puestos 

públicos_ Los criollos, hijos de espanote~ ;,acidos en América constituían 

una clase media: Los me~ti2:C:Ís, desee.:.die,;,tes de blancos y de indios; y 

los indios, individuos de raza indlgen.;. L;,. 'prin'iera constitula la clase 

directora. tanto en lo civil -como en_ ecÍeslástico; la segunda tenla 

marcada conciencia para dirigir -y ocupar: los puestos públicos de 

importancia y luchaban por obtenerlos, esto ocasionó una rivalidad entre 

ambos y se lo hicieron saber al Rey en cartas que enviaba Don Manuel 

Abad y Queipo. Por su parte los indios y castas ésta gran masa de 

habitantes no tenía propiedad ni domicilio; se hallaban en un estado 

miserable, odiando a los españoles, Esta interrogante tendrla la 

respuesta que el mismo Abad habla pronosticado al Rey; la destrucción 

recíproca. ruina y devastación del Pals que para nosotros se convirtió en 

el inicio de la Independencia_ 

El Clero fue íntimamente ligado a la vida Novohispana, los clérigos 

identificados con el pueblo convivlan en las pequenas comunidades_ 

La Arquidiócesis, M1choacán o Valladolid como también se le conocla_ 

albergaba colegios como Pátzcuaro, Guanajuato, León, Celaya y 
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Valladolid y en todos había escuela de primeras letras y en Valladolid 

estaba la de Filosofía y Teología. 

La mayor parte de la'edl.Jcación era impartida por la Iglesia, aunque solo 

impartía lo que créi~ 6C>nvenieinte pues de no acatar sus ordenamientos 

tenia su. inquisi~i611. Las).J~i~~rsid~des eran dirigidas por los clérigos: 

algunos centros de:enset'lan.Za'se destacaron especialmente en México. 

con su Unlv~rsic:laci.6~~·.;;c:l'a ~eiic:le 1551 y una de las más antiguas de 

América. también exisÜan otros colegios como San Juan de Letrán. 

En Valladolid había va.río~ 6~ntros intelectuales, el que nos interesa es el 

Seminario Tridentino p.l.JestC> desde 1770 y en el que más tarde se haría 

la primera conspiración de Independencia. 

La llamada corriente liberal que invadió Europa, tiene sus raíces más 

profundas en lo que llamamos Liberalismo religioso, los que dieron a 

esto consistencia fueron los filósofos del Siglo XVII, Hobbes, Berkeley, 

Locke. Sin embargo, quienes divulgaron esta corriente fueron los 

franceses como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D' Alembert, 

de los ideales de todos ellos podía resumirse en una sola palabra 

"Libertad" y estas ideas llegaron a España durante la segunda mitad del 

Siglo XVIII por la Masonerla extendiéndose a América ante todo por 

libros prohibidos pero muy leídos en los medios intelectuales sobre todo 

en el clero. Fue así como desembocaron esas ideas en Nueva España 

en donde todos los letrados propugnaban por la Independencia y 

Libertad 

--- --------------------------
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Los clérigos se hallaban distribuidos por todas partes desarrollando su 

labor espiritual, identificados con el pueblo éomo Hidalgo y Morelos; 

siendo Valladolid ·el foco· de· efervescencia, de donde se originara la 

conspiración qu~ hoy: gr~cias a -·~11a tenemos libertad. También el 

tridentino era. un centro .de intercambio intelectual de donde salieron 

muchos héroes. como 1:Z'~zaga y Morelos; siendo este último uno de los 

precurso~es de la Independencia, conocido como generalisimo, además 

fue cura de Carácuaro, y Nocupétaro disclpulo en filosofía del catedrático 

Vicente Pisa. 

"La conspiración de Valladolid tuvo lugar debido a lós acontecimientos 

de principios de mayo del año 1808 en donde Fernando VII y Carlos IV, 

cedieron la Corona de España y ·América a Napoleón Bonaparte 

obligados por este, y esto equivaliá.·a la anulación de Gobierno real en la 

Metrópoli y por consecuencia su derivado, el Virreinal esto dio madurez 

definitiva a la conciencia nacional' del pueblo que sentía volver a la 

autoridad de él. y resolverlan en reÍación al nuevo Gobierno."14 

"Fue entonces cuando saltó la conciencia especialmente de los criollos 

quienes defendieron a lturrigaray, lo que motivó entre otros problemas a 

que los criollos buscaran la Independencia de la Nueva España. Era un 

momento de agitación que se cristalizó en la conspiración de Valladolid y 

sus ramificaciones en Ouerétaro y Guanajuato, se desplazaron unos a 

Páztcuaro y otros a Ouerétaro y otros vinieron a Valladolid. Abasolo fue 

comisionado por San Miguel el Grande y escribió que él y Allende 

. 1.·: 



estaban al corriente en todo y del buen éxito en su territorio, sin embargo 

dicha conspiración fue denunciada : y algunos de sus hombres 

encarcelados, pero las id~as de libertad siguieron eri la mente de sus 

hombres y en. Guanaju;;,tc, el'ci:i~a Hidalgo se preparaba· para la Guerra 

de Independencia/en sú ~aso por Valladolid fu~ bien recibido y algunos 

de los funcionarios del cole~ic:i de Valladolid lo siguieron. "15 

Por orden del gobierno Virreinal el colegio fue cerrado el 31 de Agosto 

de 1811. 

Seguramente porque el gobierno notó las ilustres ideas de 

independencia llevadas en la mente de los hombres que en dicho colegio 

habían estudiado, ahora ocupa el edificio del Palacio de Gobi_erno en 

Morelia. 

La Nación Mexicana que por trescientos años no habla tenido voluntad 

propia empezaba a salir de la opresión y al grito de Independencia del 

15 de septiembre de 1810 por el cura Hidalgo abrió el camino del pueblo 

mexicano hacia la libertad, lograda desde sus inicios pero culminada 

aproximadamente hasta 1821. 



1.2.4.- La Reforma 

Pasados aproximadamente siete lustros de una vida independiente 

precaria y llena de turbulencias y actos violentos. Cuando la solidaridad 

se rompía con el sistema liberal; la mayor parte de la propiedad tanto 

rústica como urbana era del clero, pos.eedor de inmensos recursos y 

capitales que en ningún momento ocupaban para hacer menos pobre a 

la Nación. 

Es ahí donde la recién nacida patria. forjaba su futuro no en una forma 

pacifica sino media,:;te la acción violeta que encontró mas tarde caminos 

jurídicos en la reforma. · 

"La reforma sintetizó la ·lucha del pueblo mexicano por la Independencia 

nacional y la emancipación social, con rasgos frecuentemente 

sangrientos, cuando sé sabia que a pesar de haberse logrado la 

independencia del dominio colonial en Espat"la, prevalecla un orden 

social injusto. por eso el pueblo reanudo la lucha, esta vez contra los 

reaccionarios y la intervención imperialista que impuso a un príncipe 

extranjero como soberano en México. La tendencia de la reforma social. 

fue encarar los problemas inherentes a los derechos y a la libertad del 

hombre. a la deuda pública y al sistema de la tenencia de la tierra para 

plantear como una necesidad la liberación de la riqueza social con la 

finalidad de cambiar un orden socialmente injusto. "16 

lonnz.ah:J A"clar. M11:-"Ucl 1\11.t"co en el l mhral de h1 Rctoona Ld1t. J-cdcrac1on J-:dnonal '1..:,1cana ~.A. r 
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La iglesia poseía las dos terceras partes de la tierra cultivable y sobre las 

tierras de las comunidades indígenas . se levantaban las grandes 

haciendas: Méxic~ er~ el pai~ de la de~igualdad. A;.;i lo hi;'bia visto el 

barón Alejandro Ven HuÍTib~Ídt· .. y por'ello escribió: ~en ninguna .. parte 

existe tan espantosa dis.tribuciói;i de las f~rtul1as; de>la civiliz;,.ción, del 

cultivo. del suelo y de la población"".,·'<· 

Lo que trataba de hacer la refOr~a'era·re-gü,lar a los q~e nada tienen y a 

los que tienen todo, esto se mostraba en la colonia en sus últimos años 

de exigencia pero el .• c~¡;d~,; X ~~onÓmico\ ·Y< s~ci~I · México 

independiente era igual o peor. 

El analfabetismo, la insalubridad y acentuaban las 

características de una comunidad marginal; los terratenientes, mineros, 

el gobierno. los comerciantes y los sectores sociales conservadores 

continuaban acumulando riquezas mientras los indios y campesinos eran 

sometidos a trabajos serviles y los trabajadores de las minas obreros y 

el proletariado urbano eran victimas de un trato miserable. 

"El noventa por ciento de las fincas urbanas pertenecian al clero lo 

mismo que las fincas rústicas. El problema de la tierra no fue ajeno al 

primer congreso constituyente de 1824, en el que se impuso en la 

Const1tuc16n de ese año la democracia federal sobre el Absolutismo 

l'<.1.ulal Lq;orn:ta. Jori;1..• L<t P1~cnmmac1on del Indio una L ron1sa dL· la C2n41t:1nn Humana C. cntr-.~ d\; .~n1.: .. ~ 
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Centralista, los conservadores opusieron violencia y monarquía, a la 

República Popular y D~mocrática."18 . 

En la Constitución de 1824, se decl¡;.raba que la religión del Estado seria 

la católica excluyE!nd~ cualquier otra, .. ·~ntonces ,se. le ci¡¡ba. al, .c;lero una 

existencia ~ficial que establecla u;,a • ;;,str~cha relación ~ntre' 'él y el 

Gobierno, perÓ .el espl~itu refonnista s~ ab,rió. pa~6 y s~ dio. una lucha 

abierta entre ambos pÓdere;;· que trasce;,dió 'pc:)Htic:élme~t~/ · ·· 
- . ~· . '' ·~ .· ..... :· .... ·;. ".·~ ' .. ' 

El desarrollo del pensamiento liberal ·ref~r.mista notó. que era· urgente 

cambiar las leyes coloniales por otras que.reflejaran'el cambio. para que 

se consolidara la Independencia y asegurara los •. derechos de los 

ciudadanos, muchos se preguntaban ¿Hasta cuándo seguiremos 

luchando por los restos de la monarquía española?. Y esto no tenia 

respuesta. 

La concentración de la riqueza en pocas manos, en la que sobrevivía el 

sistema feudal de la tenencia de la tierra no podía verse la posibilidad de 

desarrollo de un Capitalismo y se volvía necesario destruir las arcaicas 

estructuras heredadas por la Colonia para liberar al Pals de la 

dominación externa y de la opresión interna. 

Existia una contradicción del sistema fundado en la propiedad privada de 

los medios de producción y naturalmente esto era reflejado en una virtual 

·~ l,onzalc.t. Luis C1ah;na de la Kcforrna. Edil D1rccc1on General de Pubilcac1one""' :i- !\1~d11 .. u de la ~-E P 
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lucha de clases que incitaba al camino revolucionario por no tener otra 

alternativa. 

La Reforma no se trataba puramente' de un movimiento anticlerical; sino 

era un proceso revolucionario•,' para' perturbar u'nc sendero de 'mayor 

participación social en -las tareas del .Cíe.sarrÓ11C> nél~i(;r'lél1; ~i !Se p~gnaba 
por 1a separación de 1a ig

0

1esi~ /e1 Estado pero no.era' 1¡;.·únic~ finaiidad. 

Este movimiento seguía enunciando el Principio de' Lib~rt~:d' como un 

atributo de la humanidad. ,. 

En 1836 los Conservadores dieron un golpe de Estado,~· !Susiit~yeron la 

Constitución Federalista de 1824 por un ordenamiento _Centralista 

llamado las Siete Leyes, estas no convencieron a nadie solo hicieron que 

todos se unieran contra ellas quedando sin efecto y. cesando el poder 

conservador por el mismo Congreso Constituyente. 

Los reformistas siguieron discutiendo sus ideas de suprimir privilegios, 

asi como nacionalizar la propiedad territorial de la iglesia, la tolerancia de 

cultos. y la libertad para los esclavos por el solo hecho de pisar territorio 

nacional 

, Los discursos violentos contra las clases privilegiadas y la adopción del 

proyecto de la Constitución Federalista por el Congreso. dieron motivo al 

Presidente Antonio López de Santa Anna. para conspirar presentandose 

como defensor de los intereses sociales El dictador se marchó a su 

hacienda y esta era la señal de que la conspiración gubernamental 
¡-~ . -~ 

' í 
"-'J 



estaba madura. Fue entonces cuando el Ejercito se pronunció en todo el 

País contra el Constituyente y f':'e disuelto, más tarde en una junta se 

reunieron clérigos militares.y abogados ·para hacer_ una Constitución 

Antirreformista, que manten la a los fueros pero garantizaba los derechos 

individuales y fue llamad;;, basesorgánicas."' 9 

El vecino del norte aprovechó esta revuelta para satisfacer sus· ansias de 

expansión territorial y contuvo con esto el avance reformista y· mutiló 

nuestro Territorio, por esta Injusta agresión Antonio López_ S_anta Anría 

fue derrotado por el pueblo y salió del Pals en 1644, · peró regresó 

gracias a la buena voluntad de Valentin Gómez Farias, retomando el 

poder en 1846 dando paso de inmediato a una iniciativa legislativa que 

procuraba el financiamiento de los gastos del Estado con las rentas y los 

bienes del clero: en ese momento se produjo la rebelión de los Polkos. 

Veracruz era atacada por los norteamericanos y Antonio López de Santa 

Anna cedió ante las presiones de los Conservadores suprimiendo la 

Vicepresidencia de la República con el propósito de eliminar a Valentln 

Gómez Farias. 

Los liberales continuaron con su lucha y en mayo de 1847 publicaron el 

Acta de Reformas inspirada en los Juicios de Mariano Otero y en ella se 

restauraban las normas constitucionales,20 de 1824. 

"En abril de 1853 el General Antonio López de Santa Anna, volvió al 

poder apoyado por los Conservadores y el 30 de diciembre de ese 

P..:r..:.t _ .. ...,Ph~ d~ Ba.. ... un.:1 Amparo l\11gucl Pcrcz Basuno Af\o de Juarcz J 87:!~ 1Q7:!.1en el Centenario de !-L: 
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mismo año suscribió el Tratado de la Mesilla en el cual cedió a los 

Estados Unidos de· Norteamérica aproximadamente cien mil kilómetros 

del territorio nacional. "21 

Contra esa dict~dura I~ liberales se revelar~n, el primero de marzo de 

1854 el co~~nei Florencio Villarreal proclamó er;i" AyutÍS: el Plan que lleva 

el mismo ..:,c);,,bre por iniciativa de Ignacio Comonfort/a este le hicieron 

algunas reformas en Acapulco, algunos auto~e-~>c:;c)ní6''e(ma~stro justo 

Sierra afirman que el proyecto fue redactádo p~r"J¡'.(g~upC>"de mexicanos 
- « -, -'" ' ,, "·- .. ~ --, ., ' • 

radicales emigrados en Nueva Orleáns como·j_í.iá_teiz y Me>lchor cicampo. 

En ese lugar Ponciano Arriaga redacto el cioC:ún::;e;;:;tCI y:Eligio Romero lo 

dio a conocer a Juan Alvarez é Ignacio. c()"¡;;·o~fort;_fantre otros, pero 

secuestraron el documento y _por ccínsecuenéia apresaron· algunos 

ayutlences. 

En este documento se incluían, libertad de culto, separación del clero de 

las actividades políticas, supresión de los fueros, creación del Registro 

Civil y la competencia exclusiva del Estado para manejarlos, también se 

contenía la nacionalización de los bienes del clero y el proyecto de una 

Ley Agraria con la repartición entre los campesinos de las grandes 

propiedades rústicas existentes. Los moderados intentaron un acuerdo 

con los radicales pero Melchor Ocampo no acepto las propuestas ni 

enmiendas al proyecto original y organizo una junta revolucionaria en la 

que el pueblo Juzgase. 

<.1uzman 1..~atar.t.a. "\'taru~ Dpcumcmo> tta:.icp!oo de la Ketonna. l:d1t HumbCTtt"I Hr1a1 Urdan1,.1a. lomt~ l. 
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Para entonces Melchor Ocampo, se había trasladado a Bronwnsville y 

Benito Juárez, permanecía en Nueva Orleáns de acuerdo con el emisario 

Ignacio Comonfort pará que no demorara más el proceso revolucionario. 

La Revolución de Ayutla inició su. lucha contra la Dictadura y Antonio 

López de Santa Anna; salió a enfrentarla junto con cinco mil hombres 

con dirección al Estado de Guerre~o; El 19_de agosto de 1855 abandonó 

el poder, y a finales de ·ese mismo ·ai'lo derrotado definitivamente se 

embarcó al exilio. 

El movimiento liberal consolida la Independencia con la Constitución de 

1857 y las Leyes de Reforma, que aniquilaban los privilegios de unas 

clases y aseguraban el destino histórico de México con la .victoriosa 

defensa de la República, con el Gobierno Constitucional -de Benito 

Juárez se abordo el problema del patronato, y el Congreso dispuso que 

cesara la obligación de pagar el diezmo eclesiástico. la administración de 

los hospicios. fincas rústicas, urbanas y capitales a cargo de la 

federación. se intento por primera vez que los bienes del clero fueran 

nacionalizados para pagar la deuda pública y las obras de beneficio 

social 

El movimiento reformista tomó fuerza y el pueblo conoció poco a poco 

las leyes de reforma, el Presidente Benito Juárez en 1859 definió su 

pensamiento liberal sobre la transformación social· que propugnaba su 

gobierno y anunció sus bases fundamentales de las leyes que a pocos 

días darían cuerpo a la Reforma conteniendo: 
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28 de julio de .1859, Ley orgánica del Registro Civil.. 

31 de 859. L~y/de •. ~~6.j¡~;iz¡¡¡ciÓl"I • cÍe cementerios y 

;:nte~~e=~ agosto de 1~5~. 2~~ q¿~~'L,~rirrie (J~rio~ días festivos Y 
f_\; " • , 

deroga las disposiciones sobre .la : ási5'.ten~iá :;del ; gobierno 

religiosas :·:;;_.' "" .·;.' 

7 .- 4 de diciembre de 1860, L.e~?sat:>r~ 1a libertad de cultos. 

8.- 2 de febrero de; 1861; i:.Ei.·\/Ucie Úse~ul¡¡¡~iz~c::ÍéÍn de y 

Hasta nuestros días se reconoce ·el· mérito del Presidente Don Pablo 

Benito .Juárez Garcla, por la emisión de estas leyes. 

La Reforma tuvo que encontrar caminos violentos para refugiar sus votos 

propugnando por que en la Constitución se incluyeran normas que 

mejoraran las condiciones de los trabajadores, de los artesanos y de los 

campesinos por que estos no tienen elementos para ejercer sus 

industrias carecen de capital y por ende de la materia prima. estaban 

suoyugados por el monopolio siendo en realidad tristes manos de 

producción. merecedores de que las leyes recuerden. que son hombres 

libres hijos de una misma nación. 



El desarrollo ideológico de la justicia que trataba de movilizar todos los 

elementos humanos en un intento de borrar las injustas desigualdades. 

Maximiliano dictó el primero ·de noviembre.•de_?1865'1a: Ley. sobre 

Trabajadores a la que antecedió la Junta Protecta'ia .. de.• las. Clases 

Menesterosas, cuyos objetivos entre otros, .;rag limita~ 1ás hora;; de 

trabajo, dar derecho de agua, habitació.;; : d.'1; .;g~i~ultoi;; oblig~i- a los 
, •• ·'" • • •. • r 

hacendados a proporcionar asistencia· médica'\a'C:S'us~'peo;..;es, dar e 

impartir educación, construir escuelas eri'. ;;Jquell~~ p~opYl:,cia'des en las 

que la población fuere superior a 20 hábit~n~es>·• 

Las ambiciones extranjeras cayeron con el triunfo republicano, liberal y 

reformista, pues el resultado de buenas medidas nunca dependerá de la 

fuerza de un solo hombre, sin'o de· ·la convicción que haya en todos los 

hombres y el ardor con el que las defiendan, para que en base a esas 

ideas de justicia y legalidad se ocasione el cambio en la estructura de la 

sociedad que opero la Reforma dando paso a la libertad. 

1.2.5. La Revolución 

En los inicios del desenvolvimiento patriótico, hubieron consecuencias 

JUridicas muy notables. Nuestros legisladores ciegos a una realidad 

política. social y económica; dejaron al margen de la ley a los tndigenas y 

campesinos. encerrando en una austera y precaria protección al obrero 

dentro del marco privatista del Código Civil creado en 1870. en el que 

i 
'¡ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·_J 



dejaban a la voluntad del patrón la ayuda por los daños causados por la 

falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Lejos de producir ún b~neficio al obrero, continuaba el desmedido abuso 

de los patrones hacia los trÍ3baja~C:.res; N~' cC:mt.;ban cori un medio 

jurídico ~fectivo cap'a~ d~ gar.;ntizar ''esCi ay._;da p~r los patrones, 

relegando y abandonándol~s á ~~.su~rt~'. 
_-.. :<. ,· ... ··:.·):··-:." 

El obrero se refugio en l~s mutualidades. Se crearon las Sociedades 

Mutualistas de Ahorro, gracias: a los antecedentes de los montepíos, las 

cajas de auxilio en los gremios de artesanos: Aunque estas 

organizaciones no disiparon las esperanzas que de justicia social 

abrigaba porque a los obreros les hizo falta la alianza que los alentara 

para encontrar niveles ·superiores de bienestar · y cultura y que 

engendrara en ellos ideas de un progreso perdurable. 

La unidad de los obreros se miraba como una forma que traería 

beneficios a los campesinos si estos se unían a ellos. Pronto se iniciaba 

el Porfiriato. que trajo consigo algo de bienestar económico y una paz 

art1f1cial. por que ahogo todas las libertades clvicas frenando de golpe el 

desenvolvimiento popular. Legitimó los despojos con leyes accesibles a 

los allegados del régimen que en un corto tiempo les quitaron a los 

pequeños propietarios sus predios rústicos. asimismo le quitaron al 

pueblo sus derechos. se difundieron los latifundios. el ausentismo. las 

tiendas de raya. 



El Porfiriato les concedía prerrogativas a los patrones atropellando sin 

piedad a la .clase trabajadora; callando la voz del pueblo que se 

levantaba'.contra en ha'mbre en Cananea y Río Blanco, pedía justicia y 

condiciones de'· 

supervivencia. 

por· los menos su 

,_. '. <- ,' '.;.· ... ' _. •. <. .-'.'e 

Dejaron al indio con· úna ••agricultura·· rudimentaria, al peón lo tenían 

esclavizado, al ranch.;ro de~pojado.yel"I gen.;rar a t6dos '~~'Campesinos 
incapacitados para tener ~·¡¡;~~nt~~ . con. los c~ales al~arizélr .la 

satisfacción mlnima .·del su~. más~. el~~·.;~t'él'1~~:· n~ce~idad~s sobre 

vivencia 
···:•.·: 

: ~' . .;"))~~>~:~-~~-:::_·>-~~ _;·_~-- --~·,: .. < ;-_~,;'~·'. __ :·, 
Así el 3 de abril de 1904, Don Vicente Villada promulgó para el Estado 

de México la Ley sobre Accident~s C!e' Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. Esta Ley sei'\alaba en su artículo 3º que una empresa que 

recibiera los servicios de un trabajador y que se accidentara a causa de 

su trabajo la negociación estaría obligada a indemnizarlo o a su familia 

en caso de fallecimiento, a causa de un accidente recibirla una ayuda de 

quince días del salario que este venia percibiendo en el momento del 

accidente. 

Esta Ley ordenaba un sistema muy precario de previsión social a favor 

del trabajador porque permitía pruebas en contrario respecto a la 

calificación del accidente que siempre beneficiaba al patrón. 



En el Estado de Nuevo León la Ley de Don Bernardo Reyes del 9 de 

noviembre de 1906 •. en la que reconocía el accidente de trabajo bajó la 

eximente de responsabilidad del empresario por accidentes sucedidos ya 

fuera por fÚerzá mayór culpa grave o dolo del obrero. Pero debido al 

estimulo a la.industria y al comercio por los Tribunales eximia en todos 

los casos ai" pafrón de su responsabilidad en caso de un accidente de 

trabajo. 

Un gran número· de campesinos y obreros con deseos de mejorar sus 

condiciones. de vida penetraban en los partidos políticos y así. el 

programa del Partido Liberal Mexicano del 1 º de juliÓ de 1906, siendo 

este el que tuvo mayor trascendencia para elaborar una teoría y 

doctrinas políticas del gran movimiento con bases en la justicia, la moral 

y la razón, se pronunciaba por una educación obligat~ria, ia ·restitución 

del ejido y la distribución de las tierras. así como créditos agrícolas, 

nacionalización de las riquezas, jornadas de ocho horas, ·protección a la 

infancia. un salario mínimo, descanso dominical obligatorio, abolición de 

las tiendas de raya, pensiones de retiro o indemnizaciones por 

accidentes de trabajo, protección de la raza indígena y la expedición de 

la Ley de Trabajo22
. 

1.2.6. Asistencia Social. 

La crisis financiera y las deficiencias de los sistemas tradicionales de 

seguridad social. cada vez más criticados en los últimos tiempos. han 
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despertado sobre si éstos, en forma actual, son adecuados para 

contener la crisis social. El sistema estatal de servicios· sociales se ha 

desarrollado en forma muy diferente en los diversos paises 

latinoamericanos. Se puede encontrar una combinación de los sistemas 

clásicos de seguridad ·social de previsión de enfermedades, vejez e 

invalidez, y sistemas de seguridad social de orientación universalista, por 

ejemplo el caso de los servicios gratuitos de salud pública. 

Al triunfo de la Revolución Mexicana, se lograron infinidad de conquistas 

obreras, dentro de las cuales encontramos ayuda en las enfermedades, 

la vejez, etc. todas a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

pero no solamente se otorga apoyo en estas prestaciones citadas. sino 

también en forma económica, y se busca que dicho apoyo llegue a 

toda la sociedad, trabajadores. estudiantes. amas de casa. 

comerciantes. etc. pero principalmente a la clase campesina. 

1.2.7.- Origen del Seguro Social. 

En 1943 se creó en México el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). cuyo objetivo es brindar asistencia médica en caso de 

enfermedades y maternidad. cubrir riesgos de trabajo, prestar servicio de 

guarderlas y otorgar una pensión en caso de invalidez. vejez. cesantla 

en edad avanzada y muerte. 

En el año de su fundación. el IMSS contaba con 207 empleados. Brindó 

sus servicios a una población de 185.000 derechohabientes. el 0.09% de 
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la población en ese entonces. En 1994, medio siglo después, el Seguro 

Social llegó a 345,238 trabajadores y ya cubría a más de 36 millones de 

derechohabientes es decir, al41°/o de la población. 

Gracias al Seguro Social, millones de mexicanos han tenido.acceso a la 

medicina. Un porcentaje importante de los ·habita~tesde('_Mé>C_ico;acti.Jal 
nació en las clínicas del Seguro Social. Miles de muertes y 

enfermedades se han evitado por esta lnstitució·n. 

Junto con los evidentes beneficios brindados a la poblaéi6n por parte del 

IMSS, también surgieron vicios. El exceso de persona1;_'1a mala atención 

a los derechohabientes. la burocratización, la malversad6n de fondos y 

el derroche, convirtieron paulatinamente al Seguro Social en una pesada 

carga para el sector productivo de México, en perjuicio de los salarios 

reales de los trabajadores. 

Los servicios que presta el IMSS. como pasa con la educación estatal, 

dan la impresión de que son baratos o gratuitos; sin embargo, alguien los 

paga. o mejor dicho, nosotros mismos los costeamos a través de 

impuestos o de la inflación. Recordemos que todo lo que nos da el 

Estado. previamente nos lo quita. 

El Seguro Social no ha sido gratis. Los trabajadores y patrones son 

quienes a través de sus cuotas cubren el funcionamiento de esa 

institución El dinero que aporta el Estado también proviene de 

__ . ..-----~ 
. 4t 1·~ 

' 
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empresarios, trabajadores y de muchos otros ciudadanos productivos 

que no reciben los beneficios del Seguro Social. 

', \ 

--------- -- ----·-~ 

\ 
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CAPÍTULO 11. 

CONCEPTOS GENERALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

2.1. Conceptos Generales. 

Campesino es toda aquella persona que se dedica a labrar la tierra, o a 

la realización de aquellas actividades propias del campo, como la 

ganadería, la avicultura, etc. 

El artículo 27 de ta Constitución Política Federal se refiere vastamente a 

cuestiones de naturaleza agrlcota, . sin embargo, . no realiza ninguna 

definición sobre ta figura en mención. 

Es menester señalar que entre tos campesinos se pueden encontrar a 

los arrendatarios y a los jornaleros. Los- arrendatarios son lo que 

siembran una porción de tierra a cambio de una renta. Los jornaleros, 

son aquellas personas que trabajan como peones en et campo, sobre 

todo en las grandes fincas de nuestro país. 

PEQUENO PROPIETARIO.- Persona que explota terrenos de su 

propiedad. 

COMUNERO.- Miembro de una comunidad indlgena cuyas tierras 

laborables pueden ser de su propiedad o posesión individual y los 

pastos, cerros y aguas de riego continúan a cargo de ta comunidad. ___ ..-. ~ 

.. ··-·-·----------------------------
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EJIDATARIO.- Poseedor además de tierras de cultivo terrenos de 

agostadero, monte, zona de urbanización, agua en la zona de 

urbanización de un ejido, se resenia ·una· superficie para servicios de la 
- ... _ -. ' . - . -

comunidad y también contE!mplando el futuro crecimiento demográfico. El 

resto del terreno esfra;é:ióñadc:l'erl -~oi'ares y se entrega para su uso y 

disfrute a los ejidatari6;;;, '¡,,;'1¡6';~.;ci;:;stru~~;:; liihi sus casas las habitan y 

después de cuatro af\;;~.;de ;'c:lcupa;¡¿·~-.~e- les entrega un titulo de 

propiedad del solar._': ... "':•;:::·· ·:,•_.~:·· 

.:-·\ __ , .. _,_,. ___ ,.,: ')..; -~'-i'/·:;··: __ ~-

APARCERO.~ f'>er~é>~~·;qÜ~· c1.Útivél .t!E!rras•arrendadas de otro por un 

porcentaje de la. cosecha • el 'dueño. de: la tierra entréga ya sea'' todo o 

parte de los ~ec:lic:ls d~ ~~c)clu~~;ó;:;: ::::· . ·L . 

ARRENDATARIO.--Persoha·~:e: arr~~~da 'tierras· para cultivo con pleno 

uso y disfrute de las misma;.''y, p~~-a una cantidad fija en dinero o en 

especie. 

MEDIERO.- Es aquella persona que comparte los productos de la 

cosecha entre él y el dueño, por partes iguales y es una forma especial 

de aparceria. 

TRABAJADOR AGRfCOLA.- Aquél que trabaja en haciendas o 

plantaciones y puede ser temporal o permanente. 
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2.2. Derecho Social. 

Resulta importante realizar el estudio del Derecho Social porque dentro 

del mismo se ubica el Derecho a la Seguridad Social, que es el tema 

central del presente capitulo. 

Las relaciones de desigualdad entre grupos o individuos. se han dado 

siempre en cualquier sociedad o época histórica; en;; consecuencia, 
' ·. _,,, 

siempre ha existido la necesidad de instituir normasjuridicas:tendientes 

a dar un tratamiento proporcionalmente 'equitativo para éombatir la 

desigualdad, económica, social y cultural entie l~s pers~nas.' 
,- _·.-·---:-- --.·- .-· -- /-

La Revolución Industrial y el liberalislTlo ,,fu~re>n .. loi; .fel'lómenos que 

acentuaron más esta necesidad;' deline'ándose' claramente 'el llamado 

derecho social como parte del der~cho; que recla.,:,aban los sectores 

desprotegidos, con el fin de eliminar los antagonismos sociales. 

Con la Revolución Industrial y el desarrollo del liberalismo, imperó la idea 

de que nada debía impedir el libre comercio, la libre empresa, asf como 

todo aquello que se opusiera a la producción y a la libertad de comerciar. 

El Diccionario Jurídico Mexicano define al Derecho Social como: "El 

conjunto de normas Jurídicas que establecen y desarrollan diferentes 

principios y proced1m1entos protectores a favor de las personas. grupos y 

sectores de la sociedad integrados por individuos socialmente débiles. 



.. para lograr su convivencia con las otras clases sociales, dentro de un 

orden juridico."23 

No todos los especiaÍistas -en el-t~ma, ;.ceptan al Derecho Social como 

un tercer sector en- la estíu~tura -jurídica, pues arguyen que todo derecho 

es social y por tanto no es justificable hablar de un derecho social para 

diferenciarlo del público /del privado'_ 

"Sin embargo, este término ha sido aceptado dentro de la ciencia jurídica 

por la mayoría de juristas, en- virtud de que la regulación del llamado 

Derecho Social es más sensible a las transformaciones sociales."24 

Al respecto consideramos que la distinción se debe hacer, puesto que es 

necesario dar un tratamiento especial a las relaciones desiguales de 

cualquier sociedad. 

El término Derecho Social, responde a factores de la realidad social de 

una nación. Frecuentemente se hace alusión al sector público. privado y 

social. En este último se hace un reconocimiento expreso al Derecho que 

analizamos en este punto. en virtud de que cada d1vis1ón requiere de una 

regulación. sin separarse de los principios y valores fundamentales de la 

ciencia jurid1ca para proporcionar una mayor atención a ese tipo de 

relaciones jurídicas y humanas. 

__ ,,.&•·::-~-.:~.·;;-·"~ 
~ ~n~t~~~t~:...:~~ :~!~~¡~~~~;.':~ J 1u~~~;ca!. de la l .,.1\ ,1, [)1cponarm Jur1d1cn ~'·'k"canu. 1 orno t-,·H. Ld1r. ·~ófrúá: ; : ·• 

1 
Plon,.'-" d1..• LC'llD Anne:-nl.t. Lu1' _kl:~J<.h.!,1 f-'H~C:Of>dl Agr.J![l!J. l drt 1 r1lhu •. M'-'"1~1..•. 1 "l~ll. p : 1 

-·-···--------------------------



Concluimos que el Derecho Social es el sistema de principios, valores y 

normas jurídicas que regulan las relaciones humanas entre grupos e 

individuos desiguales, con la finalidad de lograr la igualdad por 

compensación y la justicia humana. 

El autor Miguel Villero Toranzo establece que el Derecho Social " ... es 

una rama del Derecho que está estructurándose modernamente y que . ,,,.. ·.'·.. .· ...... ··. 

tiene por fin la seguridad social. ( ... ).Por: seguridad ,social no sólo 

entendemos aquella que protegen los seg'uro~··~c>'C'i~les',j!!;;i~o también la 

seguridad de que cada individuo encontráré,enº1~:~;;munidad los medios 

necesarios para su pleno des.;rr¡;Úo 11.::irn~n6{rn~diC::s ·educacionales de 

preparación profesional, de estimulé:> .; sius i~ic;iati~.;~ constructivas". 25 

Las juristas Raquel Gutíérrez Aragón ·y·Rosa María Ramos Verástegui 

mencionan que " ... las ramas de reciente creación son aquellas que han 

surgido en los últimos tiempos. en atención a necesidades económicas 

sociales. culturales. técnicas. etc .• y que en nuestro sistema jurídico se 

ubican dentro del Derecho Público, algunas de éstas forman parte de lo 

que actualmente se ha denominado Derecho Social, que pretende la 

protección de los grupos débiles o del bienestar de la colectividad, tanto 

social como económico. Por tanto, dentro de este tipo de Derecho se 

ubican los siguientes: Derecho Agrario. Derecho del Trabajo, Derecho 

Ecológico y Derecho Económico". 26 
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Así entonces. con lo anterior resulta válido establecer las características 

del Derecho Social, a saber: 

1. No se. refieren a· individúes' en· general, sino a 

integrantes.·d~grupos sociales bien d~finidos;. 
2. Tienen: un m¡,.ré:acio' caréctér. protector :a lo!;;. sectores 

económicamente débiles; 

3. Procura.. establecer un sistema de in~tÍtÚciones y 

controles para transformar la. contradi~ciÓ.;:. dei. intereses 

de las clases sociales en una coláboración 'p'aclfica y en 

beneficio social. 

5. Predomina en él 

distributiva que 

-'"<· -·.>. ···' - . 

la aplicación d~f ~~i;niiJ¡1 'cie Ju;.ticia 

consiste en dar un tratamiento 

proporcionalmente desigual a los desiguales. 

6. Es un derecho disperso que requiere de integración 

científica, que sólo será posible con la atención de 

juristas en este importante sector del derecho. 

7. Es un derecho que parte del principio de que los 

hombres somos desiguales por naturaleza y, por lo 

tanto, su finalidad es el logro de la igualdad jurídica por 

compensación. 



2.3. Objeto de la Seguridad Social. 

En la historia de la humanidad la seguridad en todos sus aspectos ha 

sido lo que primordialmente busca el hombre. Seguridad en su vida, 

derechos y en todo lo que él cree que le pertenece. 

La seguridad social es un concepto contenido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Articulo 22), que busca garantizar 

que las personas estén protegidas contra hechos sociales __ como:. La 

miseria. vejez, enfermedad, desempleo y desamparo por la múerte -de la 

persona que sostiene económicamente un hogar. 

Asimismo. constituye un derecho de todo -ser -humano ~frente a la 

sociedad. En México se han creado diversas instituciones dedicadas a 

satisfacer este derecho con criterios solidarios, tratando de atender 
:_·. ·-·- __ -_ 

prioritariamente a la población económicamente más necesitada. 

Algunas de las instituciones de seguridad social en México son: 

a) El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

b) El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

c) El Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT). 
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d) El Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado. 

(FOVISSSTE). 

Para lograr esta seguridad. el ser humano ha ideado diversas formas de 

gobernar .. y de gobernarse. Ha constituido muchos sistemas de 

sometimiento como el de la esclavitud y la servidu~br~. 'o'probio.sos de 
"'· J., : .. i.c-_ .'-· ·. 

por si y vejatorios de su propia naturaleza; l_a encomier:idá; la represión 

de derechos, presiones económicas, fanatismo- religioso, entre varios 

más de similar naturaleza. como el liberalismo.' 

"La seguridad social. en ese avance de la solidaridad colectiva, 

comprende una amplia gama de servicios esenciales para preservar y 

mejorar la condición humana (asistenciales, cllnicos, económicos. 

sociales, culturai'es, deportivos, etc.)."27 

2.4. Definición de Afore. 

AFORE. son las Administradoras de Fondos de Ahorro para el retiro. Son 

instituciones financieras especializadas que se dedican, de manera 

exclusiva. habitual y profesional, a la administración de las cuentas 

individuales de los trabajadores y a la inversión de los fondos de 

aquellos para el momento en que cese su vida productiva y deban 

retirarse. Se auxilian las Sociedades de Inversión Especializadas en 

administración de fondos de ahorro para el retiro (SIEFORES). 

J 1 ~ ¡ . :·· ~ 

' - D11;:c1onan~1 Jund1c0 '1c- ... u:ann. -¡ omo I·(>. tlf\ en f\ 17!'.J. .,_,,rn 1 ·----
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Toda AFORE está jerárquicamente constituida de la siguiente manera: 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Formada por todos los accionistas j 
de la AFORE. ' 

CONSE.JO DE Personas de reconocido prestigio i 
ADMINISTRACIÓN ¡en materia financiera, económica, J 

CONSE.JEROS ORDINARIOS 'jurídica o de seguridad social y 
CONSE.JEROS : experiencia profesional de cuando i 

INDEPENDIENTES . menos cinco años. 
--~c~o=N~T=RA~LOR NO=-'R=-=M~A~T==1v~o~---'1'-'v"""e""'r~ifio:1c-=-a=~q~u~e==s~e--c-u_m_p~l-a--e-1,.;1 

DIRECTOR GENERAL 

UNIDAD ESPECIALIZADA DE 
ATENCIÓN A CLIENTES 

DiRECCIONES 

! programa de autorregulaci6n, : 
: recibe los informes del comisario y¡ 
¡ los dictámenes de los auditores' 
1 externos para su conocimiento. 
¡Administra la AFORE de. 
·conformidad con las disposiciones t 
·emitidas por el Consejo de 
Administración. 

'Atiende consultas y reclamaciones 
de los trabajadores y patrones 
Las personas que desempeñan. 

i funciones d1rect1vas en' 
, administradoras o sociedades de 
inversión. 

La AFORE celebra el: "Contrato de Administración de Fondos para el 

Retoro. en el cual los trabajadores suscriben contratos de adhesión, con 

la AFORE de su elección, mediante este instrumento, los fondos de los 

trabajadores con aportaciones de ellos mismos. de los patrones y del 

Gobierno Federal, del ramo de retiro. cesantía en edad avanzada y 

vejez. se pasan a las AFORES. para su inversiór:i. por medio de las 
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SIEFORES, en la forma que determinan las leyes e instrumenta este 

contrato."28 

Abundando más sobre el tópico. podemos indicar que este contrato tiene 

una naturaleza mercantil, lo que lo sustrae del ámbito· del Derecho del 

Trabajo, protector del trabajador. Tenemos además.que dentro de este 

instrumento jurídico se somete a la CONSAR y el trabajador asegurado a 

las leyes aplicables y a los tribunales competentes del Distrito Federal o 

de la ciudad capital de la entidad federativa en que se tenga establecido 

su domicilio del trabajador; renunciando con ello, al fuero o jurisdicción 

que por cualquier causa pudiera corresponderle. Á pesar de esta 

disposición se reconoce tanto al trabajador como a sus beneficiarios el 

derecho de presentar sus reclamaciones ante la CONSAR, conforme al 

procedimiento que establecen los artículos 1 09 y 11 O de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Para las reclamaciones que no sean resueltas por la Unidad de Atención 

al Público de la AFORE en cuestión, podrán los clientes acudir como 

segunda instancia a la Comisión Nacional de los Usuarios de los 

Servicios Financieros (CONDUSEF). la cual realiza un procedimiento de 

conciliación y arbitraje. emitirá un dictamen técnico que consiste en su 

opinión jurid1ca con base en los hechos de la reclamación. el informe 

rendido por la institución de crédito o administradora. así como lo 

actuado en la Junta de Avenencia (en la q1;1e ambas partes se reúnen 

para tratar de llegar a algún acuerdo). 



En las actas de conciliación derivadas de las Juntas de Avenencia se 

manifiesta la voluntad de conciliar. a: no sus .diferencias. y con esto se 

concluye el procedimiento conciliatorio .. 

En caso de que no se concÚien i~t;r~~e~.·e~i~tirá una iílstancia adicional 

para el trabajador que e~'~¡;; jui~¡¿,·;¡;¡~~it~i;;i1!' en·. d~rld~ participa. como 

arbitro la CONDUSEF y sus laúdb~';d;;;b~'rán'ser ~Gmplidos ~;, un plazo 
. . . . ··-. ~-·'' . '. \ '•· "e • ., . ' . '" '-· 

que no exceda de 15 dfas hábiles·a partirdesusnotifieaciones . 
.. :.:\!~::··. <-(->· 

A continuación, mencionarem~~\la~• oblig~cio~es .especf~cas que se 

contienen en las AFORES: , <· ' , .. < ' .,, · · 
: :if.·i ··. ; · L .··' .. ·.·.···· ... 

Las obligaciones que el contrato.consigna deben estar.acordes con las 

disposiciones de la Ley dei si~terriSí~dE;iAhorrci para ei Retiro; iás que· se 

refieren a las AFORES no pueden i~ en contra' de los derech~s de los 

trabajadores; las que se refieren a los trabajadores deben establecer las 

garantías suficientes para la mejor inversión y para una ágil. disposición 

de los fondos que son de su propiedad. 

•:• "Abrir, administrar y operar la cuenta; 

·:· Recibir las cuotas y aportaciones; 

·:· Recibir aportaciones voluntarias; 

•:• Individualizar las cuotas y aportaciones y los rendimientos 

derivados de su inversión; 
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•:• Registrar el monto de dichas cuotas y aportaciones y sus 

rendimientos, así como las comisiones y retiros que se 

carguen a la misma; 

•:• Enviar al domicilio del trabajador su certificación de registro, 

sus estados de cuenta y la información sobre cuenta 

individual y el estado de las inversiones, por lo menos una 

vez al afio; 

•:• Prestar al trabajador los servicios de adquisición y venta de 

acciones representativas de la SIEFORE; 

•:• Prestar al trabajador los servicios de guarda y administración 

de acciones representativas del capital social en una 

institución para el depósito de valores, concesionada por el 

artículo 55 de la Ley del Mercado de Valores; 

•:• Operar y pagar los retiros programados, en caso de que el 

trabajador elija esta opción, así como los retiros programados 

o totales con cargo a la cuenta individual; 

•:• Entregar los recursos de la cuenta individual a la institución 

de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan 

elegido, al contratar una renta vitalicia o un seguro de 

sobrevivencia; 

•:• Contar con una unidad especializada que atienda las 

consultas que son formuladas por el trabajador, por sus 

beneficiarios o el patrón; 

•:• Mantener en un lugar visible de sus oficinas principales y 

sucursales la información relativa a la posición financiera y 

----;J ':: ·>.'. 
:.·~ "J <.: '"· \....• ...J.l. • 

. ----
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estado de resultados de las AFORES y de las SIEFORES. 

además de la estructura de comisiones; 

•!• Actuar en representación del trabajador, . con su 

consentimiento, en· la· atención y· resolució'n de·· cuestiones 

relacionadas con la cuenta individual, y . . 

•!• En la subcuenta de vivienda:·indivic:luáli~ará aportaciones y 

rendimientos correspondientes. con. b~~e. en la información 

que le proporcione el INFONAVIT."29 

2.5. Sistemas de Pensiones. 

El Diccionario Juridico Mexicano define a la pensión como la "Retribución 

económica que se otorga a trabajadores o empleados públicos al 

retirarse de sus actividades productivas. ya sea por haber cumplido 

determinado periodo de servicios o por padecer de alguna incapacidad 

permanente para el trabajo. Pago periódico de una cantidad en efectivo 

que se hace a los familiares o beneficiarios de dichos trabajadores o 

empleados cuando éstos fallecen y aquéllos reúnen las condiciones 

fijadas en las leyes. convenios colectivos o estatutos especiales, por 

tener derecho a tales percepciones. Cuotas asignadas por instituciones 

de segundad social a los asegurados o a sus causahabientes cuando 

éstos hayan llenado los requisitos establecidos para su disfrute."3 c 

Ku1.1 '\.1orcnn. Angel t1u1llcrn1(• "uc\o l..Jcrccho de la !-.cpundad ~Clc1al. Ld1t Porrua. ~ .'\. "1c,1co. 4• e~ 
::-noo. ri i<..i 

D10..¡.u.1narh• Juri.Jh.:l.1 !'lr.1c-,h.:u.nl.• . ..._1~1 p :~7- ,---.. -----, 
I. 
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Así tenemos que, los juristas Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara 

manifiestan conjuntamente, que las_ pensiones aluden a la idea de la" ... 

cantidad que periódicamente.: perciben los funcionarios públicos o 

empleados jubilados y las per~onas que como parientes Üenen derecho 

a ella en caso de fallecirTlie~tÍ:>.dE! 1Í:>s rTlismos."31 

Por otra parte, es importLte L~al~_ri~Se,e~ nie~tro pals a partir de 

diciembre de 1 s9s. se gestó e~ MéxlC:.;'' una:·~~' 1as.; rT1és:co.ntróvertidas 

transformaciones en rnate'ria·~~·.ci~}É;~gí'.írid~d{soci~i:';sE ABRIÓ LA 

PUERTA A NUEvAá. FoR'llllAs" oE.; P'é1'1516i\í'· 'f:>A~.11_., Los 
'<"'. -. •' - ,-~ .'.:.:· ··' .. :::,,'-: 

TRABAJADORES. ::.>>'.:'~->:··, -~-- :->~.:~/~: -.. · ·'' ,.-.. 
:.~:-· __ ·:;:·_ -:~ .:; --- . - .: : 
. :~:, --- - :,.-.:: ::·:· __ ,-

Esta transformación dista mucho J~'1~. i~~;~n. y fi1C>!:io;ía ori~inal de la 

seguridad social· establ.ecida pc:>'r."''~1::;é'6nstltuyen~te•'cie:c1917 J'-ode la 

institución del Seguro Social y las leyes qlie han regl.JladÓ lct ll1ate~ia. 

La Ley del Seguro Social de 1973 estableció, como su nombre lo indica. 

un sistema de seguridad social. La diferencia entre el seguro y la 

seguridad social radica en que el primero es un sistema restringido que 

únicamente beneficia a cierta clase de personas que cumplen 

determinados requisitos y participa pagando en parte el servicio, que 

reciben. mientras que la segunda es de carácter universal. ya que 

protege a todos los individuos. proporcionándoles el bienestar en los 

términos más amplios posibles desde el punto de vista social, cultural y 

de salud 

-¡ 
'( l 

.. ~ ·. :.. 'i .. 
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Precisamente por su propia naturaleza, la Ley del Seguro Social de 1973 

tuvo como objetivo .adecuarse a ias condiciones económicas del país 

que permitieran el crecimiento ho.rizontal del seguro soci~I; es decir, su 

implantación ge~eralÍzada,· ante~ala de la seguridad social: 

En su origen:. el Seguro :·social.· mexicano se .visualizó .con ramos 

específicos y regímenes financieros, cuyas primas a pagar tanto por los 

sujetos obligados como por los asegurados deblan ser suficientes para 

cubrir las erogaciones presentes y futuras de cada uno de los ramos. Sin 

embargo, cuando nace el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no 

se contaba con la infraestructura suficiente ni con el capital para formarla 

y para prestar adecuadamente los servicios. En ese momento. los 

seguros a largo plazo -vejez y cesantía en edad avanzada- no eran 

exigibles y se tenía un número de trabajadores dentro de la fuerza 

laboral del país. 

El IMSS fue creciendo y aún cuando tenla la obligación de mantener un 

orden actuaria! entre los distintos ramos de aseguramiento, ocupó el 

dinero que ingresaba en seguros de largo plazo, con objeto de ir 

formando una infraestructura médica y hospitalaria, asi como para cubrir 

los seguros de enfermedad y maternidad y para dar protección a otros 

sujetos no asegurados e inclusive se ocuparon fondos para fines 

diversos al Instituto. Esta situación provocó que desde el punto de vista 

económico y administrativo la Institución no resultara viable. 

;·,.-. 
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Bajo estas condiciones, desde el sexenio pasado, se discutió la 

posibilidad de,modificar el sistema de pensiones, especialmente en los 

seguros de vejez Y.cesarítia en edad avanzada, para afrontar el pago de 

las mismas, aunqú'e lejos de bÚscar una 'alternativa en beneficio de la 

población en general.~ya que' el principal sujeto de preocupación es el 

trabajador ,, y Elu : fa~ilia; , se pensó · en un sistema de pensiones 

individualizado ~;;ecidC> a,I chileno. 

' ··. . 
En principio, lo único que se introdujo en la Ley del Seguro Social fue un 

nuevo seguro denominado de Ahorro para el Retiro, que se constituyó 

con una aportación del dos por ciento, al seguro de retiro y el cinco por 

ciento ya existente de las aportacion.e;;s al INFONAVIT. Asimismo. en 

1994 se expidió la Ley del SAR, que, creó un organismo para coordinar 

los seguros de ahorro para el, retiro, la supervisión a los bancos y los 

sistemas para identificar las cuentas individualizadas y el destino de los 

fondos. 

En el pasado sexenio, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se 

manifestó la necesidad de fortalecer el ahorro interno mediante el 

traspaso de los sistemas de pensiones del Seguro Social hacia los 

mercados financieros. a efecto de provocar el ahorro a largo plazo en 

beneficio de la economía del país. 

La reforma a la Ley del Seguro Social no se hizo esperar y el 21 de 

diciembre de 1995 se transformó el esquema de seguridad social de 



nuestro país y la filosofía con que fue concebido. triunfando la tendencia 

privatizadora e individualista iniciada en el sexenio pasado. 

El 21 .de diciembre ·de .1995 fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación. la Nueva Ley del Seguro Social, fundamento del Nuevo 

Sistema de Pensiones, cuya entrada en vigor seria el 1 º de enero de 

1997 _ Sin embargo, por decreto del 26 de noviembre de 1996 se reformó 

el párrafo primero del articulo primero transitorio de la Nueva Ley del 

Seguro Social, mediante el cual se pospuso la entrada en vigor de dicha 

ley. 

Concretamente. en er rubro que nos interesa. la Nueva Ley del Seguro 

Social dividió el ramo que se denomina de Invalidez, Vejez. Cesantía en 

Edad Avanzada y Muerte en dos tipos de seguros: uno, Invalidez y Vida; 

y otro. Retiro, Cesantla en Edad Avanzada y Vejez. Al respecto, en 

términos de la Ley del Seguro Social, el IVCM. se encontraba en una 

sola rama y el seguro de retiro conformaba otra rama. la cual incluso no 

era manejada por el Instituto. Es en estos rubros donde se dio el cambio 

más trascendental de la reforma a la Ley del Seguro Social, originándose 

el Nuevo Sistema de Pensiones y las empresas financieras 

especializadas (AFORE). las cuales administrarán los recursos de los 

trabajadores bajo este sistema. 

2.6. Naturaleza .Jurídica del Seguro Social. 

El derecho a la seguridad social colectiva, tiene su origen en diversas 

mst1tuc1ones 

k;._ 
. ---- __ .::__¡ ----------------·-
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"La historia del siglo XIX puede ser entendida como la historia del siglo, 

en la cual los trabajadores· solidarizados por sus problemas, por sus 

necesidades y por sus aspiraciones comunes procuraron consolidarse 

como clase social a efecto de comparecer ante el tribunal de la historia, 

demandando que se adoptaran las medidas necesarias para 

garantizarles condiciones 'de trabajo conformes cor; la dignidad humana; 

exigiendo que se reconocie.ra que la empresa ; es una comunidad 

constitucional integrada por. capital, trabajo y administración, y que el 

Estado debla abandonar· su actitud ab~t~ncionistá : e intervenir en la 

regulación de la vida econ.órTÍica en represe~t~¿ió~ cil!' los intereses de la 

sociedad. 

Como resultado de ello, en el campo de las instituciones de protección 

social el siglo XIX se caracteriza no sólo pclr Ja: ~pariC::ióri de nuevos 

instrumentos provisionales de importancia; sino también;·: porque en él se 

sientan las bases que determinarán el surgimiento de nuevas formas de 

protección social: primero, la previsión social, más· tarde la seguridad 

social y como brazo ejecutor de una y otra, los seguros sociales."32 

Las generaciones de Independencia, Reforma y Revolución convenian 

con Morelos en que la buena ley debe obligar con patriotismo y 

constancia a tener una moderación de la opulencia, tan opuesta a la 

pobreza y a la ind1genc1a. Aumentar la remuneración económica para los 

pobres y que estos mejoraran sus costumbres y se alejen de la 

ignorancia. el hurto y la rapiña. 

µall!'lo L amarcna. i:_ Ja,.1cr lnsl!tuqonc'!> del Qerechg del 1 rnbajo > de la ::..rgurjdad Soc¡;i!. l-.dn. u,iord. 
'1e-..•r..•• ~O<lf1. r Q"' 
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Como resultado de ello, se entiende que la seguridad social tiene como 

finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, 

la protección de_ lo_s medios~- de 'sui::>_s,istencia y_ la_- prestación de los 

servicios sociales necesario~ para el bienestar individual y colectivo. 

En efecto, de conformidad _con el tei(to origin_al;\corres¡)ondfa al, Estádo 

tan sólo fomentar Ía orgánización ele cájas'pc;'puláres e infundir e inculcar 
en la población· 1a. prevfs.ión pOpUlaÍ~,·.. ~.:,,,..·· ~,. . .. :.j~~~-· :<,':'·: 

Ahora bien, los cambios políticos, económicos <y· ;-¿~ciales que 

experimentó el país en las dos décadas q~e :·sig~i~~o~ a la promulgación 

de la Ley Suprema; el desarrollo de la ·industria que acrecentó el 

volumen y la importancia de los riesgos y la_estructuración de la clase 

obrera en sindicatos, federaciones y confederaciones, hicieron cada vez 

más necesario que se ideara una organización que, ajustándose a las 

características de la realidad mexicana. protegiera a los trabajadores 

contra las contingencias derivadas del trabajo industrial, preservara su 

salud y evitara que se vieran obligados a destinar una proporción 

considerable del salario para atender los gastos que todo ello supone. 

Para cumplir con este principio, en 1938 se dio a conocer un proyecto de 

Ley del Seguro Social y más tarde, el 19 de enero de 1943, se expidió la 

primera Ley del Seguro Social que reglamentó la fracción XXIX del 

articulo 123 Constitucional y creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

·.r...'1.d - ___________________________ .._ 
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Principales funciones del IMSS: 

a) Proteger a los trabajadores a través de seguros de invalidez, 

vida. cesantía involuntaria, enfermedades y accidentes. 

b) Recaudar y administrar las aportaciones de los trabajadores. 

e) Otorgar prestaciones en dinero y en especie para trabajadores. 

Organo 
ASAMBLEA GENERAL 

--~~CONSEJO TECNICO 

DIRECCION GENERAL 

Funciones 
, Autoridad suprema. 
1 Órgano de gobierno. 1 

1 representante legal y: 
: administrador del Instituto. 
1 Vigila que las inversiones se' 
: hagan conforme a la ley. 
· Preside las sesiones de la · 
1 Asamblea y el Consejo Técnico, ' 
. ejecuta acuerdos y representa al, 
1 IMSS. . 

La función principal del Seguro Social es otorgar a la población el 

bienestar económico, médico, de salud y recreativo a la población de 

escasos recursos. 

i 
I 

f 
I 

·:·: .. 

.. ~:~11_(,~'A:·? 7 



CAPÍTULO 111 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La vinculación de la vida social y el derecho, exige que éste cuente con 

los medios necesarios para adaptarse a las transformaciones o los 

cambios que se operan en la realidad. Como resultado, la Constitución 

Federal establece un mecanismo con el fin de armonizar las formas 

políticas y jurídicas con la vida real. 

El artículo 123 constitucional, establece las bases para la protección y 

ampliación de los derechos de los trabajadores. Define una política 

gubernamental en materia laboral, que se integra con medidas 

tendientes a lograr la cabal aplicación de la justicia en las relaciones 

obrero-patronales, el equilibrio entre los factores de la producción, la 

ampliación y el mejoramiento de los sistemas de bienestar y la 

maximinización del empleo en condiciones crecientes de productividad. 

El presente articulo es uno de los pilares más importantes de la 

Constitución Política de 1917, ya que prevé la protección social. 

Es por ello que la doctrina mexicana considera que "la Constitución, 

contiene una serie de principios que configura una Declaración de 

Derechos Sociales cuyo fin es crear el ambiente propicio para que las 

garantlas individuales tengan la efectividad y positividad que les 

corresponde. De aquí que se afirme como una nota esencialísima de 



70 

nuestra Declaración de Derechos Sociales que ésta constituye una 

norma programática de gobierno."33 

Mario de la Cueva, con: el fin de· diferenciar los derechos individuales de 

los derechos soÓiales •. sieñl!I~ 1<:) sigui~~te: 

- . .. -

"Los Derechos c:lt:!1 HornbrE! cumpiieron una doble misión, primeramente 

sirvieron para determinar: qú~ '1.¡;· ::función única del Estado es el 

aseguramiento de los derec;hc:>s ele Íibertad; ·en segundo término, los 

derechos individuales del ho;,,bre se CC>ndbieron como derecho de la 

persona en contra del Estado, como limitaciones a- la acción de los 

gobernantes. derechos públicos subjetivos que imponía al Estado un no 

hacer. Los derechos sociales poseen una naturaleza persiguen una 

finalidad esencialmente distinta; los hombres tienen el deber de realizar 

una actividad social útil pero también tiene derecho a exigir gue la 

sociedad les asegure. a cambio de su trabajo una existencia social 

digna de la persona humana ... Los derechos sociales. a diferencia de los 

derechos individuales. le imponen al Estado una obligación de hacer. 

una conducta positiva que es doble; por una parte cuidar que el trabajo 

cualquiera que sea el lugar y la forma en que se presta sea tratado de 

conformidad con su dignidad y, por otra, organizar las instituciones 

convenientes de la seguridad social. " 34 

Pa11t\o Laman-na. Ja" IC'r ··tns11tuciones del Di:rC'cho del 1 rabajo ... t:.dn. OxfClrd. Me"ico. ZOOU. p. 13 
.. n'"' 1" CuC!' .. a. '1aric> Of"I en r :~~ 
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Dentro del articulo 123 Constitucional se encuentran las fracciones que 

fijan las normas. de la seguridad social y que establecen las bases para 

elaborar las 1·eyes reglamentarias con el objeto de.dar cumplimiento a lo 

dispuesto por -éste artículo. 

"XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase 

de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes 

reglamentarias, a· proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas 

e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que 

las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 

depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de 

financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato_ y suficiente 

para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación 

de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de 

los trabajadores y de los patrones. que administre los recursos del fondo 

nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos 

conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las 

habitaciones mencionadas .... ". 

"XIV Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabaio 

y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. sufridas con 

motivo o en ejercicio de la profesión o traba¡o que e¡ecuten; por lo tanto. 

los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente. según 

que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente 



incapacidad temporal o permanente para trabajar. de acuerdo con lo que 

las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de 

que el patrón contrate el trabajo por un intermediario;" 

"Quizás como ningún otro derecho social, el del trabajo expresa la 

búsqueda de la libertad y la dignidad del hombre; el de la libertad, 

porque sólo a través de la esperanza _que da vivir de los productos del 

trabajo honrado, donde cada cual es reconocido por sus capacidades y 

cualidades, permite al ser humano encontrar su realización personal y 

familiar; y el de la dignidad, por cuanto el trabajo promueve el respeto de 

y entre los individuos, fortalece la conciencia social de que el trabajo es 

la fuente primaria de la riqueza colectiva y por tanto que es interés y 

obligación del Estado promover. la justicia laboral para asegurar . las 

condiciones que fo"menten - e-t" empleo, la promoción del trabajo 

socialmente útil y el equilibrio entre los factores que intervienen en la 

producción."35 

3.2. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En casi todos los paises, la segundad social atendió a liberar de los 

riesgos sociales a los trabajadores y a todos aquellos que de manera 

general estaban Sujetos a un contrato de trabajo o a una relación de 

subordinación laboral 
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Así fue como nació la idea de la seguridad social colectiva, misma que 

fue deficiente, ya que sus fines y sus alcances eran limitados. Más tarde, 

la seguridad social se estableció para beneficiar no a uno ni a unos 

cuantos, ·sino a todos los' en=ip1E!adÓs particulares. 

Recientemente,icu~f1cj~.:;Lreg~ri~ad se dirigiÓ a amparar en contra de 

los info,rtunios·s~C::ial~s 'ii 1~ii servidores públicos, se llegó· a conocer a la 

misma como ~egurÍdád soéial del Est;;;do .. ·. 
' ' 

' - -_ : ;~- ,· (~< ', .,_:;'-

Por tanto, ,es a los empleados particulares·· a: quienes se debe el 

establecimiento de la seguridad col~cti\la. A ~llos tah,bién se debe la 

institucionalización del seguro social· C:o'rno medio . idóneo del 

funcionamiento de la seguridad sociál, yaquedicho',seguro es una forma 

de capitalización colectiva, producto'de 1a''niias alta expresión de la lucha 

del hombre contra la adversidad y de la solidaridad humana. 

Sobre el particular. cabe agregar que los seguros sociales existen a 

condición de que las cargas inherentes al riesgo sean repartidas 

proporcionalmente entre el Estado, la industria y los interesados. Es 

decir. es necesario que las consecuencias que siguen al cumplimiento 

del riesgo que se desea prever, dejen de ser soportadas exclusivamente 

por el asegurado y que la idea de la responsabilidad individual que se 

tiene. pase a la más amplia idea de la responsabilidad colectiva. 

Para la implementación de la seguridad social en México fue creado el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. que aparte de proporcionar 



74 

servicios de salud, otorga otro tipo de prestaciones a los trabajadores y a 

los familiares, como recreativos, culturales, turlsticos. 

El fundamento Constitucional de la ley en cita. es el artículo 123 fracción 

XXIX, que a la letra senala: 

"Articulo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la 
creación de empleos y la organización social para el 
trabajo, conforme a la ley. ( ..• ) 
A .... 
l. a XXVIII .... 
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y 
ella comprenderá seguros de invalidez. de -vejez, de 
vida. de cesación involuntaria de trabajo, de 
enfermedades y accidentes, de servicios de guarderia y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar 
de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 
sectores sociales y sus familiares: 
XXXI. ... " 

Por lo que se refiere a la Seguridad Social la Ley de la materia en los 

artículos 1 º al 3º señala lo siguiente: 

"Articulo 1. La presente Ley es de observancia 
general en toda la República. en la forma y términos 
que la misma establece. sus disposiciones son de 
orden público y de interés social. .. 

"Articulo 2. La seguridad social tiene por finalidad 
garantizar el derecho a la salud. la as1stenc1a médica. 
la protección de los medios de subsistencia y los 
serv1c1os sociales necesarios para el bienestar 
individual y colectivo. así como el otorgamiento de una 
pensión que. en su caso y previo cumplimiento los 
requisitos legales. será garantizada por el Estado.·· 



"Artículo 3. La realización de la seguridad social está 
a cargo de entidades o dependencias públicas, 
federales o locales y de organismos descentralizados, 
conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás 
ordenamientos legales sobre la materia." 

3.2.1. Reformas a la Ley del IMSS. 

3.2.1.1. Problemas del •ntiguo sistema de seguridad social. 
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Desde la publicación de la Ley del Seguro Social en 1943 hasta la 

actualidad ha surgido una problematica distinta. Cuando el sistema de 

pensiones fue diser'\ado no se contemplaron problemas, tales como una 

mayor esperanza de vida de la población, por tanto pagos de pensiones 

y servicios durante periodos más largos. 

Disminución en el Indice de ·natalidad. Menor población infantil que 

origina que con el tiempo haya·' mas pensionados y menos gente 

trabajando. 

El aprovechamiento adecua.do de los recursos económicos. 

Injusticias en la aplicación de las bases para pensionar. 

La necesidad de ahorro interno para el crecimiento del pals, que resulta 

necesario para evitar el endeudamiento externo. 

Aumento en el egreso por concepto de pensiones con respecto a los 

ingresos. 
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Estos cambios pusieron en crisis tas reservas de dinero que tenla la 

institución, lo que obligó a: 

•:• Incrementar las cuotas y aportaciones, tanto de ros obreros como de 

los patrones. 

•:• Disminui~'1éis beneficios para los afiliados. 

•:• Traer dinero de aportaciones de impuestos para solucionar el déficit. 

·:- Cambiar ta'estructura del sistema. 

Todo lo ante,rior hubiera provocado altos costos para los patrones, por lo 

que segunimente . hubieran disminuido la creación de empleos y la 

institución. ti:Li~iera c:fejado de cumplir con su función social de la forma 

que lo venia opEirando. 

Debido a estos· problemas, hay la necesidad inminente de reformar y 

adecuar a la· reaiidad los sistemas de seguridad social. 
•.e•-• 

• ' - ~ - e' 

Es as[, como en 1995; durante la administración del Dr. Ernesto Zedillo 

Pon ce de León, ·que se decide promover una reforma a la Ley del 

Instituto Mexieano del Seguro Social (IMSS). misma que entró en vigor el 

1° de julio de 1997. 

Dentro de las principales modificaciones que se dieron a la antigua 

legislación del IMSS, se encuentran el cam.bio al sistema de 

capitalización individual de un sistema de beneficio definido y fondos 

globales o de reparto a uno de contribución definida. con cuentas·-· 
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individuales especificas. es decir, una bolsa global que se repartía 

proporcionalmente se pasa a un sistema en el que cada persona tiene 

una cuenta en la que irá ahorrando durante toda su vida, teniendo 

control sobre sus recursos. Funcionando como una cuenta de ahorros. 

Estructuración de la cuenta individual propiedad del trabajador. La cual 

está dividida en diversas subcuentas, cada una dedicada a los diferentes 

conceptos de previsión social (retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, 

vivienda, etc.), y aportaciones voluntarias que podrán efectuarse en 

cualquier momento y retirarse seis meses después. Contados a partir de 

la fecha de la primera aportación o del último retiro. 

Cesión a la iniciativa privada de algunas funciones. El IMSS no se 

privatiza, pero cede algunas funciones al sector privado, las AFORES 

son un ejemplo de esto. 

Libertad de elección para el trabajador. A este último, se concede la 

facultad de decidir libremente entre diferentes opciones para manejar sus 

recursos y programar su retiro. Puede elegir la AFORE que más le 

convenga. asl como la forma de invertir sus recursos. 

Aumento en el periodo de cotizaciones para obtener beneficios como la 

pensión por jub1iac1ón, el trabajador tendrá que haber estado inscrito 

cotizar al IMSS durante más tiempo y el beneficio será con una pensión 

más elevada 

.. , . 

---------·-------------------------
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Canalización de las inversiones hacia actividades de desarrollo. Los 

recursos de estas cuentas se canalizarán hacia inversiones productivas 

que incrementarán el desarrollo interno del país. En esencia se fomenta 

el ahorro interno. 

3.2.2. Beneficio• de les Reformes • I• Ley del IMSS. 

•:• Con el fomento al ahorro interno, se generan importantes recursos 

para la inversión productiva y creación de empleos. 

•:• El IMSS crece como institución dándole viabilidad, ya que estaba en 

riesgo su permanencia 

•:• Los derechos de los trabajadores se conservan y respetan 

lntegramente. 

·:· El gobierno-de-la República respalda al IMSS para garantizar el pago 

de las - pensiones actuales y aporta más recursos al seguro de 

enfermedades y maternidad en beneficio de usuarios y trabajadores 

del IMSS. 

En otro orden de ideas, tenemos que la Organización Internacional del 

Trabajo presenta la seguridad social como la cobertura de los infortunios 

sociales de la población. 

Por su parte, el jurista Guillermo Cabanellas de Torres nos advierte que 

la figura en cuestión "... debe promover las medidas destinadas a 

aumentar la posibilidad de empleo. o mantenerlo a un alto nivel, a 

incrementar la producción y las rentas nacionales y distribuirlas 

~ ; ,' ·'. \l • --- ·"·--------------------------------'-'--:_:·_::·e:_--=-:---·----
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equitativamente y a mejorar la salud, alimentación, vestuario, vivienda y 

educación general y profesional de los trabajadores y de sus familias". 36 

Una vez establecidas las nociones sobre la seguridad social estimamos 

pertinente e indispensable sentar algunas de las bases sobre las que 

descansa esta figura, con el objeto de que a la misma se le delimite 

dentro de su propia y caracterlstica órbita de acción para evitar, en lo 

posible, divagaciones inútiles al respecto. 

3.2.2.1. Principios de I• Segurid•d Social. 

La seguridad social proclama el derecho que tiene todo hombre a que la 

sociedad le asegure un mínimo de vida digna y decorosa. La. seguridad 

social no es el mero reordenamiento de todo lo existente en materia de 

previsión social. es mucho más. Es uno de los slmbolos c:6mlJnés ·a la 

generación que está actuando; es el desarrollo de una idea que pone la 

economla al servicio de las masas y no de las élites. 

La seguridad social es la carga más pesada que actualmente tiene el 

Estado contemporáneo, por ello no debe recaer la responsabilidad sobre 

éste exclusivamente, ni sobre determinado núcleo de la población sino, 

sobre todos los sectores de la Nación. 

La seguridad social no solo es la coordinación mecánica del seguro 

social y de la asistencia pública. Por el contrario, entre todos esos 

"" Cabancltas de lorn:!>, GuiUC'nno. ··p¡cc1onario Jyndjcg Elcmenmr'. Ec;lir:-'Hchasta --s.R~.t.; !:Suenos Am:s 
Arel!?en1ina. 11•cd. 1qq3 f"· :\«'ti f 

; \. 'TL~;~'.·:: 
. ~. 

1 ,._. ~ .' -
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servicios creados para la misma noble finalidad, la seguridad social 

pretende provocar una especie de síntesis o fusión orgánica basada en 

la idea de que la economla, antes de distribuir sus excedentes, debe 

atender las necesidades mlnimas de la vida feliz que corresponde 

asegurar a todos los miembros de la sociedad. 

3.3. Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

La presente ley surge para perfeccionar el funcionamiento de los 

sistemas de ahorro para el retiro, toda vez que constituyen un 

mecanismo para mejorar las condiciones de bienestar social de los 

trabajadores. 

Uno de los principales objetivos de la ley en comento, es fomentar el 

ahorro interno que permita financiar el desarrollo económico sostenido 

en el mediano y largo plazo. Este sistema de ahorro se crea con el fin de 

seguir creciendo de acuerdo a las necesidades económicas del pals, 

evitando la dependencia de los flujos de capitales extranjeros. 

En mayo de 1996 se incorpora al sistema de pensiones la figura de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), como institución 

susceptible de formar parte de una agrupación financiera. También se 

incorpora la entidad supervisora del sistema de ahorro para el retiro, al 

mecanismo de inspección y vigilancia gubernamental. 

~ " l 
'.:: :.--.: . .:~;:'.!_¡ 
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En el articulo primero señala: 

"Articulo 1 .- La presente ley es de orden publico e interés social y tiene 

por objeto regular' el funciém"ami¿;,f1to'de los'sistem~s de ;ahorro para el 

retiro y sus parti~ipantes pr~~isf65 en ~st~ if!y y en 1as Leye~ deÍ' s~guro 
Social, del Instituto ·:del:· Fondo Nacional' de: la Vivienda· para los 

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

Trabajadores y del lnstitúto .de :.Seguridad y .. Servidos• Socia.les de· los 

Trabajadores del Estado.·•':. 
' , ·.:· .:-·· 

"Articulo 2.- La coordinación; ·regulación, supervisión y vigilancia .eje' los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro están a cargo de Ja CÓmisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano, administrativo 

desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito.Publico.dotado 

de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con competenda funcional 

propia en los términos de la presente ley." 

""Articulo 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

l. Administradora, a las administradoras de fondos para el retiro; 

11. Base de datos nacional SAR, aquella conformada por la información 

procedente de los sistemas de ahorro para el retiro, conteniendo la 

información individual de cada trabajador y el registro de la 

administradora o institución de crédito en que cada uno de estos se 

encuentra afiliado. 

111. La comisión. a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro. 

- ······ ---· ------- .. 
,·. :.• - ,·,·' 

'•' ;j~-. i -·----" 
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IV. Empresas operadoras, a las empresas concesionarias para operar la 
base de datos nacional SAR; 

V. Entidades financieras; a las instituciones de crédito, administradoras 

de fondos . para . el . retiro, .e sociedac:íE!s de' i,,verSiónº es"pecializád.;.s . de 

fondos para el retiro·~· instituC:iones<de segi:irc:i~; ·-· 
. '"" ' -· '. ·.. ' (' ·-:. ';. --.. ;· ·:---:,:: __ ·,· 

VI. Institutos de seguridad social,: a los .~~titutoi' M~>Ci~an6s ~~. Seguro 

:::~;;d::1 ;~:d~ic~c:>:c::::i~,f: :;~~~e~~=~=:J5ºfz:~-~i~~=i~t~1~:· 1:: 

instituciones de nélturaiE:t;~ ~riá1og~~ . 

VII. Leyes de Seguridad Social, a· las leyes del seguro social, del Instituto 

del Fondo Nacional de .. la Vivienda par~ los Trabajadores y del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

VIII. Anexo patrimonial. el que tenga una persona física o moral, que 

directa o indirectamente a través de la participación en el capital social o 

por cualquier titulo tenga la facultad de determinar el manejo de una 

sociedad: 

IX. Participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, a las Entidades 

Financieras mencionadas en la fracción V de este articulo. empresas 

operadoras y las empresas que presten servicios complementarios o 

aux1l1ares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el 

retoro. 

X Sistemas de Ahorro para el Retiro, aquellos regulados por las leyes de 

seguridad social que prevén que las aportaciones de los trabajadores. 

patrones y del Estado sean manejadas a través de cuentas individuales 
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propiedad de los trabajadores, con el fin de acumular saldos, mismos 

que se aplicaran para fines de prevfsión· social o para la obtención de 

pensiones o como complemento de· estas;. 

XI. Sociedades de Inversión, a las sociedades de inversión 

. . . 

XII. Trabajador, los asegurados o '.c:ler.,;~hohabientes que. de acuerdo a 
las leyes de seguridad soci~'1 tE;ng¡;,n 

sistemas de ahorro para é1 retiro~: y .. ,, 
XIII. Vinculo - laboral,· la prestación de· servicios subordinados de 

conformidad con lo '!ispuesto por la Ley Federal del ·Trabajo o la 

prestación de servicios profesionales." 

"Los ahorros para el retiro serán administrados en forma transparente y 

profesional por empresas financieras especializadas (AFORES) que, a 

través de sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro 

(SIEFORES), inviertan el dinero para que éste produzca rendimientos a 

través del tiempo, es decir, las AFORES serán las empresas autorizadas 

para captar fondos y las SIEFORES se encargarán de invertirlos". 37 

Se argumenta que este sistema es más justo para los trabajadores en el 

sentido que los beneficios que obtengan serán más adecuados en 

relación con las aportaciones que depositan y al trabajo que realizan en 

su ¡ornada laboral. 

. 'am .. h..:J' Lstrada. Jorge Para ch:gJT la mc10r opcion entre atore,.. C'O Rcv1trota Lahoral. num. 55. MC''-ICO. 1~7. p 
~-
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"A fin de justificar este aspecto y, concretamente, el cambio del sistema 

actual adolece de inequidad y crisis financiera. La inequidad ·derivaría, 

por un lado. del hecho de que no hay vinculación directa.entre.el monto 
aponaao y e1 ae 1a pensten, ya que qu1en·na conzaao:~oo semanas 

requer1aas uer1e e1 mismo aerecno a una p4!!1"lsl,On que.qulE!n h¡¡¡¡ aportado, 

por ejemplo, 1.200 y por otro de la pérdida''cie cu~tas ~~é:;rt;.d~~'a1 fondo 

común de pensiones cuando se deja de p;rtene¡;;;ra1 irJísS antes.de 1a 

edad de jubilación". 38 
~- :- _; .. _::; ,- ;, - -:.:_~ •; ~ 

trabajad6r ~~ner:. ~~;e~~~~~ i~di~id~al<~esde .·el Este sistema pe~ITl.i!e al 

principio, siendo. el propietario' de ia: misma.'A través d'~ :esta'cuenta, 

sabrá plenamente•· qu~ s;J p~trÓ~ · I~ ·está ef~ctuandb 1'~:~ ~~c;rtaciones 
. --·:·.;::-

correspondientes. 

Otra de las ventajas, es que el trabajador puede elegir y cambiarse de la 

AFORE que administre los recursos de su cuenta de' ahorro ini::liÍl'idual y 

sobre las actividades de la SIEFORE en que invierta sus ahorros. 

3.3.1. Nuevo Sistema de Pensiones. 

El 23 de mayo de 1996 se publicó la nueva Ley del Sistema del Ahorro 

para el Retiro, para regular el funcionamiento de los sistemas del ahorro 

para el retiro. 
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A partir del 1º de julio de 1997, comienza a funcionar el nuevo sistema 

de pensiones. 

3.3.2. Esquema Actual de Pensiones. 

Esta formado por varios rubros: 

·=· Seguro de invalidez y vida. 

•:• Enfermedades y maternidad. ¡ Contribuciones recaudadas y 

•:• Riesgos de trabajo. administradas por el IMSS. 

·:· Guarderías y prestaciones¡ 
1 

sociales 

·:· Seguro de retiro, cesantía en 
1 

Recursos administrados por las 

edad avanzada y vejez. AFORES .. 

3.3.3. Derecho a Participar en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

La ley de la materia contempla dos regímenes a través de los cuales, los 

mexicanos se pueden integrar al sistema de seguridad social. 

Tipo de régimen Éstán asegurados . Los riesgos 
cubiertos son: 

-Régimen-c:i°bllg-atorio._fra-ba]ádores y sus .:; ·seguro··-· ---cie-
famtltas gue nesgos de 



mantengan una 
relación laboral con 
un patrón, que 
trabajen en 
cooperativas u 
otras por decreto. 
Reciben un sueldo 
de un mismo 

1 patrón. Ejemplo: 
Una cajera o un 
supervisor. 

: Trabajadores 
' independientes o 

microempresarios 
incorporados 
voluntariamente. 

i Ejemplo: Un médico 
o un comerciante. 

Régimen voluntario Cualquier persona 
o familia que lo 
desee y que no 
esté en el régimen 
obligatorio, puede 
inscribirse al IMSS. 

trabajo. 
·:· Seguro de 

enfermedades y 
maternidad. 

•:• Seguro de 
invalidez y vida. 

•:• Seguro de retiro, 
cesantía en edad 
avanzada y 
vejez. 

1 •:• Guarderías y 
prestaciones 
sociales. 

•:• Seguro de salud. 
·:· Seguros 

adicionales 
(riesgos de 
trabajo, 
invalidez y 
vida, retiro. 
cesantía en 
edad avanzada 
y vejez) 

86 

FORMA DE LA APORTACIÓN.· Se efectúa de manera tripartita, por 

parte del 

TRABA.JAOOR PATRÓN GOBIERNO 

~-------------------------
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3.4. Ley Agraria 

La Esta ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional trata, lo 

relativo a -la tenencia de la tierra, las formas en que· se· pueden organizar 

para hacer producir la tierra, y en lo que respecta ·a la seguridad social, 

es omisa. 

La Legislación Civil Federal ~s.supletorí.i·d~ i~ Ley Agr.:iri.ii. 

Los titules de los que se comp~¡,-¡;;~l~¡·l~y ~-n:~orTlento son los siguientes: 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL DESARROLLO Y FOMENTO AGROPECUARIO. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES. 

TÍTULO CUARTO. 
DE LAS SOCIEDADES RURALES. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD INDIVIDUAL DE TIERRAS 
AGRÍCOLAS. GANADERAS Y FORESTALES. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SOCIEDADES PROPIETARIAS DE TIERRAS AGRICOLAS. 
GANADERAS O FORESTALES. 



TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PROCURADURÍA AGRARÍA. 
TÍTULO OCTAVO 
DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. 

TÍTULO NOVENO 
DE LOS TERRENOS BALDÍOS Y NACIONALES 

TÍTULO DÉCIMO. 
DE LA JUSTICIA AGRARIA~ 

Consideramos importante señalar que dicha legislación debiera 

contemplar un apartado relativo a la seguridad social para los 

campesinos. 



CAPÍTULO IV 
PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

4.1. Función Principal del Estado. 
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Consideramos que el Estado debe garantizar a las clases 

económicamente débiles y desprotegidas, brindándoles mayor 

protección, liberándolas de la miseria, insalubridad del trabajo, 

enfermedad, la ignorancia, el desamparo, la inestabilidad y falta de 

higiene en el trabajo y sobre todo debe asegurar la equitativa distribución 

del ingreso y la riqueza. 

4.1.1. Garantía Constitucional. 

La seguridad social es una garantía constitucional. Contempla las 

garantías minimas que debe otorgarse a todo trabajador_ en una 

empresa_ 

La seguridad social contemplada en la fracción XXIX del articulo 123 

constitucional. preve el derecho a la salud en el trabajo, la protección a la 

mujer trabajadora en caso de embarazo y maternidad, ya que no deberá 

ser despedida una mujer de su empleo, por tal motivo; el derecho a 

obtener a una vivienda digna y decorosa, para lo cual dispone la 

creación de un organismo que otorgue créditos accesibles a los 

trabajadores como es el INFONAVIT. 

Dicho numeral señala lo siguiente 

- ---------- ·-----------------



"Articulo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social para el trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso· de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

1.- ••• 

V.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan 

esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación 

con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis 

semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 

seis semanas posteriores al mismo. debiendo percibir su salario Integro y 

conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la 

relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus 

hijos; ... 

XII.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase 

de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes 

reglamentarias. a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas 

e h1g1énicas. Esta obl1gac1ón se cumplirá mediante las aportaciones que 

las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 

depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de 

financiamiento que permita otorgar a éstos créditos baratos y suficientes 

para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

- ¡ 
' ' 
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Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación 

de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de 

los trabajadores y de los p~trones; que administre los reéursos' del fondo 

nacional de la vivie~da> Dicha ley regulará las t6rmas y procedimientos 

conforme a 16s ~ual~s los trabajad6res podrán adq¡jirir en propiedad las 

habitaciones ¡;ntes; ;'rienC::{onacJ~s. 

XIV.- Los empresarios.serán responsables de los accidentes del trabajo 

y de las enfermedades profesionales de profesión o trabajo que 

ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traido como consecüencia la muerte o 

simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de 

acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá 

aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario; 

Como se puede apreciar, en este artículo están contempladas las 

garantias mfnimas que debe tener todo trabajador; en lo que respecta a 

la seguridad social. 

4.1.2. Garantía Social 

La pretensión de todo pueblo es lograr que sus habitantes alcancen una 

vida digna. verdadera paz social, así como un marco jurídico que les 

asegure la efectiva distribución de los bienes materiales que la misma 

sociedad ha creado para benef1c10 del hombre. 

• ........ 1 -- --~~ 



4.1.3. Derecho Social. 

El concepto de seguridad social abarca principios fundámentales para la 

defensa y protección de los derechos y deberes de cada. persona. Todo 
o . ~ - • ' 

hombre tiene derecho a nacer, crecer y vivir dignamente .. 

. '· '. ~- '.' :: - .-.-- ·- - '·- -. -" . 
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 25 

que a la letra dice: "Toda persona tie~e derecho a lJn nivel de vida 

adecuado que le asegure asi como a slJt;;;'~¡j¡ .. ' la f>Ci1ud y el bienestar en 

especial, la alimentación, la vivienda, el vestido y la asistencia médi.ca y 

los seguros sociales y en otros C: .. sos por la pérdida de medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."'39 

La Conferencia lnteramericana que se celebró el 14 de septiembre de 

1970 en la Ciudad de México, concretó sus principios solemnemente en 

la Declaración de México del 27 del mismo mes y a.ño. Se afir,mó con una 

honda raíz filosófica y jurídica que: "En la medida propia .de la', esfera de 

acción de los Gobiernos. de las facultades que . les .·conceden ··sus 

Constituciones Políticas y de la competencia de las ínstiflJc'¡;;)nes: la 
'·. -~ 

Seguridad Social implica: 1. Garantizar que cada ser humano contará 

con los medios suficientes para satisfacer sus necesidades en un nivel 

adecuado a su dignidad. 

2. Permitir el disfrute de los bienes materiales, morales, culturales y 

sociales. que la civilización ha creado para beneficio del hombre. 
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3. Establecer las condiciones necesarias para que cada persona y cada 

pueblo pueda vivir sin temor; sin amenazas y sin recelos. 

4. Enseñar que nada , se consigue . sin': el esfuerzo propio y que es 

antisocial la falta de cuniplimiE;nto; d~)o's det:le~;;s y obligaciones que 
justifican el go~e 1aS··g:~-r~~-ú:~~·-·~'.:5á~···:1~·~---d·e~~C-h~~i-~:·~;-.::;·z ,_. -·~ 

;,: ·-- ·: .,,- ·.-.,;_·-~·-<:-~>'.~'. :,;/;·e-' -<~:.·;·;.:.~·.: ·." 

5. Permitir que cada ho,.;,bre p~~d~ p~rtt;,cC::io'l"l~r su pr~piil capacidad, el 

rendimiento de sus esfuerzos,. la ü~iíid~d d~ ~;;s'i~;:¡;'¡,)5,·,¡;~~¡¡· obtener un 

sano bienestar en beneficio d~ su f~;:;,¡;¡~;:~;;?~u~rc;:o';;;IJ~¡c:IE.d .• /de su 

nación. _ L·c _·. • o,i }:>~:\ 
6. Fortalecer el ejercicio real de las li~rtaª~s mediante un combate 

sistemático en contra de la miseria,.de 1~'-¡Q'ft'o~~;{~ja; decla'insalubridad, 

de la necesidad, del abandono y del desamparo. 

7. Dar facilidades para que las grandes mayorlas disfruten de una sana 

alimentación, de una habitación digna y de una indumentaria propia. 

8. Crear las condiciones indispensables para estipular la solidaridad 

entre los hombres y entre los pueblos, afín de convertirla en e! 

instrumento más eficaz de seguridad social. 

9 Advertir que la prosperidad debe ser indivisible y comúnmente 

compartida como un único medio de vigorizar la democracia política, la 

democracia económica y el disfrute de la seguridad social. 
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1 O. Contribuir para la distribución para que el ingreso nacional sea cada 

vez más equitativo según la· capacidad . de_ . las personas, su 

responsabilidad individual y social y sú aportación al bienestar colectivo y 

para que su redistribución se r~~lice inspirada en la : satisfaeción 

personal.. . . 

11. Pron:iover • el''constantef ascenso' ~e···• tos .. nivel;;; •. de ,vida de la 

población, la consoHd~ciÓn del patrimonio económico,•social y cultural de 
•· . •!: . _ .. :· . - .. .,_. 1 _,.. -

cada pueblo .. · · 

12. Asegurar a ca~~ ~~rs'~~~··I~ ~J~~iJ~¡'d~~ de un sitie; en el campo de la 

producción •. con.;etribu~ión<'!ciééG~Cla'~su~ necesiciacies fa~ilia'res: 

13. Auspiciar y promover ·e,¡ cÓnoCimie~t'a y goce d~ los valores culturales 

deunasana~~eació~ 

14. Constituir un amparo eficaz contra los riesgos previniéndose en la 

medida de lo posible y de luchar con los mejores recursos contra la 

enfermedad, la invalidez, el desempleo y el subempleo; proteger la 

maternidad, el estado familiar, el curso de la vejez y las necesidades 

creadas por la muerte. 

15. Iniciar, desarrollar y ampliar las prestaciones familiares y sociales a 

favor del ingreso individual, familiar y de la comunidad de la cual se 

forma parte. 



16. Estimular la conciencia de cooperación de ayuda mutua de 

solidaridad para las buenas tareas que exige el desarrollo de las 
' . -

comunidades y de los pueblos y .enfatizar la acción para transformar la 

vida del campo y de sus habitantes; hacer el trabajo del campo más 

remunerador, atenderlo en· las contingencias de• su trabajo en sus 

enfermedades y en los riesgos de subocupación deJa vejez y la muerte. 

17. En consecuencia, ampliar en la medida en que lo permitan las 

circunstancias politicas, económicas y jurldicas el radio de acción de los 

seguros sociales hacia una consagración integral de la seguridad social, 

que permita avances constantes y un fortalecimiento de la espera social 

destino último de esta declaración."''º 

De conformidad con esta Declaración la - seguridad social es y debe 

seguir siendo un derecho del hombre desde su concepción en su 

proceso de integración y desarrollo, hasta y después de su muerte. 

4.1.4. Principio Económico Político y Social. 

El propósito fundamental de la Politica Social es el mejoramiento de la 

calidad de vida de los mexicanos y el Desarrollo Humano sostenible. Se 

pretende. que mediante un proceso permanente las personas y las 

comunidades amplíen sus capacidades y opciones para que puedan 

eJercer plenamente sus derechos y libertades. asi como realizar todo su 

' l. ontcn.·ni:"1a l01cram..:ru:ana d..: ~c~undad ~L ... c1al. L>cclarac1on de Mell.1co. --pr1nc1p1os de la ~c~undad ~oc:aal 
i\"1cn .. ,,n.1"' ln-.1011..11 .. '1c'"·"'"" J"•! ~e~.tr" .._,"l.,.1ot! '1C'-1.,;o,.--.. 1%0. 10 p 

L-...:...:. __ _ 
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potencial productivo y creativo, de acuerdo con sus aspiraciones. 

intereses, convicciones y necesidades. 

4.2. Medios o Instrumentos de la Seguridad Social 

4.2.1. La Asistencia Social. 

La asistencia se define como la ayuda que el Estado debe proporcionar 

a las clases mas desprotegidas. 

La asistencia social es una función pública que el Estado Mexicano 

realiza para proteger a la población, de los riesgos que traen consigo la 

insalubridad, las enfermedades, la desnutrición, el abandono, la 

contaminación ambiental y otros males sociales que afecta la salud y 

seguridad vital de los individuos. Esta función no tiene como fin 

solamente a la prevención de enfermedades y su curación. sino que 

conlleva para los desvalidos la existencia de servicios médicos, higiene y 

protección social que requieren cuando su vida se encuentra amenazada 

o en grave peligro por las condiciones de vida que los rodean. 

4.2.2. El Servicio Social. 

A fin de brindar un mínimo de protección a grupos que hasta hoy han 

permanecido al margen del desarrollo nacional y que debido a su propia 

condición no tienen capacidad contributiva suficiente para incorporarse a 

los sistemas de aseguramiento ya existentes. la inrc1at1va instituye los 

servicios de solidaridad social que trascienden las formas tradicionales 
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de seguros, mediante los cuales sólo reciben beneficios las personas 

capacitadas para concurrir a su sostenimiento. 

"La experiencia, la organización y los recursos de que dispone el Instituto 

Mexicano del '.seguro Social imponen la obligación de hacerlos 

extensivos, con el 'decidido apoyo gubernamental, a los núcleos más 

necesitados:· •. 

Atendiendo a la calificación que de estos grupos haga el Ejecutivo 

Federal, -el Instituto proporcionará asistencia médica, farmacéutica e 

incluso hospitalaria, conforme lo permitan sus recursos y las condiciones 

sociales y económicas de la región."4
' 

Para que ·el otorgamiento de estos servicios no vulnere el equilibrio 

económico del Instituto, en detrimento de sus finalidades primordiales, se 

precisa que serán financiados por al Federación, por la propia Institución 

y por los beneficiarios y que la Asamblea General determinará 

anualmente el volumen de recursos que destinará para tal efecto, 

tomando en cuenta las aportaciones que haga el Gobierno Federal. 

Dada la precaria situación económica de los sujetos a quienes están 

destinadas estas prestaciones. los beneficiarios podrán contribuir con 

aportaciones en efectivo o bien mediante trabajos personales que 

presten en beneficio de las comunidades en que habiten . 

... Del(:ad~-. MC"l:-.·a. H.ut'len. ··r.I Derecho !'toc1al del ~sente ... Ldit. Porrua. S.A Mell.ico. JQ'l4, p. :!5 

..... :..:... ~ ~-'2 - --·--" 
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El tránsito del régimen de seguros sociales al de seguridad social no 

puede realizarse· súbitamente •. menos aun en un país que inicia apenas 

sus proceso a los: beneficios del: sistema,·. porque ello será prolongar y 

agudizar el esquert-;¡¡; Cí~ 'llna:~ocil;!dad C:luii.1, ·en que algunos grupos, 

incluidos.•· en''" pr6é:es6s. :: económicos más modernos, diferencian 

rápidamente·:~i:.~';ie:~riélic;i¡;ri~s ;de vida de una mayoría de la población 

cuya margina~iÓn p~r~~~ inalterable. 

4.2.3. Los seguros sociales. 

El Seguro Social se establece como obligatorio tanto para la 

incorporación como para cotizar. Tales aspectos no pueden dejarse al 

arbitrio de los particulares. Los patrones pueden estimarlo como un 

gravamen adicional que aumenta costos y disminuye posibilidades de 

crecimiento, así como utilidades. El crecimiento del sistema obligatorio 

permite ajustar sus prestaciones a la población protegida y ampliar los 

tipos para crecer horizontal y verticalmente. La segunda forma 

instaurada fue la voluntaria, que en realidad motivó el crecimiento de los 

Seguros Sociales y posteriormente se estableció el seguro facultativo. 

4.2.3.1. Seguro obligatorio. 

El Seguro Social debe imponerse sobre la voluntad de los particulares. El 

Seguro Privado es esencialmente voluntario, ya que nadie puede ser 

obligado a celebrar un contrato de protección. La voluntad permite 

convenir el monto de la prestación, las circunstancias tuteladas y la 
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conveniencia de la incorporación. En el Seguro Social es el interés de la 

comunidad lo que predomina en virtud de que prevalece la consideración 

de mantener económicamente activos: lo que determina la posibilidad de 

crecimiento de la sociedad .. ·: 

"Por tanto, es suficiente que ... un~:per¿ona se encuentre en el supuesto de 

la disposi.ción lega(pa~a .que n~zca Ía obligación que puede involucrar a 

terceras personas· (patrones; sociedades.· mercantiles, cooperativas. 

asociaciones, etc.). En el caso de incum.plimiento, se hacen acreedores a 

una sanción, independientemente de las responsabilidades que la 

presentación de una contingencia pudiera traer consigo. Estas personas. 

especificamente determinadas. no podrán separarse del sistema 

mientras subsista la causa que originó su filiación; como consecuencia, 

resulta la obligación de aportar las cuotas a la institución administradora, 

que normará sus posibilidades financieras. El éxito económico de los 

seguros privados ha permitido también el autofinanciamiento y las 

reservas cuantiosas de los Seguros Sociales, pero este puede resultar 

peligroso cuando se olvidan los objetos de su existencia y se limitan a 

una administración prudente. Los patrones -y quienes se encuentran en 

alguna situación similar- deben registrarse, incorporar a sus 

traba¡adores. asociados e integrantes. pagar cuotas que serán las más 

elevadas y retener aquellas que correspondan a los asegurados". " 2 

Ahora bien, por lo que respecta al seguro obligatorio la Ley del Seguro 

Social señala lo siguiente: 

'· Br1cel'llt H.u17.. Al~cno. ··L>erech, ... Me,icano de lo~ ~eguros Sociales··. E.d1t. Harla M~"u;:o. lll9~. p. 3~ 

1 
' . 

__ .·_:_~_J 
·----~------ ------
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"Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: 

obligatorio: 

l. Riesgos de trabajo; 

11. Enfermedades y maternidad; 

111. Invalidez y vida; 

IV. Retiro, cesantía en edad av_arizada y vejez, y 

V. Guarderías y prestacioneS' so_é::iales: 

'"Articulo 12. ·Son sujetos de aseguramiento del régimen 

l. Las personas que se encuentren vinculadas a 

otras, de manera permanente o ºeventual, por una 

relación de trabajo cualquiera que sea el acto que 

le dé origen y cualquiera que sea la personalidad 

jurídica o la naturaleza económica del patrón y aun 

cuando éste. en virtud de alguna Ley especial. esté 

exento del pago de impuestos o derechos. 

11. Los miembros de sociedades cooperativas de 

producción, y 

111. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a 

través del Derecho respectivo. bajo los términos y 

condiciones que señala esta Ley. 
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4.2.3.2. Seguro voluntario. 

El crecimiento de los seguros obligatorios permite acceder a nuevas 

etapas de desarrollo, que al mismo tiempo capten ingresos:adicionales, 

mediante aportaciones distintas al régimen obligatorio. 

De esta forma facultan al Seguro so'éial, para incorpo~ar grupos de 

població~ en forma paulatina, de acuerdo ccm el intE'!rés político, social y 

económico, conforme a las posibilidaldes del proplo. se'gu;6 para otorgar 
' -. -·· ,__ . 

prestaciones a esos grupos. No se trata de.un tipo de.seguro accesorio; 

tiene vida propia y obedece a circ~ns't'3ncias di"e~s,as; : El seguro 

voluntario facilita la atención de los miémbros de grupos· determinados, 

de manera flexible, sin sujetarse a las .normas ·rígidas de los seguros 

obligatorios. 

"Así, es posible otorgar prestaciones conforme a las circunstancias de 

los individuos y de las regiones, tales como patrones, personas físicas. 

profesionales, vendedores ambulantes, taxistas, etc. Se permite que los 

sujetos o grupos limitativamente sef\alados puedan incorporarse al 

régimen, si lo estiman conveniente, en las condiciones circunstancias 

que se determinen al respecto; pero una vez dentro. no pueden retirarse 

mientras subsista la causa que originó su incorporación. Las leyes de los 

grupos sociales de México no conocen explícitamente el tipo de seguro 

con las características descritas anteriormente. por .lo que es necesario 

uniformar criterios. "43 

• Bnceflo H.u1z.. Al~nc'. op. Clt p ~ 1 

' 
·.:::·.~ 
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Este tipo de seguro se encuentra regulado en la ley de la materia que al 

respecto señala lo siguiente:·· 

"Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al 

régimen obligatorio: 

l. Los trabajadores en industrias familiares y los 
independientes, como profesionales, comerciantes en 
pequeño, artesanos y demás trabajadores no 
asalariados; 

11. Los trabajadores domésticos; 
111. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 

propietarios; 
IV. Los patrones personas físicas con trabajadores 

asegurados a su servicio, y 
V. Los trabajadores al servicio de las administraciones 

públicas de la Federación, entidades federativas- y 
municipios que estén excluidos o no comprendidas en 
otras leyes o decretos como sujetos de seguridad 
social. 

Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y 

fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de 

aseguramiento comprendidos en este articulo. 

Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida 

el Eiecutivo Federal. 
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4.2.3.3. Seguro facultativo. 

La diferencia entre los tipos seguros obligatorio y voluntario, está 

constituida por la posibilidad de inscribirse y retirarse. El seguro 

facultativo permite a las personas y/o grupos incorporarse a voluntad. 

También les otorga el derecho a separarse cuando lo deseen, mediante 

manifestación escrita o por dejar de pagar las cuotas. Este tercer tipo 

está vinculado a alguno de los dos primeros, obligatorio y voluntario. No 

tiene autonomía y carece de vida propia. 

4.3. Instituciones Protectoras de los Derechos ·sociales de los 
Campesinos. 

4.3.1. Secretaria de la Reforma Agraria. 

A la Secretaría de la Reforma Agraria corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

Articulo 41 
Fracción 1 a V. 
VI. Aplicar los preceptos agrarios del articulo 27 

constitucional, asl como las leyes agrarias y sus 
reglamentos: 

VII. Conceder o ampliar en términos de la ley, las 
dotaciones o restituciones de tierra y aguas a los 
núcleos de población rural: 

VIII. Crear nuevos centros de población agrícola y dotarlos 
de tierras y aguas de la zona urbana ejidal: 

IX. Intervenir en la titulación y el parcelamiento ejidal: 
X. Hacer y tener al corriente el Registro Agrario Nacional, 

asi como el catastro de las propiedades ejidales. 
comunales e inafectables: 

-f.., ¡ -- _ ...... 
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XI. Conocer de las cuestiones relativas a limites y deslinde 
de tierras ejidales y comunales; 

XII. Hacer el reconocimiento y titulación de las tierras y 
aguas comunales de los pueblos; 

XIII. Resolver conforme a la ley las cuestiones relacionadas 
con los problemas de los núcleos de población ejidal y 
de bienes comunales. en lo que no corresponda a otras 
dependencias o entidades. con la participación de las 
autoridades estatales y municipales; 

XIV. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz 
realización de los programas de conservación de tierras 
y aguas en los ejidos y comunidades; 

XV. Proyectar los programas generales y concretos de 
colonización ejidal, para realizarlos. promoviendo el 
mejoramiento de la población rural y, en especial. de la 
población ejidal excedente. escuchando la opinión de la 
Secretaria de Desarrollo Social; 

XVI. Manejar los terrenos baldíos. nacionales y demasías; 
XVII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el 

Presidente de la República en materia agraria, así 
como resolver los asuntos correspondientes a la 
organización agraria ejidal, y 

XVIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y 
reglamentos. 

4.3.2. Procuraduría Agraria. 

La función de la Procuraduría Agraria es la asesoria juridica a los 

campesinos. en contratos de arrendamiento de sus parcelas, en 

contratos de asociación en participación, o en el caso de una demanda 

en relación con la tenencia de la tierra y se les proporciona un abogado 

para que los asesore. 
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Para el logro de sus objetivos la Procuraduría tendrá las 

siguientes facultades: 

l. Proponer la polltica nacional para garantizar y 
defender los derechos agrarios. asl como la 
relativa a los derechos humanos que pudieran 
incidir en materia agraria; 

11. Asesorar a los sujetos agrarios en la realización de 
los contratos, convenios o cualquier otro acto 
jurldico que celebren entre si o con terceros en 
materia agraria; 

111. Coadyuvar y, en su caso, representar a los sujetos 
agrarios en asuntos y ante autoridades agrarias; 

IV. Promover y procurar la conciliación de intereses de 
los sujetos agrarios. en las materias reguladas por 
la Ley, como vla preferente para solución de los 
conflictos; 

V. Actuar como árbitro en Jos casos en que las partes 
no lleguen a un avenimiento y designen a la 
institución con ese carácter; 

VI. Orientar a los sujetos agrarios y, en su caso. 
gestionar a su nombre ante las instituciones 
públicas competentes, la obtención de permisos, 
concesiones. licencias o autorizaciones 
administrativas necesarias para la explotación o 
aprovechamiento de las tierras, bosques, aguas o 
cualquier otro recurso; 

VI 1. Asesorar y representar a los sujetos agrarios ante 
las autoridades administrativas o junsd1ccionales. a 
fin de obtener la regularización de Ja tenencia de la 
tierra y la certificación y titulación de sus derechos; 

VIII. Promover la defensa de los derechos y 
salvaguardar la integridad de las tierras de pueblos 
indígenas; 

IX. Hacer del conocimiento de la autoridad competente 
( .. .) 

·_:. 
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.. 4.3.3. Tribunales Agrarios. 

El fundamento de los Tribunales Agrarios como órganos jurisdiccionales 

autónomos. encargados de la administración de la justicia agraria, se 

haya en la reforma del articulo 27 Constitucional publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992 y su actividad se 

desarrolla conforme a la Ley Orgánica que los estructura. Los Tribunales 

Agrarios se dividen en un Tribunal Superior Agrario y los Tribunales 

Unitarios Agrarios que se requieran. 

Estos tribunales se c~ear~~"c()·g·:I fi~ de dirimir las controversias que se 

susciten entre los si.ú~t6~-~gr~ric:>s: 

Son atribuciones def Tribunal Superior Agrario las siguientes: 

l. Fijar el número y límite territorial de los distritos en que 
se divida el territorio de la República para los efectos de 
esta Ley. 

11. Establecer el número y sede de los tribunales unitarios 
que existirán en cada uno de los distritos. Las 
determinaciones de esta naturaleza se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación. Además. cuando se 
estime conveniente, podrá autorizar a los tribunales 
para que administren justicia en los lugares y conforme 
al programa que previamente se establezca. 

111. Resolver sobre las renuncias de los magistrados y 
concederles licencias hasta por un mes con goce de 
sueldo. siempre que exista causa justificada y no se 
perjudique el funcionamiento del tribunal. y hasta por 
tres meses sin goce de sueldo. En casos 
excepcionales. el Tribunal Superior podrá otorgar 
licencias sin goce de sueldo por plazos mayores; 
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IV. Determinar cuando el supernumerario del Tribunal 
Superior deba suplir la ausencia de algún magistrado y, 
por lo que toda a los tribunales unitarios, cuál de los 
supernumerarios suplirá al magistrado ausente; en los 
casos en que la ausencia no exceda de 15 días. el 
Tribunal Superior podrá autorizar para que lo suplirá el 
secretario de acuerdos adscrito al tribunal unitario de 
que se trate; 

V. Elegir al Presidente del Tribunal Superior de entre los 
magistrados que los forman, y determinar las 
responsabilidades en que incurra en el desempeño de 
su cargo; 

VI. Fijar y cambiar la adscripción de los magistrados de los 
tribunales unitarios; 

VII. Nombrar los secretarios. actuarios y peritos de los 
tribunales agrarios. cesarlos. suspenderlos en sus 
funciones, aceptar sus renuncias. cambiarlos de 
adscripción y resolver todas las cuestiones que se 
relacionen con dichos nombramientos, asi como 
concederles licencias en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, previa opinión. en su 
caso, del magistrado a que se encuentran adscritos; 

VIII. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de 
egresos; 

IX. Conocer de las denuncias o quejas que se presenten 
en contra de los miembros de los tribunales agrarios y 
determinar las sanciones administrativas que deban 
aplicarse en caso de determinárseles alguna 
responsabilidad: 

X. Aprobar el Reglamento Interior de los tribunales 
agrarios. asi como los demás reglamentos y 
disposiciones necesarias para su buen funcionamiento. 
y 

XI. Las demás atribuciones que le confieran, ésta y otras 
leyes. 

.,:,,'_' 
- - ·-.-~ ~.-..4 
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4.3.4. Secretaria de Desarrollo Social. 

La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) es la responsable de la 

política general de desarrollo social; impulsa la participación coordinada 

y corresponsable del Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y 

Municipales, las comunidades y las familias, las organizaciones de la 

sociedad, el sector privado y la comunidad académica. 

La polltica social se sustenta en una serie de principios, compromisos y 

valores, entre los que destacan: . ... . _ 

,.. Respét~rJajyt>~rtad, 1a~di~~;~~x~,1CI a'ut~nomía de las 

persona.~ . : ·. ·.' ... ··... .- . , 
' GarantiZ~r.-1-a _i-OViol~biiidad\a irit~QridaC{de·ias-Personas. 
;... Promover la igualdad de ·oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

;..... Estimular la responsabilidad y la correspondencia. 

;... Impulsar la sustentabilidad para el beneficio de las 

generaciones futuras. 

:r- Promover la solidaridad. 

;... Garantizar un enfoque subsidiario y no asistencialista. 

;.. Respetar y proteger la diversidad étnica, cultural y 

regional. 

:.- Promover las acciones integrales de polltica social y la 

inclusión. 

- --------~·-- ------------------
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;.. Reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la 

participación. 

;.. Asegurar eficiencia y transpare~cia en la gestión. 

- . -
Dentro de los compromisos de la_s '. pollticas públicas_ se_: encuentra el 

acceso de los ciudádanos a lainf~_rm~ciÓn _n~cesaria para conocer con 

precisión el des~mpeñ~ y' la re~po~;;abilidad ;~ñ la acti.:;aciÓrí de los 
-·· 

servidores públicos; / exigir .- y 

oportuna. 

Está comprobado que en los paises con menor: índices de corrupción 

existe una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Otro de los -- ---- - -·-

objetivos de la transparencia, es abrir la informació..,..de la administración 

gubernamental a la sociedad con el fin de erradiear p~ácticas irregulares. 

Para esta tarea es necesaria la rendición de é:...;enia!S de los servidores 

públicos relacionada con su gestión, la 'aplicación de los recursos 

públicos y sus percepciones y patrimonio- --- personales. Así la 

transparencia es una manera de mejorar _1~·;;·. préci:icas -de -la polltica 

social y de las pollticas públicas. 

El E1ecutivo Federal, para llevar a cabo sus funciones se auxilia de las 

Secretarias de Estado, que cumplen dÍversas fundónes. 

La Secretarla de Desarrollo S~cial, s~-e~~ar~: de la polltica social, como 

es el combate a la pobreza, en pl!lrtidu1ar la de asentamientos humanos. 

desarrollo urbano y vivienda; proyectar y coordinar, con_ la participación 

-.,)_,:..u~N \ 
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que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación 

regional en coordinación con otras Secretarias de Estado. 

A esta Secretaría de acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal le corresponde: 

l. Formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza: 
en particular, la de asentamiento humanos, desarrollo 
urbano y vivienda, 

11. Proyectar y coordinar. con la participación que 
corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la 
planeación regional; 

111. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la 
pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que 
el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos 
estatales y municipales, buscando en todo momento 
propiciar la simplificación de los procedimientos y el 
establecimiento de medidas de seguimiento y control; 

IV. Elaborar programas regionales y especiales que le 
señale el Ejecutivo Federal. tomando en cuenta las 
propuestas que para el efecto realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y los gobiernos estatales y municipales, así 
como autorizar las acciones e inversiones convenidas 
en el marco de lo dispuesto en la fracción 11 que 
antecede, en coordinación con la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público; 

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos en 
favor de estados y municipios. y de los sectores social y 
privado que se deriven de las acciones e inversiones 
convenidas. en los términos de las fracciones 
anteriores: 

VI. Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales 
para la atención de los sectores sociales más 
desprotegidos en especial de los grupos indigenas y de 
los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales. 
asl como de los colonos de las áreas urbanas. para 
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elevar el nivel de vida de la población, con la 
intervención de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal correspondientes y de los 
gobiernos estatales y municipales, y con la participación 
de los sectores social y privado; 

VII. Estudiar las circunstancias socioeconómicas de los 
pueblos indígenas y dictar las medidas para lograr que 
la acción coordinada del poder público redunde en 
provecho de los mexicanos que conserven y preserven 
sus culturas, lenguas. usos y costumbres originales. asl 
como para promover y gestionar ante las autoridades 
federales, estatales y municipales, todas aquellas 
medidas que conciernan al interés general de los 
pueblos indígenas; 

VIII. Derogada; 
IX. Proyectar la distribución de la población y la ordenación 

territorial de los centros de población; conjuntamente 
con las dependencias y entidades de la administración 
pública federal que corresponda. así como coordinar las 
acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los 
ejecutivos estatales para la realización de acciones 
coincidentes en esta materia, con la participación de los 
sectores social y privado; 

X. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para 
desarrollo urbano y vivienda, considerando la 
disponibilidad de agua determinada por la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular. en 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales, 
los mecanismos para satisfacer dichas necesidades. 

XI. Elaborar. apoyar y eiecutar programas para satisfacer 
las necesidades de suelo urbano y el establecimientote 
provisiones y reservas territoriales para el adecuado 
desarrollo de los centros de población. en coordinación 
con as dependencias y entidades de la adm1nistrac1ón 
pública federal correspondientes y los gobiernos 
estatales y municipales. y con la part1c1pación de los 
diversos grupos sociales; 

XII. Promover y concertar programas de vivienda y de 
desarrollo urbano. y apoyar su eiecuc1ón. con la 
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participación de los gobiernos estatales y municipales, y 
los sectores social y privado; 

XIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas 
de vivienda y materiales de construcción, en 
coordinación con las Secretarias del Trabajo y 
Previsión Social y de Economía; 

XIV. Promover y apoyar mecanismo de financiamiento para 
el desarrollo regional y urbano, así como para la 
vivienda, con la participación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 
correspondientes, de los gobiernos estatales y 
municipales, de las instituciones de crédito y de los 
diversos grupos sociales; 

XV. Promover la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo regional y urbano. y el 
bienestar social. en coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales y con la participación de los 
sectores social y privado; 

XVI. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y 
abastecimiento de los productos de consumo básico de 
la población de escasos recursos. con la intervención 
que corresponde a la Secretaria de Economía así como 
a la Secretaria de Agricultura, Ganaderia. Desarrollo 
Rural. Pesca y Alimentación; bajo principios que eviten 
el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los 
objetivos institucionales: y 

XVII. Los demás que le f1¡en expresamente las leyes y 
reglamentos. 

4.3.5. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Es un órgano descentralizado de la Secretaria de Gobernación. 

responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de la Politica Nacional 

de respeto y defensa a los derechos humanos. También es un órgano de 

la sociedad y defensor de ésta. 
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Su objetivo principal es. instrumentar los mecanismos 

necesarios de prevención, atención y coordinación que garantice la 

salvaguarda de los derechos humanos 'de ·los.: mexicanos y de los 

extranjeros que se encuentren en el T~~rit~riÓ Nacio~al; este último, en 

coordinación con la Secretaria de. RE!1a6icmes E:xt(,~iorEis. 
>ó;\;'<~:'~ ::::~:~. -

Esta comisión encuentra su '1Jf;cianí.,;,:;t;; constitucional en el 

articulo 102 que a la letra señala:.' /' ·• ";'¡>>· 
,, ,, ,,. 

"B. El Congreso de la Unión• ~;'.•1as .C~gislat~ras de las 

Entidades Federativas, en el ámbito d~ sus respectivas' ~ompetencias, 
establecerán organismos de protección de los' d~re~hos: hlilTlarios que .. 

ampara el orden jurídico mexicano, los que . conoi:erán - de é_qÜejas . en 

contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 'prove}1-ientes 

de cualquier autoridad o servidor público, con excepción ele los del Poder 

Judicial de la Federación, que violen estos derechos." 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 

formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 

quejas ante las autoridades respectivas. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos contará con autonomla de 

gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. ( ..• ). 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo 

descentralizado. con personalidad ¡urid1ca y patrimonio propios que tiene 

por objeto esencial la protección, observancia, promoción. estudio y 
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divulgación de los derechos humanos previstos por el orden juridico 

mexicano. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos está a cargo de un 

presidente que es nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal. 

Cuenta además "con un Consejo para el mejor desempeño de sus 

responsabilidades. 

4.3.6. Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. 

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto 

Presidencial el 22 de agosto de 1979 con el nombre de Instituto Nacional 

de la Senectud. (INSEN). 

Por decreto Presidencial del 17 de enero del 2002, cambió de nombre a 

Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (INAPLEN) y"seconviÍ1Íó en 

rector de las políticas públicas para la atención de la~ perso~as m~yores 
de 60 años. Al mismo tie111PC> quedó sectorizado a la Secretaria de 

Desarrollo Social. 

El 30 de abril _del 2002, •se publicó la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas _Mayores, con lo cual se convierte en el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
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Misión del Instituto. 

Procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, 

a través de programás y acciones que les permiten tener acceso a 

mejores niveles dEl 'bienestar y calidad de vida, asi como reducir las 

desigualdades extremas e inequidades de género; se les brinda empleo, 

u ocupación,· ·apoyos eiconómicos para financiar proyectos productivos, 

tarjeta para la obtención .de importantes descuentos en bienes y 

servicios. además de atención médica, juridica, de esparcimiento, cultura 

y deporte. 

Cómo afiliarse; 

En el Distrito Federal en Avenida Universidad No. 150, Colonia Narvarte. 

Teléfono: 56-82-58-81, extensiones,129, 130 y 131. 

Calle Federico Gómez Santos No 7, Colonia Doctores.Teléfonos 51-48-

63-04 al 11 extensión 107. 

Calle Donceles No. 43, Colonia Centro. Teléfono. 55-10-45-;18 

En el interior de la República. En las 31 Delegacior:ies _Estatales y en 120 

Subdelegaciones Municipales. 

Requisitos: Tener por lo menos 60 al"\os y acreditarlos con el acta de 

nacimiento original o la credencial de elector. 

Servicios que presta el Instituto en el área metropolitan~:.. .. 
----- ··--- -·11 .. 

,. ,, i 
·-~ ¡ 



;.... Servicios médicos. 

;.... Residenci~s asistidas (albergues). 

;.... Consejos de-_adúltos en plenitud. 

:;.. Centros culturales. 

;.... Clubes de la tercera edad. 

;.... Bolsa de trabajo. 

:;.. Asesoría jurídica. 

;.... Voluntariado social. 
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;. Convenios con prestadores de bienes y servicios que otorgan 

descuentos y/o trato preferencia. 

Algunos Beneficios: 

"Ofrece clubes sociales, centros culturales, bolsa de trabajo 

Asesoría Jurídica (en algunos casos hay cuota de 

recuperación). 

• Tiene derecho al uso gratuito e ilimitado del metro. 

trolebuses, tren ligero y autobuses del servicio eléctrico sólo 

presenta el original de su tarjeta. 

• Trato preferencial en servicios de atención al público en 

oficinas de gobierno (Tesorería y Delegaciones Pollticas) si 

no hay ventanillas especiales solicita atención en los módulos 

de información presentando su tarjeta. 

• Descuento en predial y agua en las 1"6 Delegaciones del 

Distrito Federal. debe presentar su tarjeta y acreditar ser 

propietario del inmueble. 

1 
! 
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• Acceso gratuito a museos y a .. algunos espectáculos del 

Distrito Federal y de. la . Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Descuento del 50% en transp.orte público federal foráneo. 

limitado a dos personas por viaje. En caso de incumplimiento 

acude a la oficina -d~ .infc;;rmación y quejas de autotransporte 

federal, ubicado .,;n i'a.· misma terminal. 

Cursos de capacitlición, acceso y colegiaturas gratuitas en 

los CECATlS ,:•,,. (Centros de Capacitación para el Trabajo 

Industrial). 

1 0°/o de descuento en todas las lineas áreas nacionales. 

Descuentos_ importantes y exclusivos con la tarjeta en un 

gran número de comercios y servicios en todo el país.-.. 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Plenitud, ejerce 

el 0.9% de los recursos de la Sedesol, y opera programas para 

incorporar a este sector en actividades de beneficio social e impulsar 

acciones para mejorar sus condiciones de vida, pero cabe sei'lalar que la 

mayoría de los beneficios que otorga este instituto, únicamente llegan a 

los sectores urbanos, quedando desprotegidos los sectores campesinos 

de nuestro país . 

..., ~~de .. ol. A.n..u.ncio :=.!!'cc1t"ln Amar¡lla. Me,.,,1co. :?003. p. 4-11 ~ 



CAPÍTULO V 
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CAMPESINO. 
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5.1. Los campesinos sin derecho a una pensión, ni a prestaciones 

sociales. 

En la actualidad la gran mayoría de los campesinos mexicanos, no 

cuentan con una pensión, toda vez que nunca fueron asalariados. Por lo 

regular trabajaban sus tierras y en otros casos trabajaban con algún 

pequeño propietario para equilibrar su presupuesto familiar .. 

En el Distrito Federal, los ancianos cuentan con un··apoyo económico. 

oor parte del Gobierno. Asimismo, cuentan con servicios médicos 

gratuitos, transporte, etc., todos estos beneficios únicamente :;e déln en 

.,,,,,¡., ·~giún. Lu» único"' campesinos que reciben ayuda son los que 

residen en las Delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta, que pe1tenece1·1 .:.1 

Distrito Federal. 

En ningún otro Estado las personas mayores de 60 años. reciben alguna 

.¡¡,..;de; cc.::.;;6m1ca oor parte de sus Gobiernos. Seria importante que se 

tomara en cuenta el programa que tiene el Gobierno dcr Di::;tr:tc F:::d::.;-=.:. 

"''"'' ;.;arte del EJeCut1vo Federal para ayudar a los campesinos. 

Los campesinos a lo largo de la historia de nue.stro.pafs. ha. r-~ sfdc. ·e:-··-t 

::.::.::.~;;..- ;-.-. .:.::. .:;;;.,¡;,;;.;-.::.teq1do en todos los ámbitos; toda vez qu~ ... los \ 
,¡"\}\} !; 

programas gubernamentales de ayuda son cSCilSO$. v c~rccc;-, =c-~~=·:.I·_~ ~ 
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prestaciones sociales que pueden tener estando incorporados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

5.2. La migración de los campesinos al extranjero. 

La migración de los campesinos hacia las ciudades ha rebasado todas 

las previsiones sobre procesos de desarrollo en México y en paises del 

Tercer Mundo. No es un mero traslado geográfico; refleja la necesidad 

de la transformación de sociedades agrarias en sociedades urbanas. 

"En los últimos cuarenta años, los emigrantes del campo han cambiado 

los contornos de la población del pals, su dinámica cultural y su 

conformación económica y laboral. Algunos salen del campo para no 

morir y acaban muriendo en los basureros de las ciudades perdidas: los 

olvidados. Otros pasan al otro lado de la frontera y se olvidan de sus 

raices.-45 

En su mayoría, las emigraciones masivas del campo en la época 

moderna se han iniciado a partir de una crisis de la economia rural. Pero 

no se trata de una crisis interna del sector rural. Con frecuencia se tiende 

a pensar que el éxodo rural en gran escala en nuestro país se debe a un 

mal funcionamiento de sus sociedades tradicionales. rurale::., p,.:;,,,¡.,.., ..,w., 
permite la conclusión falaz de que el sector campesino les está 

causando problemas al sector urbano moderno. al no proporcionar 

alimentos en cantidades suf1c1entes y al estar expulsando campe:s.1nos. c. 

.• A.rizpc. L.ourde!io ~™11Ado > M1gnc1on. t-.dn. St:P. Mex1co. l'A~. r 11 
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las grandes ciudades y al extranjero, en especial a los Estados Unidos y 

Ca nadé. 

"En los años recientes, e~ particular a partir de la década de los ochenta, 

Estados Unidos ha recibido una creciente mig~a~ió~ ori~inada e~ varios 

países centro.;·rn~r{é~nos,. flujo que se ha•. surri~ci; .; Ía~ tradicionales, 

aunque también· en aumento, corrientes·i::de migrantes mexicanos. 

Diversas medidas de política inmigratoria ;,orteamericana tienen efecto 

sobre las relaciones y perspectivas hacia la región centroamericana, las 

cuales tienen vínculos directos con los procesos de pacificación y 

democratización incipientes en la mayoría de los paises de origen. 

La larga tradición de ocurrencia de las emigraciones de mexicanos y su 

papel en extensas zonas productivas han fortalecido el debate interno en 

Estados Unidos. pues es innegable su contribución histórica al desarrollo 

de sectores y ramas productivas, asl como a la extensión de mercados. 

No obstante, los procesos recesivos experimentados en algunas ramas y 

regiones productivas han sido contextos propicios para el impulso de 

iniciativas antimigratorias, con consecuencias diversas. "46 

El perfil general de los migrantes que temporalmente se desplazan a 

Norteamérica para trabajar, es el siguiente: 

1) Se trata de una corriente migratoria prácticamente masculina. 

pues se compone por 18 hombres por cada mujer. 

•• CastiliC'I. Manuel Angel. M1grapon > Fr.QD..1tm$. l'-~d1t. Colegio de Mcxico. Mc>1.ico':2001-.-p_ 2(' 

: \ 
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2) Se estructura por edades se concentra en el tramo inicial de al 

vida activa (cuatro de cada diez tienen de 20 a 29 años 

cumplidos y la edad promedio es de 31.3 años), cuando se 

encuentran en mejores condiciones físicas'·para desarrollar 

trabajos manuales; 

3) La educación que tienen equivale a una escolaridad promedio 

de 6.2 años, que es un poco inferior .al promedio de años de 

escuela cursados y aprobados por .todos los mexicanos de las 

mismas edades (7.5 años en 1990, según el censo), y que los 

ubica en la parte baja c:ie la preparadón formal, orientándose en 

conjunto a la búsqueda de trabajbs no calificados; 

4) Más de la mitad son jefes de. hogar. casados y tienen en 

promedio 3.6 dependientes económicos en México. lo cual 

muestra su responsabilidad· familiar y sus necesidades de 

ingresos: 

5) En México sus residencias se ubican, con ligera mayorla, en 

localidades urbanas (de 15 mil y más habitantes), y viven 

principalmente en la llamada zona tradicional de expulsión, 

compuesta básicamente por los estados de Guanajuato, 

Michoacan, Jalrsco, Zacatecas y San Luis Potosí; 

6) Alrededor de un cuarto de los migrantes laborales no tenían 

traba¡o en México antes de su último viaje a los Estados Unidos 

(esta alta proporción manifiesta la combinación de dos 

situaciones: la recurrencia o circularidad de las migraciones del 

país del norte y la falta de empleo estable y bien remunerado en 

. ·- ·-:::-;~----1 
¡, "1· ¡ ! 

' • ~' ' J _. 
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México); además, entre los migrantes que trabajaron en México 

la mitad laboraba e.n. el sector· primario; 

7) Aproximada~ente la mitad ·de los migrantes laborales de retorno 

declararon te.ner docÍ..a~~iíto~ para 
, . .; 

trabajar legalmente en 

Norteamérica·. ·'.··.:::; ·:?_::. 

Observamos· que• 1a ·i:i,~yoria de :I~~ ~¿je~~s que emigran, son los que 

tienen el nivel ~c:l.übEítiv() fl1ás''t:>aJ;;O o··. provienen. de determinadas 

regiones o Estad.os Je(paí~ .y· en• su mayori~ son gentes dedicadas a 

actividad~s agropedü~rGis: 
_.,_ \.. ~~: ,<:> ' .'.}- .. 

La mayoria d~ est~s .migrantes, laboran en el sector_;agropecuario. En 

general, hay una similitud. entre las actividades q~~ d~s;;.rrollaba en 

México y las que desempef'lan en los Est~d.os uriídc)s de América. 

"En Estados Unidos, además del sector agrícola, en el que 

tradicionalmente se había empleado una alta proporción de trabajadores 

mexicanos. en años recientes el mercado laboral del sector terciario se 

ha diversificado. a la par que las posibilidades de los migrantes 

mexicanos de encontrar empleo en ese sector. Adicionalmente. en la 

década pasada. con la implementación de programas para contratación 

de traba¡adores agricolas y las modificaciones a la ley de inmigración de 

Estados Unidos. los trabajadores mexicanos obtuvieron permisos 

~ Corona \ a¿.qucL Rudulto 1 !u12 M1gr¡ugno Ms;'\1co=l::.sydg:,, L•Q!dg:,,. Ed1t. Cule~m de Me:io..1co. MC"-ICO. ::?UfJ l. 
ro ~..i¡..¡ ·----·---·· ·-~~··----~-· -¡ 

,. lt \ ., ~ 

·' l 



laborales y la posibilidad de conseguir la inmigración legal para sus 

familiares. "46 

5.3. El Agro Mexicano y los Derechos Sociales de los Campesinos 
... un terreno olvidado por el Estado. 

A partir de 1917 nuestra Constitución Política abordó un asunto muy 

importante, para el Derecho Social, plasmado en los artículos 27 y123. 

Estos preceptos. rompen con los moldes de un constitucionalismo 

abierto únicamente a los tradicionales derechos del individuo y a la 

composición de la estructura politica. Consideramos que en la parte más 

dinámica y profundamente humana 'del capitulo social de nuestra 

Constitución._ 

El articulo 27 constitucional es uno de los preceptos 

verdaderamente torales de la Constitución de 1917 . .Junto con el 

articulo 123 conforman las bases fundamentales sobre las que 

descansa nuestro constitucionalismo social y constituyen los datos 

esenciales que apuntalan la originalidad del Código Político de 

Ouerétaro. 

El articulo 27 ··. es uno de los mas importantes de la Constitución y de 

nuestra historia polit1ca, ya que establece los principios fundamentales 

para la explotación, organización. distribución y conservación de los 

~e Ani!u1ano ·1 diez_. l\.•t.car1c1 l:..ugcnia 
,,~" ... " I "~""· r :,.....; 

M1grac1on capt,ada en la frontera ?-<.gnc de Me)!,ICO. Ld1t. T°'oucstro 1 1empc....., 

--~ 

' ' ! 
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bienes y recursos propiedad de la nación, como las tierras, las aguas de 

los ríos y mares, los bosque~, seÍ~as y desiertos, los yacimientos de 

piedras preciosas: el petréil~o '? iííi..,"erale's útiles y, en gem~ral, de todos 

los recursos nél1:uraies,-'asl éomo 'el espacio aéreo que cubre el territorio 

nacional." .. 9 · 
_:__·· .. -. 

·~:. --~~-:~;_.~. J1<-z: _ -~:).~\E; :.--:r~· 
- ='"~-- .--; _ _.~_:-:~-~-.-~ .. i-:. __ --;\·:r 

Este numeral_ •. - sena la '/las•, for~as ;: de; tfinencia5 d~ -la , ti~rr¡;,¡ para su 

explotación .. ,En éste~'~rt.lcÚlo ;~stén áontem!)léldos ·,los\'de~echos de, los 

:::~:;~::~·t:~ti:L~::,~;:~~~¡ZiºZ~1~!'1tt~;t~!~~~:~f b~tdd:~~::~r7d:: 
social. :'.¿;.';_<··•• 

,-,,,:'~{: 

La seguridad social está contemplada en nuestra Carta Magn-a, pero en 

la actualidad no alcaza a ~Llbrir a toda la pob1a'c'ión~ com;;¡·-par ejemplo, 

en las grandes ciudades se cuenta con -servicios médicos, por parte de la 

Secretarla de Salud o del Gobierno del Estado. Las Personas Adultas 

Mayores cuentan con la tarjeta del Instituto Nacional de Adultos Mayores 

en Plenitud. con la cual logran obtener descuentos en la adquisición de 

bienes o servicios. 

En cambio los campesinos no cuentan con estos servicios y a estos se le 

suma los graves problemas que hoy enfrenta el campo, como la 

migración del campesino al extranjero, la falta de competitividad de los 

productores por la entrada del TLC, asi como de recursos económicos 

para hacer más productiva su tierra. 
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No se trata de un sector pequeño de la población del país, sin embargo, 

por décadas el campo mexicano ha sido un terreno olvidado por el 

Estado. Solo es recordado en vis.pera~: de las · elecciones federales 

cuando los candidatos· a· la Preside_ncia de la República recorren los 

Estados prometiendo bondadosas·_ayudas a cambio de los votos y una 

vez en el poder olvidan sus· compromisos de campaña y dejan al campo 

inmerso en la miseria y el olvido. 

5.4. El costo de la adquisición de un seguro voluntario por el 
campesino. 

En la actualidad en lo referente a las pensiones, están administradas por 

la iniciativa privada, como los bancos (que tienen AFORE), financieras 

nacionales e internacionales, que son las encargadas de administrar los 

recursos económicos, para que las personas en el momento que tengan 

que retirarse del trabajo, les proporcione la pensión para que vivan el 

resto de sus días. 

Para el campesino mexicano, es dificil adquirir un seguro voluntario,. toda 

vez que ni siquiera tiene conocimiento de que existe. Además no cuenta 

con los recursos económicos para poder pagar las cuotas que se le 

f1Jaran. porque en el caso de muchos de ellos, apenas tienen los 

recursos para poder subsistir. 

Viven en la extrema pobreza, en zonas muy alejadas de las ciudades. 

aunado a la ignorancia, hace que no puedan adquirir un seguro 
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voluntario a pesar de que la Ley del Seguro Social contempla esta 

posibilidad: 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL CAMPO. 

Articulo 234.- La seguridad social se extiende al campo 
mexicano. en los términos y formas que se establecen 
en la presente Ley y los reglamentos respectivos. 

Articulo 235.- Las mujeres y los hombres del campo que 
tengan el carácter de trabajadores independientes. 
respecto de quienes no medie ninguna relación de 
subordinación laboral; los ejidatarios. ·. comuneros. 
colonos y pequeños propietarios; así como los ejidos y 
otras formas superiores de organización, podrán acceder 
a la seguridad social en la forma y términos que señala 
el artículo 13. a través de convenio de incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio, o bien mediante el 
seguro de salud para la familia establecido en el artículo 
240 de esta Ley". 

Articulo 236.- Aquellos productores del campo que 
estuvieran incorporados por la vía de Decreto 
Presidencial a la seguridad social. podrán afiliarse al 
Régimen de seguridad social de los previstos en la 
presente Ley. que resulte más conveniente a sus 
condiciones productivas y de ingreso. En el caso de los 
cañeros. tabacaleros y otras ramas de producción 
especializadas se incorporarán con las modalidades que 
correspondan. de acuerdo a lo establecido en la fracción 
111 de esta Ley. 

Artículo 238.- Los indígenas. campesinos temporaleros 
de zonas de alta marginalidad y todas aquellas familias 
camoesinas cuya cond1c1ón económica se ubique en 
pobreza extrema tendrán acceso a la prestación de 



solidaridad social bajo la forma v términos que 
establecen los artículos 214 al 217 de esta Ley. 

127 

Como se aprecia el campesino tiene derecho a los servicios médicos, 

pero también es cierto que muchos ni siquiera saben que tienen derecho 

a ello. 

Actualmente existen dos seguros especiales dentro del seguro voluntario 

uno es el seguro de salud para la familia y otro la continuación voluntaria 

en el régimen obligatorio para los trabajadores que dejan de laborar y 

quieren seguir cotizando al IMSS, para tener derecho a una pensión. 

El trabajador tiene opción a contratar la continuación voluntaria antes· de 

que transcurra 1 año a partir de la_ baja y que haya cotizado por lo 111E!nos 

un año dentro de los últimos 5 años: El costo va a depender dE!l.último 

salario con el que cotizó. Se hace una operación aritmética;: e1'l5a1~rio - - - . 

promedio por 30 por._10.075% y ese será el importe fijo merisual a .pagar. 

Si nunca han cotizado solo tienen derecho al servicio de medicina 

familiar. A nivel clínica, pero no así a los servicios de hospitalización y 

especialidad. 

Con relación a los campesinos sólo tendrían acceso al seguro de salud 

para la familia, porque en la realidad la mayoría nunca han cotizado al 

IMSS y por ello solo tienen derecho al servicio en las unidades de 

medicina familiar. sin el beneficio de hospitalización o especialidad. 
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Si el campesino contrata por un año el seguro y al cabo de este hiciera 

una renovación, entonces tendría los beneficios de los tres niveles de 

salud (clinica, hospitalización y especialidad). 

Actualmente el costo por la adquisición de un seguro voluntario 

dependiendo la edad cuesta, de O a 19 años $340.00 anuales; de 20 a 

39 años $1098.00 anuales, entre los 40 y 59 años $1642.00 y de 60 

años o más tiene un costo de $2470.00, por cada titular. Significa que si 

un campesino entre 40 y 59 años de edad contrata un seguro voluntario 

tendrá que pagar además de los $1642.00 la cantidad que resulte por el 

rango de edad de cada uno de los miembros de su familia, a quienes 

desee asegurar. 

En los sectores rurales, la mayoría de las familias está compuesta por lo 

menos de siete miembros. Atendiendo a los costos antes mencionados, 

se vuelve casi imposible que los campesinos adquieran un seguro 

voluntario que los ampare no sólo a ellos, sino también a sus familias, 

para recibir protección cuando ellos ya no puedan trabajar. Por ello 

nuestra insistencia en que uniendo fuerzas el Gobierno Federal, Estatal, 

el campesinado mexicano y toda la población del país, se pueda brindar 

protección a este sector social. 50 

...,uhd~let;ac1on Um. Santa Mana la Ribera. a car¡:.o del Sef\or Benjamm "I anTs Jet~jde Grupo. 



5.5. Otras organizaciones dedicadas a la protección de los 
campesinos y sus derechos. 

5.5.1. Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). 

Esta organización nace del ideal de hombres como: Jorge Sánchez, Raúl 

López, Juan Manuel Rodríguez y su actual Secretario General, Álvaro 

López Ríos. 

Comenzaron sus trabajos de organización en 1975 y culminaron el 28 de 

agosto de 1978, con la constitución de una organización defensora y 

gestora de los derechos de los campesinos. 

Esta integrada por un Comité Ejecutivo Nacional con 14 Secretarías, un 

Consejo Nacional de Dirigentes y una Comisión Política que trabaja 

como Órgano de Gobierno con 60 miembros electos cada 3 años y 

Delegados Centrales para cada uno de los Estados. Cuentan con áreas 

especializadas para trabajo de mujeres, de movimiento urbano popular, 

de jornaleros y de productores. 

Cada 6 meses se reúne el Consejo Nacional. El Comité Ejecutivo se 

reúne cada mes. La Comisión Politica es un órgano permanente. 

Sus objetivos principales son: 

1. Que la tierra y su producto sea para quienes la trabajan. 

2. Que exista una organización de prdductos por rama en 

sindicatos. café, tabaco, cana, etc. 
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3. La sindicalización de los jornaleros agrícolas para 

reivindicar sus derechos laborales. 

El profesor Álvaro López comenta ºque· los dos primeros objetivos se han 

cumplido porque se logró que. E!1 G.obierno Federal afectara y entregara 

el latifundio a los campesiri6~ /s~ terminaran así con el reparto agrario, 

el tercero ha tenido un av;;.né:~ 1E!~ttl. 

Actualmente la organización se, encuentra en proceso de estructuración 

de ramas productivas viendo los problemas de producción,, 

comercialización agroindustrialización y exportación; sólo se han 

enfrentado a un marco jurldico como la Ley Federal del Trabajo que. 

impide la obtención de registros en virtud de la aplicación discrecional, 

de la ley por parte de la Secretarla del Trabajo y del Gobierno. 

La UNTA se concibe como un medio para organizar a los campesinos, 

comuneros y ejidatarios. Les proporciona asistencia jurldica y técnica. La 

asesoría juridica generalmente es para buscar atención o desahogo de 

causas y expedientes agrarios. La asesorla técnica es para la 

formulación de proyectos productivos que tiendan a generar empleo e 

ingreso mayor a los productores. 

Los proyectos productivos principalmente son de ganado bovino, 

caprino, porcino, avícola, etc. 

,-~::-. 
r :; , . 
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En las políticas de organización y de trabajo se les da a las mujeres un 

espacio importante, incorporándolas al desarrollo rural y productivo ya 

que la organización piensa que es un sector importante de la población 

rural. 

Los proyectos productivos se llevan a cabo con la reunión de un grupo 

de mujeres que deciden el proyecto a desarrollar. Una vez organizadas 

buscan el apoyo gubernamental. Reciben el apoyo económico; por su 

parte deben concluir con el proyecto y pagar la cantidad que se les haya 

prestado. 

Impresiona. platicar con estas mujeres porque en sus rostros denotan 

emoción. Están agradecidas con la oportunidad que les brindan para 

incorporarlas· al desarrollo rural y nacional. No les importan las 

adversidades·. en aigunos casos trabajan estando embarazadas. pero su 

deseo de salir adelante se vuelve un ejemplo, tanto para la organización, 

como para sus integrantes. Trabajan en una relación de amistad. lealtad 

y confianza. 

La UNTA tiene 50,000 agremiados a nivel nacional. Tienen presencia en 

20 Estados como: Hidalgo, Puebla. Morelos. M1choacán, Guanajuato. 

San Luis Potosi, Durango, Sonora. Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz. 

Guerrero, Jalisco, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo 

y Oaxaca, además del Distrito Federal. 
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El financiamiento de la organización proviene de la cotización voluntaria 

que hacer sus agremiados· y de las aportaciones de sus propios 

dirigentes. 

Todos los agremiados tienen derecho a atención .. :·. A'·: cambio la 

organización programa jornadas de l~cha, de riioviliz~di66":o:~e·~rotesta 
y los agremiados tienen la. obligación de a.cudir. No exi~t..;n·:~~ÍÍ,ci<:l~t;!$ por 

no acudir, pero se hace una llamada de atención en casC> de'.inasisot~r;cia 
•• ,,,,. 1;' . 

a las convocatorias. La organización se rige por norm;as .d~:c¡arácter 

moral y principios que los agremiados promueven, as¡urn~n y.curnplen. 

Existen intercambios con otras organizaciones, como "Vi~ c::;ampesina" 

que agrupa organismos de más de 60 países o la· "Coordinadora 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo" 

El suef\o más grande de la UNTA es derrocar al gobierno en sus 

politicas de desarrollo rural empresarial y monopólico. Organizar a la 

sociedad rural para luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo. 

Lograr mayor rentabilidad de las actividades del sector agropecuario y 

mayor democracia social en el campo que evite el predomino de las 

estructuras caciquiles. 

5.6. Creación de un plan estatal que proteja los derechos sociales 
de los campesinos, a trav•s de apoyo económic() y orientación. 

En México hoy dia el campo y sus campesinos son temas de discusión y 

desacuerdos mientras que para algunos el campo mexicano a superado 
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sus crisis. Para 25 millones de campesinos el campo atraviesa una de 

sus peores etapas. Es noticia de cada dla el Tratado de Libre Comercio, 

que pone en competencia •desleal al campo mexicano, al liberar de 

cualquier arancel a producto~ como el arroz o el malz entre otros que 

ingresan a nuestro país, provenientes del extranjero. 

No es todo, también existe :~:sig¿~l~~d social, aÚn con todos los 

programas del Gobierno paia ~I ;'de~it'rrollo de ~uestros campesinos. 

Carecen de seguridad. social de.bido'a.que ·no tien"n ni los medios, ni la 

infraestructura para alcanzarla. 

Constitucionalmente tienen derecho a Ja seguridad social, existen 

instituciones que dan asistencia social como el caso del Instituto 

Nacional de los Adultos Mayores, Ja Secretarla de Desarrollo Social y 

diversas organizaciones y que otorgan beneficios, descritos en capltulos 

anteriores. Sin embargo, nos preguntamos: ¿Qué, de esa bondadosa 

ayuda. tienen los campesinos en edad adulta? Ellos no conocen la 

tarjeta del JNSEN y no saben de Jos descuentos que ésta otorga; 

tampoco les interesa que el metro es gratuito después de Jos sesenta 

años, pues en su vida lo van a utilizar; y los pocos que lleguen a hacerlo 

por su propia ignorancia no lo saben. 

¿En dónde están sus derechos? ¿Quién vigila que estos se cumplan?. 

Realmente al hacer los programas de desarrollo social piensan en todos 

los habitantes del pais o sólo importan los que están en las grandes 

ciudades y que tienen más conocimiento para hacer valer sus derechos . 

.... 

... -, 
l 
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No sólo los campesinos en edad madura sufren la desigualdad social. 

Toda su población la padece. Solo aquellos que trabajan en ingenios o 

con patrones· (y en. este caso solo algunos). tienen acceso a la seguridad 

social. Pero ¿qué· pa.sa con los pequeflos propietarios? ¿Qué pasa con 
. . . 

las familias. que. ¡;e. dedican al cultivo y que todos sus miembros 

participan en lasiembra tratamiento y cosecha del producto? ¿Quién les 

da el Seguro SociaÍ? ¿Les alcanza para pagar un seguro voluntario? O 

viven inmersos en un mud;; de~iguaLque en pleno siglo XXI les margina 

y les somete. 

En muchas regiones del pais ni ~iqlliera. existen ciinicas del Seguro 

Social o centros de saÍud. Sus hábitántes tratan. de aliviar a sus familias 

con remedios caseros de la h~rb;;laria ~exicanél que por siglos ha sido 

más efectiva que la . pretendida y. no' ·a1cari.Záda Seguridad Social para 

ellos, ya que no tienen acceso a servicios médicos: 

Muchas preguntas que nos hacemos no tienen respuesta y no 

comprendemos porque nuestros campesinos. siendo un sostén 

importante de la economía. no han sido protegidos debidamente con 

medidas de seguridad social. Nos referimos a los campesinos que son 

todos aquellos que trabajan la tierra, pero también están los indígenas. 

Igualmente desprotegidos y tema de otro análisis. No queremos decir 

que todo indígena sea necesariamente campesino o viceversa. pero si 

se pueden seflalar a ambos como sectores marginados y vulnerables. 

--· '· -
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Las nuevas generaciones de campesinos han decidido no seguir 

cultivando más la tierra; es más rentable emigrar a las grandes ciudades 

en busca de una aparente mejor forma de vida. Normalmente los vemos 

pidiendo limosna o vendiendo en una esquina, cuando debieran estar 

cultivando su tierra con orgullo y entregando su cosecha para el 

consumo nacional, a cambio de una buena remuneración; con sus 

derechos bien definidos que hicieran al campo mexicano rentable. 

Debiera servir para que su gente no tenga que buscar alternativas de 

sobreviven cía. 

Lejos de provocar mejora, para ellos, con leyes absurdas y tratados 

ventajosos se les despoja abiertamente de su posesión .de tierra, sus 

derechos y protección social, que existe sólo en papeles pero. sin una 

aplicación real. 

En muchos Estados del pa!s existen pob!acion-es que se están qu~dando 
vacías, En otros casos quedan mujeres-~~inC:ls.:~()rqÍJe ~u~ h(:)n:,bres han 

tenido que salir de su tierra que ya no es rentable y. no les permite 

mantenerse de ella, 

Las grandes revoluciones se gestan en el campo y normalmente siempre 

son por hambre e inconformidades, No seria dificil que en un tiempo tan 

hostil como el que vivimos el campesinado del pais se levantará para 

exigir el cumplimiento de sus derechos y la aplicación general de sus 

leyes, 
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La Seguridad Social como un Derecho Constitucional queda en un ideal 

constituyente, que sigue sin operar en la realidad para los campesinos 

en forma integra.: En la búsqueda de la justicia social. Gobierno Federal, 

Estatal .y .er ·propio eampesino, buscan conjuntamente como hacer 

realidad la aplicación de la seguridad social. Consideramos que pueden 

tener una vertiente que permita impulsar medidas de protección social. 

A continuación analizaremos que el actual régimen obligatorio del 

Seguro Social, lo integran el Gobierno Federal, el patrón y el trabajador. 

En este orden de ideas la seguridad social en forma tripartita, se pueda 

integrar un proyecto en que el Gobierno Federal tenga participación, el 

Gobierno del Estado y el campesino, para establecer la plataforma que 

servirá de base a los campesinos de nuestro pais. a fin de que tenga 

alcance a la Seguridad Social. 

5.7. Ineficacia de la seguridad social para el campesino. 

En la actualidad se puede observar que los campesinos son el sector 

más desprotegido de nuestra sociedad toda vez, que los servicios 

médicos son deficientes; las clinicas del sector salud están muy lejos de 

las comunidades; las pensiones o ayuda por parte del Gobierno Federal. 

no existen; con lo único que cuentan es con programas como 

PROGRESA. PROCAMPO, y otro tipo de asistencia social que llega a 

implementar el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

En la actualidad las aportaciones se llevan a cabo de la siguiente 

manera, en lo que respecta al régimen obllgatono: -·~·";"¡ 

¡ 
1 
1 

i 
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El patrón aporta el 2º/o para retiro y 3. 150/o el ramo de seguro de cesantía 

en edad avanzada y vejez. El trabajador el 1. 125°/o sobre el salario de 

cotización y el Gobierno aporta el 7.143% del total de las cuotas 

patronales por · cesantla en edad avanzada y vejez y una cantidad 

equivalente al 5.5º/o del salario mínimo general para el Distrito Federal al 

primero de julio de 1997, por cada día cotizado por concepto de cuota 

social. 

Los campesinos podrían tener este beneficio si el Estado los tomara 

también como trabajadores. Trabajador se define a toda aquella persona 

física que por medio de su fuerza física o mental desarrolla una actividad 

porque el campesino desempel"\a una actividad personal consistente en 

sembrar y cosechar la tierra pero no tiene garantía de que su cosecha 

será fructífera. Si estos trabajadores del agro mexicano tuvieran mejores 

condiciones de vida. también recibiría mayor desarrollo dicho sector. 

Si el Gobierno Federal hace aportaciones a cada una de las cuentas de 

los trabajadores. es necesario darles también a los campesinos la 

oportunidad de que tengan Seguro Social y que dicha aportación se 

haga bajo el mismo esquema. es decir. mediante inscripción al IMSS 

para que se les asigne un número de seguridad social. 

consecuentemente puedan ser afiliados a la AFORE de su preferencia. 

El gobierno Federal aportará el 7.143°/o del total de las cuotas que aporte 

el gobierno del Estado al que pertenezca el campesino por cesantía en 

edad avanzada y vejez. y el 5.5% del salario mínimo general para el 

Distrito Federal. por cada dla cotizado por parte del campesino-

- -·------·----------------------
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trabajador como cuota social. Por otra parte el Gobierno del Estado en 

donde se encuentre radicado y trabaje el campesino contribuirá con el 

equivalente al 2% en el ramo de retiro y 3. 15% para cesantía en edad 

avanzada y vejez; sobre el salario mlnimo vigente en el Distrito Federal, 

el propio campesino-trabajador, aportaría el 1.125% sobre un salario 

mlnimo vigente en el ·Distrito Federal. También este porcentaje seria 

posible obtenerlo de la partida presupuesta! que año con año se destina 

al campo. Y considerando este esquema de seguridad social planteado 

para los campesinos sea aprobado por consecuencia mayor presupuesto 

al campo. 

El proyecto se pondría en marcha tomando como base el salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal. El objetivo es que el campesino tenga la 

protección de la seguridad social con asistencia medica, hospitalaria y en 

edad avanzada también goce del derecho a una pensión, por lo menos 

de un salario mínimo vigente en el Distrito Federal. También que, las 

demás prestaciones que actualmente tienen los trabajadores. como la 

ayuda por desempleo o la ayuda por matrimonio también se le aplique a 

los trabajadores campesinos. Entendemos que este proceso puede ser 

lento, ya que en el caso de la ayuda por desempleo y por matrimonio 

tienen que reunirse determinados requisitos. 

En el caso de la ayuda por desempleo se otorga a partir del día 46 

contado desde la fecha en que deje el trabajador de estar sujeto a una 

relación laboral, tendrá derecho a retirar de la subcuenta de retiro, 

cesantla en edad avanzada y veJeZ la cantidad que resulte menor entre 
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75 dlas del salario base de cotización de las últimas 250 semanas 

cotizadas o el 1 Oº/o del saldo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez. Este tipo de retiro podrá hacerse una vez cada vez 

cinco años. 

La ayuda de matrimonio proviene de la cuota social que aporta el 

Gobierno Federal a la cuenta individual del trabajador y tiene derecho a 

retirar el equivalente a 30 días de salario mlnimo general vigente en el 

Distrito Federal a la fecha en que contraiga matrimonio. Para tener 

derecho a esto deberá tener el trabajador como mínimo 150 semanas 

cotizadas en el seguro de retiro, cesantía en edad av·iinzada y vejez en 

la fecha de la celebración del matrimonio, y en caso de haber estado 

casado con anterioridad, debe comprobar la muerte de la persona que 

habla sido registrada en el IMSS como esposa o exhibir acta de divorcio, 

que el cónyuge no haya sido registrado con anterioridad en el IMSS 

como esposo o esposa, este retiro sólo puede hacerse por una vez y no 

tendrán derecho a él, por posteriores matrimonios. Estas disposiciones 

están vigentes en el actual régimen del seguro social, que se puede 

ampliar a los campesinos, si se les considera como trabajadores. 

En aras de la modernización y del desarrollo del pals es necesario que a 

los campesinos se les incorpore al IMSS. En el presupuesto del 2003 

para el campo el Congreso de la Unión aprobó la cantidad de cuarenta y 

tres mil millones de pesos. De este monto se puede destinar una partida 

a la seguridad social del campesinado. 
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Actualmente todos los trabajadores tienen una cuenta individual en una 

AFORE. Esta prestación además de importante, seria para el campesino 

y para el país,· de gran beneficio, ya que gozarían, del servicio médico y 

la pensión, además de fomentar el ahorro, permitirla el acceso a efectuar 

aportaciones voluntarias. No sufrirían la discriminación por no contar con 

determinado monto como lo piden las instituciones financieras aún y con 

la institución que recientemente se aperturó y que se promociona como 

un banco para personas de pocos recursos económicos, no es el mismo 

instrumento de ahorro como la SIEFORE. SI se les otorga el seguro a los 

campesinos (igualdad de circunstancias que a los actuales trabajadores) 

aunque quedarán registrados con salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal, ellos tendrian acceso a grandes rendimientos por 

cantidades muy pequeñas que pueden ir desde los cincuenta pesos. 

Los campesinos podrían llevar a cabo su inscripción a través del 

Municipio en el que se encuentre la clinica del IMSS, para afiliarse al 

mismo tiempo a la AFORE y así gozarían del actual sistema de 

pensiones. 

También se propone que tal y como existen campañas para ayudar a 

niños con cáncer u otros males. si se promueven campañas nacionales 

para que la empresa privada colabore con donativos para la creación de 

más clinacas del seguro social en los lugares más ale¡ados de los centros 

urbanos. Paulatinamente se subsana el rezago de esta parte de la 

población. También los particulares cooperarlamos, como lo hacemos 

para otras campañas altruistas. Para una causa tan noble habrla 

·----·-------------------------
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respuesta, (no la llamaremos TELETON), pero podríamos llamarle 

SALUD PARA EL CAMPO, con el objeto de que sea recaudado una gran 

cantidad de recursos económicos. Es una labor digna de ser atendida 

por los estudiosos del derecho invitamos a todos los mexicanos a poner 

su vista y sus oídos en el campo. Si hacemos de éste un lugar rentable 

obtendremos muchos beneficios. tales como menor migración al 

extranjero y a las grandes ciudades; consumo nacional de productos de 

nuestra propia tierra; orgullo ya sea del agricultor, el ganadero o 

pequet'lo propietario, de ser campesino; darle el lugar que no les hemos 

sabido dar y que ya es tiempo. 

Finalizamos haciendo la siguiente reflexión: Al arribo de los españoles a 

América nuestros nativos ya cultivaban la tierra y comerciaban con el 

cacao. Era la forma de intercambio comercial y las semillas tenían un 

alto valor. Con la conquista se impuso el dinero como forma de pago en 

el intercambio comercial. Solo importaba el oro, la plata y las piedras 

preciosas que los nativos usaban como ornato. Como pueblo dominado 

fuimos olvidando aquellas prácticas de comercio y restándole valor a los 

productos del campo y también a sus productores. Ahora cualquier nit'lo 

o adulto en las ciudades en su mayoría conoce la tecnologla, 

descubrimientos y avances pero no debemos olvidar que sin el campo un 

país se vuelve vulnerable, es fuerte sólo aquel que logra producir lo que 

consume y si consume menos de lo que produce, con orgullo puede 

exportar a otros países. 
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Por mucho tiempo México ha sido la principal fuente de mano de obra 

barata y de buena calidad. Mediante la explotación porque nosotros lo 

hemos permitido, aceptando Gobiernos sumisos que anteponen sus 

propios intereses a los colectivos. 

Podemos conjuntamente Gobierno Federal, Local y Municipal, Empresa 

Privada, campesinos y particulares en general, demostrar que somos 

una fuerza productiva. Comencemos por darle un lugar a los 

campesinos, que los articules constitucionales no sean sólo escritos en 

silencio sino voces que se escuchen y se respeten y ahora si digamos 

que los campesinos han alcanzado ia seguridad sociai. 

··-·--·----··----------------------

., J 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Concluimos que la Seguridad Social es una condición que el 

hombre busca en todo momento para lograr un medio de vida adecuado. 

La razón de ser y de vivir, su necesidad de protegerse, hizo surgir en 

principio la caridad otorgada como gracia al esplritu. Posteriormente la 

economia doméstica se convirtió en una economía nacional. Surgió en 

conjunto la asistencia pública y la seguridad social. 

SEGUNDA.- El diagnóstico actual para el campo y su población es que 

atraviesan por una situación de emergencia. Hechos sostenidos por 

diversas fuerzas sociales y pollticas incluyendo al Gobierno Federal; 

aunque esta situación no es novedosa por que las peticiones de atención 

al campo vienen de tiempo atrás y cada vez se agrava más la situación, 

porque no se ha puesto suficiente interés en construir una politica de 

Estado para el campo. 

TERCERA.- Entre las exigencias que los trabajadores del campo 

presentan, está la de que se revise el capitulo agropecuario del Tratado 

de Libre Comercio. SI algo les quedaba, a más de veinte millones de 

mexicanos, las pollticas mal formuladas los han dejado desnudos, 

sumidos en la pobreza extrema. Aún así los actuales funcionarios 

desafían a las organizaciones sociales diciendo que no los representan. 

que sólo representan sus propios intereses. El poder de convocatoria de 

estos grupos se manifestó el 31 de enero del 2003, histórico por reunir a 

más de cincuenta mil campesinos según cifras oficiales de todo el pais, 
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reclamando sus derechos. No queremos imaginar que pasaría si por no 

atender sus necesidades que se están volviendo exigencias, ellos se 

sublevaran contra el poder, estaríamos frente al inicio de una revolución. 

CUARTA.- La historia se repite y por dificil que sea creerlo recordemos 

que en 1910 hubo una revolución mexicana orientada a defender Ja tierra 

y su producto. Hoy vuelve a ser motivo de diferencias contra el gobierno 

y sus polfticas agropecuarias. No nos parecería extrano que estos 

acontecimientos estuvieran dando paso a una revolución social en el 

2010, provocada por no analizar y llevar a cabo compromisos que 

permitan mejorar el trabajo y condiciones de seguridad social en el 

campo. 

QUINTA.- Nuestro trabajo en todo momento ha estado orientado a 

proponer que los campesinos y sus familias tengan los mismos derechos 

que la sociedad en general. Que Ja seguridad social no sea un sueno 

sino que Jos acontecimientos recientes habrán una ventana más y sin 

excepción, contemplen también dentro de los acuerdos para el campo el 

goce de Ja seguridad social. una vida más confortable y que cuando ya 

no puedan labrar más sus tierras tengan una pensión. 

SEXTA.- La Seguridad Social debe ser para todos y no únicamente para 

los que se encuentran laborando en el sector privado o público, que 

tienen Ja atención del Instituto Mexicano del Seguro Social, o los 

servicios del Instituto de Segundad Social al Servicio del Estado, porque 

en el caso de los campesinos no cuentan con ningun.a institución de esa 
¡ 

·-:- l ___ .,j 
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naturaleza. Por ello consideramos que no se cumple el cometido de la 

seguridad social para todos los habitantes de la nación. 

SÉPTIMA.- Con Seguridad Social garantizada tendremos un problema 

menos que atender. Se habrán solucionado (o al menos disminuido) los 

conflictos de desigualdad, encaminando al país a producir suficientes 

productos de buena calidad que nos pongan en la mira de las naciones 

más desarrolladas. 

OCTAVA.-Mayor presupuesto año con año la partida presupuesta! para 

el campo, queda muy por debajo de los demás rubros atendidos por el 

Gobierno Federal, no obstante que éste sector de la población agrupa 

parte importante de los habitantes del país y se requiere la inversión de 

mayores recursos. Por supuesto consideramos que otros campos como 

la educación merecen una atención especial, pero si no se aportan 

recursos suficientes para el concepto en comento, ¿cómo pretendemos 

que sea rentát>ie? ·cuando los campesinos no gozan de seguridad social, 

y ni siquiera cuentan con recursos para su subsistencia. 

NOVENA.- Falta de promoción del campo y sus productos. Actualmente 

no existe por parte del Estado una promoción suficiente de los productos 

del campo. Ello deriva en un abusivo consumo de productos extranjeros. 

así como competencia desleal para todos los productores y campesinos 

del país. Las carencias económicas no les permiten cubrir su propia 

seguridad social. Por ello la necesidad de que el propio Ejecutivo Federal 

····:l-;:-::·-0 .. -·\·~,. -·-·~ 
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les provea a través de la aportación tripartita ya comentada (Gobierno 

Federal, Estatal y el propio campesino). 

DÉCIMA.- Mayor promoción de los derechos sociales en general. Con 

esto pretendemos que el campesinado mexicano conozca sus derechos; 

que no muera abandonado; tenga una vida digna en su vejez y que no 

sólo goce de protección constitucional, sino que en la vida cotidiana la 

seguridad social sea real y no frases escritas inalcanzables. 

DÉCIMA PRIMERA.- Actualmente los campesinos no cuentan con un 

número de seguridad social y tampoco con los derech"os que devienen 

con ello. Consideramos que todos deben contar con registro en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social que les permita ser atendidos por 

riesgos de trabajo. 

DÉCIMA SEGUNDA.- No existen suficientes cHnicas del IMSS en el 

sector rural. Es oportuno que el Estado con la participación altruista de la 

empresa privada realice campanas para construir más hospitales y 

cfinicas de atención. 

DÉCIMA TERCERA.- Actualmente en el campo es importante la 

participación de la mujer en el desarrollo de la sociedad Su 

desconocimiento de métodos de planificación familiar y prevención de 

enfermedades las hacen vulnerables. La instalación de más y mejores 

clínicas del seguro social que cuenten con programas de información, 

campañas de salud y proyectos de atención y concientización de la 
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importancia de las revisiones periódicas contra el cáncer y otras 

enfermedades, serían una herramienta muy útil para nuestras mujeres 

del campo. Esto se lograría con mayores instituciones de salud. 

rr\;·~ r"··-· r 
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