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A),- INTnDDUCCION AL TEMA, 

El hol!lbre, conforme evolucione ve enriqueciendo su ace!_ 

vo cultural, y conociendo los objetos que le rodean va encon

trando la soluci6ñ para algunos de sus problemas y va sati•fi 

ciendo algunas de sus necesidades insatiafechas, mientras es

td expuesto a las contingencias del medio en que se desenvue! 

ve, habr! inseguridad, habr& la ignorancia del futuro incier

to y siempre aspirará a conseguir el valor seguridad, a lo--

grer el estado de &niJno que proporciona el conocimiento del -

futuro, porque sabiendo lo que le espere en el decurso de su

existencia, buscar& la fonna de preveer lo que en otras cir-

cunstancias aer1a una contingencia. Reza un aforismo muy po

pular •vale prevenir que lamentar". 

La Seguridad Social tiene como eje vital el anhelo con• 

gdnito ñel hol!lbre de protegerse de las necesidades inaatisfe

chas (1)1 y por eso tambien se ha dicho que la idea de la Se

guridad Social naci6 con la sociedad misma, su contenido fil2_ 

s6fico y su doctrina üe fundamentan en ol pensamiento social. 

su aniplitud estar& inconclusa, dispuesta a hacer suyos eleme~ 

(l).- m'.il\ONES PRIETO, IGNACIO. Tesis Mexicanas de Seguridad 
Social. P4g. 7. 
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tos varios que lo e1tructuran y le dan vigencia. En M&xico,• 

Y d~~de Gl año i~i7, en el Congreso Constituyente, Venustiano 

Carranza sel\al6 la responsabilidad de 101 funcionarios, al d! 

clarar que cotn0 -agentes del poder pd.blico sean lo que debie

ran ser instrumentos de la Seguridad Social". 

B) DERECHO PUBLICO, DERECHO PRIVAOO Y DERECHO SOCIAL. 

El maestro Dtaz Lombardo (2) al tratar el tema de la 

1istem&tica jurídica hace menci6n a las diferentes tesis que

se han sometido para la_distribuci6n tradicional del derecho, 

y una de ellas es la llamada teorta del inter'• en juego, que 

sostuvo en el Perecho Romano1 donde el inter's ya sea funda-

mentalmente pt1blico o privado que radicara en las relaciones

era el que daba origen a la distribucidn. Tambi'n hace l!Mln--

cidn a la teorta de la Naturaleza de la Relacidn sag-dn la 

cual loa preceptos pueden estar ~n una relacidn de supra o 

~!!hord!~~~1úñ1 es as1 como en el Derecho Pt1blico se re<JUlan• 

las relaciones de subordinac16n y en el Derecho Privado las -

relaciones en las que partieipan·!oa sujetos en un plano de -

igualdad. 

(2) .- GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, Fl\ANCISCO X. Filosofía del De 
recho. Ed. Botas. Mdxico 1956. Concepto del Derecho 
Social. conferencia dictada en el ddcimo aniversario
de la ganeracidn de abogados 1948-1953. Universidad -
de auadalajara, 1963. Variaciones sobre el tema de ~ 
racho Social. tlevista del Instituto Tdcnico Adminis-
trativo del Trabajo No. 14. Sec, dol Trabajo y Previ
sidn. M&xico, 1961. "El Derecho Social y la Concilia
ci6n", Revista Mexicana del Trabajo. Sec, del Trabajo
y Previsidn social". No. 3 y 4, Dic. 1955. P4g. 55. 
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•si tcdc dé~~cho es soc1a1, hay que distinguir, que por 

una parte existe un derecho que correaponde al individuo, ea

decir un derecho lla111Ado Derecho Privado y que contiene el °!. 
racho a la propiedad en ciertos aspectos•. 

•por otra parte afi:nna el maestro D!az Lombardo que t~ 

bi'n existe el Derecho Pnhlico, en el cual el Estado intei:vi!_ 

ne coroo entidad soberana regulando todaa las actividades que

surjan entre diversos Estados soberanos, la or9anizaci6n y 

funcionain1ento de sus propios 6r9anoa, sus relaciones con 

otros, con. particulares tambif!n y en fin todo lo que se refi!. 

re a la relaci6n del fin social de la colectividadª. 

ªFrente a estas ramas, el Derecho Privado y el Derecho

Ptll:>lico, puede verse una nueva rama del derecho, constitu!da

ya no por el Divino ni por el Estado como ente soberano sino

por la un16n de individuos entre si en comuni6n con una 

ideAª-0) 

Esta tercera ral!lll del derecho parte del hombre y • por -

su naturaleza la llall\4 el maestro Antropocéntrica. Preten--

diendo ser éste derecho una reacción contra la manera liberal 

individualista, esta nueva reacci6n contraria, antitéti~a 

aquella, ea solidaria, integral de la vida do loa hombree Y -

(3) .- G~HZALEZ DIAZ LOMBARDO, FRl\NCISCO X. ªVariaciones so
bre el Tema del Trabajo social". Revista del Inst. Ad
ministrativo del Trabajo. No. 14". Soc. del Trabajo y
Previai6n Social. México. Mayo y Agosto, 1961. 
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ba1ada en un principio de jWlti~t~ eo~i:l; &• u.1 darecho 

iqualador de la1 naturales desiqualdadea y nivelador de la• -

disposiciones que existen entre las peraonas. 

El hombre es la base fundamental de este derecho, as! -

como su 1nteqración social y la justicia social aplicada tan

to en un orden nacional como supranacional. Este derecho va

destinado a qrupos de patrones y trabajadores de obreros y -

empleados, de campesinos, de j6venes o adultos, de necesita-

dos o de enferl!IOs. 

El concepto que el maestro Dtaz Lombardo nos da del De

recho Social es: •una ordenación de l~ sociedad en función -

de una integración din&m1ca, teleológicas, diriqida a la ob-

tenci6n del mayor bienestar social de las personas y de los -

pueblos mediante la juaticia".(4) 

Y colllO explicac16n a su definici6n nos dice que1 "Si -

a~~~~!e~= l~= ~;la~1üñ~~ que se dan aentro del c&111po del De

recho podel1\0s ver que existen relaciones de coordinaai6n, de 

supra y de subord1naci6n, y dentro de esta nueva disciplina -

se da un nuevo tipo de relación qua es la de inte9raci6n, en

enta relac16n se supone que existe una vinculac16n de volunl:!_ 

des y de eafuorzoa en función de una idoa unificadora que no

viene a ser otra qua al fin perseguido por el grupo. Esta 

idea tiene las caractertsticas de ser dintmica, institucional 

(4) .- f!fDEM. 



Y •olidariamente vinculada, para obtener el mayor bienestar -

social tanto en el orden peraonal, social, pol!tico, eeonOmi

co, material y eapiritual, cuyos alcances no solo son aplica

do1 a las personas en un orden nacional sino a loa pueblos en 

el orden superestatal, regidos por l~ justicia social de int! 

9raci6n din!mica que au¡.onc no solo la coordinación de los ª! 

tuerzos a la coexistencia de las persona• y loa estados, sino 

que esta relaci6n misma caract~riza en naturaleza como una ·~ 

lidaridad estrechamente lograda entre personas y Estados". 

15). Y como conclusión nos dice el maestro Gonz«lez O!az Lo! 

bardo que el Derecho Social tiene como fundamento al hombre -

aocialmente logrado y al estado tl!IJ11bi6n aocialmente integrado 

en tanto miembro de una comunidad de Estados. 

La clasificac16n que del Derecho hace el maestro D!az -

Lombardo1 

POBLICD 

a) Derecho Constitucional 

b) Derecho Mnl.rWltrativo 
c) llertld'r:> Fenal 
d) Deroc:ho Prooesal 
el Danc:ho Social 

l) ~del 
Trabajo y 
Previsión 
Social 

2) Dered1o }lgrario Asalariados 
3) Derod1o tbopera. 

tivo - D-ES 
4) Derod1o de ~ 

ridad SOCial - BurocraciA 
5) tlered1o de }\)--:: 

tualidades ISSSTf: 
6) Dr.redlo ~isten 

c1al - Mili t8l'f'll 
7) Derod1o de la -

Previsitin Soc. 
e> tlered'lo Social 

Intcm. 

Inat. Nal. 
de la V1v. 
INPI 



9) Derec:ho Fiscal 
h) Derec:ho Militar 
i l Derecho Nuello 
j) Deredlc• Int. \>Obl:!.co 

a) Dei:e<::OO Civil 
b) ~ ?o'erc.antil 
c) Derecho :fnt. Pr1vai:lo 

1l O:r-wCtü 1W&z:eo o 
Espacial 

2) De%9dlo Mar!t:in'O 
3) Dmldlo da 'rrarlS. 

Teri:estre 
4) Oexecl'o da o:nu

nicaci{a Int:elec 
tual -

1.- Derecho del Trabajo y la Previsión Social 

al Asalariados 
Individual 
Colectivo 
Procesal del Trabajo 

bl Bur6cratas 
Individual 
Colectivo 
Procesal. del Trabajo 

c) Previsión Social 

d) Protección y Asistencia 
a Mexicanos en el exte
rior. 

II.-Derecho.Agrario 

al 

• •• .r' 

7 

campesinos Individualmente. 
Conted~raciones ~ Or9an1zaci~ 
nea Campesinas 

b) 

e) 

colectivamente centrales campesina• 
Aaoc1acionea da Ag~icultorea

Procesal Agrario y Ganaderos. 
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III.- Derecho Cooperativo. 

a) Cooperativas de Con1U1111dores 
b) Cooperativas de Productores 
c) Cooperativas de Participaci6n Oficial 
d) Sociedad COoperativa de lntervenci6n Oficial 
e) Federaci6n de Cooperativa• 

IV.- Derecho de la Seguridad Social 

a) Asalariados. IHSS. 
b) Bur6cratas. ISSSTE. 

c) 

d) 
e) 
f) 
9) 

Militares 

Infancia 
Vivienda. 
Alimentaci6n 
Prestacione1 Socia
les en la Contrate
ci6n Colectiva. 

Seguridad y Servicios So 
ciale1 del Ej•rcito y la 
Armada 
Banco del Ej6rcito y la
Arll\ada 
Dirooci6n de Pensiones -
Militares 
e.o.V.E. 
I.N.P.l, 
1.N.V. 
CONJ\SUPO 

v.- Derecho de Mutualidad 

VI.- Dorocho Asistencial 

VII,• 

a) Asistencia Pt1bl1ca Orfanatos 
Asilos 
Cesa de Estudiantes 
Rospitales 
Institutos Especializados 

1\soci11c1ones 
b) Asistencia Privada Fundaciones 

Juntas de Socios o Asis
tencias 

Derecho Social Internacional 

a) Naciones Unidas 
Conferencias lnter 
nacionales de Se9Ü 
ridad Social -

O.I.T. 
F.A.O, 
u.N.t.s.c.o. 
O.M.S. 



b) tln.U5n Panu;ariauail 
Conaejo lnt•r ... rtca 
no Econ6aico y Social 

e) Orw¡asüa1101 Intaróependten
te•1 
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O.E.A. 

l.- Conferencia lberollJllllricana de Seguridad Social 
2.- Alianaa Cooperativa Internacional. Londr••· 
3.- !'edeucic5n l:nternacional da COoperadorea. BIUll-

burgo. 
4.- Aaociac1c5n l:nternacional da Sequridad Social,

•tc. 

El Derecho Social illpuao una actitud activa da organi•! 

c1c5n de ••fuerzo• para el loqro da tarea• COlllUDa• aobre la ba

•• del reapeto a la libertad de la• peraonaa y a la aoberan!a

de loa Eatadoa • 

El Derecho Social •• baaa en relacione• de la integra-

ción dinAmica, no le bastan lae de coordinación y laa 4e supra 

o sutiordinac16n qua eran las que dciminaban en concepciones del 

Derecho anterior. El Derecho Social se define como una oz:dell! 

ci6n del Derecho en tunc16n de una integración din6mica, tele~ 

lógicamente dirigida a la obtención de mayor bienestar social

de las personas y de los pueblos mediante la justicia social. 

En M6xico nos dice el maestro D!a% Lombardo el Derecho-

Social responde a loe grandes mov1mientos, a las reali%aciones 

e ideales de la revolución mexicana sobre todo en materia obr! 

ra y agraria de seguridad aocial y de asistencia social. 

caen dentro de su campo de acción los Tribunales de Tr! 

bajo, los salarios m!nimos, al IMSS, el ISSS'l'E, la• cuales en

foX'Jllil colegiada e institucional estan organizados tripartita--



10 

mente, igual suceda en la O.I.T. 

El Derecho Social pretende integrar 101 Derechos de loa 

patrones y trabajadores para dar plena satiafaccidn a las n•c! 

sidades del orden, y da paz social, da equilibrad& al:lllOn!a de

los intereses de los unos y de loa otros, indispensables para

el progreao econdmico del pa!s. Teniendo como base la confi&!l 

za, es decir partiendo de intereses totalmente opuestos, el E~ 

tado interviene pa~a conciliarlos, no mediante una actitud pa

siva, sino mediante una actitud activa, conciliarlos para que

do esta manera sean satisfechas las pretensiones que de otra -

manara llegar!a a ser ~erjudicial. 

Nos afirma el maestro D!az Lombardo que para hacer rea

lidad los postulados del Derecho Social, da procurar solidari

dad humana y una convivencia facunda, deben revisarse la1 

otras ramas del Derecho y 101 fo:rmali1ta1 procedimientos que -

•• tienen establecidos para darles agilidad, 1i111Plificando y -

acelerando en buena parte las formas conciliatoria• para lle-

gar a una justicia como ea reclall\llda por nuestra Conatitucidn

r&pida y exp6dita. Y en orden internacional el Derecho Social 

deba ser de l!lllyor eficacia a fin de lograr el acercamiento in

tegrador, creador y constructivo entre Estados, gobiernos y 

pueblos, mediante el Derecho, la convancidn y la juaticia en -

relacione• mas humanas, m'• racionales, maa cordiales, m4s 

Sllliatosas, m&a solidarias, ma. juataa. 
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EVOLUCION HISTORICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

A) EPOCA 1.NTIGUA 

Poco so sabe sobre la~ condiciones de trabajo durante -

los cinco siglos qi.;e median entre la ~poca galo Rol!'ana y el fe!:. 

dalismo, (no obstante los extraordinarios trabajos del maestro 

Burckhardt y otros historiadores), ya que fue 4poca de trans-

formaci6n social determinada por las inva&iones b~rbaras. Ro

ta la estructura agraria por la gleba romana y trastocada la -

~ida económica necesaria para la intensificación de la indus-

tria, sólo pudo existir la denominada industria do~stica. En 

los principios del feudalismo, la situación de peligro origi-

nada por el cambio socio pol!tico hizo que el pueblo viviera -

agrupado (burgos) aledañamente a los castillos feudales, los -

cuales constitu!an poderosa salvaguarda en casos de guerra, ya 

que los señorea feudales, debido a la dificultad de comunica-

ción y a la inseguridad de las rutas, se aislaban y fortifica

ban sus castillos constituyendo verdaderas ciudades. 

El comercio y la industria de la Gpoca referida eran r~ 

dimentarioo, como sucedo si•mpra con l~s organizaciones pol!t~ 

cas que an un momento histórico determinado, son derrumbadas -

por nuevas orientaci~nes. 

No obstante, los monasterios, oriontado• por la di•ci--
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plina religio•a, org-.ii1aban dentro de .u Hno del trabajo, 

pu•• CCl90 •• aabido, dentro de lo• convento• •• deaarrolld el

••t&1Hnto de la cultura -dioeval, perdurando adn 1n1cha• da 

•u• caractert•ticaa. 

La tendencia abaorbente advertida en la ideolo9!a cr1•

tiana, daada loa pr1Jllero• a!oa aigutd au ourao y criatianizO -

todo el contexto occidental. !!11 abaorbanoia ·. ante• citada -

tue el motor fundamental para la revitalizaoiOn del co11111roio,

abri•ndo1• nueva• rutas a inten1ificlndos• la actividad econO-

mica. 

En el 1i9lo XII, •• hizo prevaler la autoridad del Jley

aobre lo• aeaores feudal••• y •1 bien •• cierto que tal estado 

de cosa• no fue el deaider&tum pol!ticamente hablando, al pue

blo canaado de la lucha por laa transformaciones c¡ube:rnal*nta

lea, deavi6 au• anhelo• hacia la conaecucidn de mejores condi

cione• econOmicaa. La paz, impue•ta por la o~anizacidn teu-

dal, fue el punto de partida del movimiento comunal, ad como

la inanllllli•iOn de loa •i•rvo•. 

Esquematizando, la •1tuac10n del trabajo en la Edad Me

dia, y a objeto de hacer un somero an&liaia, debemoa neceaar1~ 

mente hacer referencia sobre i .. corporaoion1H. Ahora bien, -

la Corporacidn reun:ta a todoa loa arte1ano1 da un1\ mi11111& indu!. 

tria, caracteriztndo•• por au estructura tripartita1 lo• maes

tro• eataben a la cabesa, •iendo el qrado ~xillO dentro de la

jerarqu!a corporativar de1pu&1 aequ:tan lo• trabajadorH aubal• 



ternos .. de loa -••troa, loa eu&l•• no er&11 a1no aimpl•• obre-

roa, y por GltS..O, •• encontraban loa aprendioea. Debido a 

loa derechos y faoultaclea exorbitantes de loa aaeatros, loa 

trabajalklre• trataron de ~iperae JM1cUante la Hociac16n, -

oric¡in&ndo•• a1ateua de aaoo1ao16n obTitra •-jantea a una •2, 

ciedad de ••c¡uroa autuoa. co.o •• f&cil OOftlprender, el Hc¡uro 

mutuo cleaempeJl6 en lu avrupacione1 de obraroa una funci6n ••

cundaria, puea la f1nal1c'Sad rectora, fue la creac16n de una 

reaiatencia de ola••· 

Volviendo a la corporaci6n, hellOa de aefialar que en au-

1'ec¡l11J11ento •• eatatu1a la obli9aci6n para loa 111aeatroa de ate!l 

der a loa obrero• en caao1 de enfe:nnedad, ••to a peaar de que

la corporaci6n •• preocupaba ante todo de le producci6n de la

induatria y de la defenaa econ6mica para loa intere1ea de de-

terminadas y aaca1a1 peraonaa, siendo negatoria la solidaridad 

que •• pretextaba, para 1u tolerancia por parte del gobierno 

pue1 el cuerpo corporativo, lejos de establecer la ii,;ualdad en 

el trabajo, ae enaeñore6 en la anarqu1a y en el monopolio. E!!, 

ta anarqu!a corporativa hizo reaccionar a 101 afectados. Ea-

tas asociaciones de obreros tomaron importancia a partir del -

siglo XIV, Schelle ba viato en ellas el embrión uniforme de -

los qrupo1 de clase. Sin embarqo, encontrftlllOa un animus so--

cial en las Jno11ncionadaa aaociaciones1 en los se9uroa obreroa, 

pues para loe caao1 de enfermed•~ y accidente, la propia aso-

ciaci6n ministraba lo• auxilio• necesarios, o bien, ••tos eran 

otorgados por un or9an1a1110 anexo a ella y al cual la 111i1ma ªº! 
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ten!a. 

En general, la ayuda o socorro •ran acordado• en cali• 

dad d• prastamo•, debiendo reernholaarla el obrero cuando ••tu

viera en aptitudes de ocupar su puesto. Mientra• tlorec!an 

la• aaociaoionea, la CoJ:FQraoi6n conquiat6 una tir!nioa fuer· 

za que redund6 en su decadencia. El Edicto de Turqot, ·de te•• 

brero de 1776 1 fue el germen precur1or de la libertad de trab! 

jo procl&111ada por la Revoluci6n Francesa. En Inglaterra, du-

rante •l año de 1835, el poder pdblico retir6 a la corporaci6n 

toda• las prerrogativas que le ooncedi6. 

B) .- LJI. REVOLUCION FIU\NCESA. 

En el siqlo XVIII, la Revoluci6n Francesa daclar6 su 

abolioi6n, salvando a loa trabajadores da eua aituaci6n de e!. 

olavitud, en?llaaoarada con una falsa tendencia de protecoi6n. -

Aai, los trabajadores quedaron colocados en una situaoi6n de -

igualdad ante la Ley y ademas libres, en principio, para dis

poner de au persona, esto Qnicamente hasta donde se lo permi-

t!an los medios de subsistencia con que contaban. La clase 

trabajadora Onicamente pose!a como fuente de inqresos, la fue~ 

za de sus brazos o de su inteligencia, vivi~ndo amenazada por

la miseria en caso de pdrdida de lo uno o lo otro. !)o paso s~ 

ñalaremoa, cdmo la situaci6n creada por la proclamaci6n de la

libertad dQ trabajo fue una reacc16n en cierta torllla cruel en

contr~ del r4qimen corporativo, porqué debi6 tenerse en cuenta 

que la opreaidn deamedida y la libertad abaolute son extremos• 
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incapaces ele conaecuentar con el logro de la aolidar1dad, ba•• 

~l bic:.eatar y del progreso. Ya aea por el d1f1cil Clllllino de 

la t1ran1a y el monopolio, o por el eapacioao de la libertad -

absoluta, siempre •• llegara a la dia9re9aci6n del elemento s2· 

cial, al abandono de loe hombrea, a le falta de protección y -

de aequridad a la clase obrera, que en resumidas cuentas, ea -

ella quien marca el exponente del desarrollo industrial. La -

libertad abaoluta en el trabajo fue la solución a un problema

aocial que no htio •ino plantear otro tan grave, como el ex--

puesto por las c;orporacionea; el de le unt6n de obreros para -

defenderse. Sólo a trav6a de loa aiqloa ae ha esbozado una S2, 

luc16n a dicho probl9!!1a, pues la mayor1a de las leqialacionea

obreras eat&n inspiradas en principio• protectores y ea enton

ces cuando aurqe la previ1i6n social. 

C).- E.POCA MODERNA 

Po&tariormente, al triunfo del liberalismo, la gran 1n• 

d1111tria acrecentó lA necesidad do aU?11ontar loa brazos trabaja

doras, ampliAndoae el radio de acción de la vida obrera. Le -

Ley de la Concurrencia operó la necesidad de pagar salarios b! 

jos a loa trabajadores, apenas 3uf1cientca peraque•~stos pudie 

ran vivir, llenos de privaciones. Durante el siglo XIX, los -

Estado• ~uropeoe no se p~~ocuparon de coordinar sus elementos

socialea, 1!16n1fe$t!ndl:>ee t~n abandono en la falta de regulari

zació~ de las relaciones entre capitaliatan y los trabajadores, 

que&lndo ••toa comp~ndidos dentro de lo• preceptos del C6di90 
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Napole(ln. l)e esta manara, y concret.tndose al punto, cuando 

loa trabajadores se inoapacitaba~ ~ara t:~baja4, ya tuera por-· 

accidente, por enfermedad o vejes, en luqar de protec:oi(ln se -

encontraban con el silencio austero del Cddigo Civil. 

Se hace innecesario expresar que la evoluci~n social ae 

lllAnifiesta general.11\ente en laa capas inferiores1 c:uandcr loa 1~ 

dividuos se ven afectados por detarroinadaa situaciones desven-· 

tajosaa, ponen en juego su iniciativa hasta conseguir que el -

Estado, si se encuentran pol!ticamenta consolidado, coadyuve -

con ellos al logro de sus finea, Esto explica c(lmo paulatina

mente los a~alariados, sintiendo necesidades que no los erilll -

cubiertas y adquiriendo conciencia de grupo, trataron de hacer 

afectiva la igualdad tan ponderada por el individualismo. 

como la igualdad supone la reciprocidad de los aaalari!_ 

dos, Sstos ernpezaron a asociarse on grupos de ayuda interqre-

mial, para qa~'ntizarse en contra de loa riesgo8 f!sicos y oc~ 

ndmtcos que les amenazaban. -• . a.1.y.i.u ... 

XIX, tenla en cuenta los c:aaoa de empresas peligroeas1 la min!!_ 

r!a, la navegac10n y dobido a la actividad privada de seguri-

dad para los eventos en el ejercicio do los trabajos, se ini-

ci6 una era de protección gubernamental, parejamonte a loa es

fuerzos de los patrones, los cuales tundaron enfer.mer!ae, hos

pitales, casaa de retiro, etc., f1nanci&ndosa esas pequeña8 

inatituc:ionaa en la mayor!a de loa casoa, con retención de una 

parta del salario, adelant4ndoae liqeramenta la actitud patro

nal, al Estado. Tal ea la aituacidn existente poco de1pu•• 
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El 111aquJ.ni•1n0 de la induat.ria moderna, la sociedad tec

nol4trica y doaiticl!lda, son poderosos enellliqr>s de.loa obreroa ,

los cuales debido al inedio poco escrupuloso en que se desarro

lla, la escasa educaoi6n de 6stos1 han sido siempre vtcti1na11 -

de desgracias e injusticias. La mayor parte _dice Pie-, de 

las logialaciones roc1entea, aat lo han comprendido1 y desde -

el fin del siglo ~lt1mo, una corriente 1rros1stible se ha aen

tido en las legislaciones, en el sentido de prevenir loe ries

gos de la industria, as! como de repararlos. La noción tradi

cional de responsabilidad ha cedido. su pueBto a la idea del -

riesgo profesional, estableciéndose en el derecho industrial -

moderno, obli9acionen a t~dos los patrones para reparar el d~ 

ño proveniente del eje-rcicio de dctermin11dal!I actlvidacles ot>re-

ras. 

Desde las postrimer!as del niglo paaado a la fecha, la

le91slaci6n industrial ha marchado incesantemente hacia la hu

manización del trabajo, protegiendo al trabajador, f~cilitando 

la formación de grupo1 de equilibrio y resistencia (sindica-

tos), que son medios protectores contra el egoismo industrial, 

y as! doctrinalmente, se asignan al derecho industrial carac-

teres inconfundiblas y tendientes al equilibrio .social. ts a~ 

t1U1.lmente una legislación de claae y una lo91slac16n tutelar.

El Derecho del Trabajo ha nacido para co111pCnaar las prerro9at!_ 

vas de que dejan de gozar los trabajadorel!I, aaalariados ~ obr!. 
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roa, •1 dnicaln41nt• v1v1•••n amparado• por laa normas uniforme• 

d:l ~•rocho cot11a.n.d1l hombre y del ciudadano, en la carta Mag• 

na del Estado franc••· El principio de igualdad ante la- Ley, 

originado por concepciones h\llllanitarias o idealiatae, hizo 

descuidar el estudio de la realidad social, dtctSndose leyes -

que consideraban al hombre como tal, independientemente de las 

modalidadea favorables o desventajosas que se dejan sentir en

las colectividades; Como he dicho, el Cddigo Civil de Napo--

ledn fue el libro m4ximo en materia jur!dica1 Europa conaide

rd date cot\10 manantial inagotable de conocimiento, 

En materia de riesgos, existtan los principios cttados

en el derecho romano, n1endo totalmente inadecuados a la vida-

actual, determinada por nuevas concepcionea sociales. 

A.si se c0t!!pronder4 cdmo en el campo del Oerecho·Privado, 

se han hecho rectificaciones tendientes a proteger a los que

econdmicamente dependen de otro. Ya nuestra Apcca se caraote

ri~a que por encima de los intereses particulares, est4 el in

tar6s social¡ Iherinq (6), elabora su tesis en torno del int! 

rds, considerando los derechos como intereaes jurídicamente 

protegidos; Minoiii y Nicolesco propugnan por la proteccidn -

jur!dica de loa bienes económicos, sosteniendo la reparaci~n -

pecuniaria de loa daffoa morales1 no pueda pauar inadvertida la 

protección jur!dica que loa cddigos contemporaneos dispensan a 

la econom!a social. 
(6}.- RODOLl."O VON IHJ!RlNG. La Poseaidn. P4g. 271. 
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~aii~á ahora mucho se ha avanzado en cuestiones de Dere

cho Obrero, las legislaciones del mun~o actual, realJnente son

tutelarea, dice Jorge Schelle (7), la protecc16n jur1d1ca oto!. 

gada con el establecimiento de normas que rijan las relaciones 

obrero-patronales es insuficiente, hacidndoee necesarias inst! 

tuc1onea de previa10n social, de seguros obreros, controladas

por el Estado, tanto en el terreno aocial coino en el orden ju

r1d1co. Segdn el autor cit:.ado, mucho ha conseguido actualmen

te el moviJ!liento obrero, pero es al Estado a quien corresponde 

organizarlo, teniendo coroo mira, la seguridad econ6mica del 

obrero o de su familia, para CUl!tPlir una labor social efectiva 

financiera dividida en cuando al ingreso 1111cional, coordina--

ci6n, como 1nterrelac16n entre diversas accionee del Estado en 

el bien social1 Salubridad Pfiblica, As1ritnnc1n Social y Segu

ro social, e interr.ac1onalizaci6n es dec~r. como un derecho 

propio no 11610 de tod.oE los individuos de un pa!s, sine d:; to

dos los pueblos y naciones del mundo entftro. 

O) .- EN MEXICO 

l.- Epoca Precolombina 

En la aociedad azteca existi6 la explotación del hombre 

por el hombre, ya que ae encontraba dividida en grupos socia-

les con intereses bien definidos. La jerarqu!a que predominó-

(7) .- j~fiGE sCltlUJ:.E:, Precia de Proit de• C•ns. 



en la eociedad azteca, separaba sus miembros en posaador@e y -

despoaetdos, Los que formaban al grupo de los poseedores eran 

lo• Sacerdotes y Guerreros, y ocupaban una posio16n intarmedia, 

semejante a 101 actos anteriores, estaban los comerciantes, 

Los grupos desposetdos o explotados, vinieron a consti

tuirlos las clases de los Matzehualea, Esclavos Mayeques y Ta

memes. 

Los que sobresalieron de una manera notable on la vida

pdblica, fueron los individuos que formaron las castas de los

Guerraros y Sacardotes, por el esp!ritu b•licos~ y religioso -

del pueblo aztecai eran seres privileg.tados. tos comerciantes 

adquieren pres~igio como clase social privilegiada, por la fu~ 

c16n tan importante que desempañaron en la vida econ6mica de -

los Aztecas, al impulsar el comercio y taner relaciones con -

pueblos no sometidos al poder de Tenochtitlán. 

El trabajo de lo~ desposetdos o explotados fu~ princi-

palmente el de cultivar la tierra para sostener a las castas -

de los Guerreros y Sacerdotesi llegando ta.mbi4n a dominar 

otroa oficios, siendo los m4s conocidos, el de la alfarerta y

manejo de piedras preciosas, oro, plata, etc. 

Loe Qnicos que trabajaron exclusivamente para su amo-

fueron los esclavos, clase igualmente explotada que la ante--

rior. Esta oondic16n social fu6 distinta a la 1nat1tuc16n de

la esclavitud que ex1st16 en Roma. 

y loa mil• desamparados fueron lo• qrup1>s de loa Maye--
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que• y T~!!!e=, Gra la claae mta explotada dentro del pueblo -

Azteca. A loa Mayeques se les lle96 a comparar con loa sier-

vos de la Edad Media, trabajaron la tierra a6lo para beneficio 

de sus propietarios. Y los que se dedicaron a prestar los se~ 

vicios de cargadores y transportistas fueron 101 Tarnemes. 

En esta 6poca el Qn1co dato valioso y diqno de hacer 

mención, fu~ el de la estructura social del Imperio Azteca y -

la comprobaci6n de la explotaciOn del hombre por el hombre, 

ain que se conocieran instituciones de car4eter proteccionista 

a personas que prestaran se:rvieio de dependencia. 

2.- Ef'OCA Colonial 

Este per1odo se caract~ri26 por dominio d~l fuerte so-

bre el débil. El r~gimen de trabaje, que predomin6 fuG desa-

rrollado a través de la esclavitud, la encomienda y el a1stern~ 

corporativQ, 

El antecedente mas importante de ~sta época lo constit~ 

y6 la famosa Ley de Indias, cuyas dinpoGiciones tuvieron u~ 

contenido profundan1ente social y hllll'.ano. Las Leyes de Indias, 

trataron de mitigar las penurias que soportaron las clases tr~ 

bajadoras de ese per!odo histórico, reeultnndo Estas larnenta-

blemente un fracaso, porgue jarn!s llegaron a aplicarse realme~ 

te. 

~Eate derecho social se 1napir6 en la generosidad de 

los reyes cat611cos, en las ideas de bondad y caridad de la 
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Reina I•abel, en el cuidado del trabajo humano, en rnandamien-· 

to• de la m4s significativa proteccidn humana, que deeqraciad! 

mente no se cwnplieron en la pr4ct1ca•. Sin elllhargo, •• in•t! 

tuyeron escuelas de oficio para la enseñanza y hab111tacidn de 

loa indios al trabajo, hoepitalea y la institucidn de audien

cias y corregidores para evitar au explotaci6n inicua. 

3).- La Independencia al Porfiriato 

La Guerra de Independencia, iniciada en 1810, de car&c

ter eminentemente político, no incluy6 en sus planes los pro-

blemas sociales. La f•.indamental preocupac16n para los insu--

rreotoa era conseguir la independencia política de la Nueva E! 

paña, abolir la esclavitud, asegurar el dOl!linio de la Religi6n 

Catd11ca y arrebatar a los españoles europeos, el poder de la 

Nueva España, pues ni el Cura don Miguel Hidalgo, ni Don Igna

cio Ldpez Raydn, ni el cura don Joa& Mar!a Horelos, ni Aqust!n 

de Iturbide y Vicente Guerrero, mencionaron la cuestidn social 

y la for111a de remediarla. 

A raíz de la promulgacidn del Acta Constituyente de la

Federacidn Mexicana de 31 de enero de 1824, y la conatitucidn

de 4 de octubre dol mismo año (y en casi todas las constituci2, 

nea que le siguieron) hasta la que se expidid en 1857, se ase~ 

tal:la que entre las facultades de congreso (o bien del Ejecuti

vo), estaba la de croar o suprimir toda clase de empleos pO.

blicos, a\llllentar o disminuir sus dotaciones, Y fijar las re-

glas qenerales para la concoaidn de retiros, jubilaciones y 
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penaionea. l!!n~~en~ .: la ¡;;;.licia óe iial.Ubridad el cuidado -

de la• cArcelea, hospitales y casas de beneficencia que no fu~ 

ran de funci6n particular. Prole96menoa de loa lllA• eletnenta-

les principio• de protecci6n social. 

Pero donde se hace una elocuente y apasionable defensa

de la causa social, es en la exposici6n de motivos de la COna

tituci6n Pol!tica de 5 de febrero de 1858. El iluatre conati-

tuyente Pon Ponciano Arriaga, en su fmnosa pieza oratoria noJn! 

nada •voto del Sr. Ponciano Arriaga•, expone en forma valiente 

y clara, la causa fundamental de ls miseria del pueblo mexica

no (el absoluto derecho de propiedad de la tierra) que por aer 

la fpoca en que se dec!a, representaba una verdadera revolu--

ci6n social. 

Se apoya el constituyente en el juicio deüos hombres · -

más eminente a que han observado, que "mientras pocos indlvi---

duos estln en posic!6n Q~ i~..!n~~=~= ~ inculta~ tierras, que po-

dr!e.n dar uubsiatenciu para muchos millones de hombres, un pue 

blo nuroeroao, crecidas rnayor1as de ciudadanos, 9i111en en la m!s 

horrenda pobreza, sin propiedad, sin ho9ar, sin industria, ni-

trabajo•. ( ( 8) 

eonclu!a afirmando que as! ningtm pueblo puede ser 11-

bre, ni mucho menos •,•enturoso por más leyes que se proclamen. 

Esto no quiere que el señor Don Ponciano Arriaga, nega

ra el derecho de prop1edad, al contrario, afirmaba que date d~ 

~¡~a~)-.--~~Rb""""fi:ENo, DANIEL. Derecho Constitucional Mexicano. tdit.
Pax. M6xico. Librer!a C&rloa Ceaarrnan, S.A. 1972. P6q.
l71. 
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recho es muy necesario1 solamente que deba aj~reite.r:~ en !un

aidn da la sociedad, consideraba 4sta como ente real, dotado

de vida propia, para que a su vez la sociedad puede garantizar 

a sus miembros una vida decoroaa1 (utilizando las palabras del 

mismo autor), •garantizar al trabajador loa goces sociales que 

resultan del progreso de la civilizacidn".(9) 

La sociedad debe basarse sobre al derecho de propiedad, 

entendido •ste com0 facultad de todo hombre de gozar y dispc-

ner libremente del futuro de su trabajo. 

Lo• neofeudalistas de la Nueva España, pcr voz del ilu!. 

tre jurista don Ignacio L. Vallarta, respondieron las inquiet~ 

des de Arriaga. En efecto, Vallarta aunque aceptaba la deplo

rable situac16n social que prevalec!a, ae expresd diciendo que 

nada se pod!a hacer para remediarla en virtud de los princi--

pioa consagrados por el liberalismo econdmico de "dejad hacer, 

dejad pasar•. 

Como reaultado de toda esta infructuosa pcl•mica, en la 

Conatitucidn de 1857 solamente se captd la libertad de trabajo, 

pero nada de beneficios sociales1 se establecid el sufragio 

universal y as! se consignaba la igualdad absoluta de las ma~

sas sociales, que al no tener nada en comdn y al exagerarse en 

la pr&ctica esta igualdad, se fomentaba la desigualdad, con el 

establecimiento de privilegios y excepciones a favor de loa 

econdmicamonte capacitados. 
(9).- IBIO!M. 
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Al conaolidarsa l~ ?l:pCbl1ca, con la ca1da del Imper1o

de Max1miliano, en 1867 ae experimento un avance en el aapecto 

pol1tico1 •• depuro y unifico el gobierno y ae consiguiO la •!. 

tabilidad de las institucionea1 pero el aspecto econ0m1co so

cial sequ1a en 1ituacionea deplorablea, pues el erario nacio-

nal tenia que afrontar deudaa de todo gAnero. 

Con laa Leyes de :i\eforma, el Gobierno de Julrez, adqu.!_ 

r16 el control de las Inat.itucionea de Previs16n Social, puea

en la !.ey de Nacionalización de !os bienes Eclesi!sticos, de -

fecha 12 de julio de 1859, en el articulo 60. (10). se dispu

so que los conventos, archicofrad1as, confrad!as, congregacio

nes o hermandades religiosas, quedaban suprimidas y en el rie-

creto del Gobierno de fecha 2 de febrero de 1861 se ordenaba -

que los Hospitales y establecimientos de beneficencia quedaban 

secularizados. 

Esto significaba sol.!t_IM!nte el paso de la sociedad de ·~ 

corros de carleter religioso, a las sociedades laicas pero ~n

el fondo la Previs16n Social muy pocos progresos emperimentaba. 

,Ignacio Ram1rez (11), ofrece una irnágen exacta de la situaciOn 

del siervc dieiendo1 "Son una cuña que se exprime y se aband~ 

na•, y la finalidad de la Seguridad Social. es justamente, evi

tar que el hombre, cualquiera que sea su dependencia econ6rnica, 

sea exprimido y abandonado como un pcdnzo d~ madera (cuña} • 

cio> .
<11} .-

CllAvt2 P. DE VELAZOUEZ, ~~RTHA, El Derecho Agrario en
Mtx1cc. Ed; Porr~a, S.A. M~xico 1969. P!g. 168 y aig. 
COSSlO VILLEGAS o. Historia Moderna de M(!;xico. El 
Colegio de México. 1971. 
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Sin embarqo, alquno11 avances 11e eonaJ.quieron al e11tabl!_ 

c•r•• la :Repdbl!~~. pu.11 •l C6d1qo Civil dal Distrito Federal

da 1870, 1ncluyd algunas diaposiciones tendientes a proteger -

al trabajador de las f&bricas. Si bien la industria no tanta

la itrlport&ncia que para esta apoca hab!a adquirido en !uropa -

las f4bricas y los qrandes talleres se multiplicaron. 

4) .- El Movimiento de 1910. 

!n el Plan de San Luis, doCUll\ento que marea el prinei-

pio del movimiento social revolucionar.le, 1•;0 ae hablaba de re

fort11aa sociales. En el Plan de Ayala, que le aigu16, se reco

nocta que la condicidn social no hab!a cambiado, porque loa l!; 

tifundios sagu!an existiendo bajo la mirada compaciente del 

Señor Madero. 

Don Venustiano carranza, es uno de los considerandos de 

las Adiciones del Plan d• Guadalupe, prometió que expedir!a y 

pondr!a en vigor la legislación para mejorar las condiciones -

del pe6n rural, del obrero, del minero y en general, de las 

clases proletarias1 adom&s, otrae!a un programa completo de 

revoluci6n social, y en esta promesa se rofer1a a laa Leyes 

Agrarias para la formacidn de la peque~a propiedad, as! como -

leyes relativas a la explotacidn de las minas, petr6leo, agua, 

bosques y ademAs recursos naturales. 

Loa intentos para resolver los problemas sociales por -

medio de una adecuada leqislacidn laboral, ae manife1taron en

varioa E11tado11. As1, el. 30 de Abril de 1904, a iniciativa de-
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J~a! Vi~•••~ villa&l, r.obernador del Estado de H~xico, se e~! 

dió una Ley de Trabajo en la que ae asentaban la1 bases para -

aolucionar loa problemas surgidos por loa riesgos profesiona~~ 

lea. Do1 años deapu4a, el 2 de novietnbre de 1906, el Goberna

dor de Nuevo León, General Bernardo Reyes, expidió otro C6digo 

Laboral en el que ee aceptaba ya la teor!a de que la responsa

bilidad de loa accidentes deb!a recaer en la induatria misma -

y no en al patrón como riesgo inherente al contrata de trabajo, 

El Lic. Guatavo Arce Cano, en su obra "Loa Seguros so~~ 

ciales en ~xico•, no1 recuerda que por primera vez 1e hacer!. 

ferencia a loa seguros sociales en M6xico en el Art!culo 135,

de la Ley del Trabajo, expedida en Yucatán el 11 de diciembre

de 1915, por el General Alvarado, y que dec!a (121; "El Gobie~ 

no fomentar6 una aaociaci6n mutualista, en la cual se aseguran 

los obreros contra los riesgos de vejez y muerte•. 

La Comisión encargada del estudio de las Reformas y Adi 

ciones al Art1culo So., en la sesi6n del d!a 12 de diciembre -

de 1916, presentó el proyecto cuyos motivos expusieron dicien

do: ••• "Juzgamos a1imiamo, que la libertad de trabajo debe te-

ner un l1mite marcado por el derecho de las generacion~s futu

ras, Si ae permitiera al hotnbre agotarse en el trabajo, segu

ramente que au progenie resultar1a endeble y quiz4 degenerada

y vendr!a a conotitu1r una carga para la comunidad. Por estas 

(12).- ~CANO, GUSTAVO, Los Seguros Sociales en MdJ(iCO. -
PAg. 70. 
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obaervacionea proponemos se limiten las horas de traba1o y ••

aa~<Wlezca un d!a de descanso forzoso en la semana, sin que 

sea precisamente el dolllingo. Por una raaOn an4109a creemos 

que debe prohibirse a loa niftoa y a las mujeres el trabajo no~ 

turno en las f!bricas•.(13) 

•ffa to11111do la OomiaiOn estas dltimas 1~aa, de la 1n1-

ciativa presentada por loa diputados Aguilar, (heriberto) Jara 

y G6n9ora. Estos e1udadanos proponen tamb141n que se establez

ca la igualdad de salario en igualdad de trabajo1 el derecho -

a inder.nizaciones por accidentes del trabajo y por en!ermeda-

des causadas directamente por ciertas ocupaciones industriales. 

se advierte de illlllAldiato que el criterio doqm4tico que

priv6 en el constituyente de 1857, estaba totlllmente ausente -
í 

en el de Quer4taro. En aquel babia muchos tfcnicos del dere-

cho que, por lo mismo, no aceptaban la incluaidn de disposicig_ 

nea de car4cter social en un ~tqo tradicionalll\t!nta org4nico. 

Ahora habta representantes surgidos de loe estratos sociales ~ 

yos intereses estaban en juego. P.epresentantea del campo y de 

las f4bric:as, que desconoc1an los c4nones de la Jurisprudencia. 

Por aso no sdlo se atrev!an a proponer semejantes inserciones, 

sino que las defendiaron con verdadera pasidn, logrando que en 

la Ley Suprema de la Repllblica quedaran consignadas las dispo

siciones que ualvar!an al trabajador de la miseria. 

(13) .- MORENO, DJWIEL. El Congreso constituyente da 1916-1917 
PAq. 42 y aiqa. 
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Deapuf! ~ :r;yeiuaa acaloradas diacuaione1 acordaron que

la inateria del trabajo y la prev1ai6n quedara comprendida en -

un cap1tulo de la Const1tuc16n, y aa1 fut como ae elaboró el -

capitulo del ~r~ajo Y la Previai6n social, cuy~ art1culo ~ni• 

c:o ea el ntmie.ro 123. (14) Da eate fundainental cat!logo de do

rachoa, bab!a de aur9ir la base jur1dica para expedir la Ley -

del seguro Social. En efecto, la fracc16n XXIX, del art1culo-

123 ae dispuso lo •19Uiente: 

•:icax. Se considera de utilidad social: el establec1-

:aiento de cajas de ae9uroa populares, de invalidez, de vida, -

de ceaaci&l involuntaria de trabajo, de accidentes y de otrca

f:l.nes anllogos, por lo cual, ~to el Gobierno Federal cotn0 el 

de cada Estado, deberln fomentar la orqanizaci6n de 1nstituc12_ 

nes de lata 1ndole, para difundir e inculcar la previs16n so-

cial •. 

se puad• ed'.-e:tir fñc1ll!lente que en esta disposici6n se 

encuentra la base del ~erno Seguro Social, sol!llt\ente que se

pretendia iJnplantar un Soguro Social optativo, todav1a con las 

caracter1sticas liberales Oe la 'poca que aparentemente qued~ 

ba atr,s. 

y en esta forll\A de nada o poco aerv1a una dispos1ci6n -

de tanta 111Agn1tud, hab!a que obligar al trabajador a asegurar

se. Para hacer operante el nuevo criterio de Seguridad Social, 

ii4/.- iBil>EM. P,9. 45. 
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hab!a que r•form~:' la Conat.itua16n y •• aa! que el· 6 de aep--

tieltlbre de 1829, ae public6 en el Diario Oficial el nuevo tex

to de la fracci6n XXIX, como aatualmente la conocemos: 

"XXIX. Se considera de utilidQd pdblica la expediciOn

de la Ley del Seguro 3ocial y ella comprender4 seguros de inv!_ 

lide~, de vida, de eeaac16n involuntaria del trabajo, de enfe:_ 

medadea y accidentes y otros con fines an4logos. 

con este nuevo texto ya era posible establecer el S~gu

ro Social de car!cter obligatorio. As! nace la Sequridad So-

cial en M6xieo. 



C A P I T U L O III 
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CONC:ZP'rOS SOBJIE SEGURIDAD SOCIAL 

A) .- DEFINICION 

El t6rtnino ••quridad se deriva del qrieqo y del lat!n -

(sequroel de (se) contracci6n de (sine) y (cura), o sea, (sin

cuidados), por lo tanto por sequridad social debe entenderse, 

en t•rlllinos qenaralea, lo que garantiza a los sujetos integr~ 

tes de una sociedad frente a los riesgos que acompañan su vi-

da. No es f!cil, COl!IO aeftal!bamos anteriormente, ofrecer un -

concepto sobre eata 1114ter1a, debido a la gran confusión axis-

tente sobre la misma y a la velocidad con que cambia su cante-

nido. 

Paul Durand, ~n e~ o~ra Le ~ol1t1que Contemporanie de -

Securit6 Boc1al6, noa dice1 "Alqunos autores creen inclusive

que la definicidn sor!a estéril, y otros dospu6s de dar mdlti

ples conceptos, silencian su opini6n".(15) 

B).- CONCEPTO 

Ser!a ~rdlijo ennUlllerar las definiciones doctrinarias-

y leqislativas del concepto Seguridad Social. Citaremos alqu

(15) .- Paul Durand. Le Politique Contemporanie de Securit6 
Sociale. 
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naa de ellas, 1>l;l ~.nn el ~:t::;c d• alcanzar una completa defini

cidn de la misma, sino 11141 bien con el propósito de difundir -

loa conceptos que S10derad1U11ente •e manejan para configurarla. 

Doctrinallnente, aeg11n el autor europeo Pierre Larroque, 

Dir1tctor de la Seguridad Social en Francia, por seguridad ao-

ciAl •e debe ent:ender1 •La garant1a otorgada por la colectivt 

dad a todo• eua m1embro1 para 'lllM'ltener sus niveles de vida, o 

cuando 111eno•, condiciones de exi•tenciaa decorosas, gracias a

una redi•tribuci6n de ingreaoa que descansa sobre la solidari• 

dad nacional• • 

Otro autor, !tichardaon, nos dice: Oue el propósito de

la aequridad social ea: •aaegurar por medio de la acci6n co-

lectiva o de la comunidad, la eliminación de necesidades a 

aquéllos que, por desgracia, se hallan temporal o permanente-

mente desproviato1 de recursos con qué subsistir y atender de

bidamente •u aalud. 

En el Ambito americano y también en el campo teórico, -

para el chileno Dr. Jorge Prat Echaurren, la seguridad aocial

es: •La ralllll de la pol!tica socio-econ6m1ca de un pa1s, por -

la cual la CO!llunidad protege a sus miembros asegurándoles con

diciones de vidll, salud y trabajo socialmente suficiente, a -

fin de lograr l'llejor productividad, más pr6spero y mayor biene! 

tar ccmdn. 

Permitir el disfrute de loa bienes snateriales, morales, 

culturales y aocialea que la civil1zaci6n ha crendo para bene-
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ficio del hombre& 

Establecer las condiciones necesaria1 para que cada pe,t 

sona y cada pueblo pueda vivir sin temor, sin al!lenazas y sin -

recelos•, 

Cono luyendo, podemos afirmar que la 1ue9uridad so.cial, -

es una instituc16n econ6mica-social que impulsa tanto la riqu~ 

za del individuo como de la sociedad, el desarrollo econ6mico

y el bienestar social. De aqu! su fundamento en la justicia -

social. Ideal humano, como la riqueza equitativa. ideal econ~ 

mico, Por ello su denominaci6n de Seguridad Social Econ6mica. 

Ello se encuentra en las bases de seguridad social de -

Lord Beveridge que tiene una ideolog!a tanto hwnana como econ~ 

mica, tanto individual y colectiva, estudio que transforTl\6 por 

completo el concepto cl4sico de seguro social hacia la ideolo

g!a 1110de:rna de la seguridad y que tanto ha influ!do doctrinalm!nte 

y prlcticlU!\ento en el mundo entero, como el estudio en el que

se hace la siquionte consideraci6n, en combate,· como 61 dijo,

de los Cinco Gigantes de la inseguridad social. 

"La destrucci6n de la indigencia equivale a garantizar

a cada ciudadano suficientes ingresos para su subsistencia y -

la de sus dependientes, tanto cuando est6 trabajando como cua~ 

do no puada trabajar. La enfermedad debe combatirse sobre una 

base mejor y más amplia en su triple aspecto pravedtivo, cura

tivo y paliativo. El ataque a la ignorancia debe realizarse -

no s6lo con m4s y mejores escuelas, sino con una clase de ins-
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trucci6n dedicada de manera especial a los adultoe, ~ f1n ae -

proporcionarles nuevas y mejores oportunidades. La suciedad -

significa todos aquellos males que provienen del crecimiento -

no planeado desorganizado, de las ciudades. El ataque a la s~ 

ciedad, significa una mejor ubicaci6n de la industria y de la

poblaciOn y una revoluciOn en los alojaJl'lientos. El ataque a -

la ocioside.d significa el mantenimiento de la ocupaciOn de la

mano de obra•. 

Politice.mente, la seguridad social es el exponente en -

el cambio realizado en la func16n del estado, que ha pasado -

de una concepci6n de 9uard1an del orden pdblico del liberali~ 

mo individ\Ull a la de acci6n de servicio social, que caracteri 

za los tiempos presentes. 

La diferencia entre seguro social y segurid~d social es 

pues clara, en cuanto a su contenido objetivo y subjetivo, de

beneficios y beneficiados, es decir de contingencias cubiertas 

y personas amparadas. El seguro social es una acción de gara~ 

t1a de ingTeso de la poblaciOn econ6micamente activa y la seg~ 

ridad social es una pol1tica de resitribuci6n de riquezas de -

los sectores pudientes a los socialmente necesitados. 

Legislativarnente, el proyecto de reforma constitucional 

de Chile, al tratar de la seguridad social dice: "El Estado -

adoptarA todas las medidas que tiendan a la satisfacción de 

los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para 

el libre desenvolvimiento de la personalidad y dignidad humana, 

para la protección inteqral de la colectividad y para propon--
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der a una equitativa redistr1buc1dn dv la centa nao1on~1·. 

Internacionalmente, la Declaracidn de Ottawa de la V!II 

Conferencia de loa Estados de Ami!rica, Mietnbroa de la Organ1Z! 

ci6n Internacional del Trabajo, celebrada en Ottawa en 1967 

acord61 "La seguridad social debe ser un instrumento de autda 

tica pol!tica social para garantizar un equilibrio en el desa

rrollo social y econ6mico y una distr1buci6n equitativa de la

renta nacional". En consecuencia, los programas de seguridad

aocial deben ser integrados en la planif1caci6n econ6tn1ca gon!. 

ral del Estado con el fin de destinar a estos programas el m4-

x1mo de recursos financieros compatibles con la capacidad eco

n6m1ca del pa!s•. 

Internacionalmente, pero en concepci6n americana, la D!, 

claraci6n de Santiago de Chile de la Conferencia Interamerica

na ·de. Seguridad Social de 1942, expresa: "Cada pa!s debe 

crear, mantener y acrecentar el valor intelectual, moral y f!

aico de aua generaciones venideras y sostener a las generacio

nes eliminadas de la vida productiva. Este es el sentido de -

la Seguridad Social1 una econoll\!a autdntica y racional de los

recursos y valores humanos. 

Posteriormente, la Oeclaraci6n de Mdxico, sobre princi

pios de la Seguridad social 1\lnericana, lograda en la VI Confe

rencia Interat11ericana de Seguridad Social en 1960, expresa que 

la seguridad 1ocial implica1 
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"Garantizar que cada ser humano contara con los medios

suficientea para satisfacer sus neceaidad•a en un nivel adecu~ 

do a laa neceaidades•. 

La ideología de la seguridad socia~. tal como se ha ex

presado, ha venido a influir, y en alguno• casos a modificar -

el aeguro social cllsico o tradicional, imponi6ndole una natu

raleza de integridad, ensanchando su campo de aplicaci6n, 

transformando su t6cnica operativa, incrementando sus presta-

ciones, modificando su financiamiento y hasta cambiando su ge!. 

t16n. 

Es este concepto del llamado •seguro Social Integral",

fundamentado en los siguientes principios•, 

Obligatoriedad, como aseguramiento impuesto en la ley,

unificac16n como amparo en cualquier estado de necesidad, uni

versalidad como cobertura de toda la colcctlvidad nacional, 

solidaridad como transferencia econ6rnica de sectores pudientes 

a los necesitados, substancialidad con prestaciones suficien-

tes oportunas y adecuadas, subsidiarióad con partic1paci6n fi

nanciera decidida en cuanto al ingreso nacional, coordinación, 

como interrelación entre las diversas acciones del Estado en -

el bien social: Salubridad Püblica, asistencia social y segu

ro social, e internacionalizaci6n1 es decir, como un derecho

propio no u6lo de todos loa individuos de un pa1s, sino de to

dos los pueblos y naciones del mundo entero. 
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El maestro Lucio Man.dieta y Ndñez. op~!M! que le e;:¡¡¡4i

dad Social ea: •una empresa adn no definitivamente lograda, e!. 

t.tn en constante evolueit5n, •• devenir constante. El aocit5lo

go tiene qua ajustarse al ritmo de su desenvolvimiento eatu--

diando aua nuevos aspectos, sus nuevas inatitueionea•,(16) 

Para Miquel Huexta Maldonado, la Sequridad Social: •Es

un conjunto de medios tdcnicoa que garantizan la eficacia de -

la proteceidn frente a las contingencias. Ea una doctrina y -

una tAcnica, como doctrina-, es el derecho universal al goce -

aolidario de loa bienes materiales y culturale1 que contieren

dignidad a la vida humanaJ como tdcnica, ea •l conjunto de me

dio• que adopta la 1oeiedad, el eatado1 como parte de la polt

tiea social, para garantizar el pleno ejercicio de ese derecho, 

tt5rmula b4sica de la justicia social•.(17) 

Doctrinalmente, aeqdn el autor europeo Pierre Larroque, 

Director de la Seguridad Social en Francia, por Sequridad S<>-

cial •• debe entender: •t.a qarant!a otorgada por la colectiv~ 

dad a todos loa 11\ieri>roa para mantener sus niveles de vida, o

cuando menos, condiciones da existencias decorosas, gracias a

una rediatribucit5n de ingresos que descansa sobre la solidari

dad nacional•. 

(16).

(17).-

M!ÑDIETA y mnn:z, LUCIO. El Derecho Social. Edit. Po
rrda, S.A. Maxico, 1970, 
HUERTA Hl.LDONAOO, MIGUEL, Citado por Miguel Careta 
cruz. Evoluoidn Mexicana del Ideario de la Sequridad
Social. Mlxico, 1962. UNAM. Pdq. 17. 
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OtXo •utor, IU.chardscm, nos dice que el propdeito de la 

Sotguridad loci&l ••1 •Jl9egurar por medio de la acc16n colect1-

•a o de la ~cla4, le elillinaoi6n de necesidades a aqudlloe 

que, po:r deaeJ:raci.a M bal.l.an temporal o peJ:111anent-nte deepre_ 

•i•to• de ne\arllo• con que •ub•1.at1r o atender debidamente eu-

salud". 

Y por 1ll~ qv.iero -ncionar el concepto tlel Dr. Albe!, 

to ~ UZbiDat al nteri:ne al Derecho a la Sequr1dad So--

cial y clica: "Que •• una raaa del Derecho Social que compren

de a toaoa loa trabajadoreti, ob:ceroe, 11111pleadoe, dolafsticos, -

artea-oa, ~. artistas, deportietae, etc., para su pro--

t.ecci6n integral contra la• conti:'lgenc1aa de aua actividades -

laboralea y para proteqerlo• frente • todos loa rieagoa que 

puaóa ocurri.rlea.(18) 

C) .- ~t>.lMBN'l'O JURIDICO. 

Laa disposiciones que con el rango de normas const1tu-

cionalea fundanental la Se9lJridad Social en nuestra Carta Mag

na, •e encuentran en la Fracci6n XXIX del Apartado A del art!

c:ulo l.23, que literalmente expresa: "Ge considera de utilidad 

pCblie& la expedici6n de la Ley del Seguro Social, y ella com

prender4 aec¡uroa de invalidez, de vida, de oeaaci6n involunta

ria del trabajo, de enfermedades y accidentas y otros con fi--

~ mtBillA, AI..BERTO. Nuevo Derecho del Trabajo. 
Edit. Por%11a, S.A. Ml!xico, 1975, P69, 439. 
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En el aallito d.e loa trabajador•• al Servicio del !atado 

la propia am.tit.uci& l'Ol!Uca de nuestro pala eatablece en -

la fracc16n XI del apartado a !Sel citado Articulo 123 que1 

•.t.a aec¡ur.tdad. aocial •• organtaara conforJne a la• aiguientea -

bu- afni•ea 

a) .- CIJb~ra loa accidente• y enfer1111edadee prof eeiona

lea, lu enferMlldadea no profuionelea y materni

da41 y la jubilac16n, la 1nval1det, veje1 y mue!. 

t:e. 

b) .- :In caao d.e accia.nte o enfex.dad, ae conaervara

el Gerecho al trabajo por el tiempo que determine 

l• ley. 

e) .- Laa Jlllljeree diafrutar!n de un 111cta de descanso an

tes O. la fecha que aproximadamente ae fije para- · 

el parto y otros dos despul!!s del mismo. OUrante

el per!oélo de lactancia tendr4n dos descansos ex

traordinario• por d!a, de media hora cada uno, P!. 

ra amamantar a sus hijoo. Adelll4a diafrutar!n de

aaistancia mddica y obat4!trica, de medicinas, de

ayuda para la lactancia y del servicio de quarde

riaa infantiles. 

d) .- Loa familiares de los trabajadoras tendr4n dere-

cho de aaiatencia znddica y medicinas, en los ca--

809 y en la proporci6n que dete:nn1ne la ley. 
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e).- S@ e~t=.?::l•c•r=.n centro• para vaaaoion•• y parar!. 

cuparaci&n, aal COlllO tienda• econOaltcaa para ben!. 

ficto de loa trabajador•• y aua familiarea. 

f).- Se proporcionaran a los trabajador•• habitaciones 

barataa, en arrendallt1ento o venta, conforme a loa 

programas previamente aprobados. Adellll.s, ·el E•t~ 

do mediante las aportaciones que haga eatablecer! 

un fo~do nacional da la viviand~ a fin de conat.J.

tuir depOsitos en favor de dicho• trabajadores y

eatablecer un sistema de financiamiento qu. perm!, 

ta otorgar a !atoa cr!ditoa baratea y suficientes. 

para que adquieran en propiedad habitaciones c~ 

daa e higi•nieaa, o bien para conatruirlaa, repa

rarlas, 1nejorarlas o pagar paaivoa adquiridos por 

eatoa conceptos. 

Laa aportacionea que ae haqan a di<;!h~ f~~~o ~ar~• eñte

radaa al orqanismo encarqado de la aec¡uridad social regulando

ae en su ley y en laa que corresponda, la forma y el procedi-

miento conforme a los cuales ae administrara el citado fondo y 

se otorgaran y adjudicaran los cr•ditoa re1pectivoa. 



CAPITULO IV 



A) • - SISTEMAS PRECURSORES 

Loa tres sistemas que ae apuntaran brevemente, son: el

ahorro, lQ mutualidad y el cooperativismo, que en af tienen m2_ 

chas ventajas y producen beneficios aocialea, no eran ni pue-

den ser suficientes para cumplir con la finalidad de la Segur!. 

dad Social, ya que sus campos de acc1en no pueden abarcar con

la amplitud necesaria toda la protecc16n con que justamente d!, 

ben contar el trabajador y sus familiares, dentro de la vida

eivilizada y darle la tr~nquilidad necesaria en el momento del 

retiro o jubilaci6n. 

Afortunadamente, como ya se ha dicho antes, loa Estados 

progresistas industriales, han tenido la honda preocupaci6n de 

garantizar dfa a día en mayor escala, la 1eguridad 1ocial y al 

efecto, han tomado las medidas juatao y necesarias para crear

un nuevo sistema de relaciones entre trabajadores y patrones,

acusando el Estado una intervenci6n definitiva, necesaria y 

dtil en beneficio de la clase ddbil. 

Patrones y obreros est4n actualmente unidoe, por lo que 

en Derecho dol Trabajo se denomina contrato de trabajo1 este -

contrato •• caracteriza por derivar 1114• quo de la voluntad au• 

t6n01!18 de la• partea, que de ciertas d11po1iaione1 legales in-
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veatidaa de finalidades protec:toraa. Pero no ob:t:nta la jüil

tificada parcialidad de la Ley, el contrato de trabajo adlo 

aaequra a loa aaalar1adoa modeataa remuneraciones a au acttvi

dad, y eato, no sdlo en relacidn con la• nacaaidades modernas. 

Varioa remedios se han intentado para mejorar la.a cond!_ 

c1onae de loa obreros, al grado da qua han tenido las verdade

ra• caractartsticaa de reformas pol!ticaa. 

"1\alizaremoa ahor~ ~ loa diveraoa tipos de 1natitucio-

nea sociales, de cartcter privado, que en alq11n tiempo tuvie-

ron preponderancia y con las que se creyd poder alcanzar a so

luciones definitivaa1 que aola:mente el Seguro Social puede 11!, 

qar a resolver en forma favorable, tanto para los intereses de 

los trabajadores como para loa industriales y adn para el mis

mo Estado, que tiene la obliqacidn de velar por el bienestar -

social. 

tL MO 11.RO 

En algrtn ttempo la Escuela Liberal vid en el ahorro de

los trabajadoraa la solucidn de todou aua problelT!as, 

Lent8l!lClnte tuvo que dar marcha atr'•• en virtud de ha-

bar encontrado Cl'lª era sumamente deficiente para cubrir las n!. 

cesidadea aobrevenientes. 

La razdn ea sencilla, los trabajadore1 se encontraban -

colocado• on una aituacidn verdader1U11ente dittcil para poder -

sostener cajas de o.horro, en virtud de quu aiendo sus salarios 

SIJl1\!ll1ellte bajoa y apenas suficiente• para cubrir las neceaida-
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d@s del ===ir.to, tanto da ellos como de 1us fllllliliarea, y que

por tanto •• encontraban los obreros ante la 1Jllpos1b11idad de

crear fondo• de reserva, aprovechable en lllOlllllntos dif!ciles, -

Y• fueran originado• ·latos por riesgos f isiol691cos o econOmi~ 

cos. 

Los defen90res de este si'atema de previsión trataron de 

salvarlo, atr1buy-911do su insuficiencia • cuestiones nerAJnente

de organ1zaci6n a.S.cwada y se dieron a la tarea .s. buscar inf! 

ni.S.d .S. -'todo• pare lograr int!til lxito. 

Lit. MOTUALXMI> 

La mutualidad (o sociedades de socorros mutuoe), esta -

basada en la repartici6n do ries90s. Su objeto es repartir 

riesgos, o mejor dicho su repartic16n entre ol mayor nt1mero ~ 

sibl• de adherentes, teniendo de peculiar que los que pertene

cen a la sociedad de socorros mutuos, son a la vez, asegurados 

y aaeguraáorec. 

Esta forma de previsi6n, es tambidn ineficaz para el 

fin de la seguridad social, ya que t1nicamente puede cubrir in

demnizaciones para riesgos profesionales y no pudiendo cubrir

mayorea riesgos en virtud de que serta neconario imponer a to

dos 101 miembros de estas mutualidades, cuotas cooperativas a! 

tas y qu1s4 haata mayores que el mismo salario, coaa material

mente imposible de llevarse a cabo, a m4& da otras deficien--

ciaa, ahora no citad.as. 



!L COOP!lATlVISMO 
f;t - ·(,.:~~:~.~.¡;\t_'.~;,_j,_"<:-.11 )-.:.~:-. ·:;.~---·.:~. 

ll:ate •1•tua tiene pc>r'otijeto excluir a cualqu1ar inte::, 

madi ario 1 ee' ·una:: fol'!Ba 911per:lor de la 111\ltuaU.dad y la. podb! 

lidad•• de tate- aon .• , rica~,,, que. al. Al\t,.dor (mutualidad), -
T • •• •' • 1' T '-' ~ ; '',:' ¡ ¡' "': ., "' • '. 

pu•• abarca. ·todaa la• a.ct.ividadaa. ccimercialaa e industrialea,-
- . -- . ' -- ' ' ' :. . ' » . ~" -~ . ~ ... .,. f 

taniando"ccao finalidad .•l buac:ar la emanctpao1<5n co_mp~eta del 

traba,acSor,;'.faaU1tUdola daaarrollar au a1::tividad como tal, -- . . . __ - ' ··- . . -.-:·' 

y a la vea, :for111a1Lun, eapit'l que le _asegure en la medida de -

au HherlO una. 1ubeiaten1::1a deeoroaa, Bl coo~rati'visi'.no ea'
intexa;~t. e~, t~nd~~~ ~oci~l: y ~ofllo ten~n~· jÜddi~o; f~-' · 
da vez que ha invadido ••faras de Derecho Privado, acusando -

v.;•,, 

un per!odo de ·t~~nsicidn entre el ~·ÍIÓlUti•sac:i" cap1tal1.rta ·y el 

socialismo • 

. . ~ate. :rl!c;¡ime_n encuentra serio• obata1::ulo• para ~dar ' · 
prosperar, •1 no. cuenta con ayuda extralaboral, ~~. at~~idos..; 
los trabajadorea • su propio ••fuerzo .. antr9nt~ • aituae10-

En primer t6rmino, el tr~bajador ae encuentra'coiocaci6.;; 
···:.···- >. " .·_, '- - .. 

en forma desventajosa para poder C01111>etir 1::on el 1ndust.rial, -

ya qu• no ~saela edueaÓidn y eonocimiento•il'lduatrial•• y 

mar;;ant1les de aste. 

En aac¡)lndo t4ruú.no, la falta de cpaital propio dttta al 

trabajador en plano inferior. 

Ea pues, ldc;¡ico y.natural·q~e las cooperativas para po

der., .• ~aia~ir y 1C?9rar alqlin ~x1to tenqan n.eesidad de una de-
~ ;_ "' j ,. ~· 1 . J> • 1 ~ l ,,.. -- • 



LOS SZGUllOS SOCIALES 

Bl ~ •i•t•111a al que ae ha recurrido pare defender

al trabajador y a •u• familias de la miaur1a y del desamparo -

•• el Seguro Social, que cada d!a mejora aua aiatemas en acue~ 

do a experiencia• y naoe•idadee del mundo entero. 

La Seguridad Social, 111undialmente aceptada en la actua-

1.idad, poaee antecedente• únportante11 y •• el Se9uro c01ll0 Con

trato Mercantil. 

'l'haller, en •u Tratado Elelll8ntal de Derecho Comercial,

dicet •El Seguro ea un contrato por el cual un asegurador ee

compJ:'Ollll!te, 111ediante una prima a cubrir un ries90 (incendio, -

naUfraqio, muerte prematura) que amenace al asegurador y paga~ 

le una indemnizac16n en caso de einiestro".(19) 

Del mismo autor, agregamos: •cuando nace el Seguro de

una convención aislada, con efectos solamente para dos perso-

nas, el seguro ~o ea acto de comercio, sino un contrato civil". 

El mecanismo dol Seguro es algo que aunque a simple vi! 

ta parece un juego de azar, actualmente se encuentra perfecta

mente bien regulado y colocado sobre bases cornpletamonte sóli

da• y jur1dicas. 

l'locco, en su Tratado denominado Principios de Derecho -

{19} .- !. 'l'haller. Trait6 Elementaire de Droit comercial. 

J 
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Mercantil, dices •si todas aquellas per1on•w o co5a: estañ a~ 

jetaa a cierto acontecimiento, son evidente• laa ventaja• da -

semejante uni6n",(20) 

Cada una de laa personas en las cuales pueda darse ase

acontecimiento y que por lo tanto quedan expueataa a que les -

sobrevenga esa necesidad econ6mica, tendr4 la aequridad de po

der afrontar esa necesidad futura cuando se realice, mediante

un sacrificio cierto pero limitado, y al qarantizarla se aaeq~ 

ran contra una n~ceaidad eventual, pero inmensamente mayor. 

Ll4nlese riesqo, la posibilidad de real1zacidn de cierto 

acontecimiento, a una persona determinada1 la necesidad pre--, 

viamente fijada para afrontar la aituac1dn eoondmica que ae 

presente con el riesqo se denomina cantidad asegurada: la que

cada asegurado debe constituir para satisf ecer las conaecuen-

ciaa de la realizacidn del rieaqo, se ll!llllA prima. 

Es n~c••~rio hacer not:lr que el r1aeqo no solamente de

be considerarse para el caso de que sobrevenqa alquna desqra-

cia, sino qua tambien puede y debe considerarse para el caso -

de que el Segur~ se haya tomado para ser cubierta cierta suma-· • 

al producirse alqdn acontecimiento posible, como por ejemplo -

cumplir cierta edad. 

Hay seguros que tienen como tin reparar dados (sequros

contra loa dados), pero hay tamb16n sequros cuyo objeto ea 

(20).- Huqo Roooo. Derecho MA!rcantil. Pt9. 391. 
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•tender • laa cliferente• nece•idade• econ6mica• que oriqina la 

Vida hmnana y a 101 caale• .. l•• denomina 1ec¡uro1 de vida. 

Bite .. quxo tiene CIOSlbin&cione• tan variada• COlllO d1•tintaa 

•on lH •ituaei~ da la vida que tienen repercu11en econ6mi-

ca. 

Las necesidade• producida• por el de•arrollo induatr1al 

•• hiciaron cada vea .a1 apremiante1, ha•ta que lle96 un moJDe~ 

to en que era iwrprliac1nd.tble reparar 1u. consecuencia•. As! -

•• fueron creando loe Mquro•, de acuerdo con el qrado de ur-

gencia producido por loa diat.intoa r1••CJO•. COlllO cada vez era 

mayor el n1mero de llAqu:f.nas y de obreros, ae produc1'.an 1114& ac

cidentes y enfenuidade• y cOJDO estos infortunios se •uced!an -

en relaci6n con el trabajo, se entender& por que el Seguro de

Accidentee y Enfermedades Profesionales fue el primero en ªP! 

recer1 de la m111111A unera -~ tranacurr!a el tiempo, aumen

taba el ntbnoro de trabajadores ancianos que quitaban oportuni

dades a loa j6venes, y al continuar trabajando disrninu!an la -

producc16n, por lo tanto se llegó al Seguro de Vejez. Fue as! 

como poco a poco fue surgiendo la idea de los seguros sociales 

que derrocaron de una manera terminante los seguros privados,

que atend!an lo• riesgos en forma comercial y deficiente. 

El S•!.f'~ro social ae deriva del Seguro Privado, heredan

do aus ttcnicas, c&lculoa actuartalea, elaborac16n de estad!s

ticaa y con b .. • en fatas, la e11tipulaci6n de tarifas con re-

lac16n a las cuotas, las indemnizaciones y prestaciones, etc.-
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Nos dice Inocencio JimCnez (21), en su trabajo el Sequro so--

cial y @l Privado, as diferencian notablemente, pues miantxaa

el Sequ.ro Social es obligatorio, nace de la Ley, no peraique-

lucro, es un servicio pOblico que protege a loa econ6micainente 

d8biles o a loa que tengan derecho de acuerdo con la Ley y lo

administran instituciones pablicaa. El Seguro Mercanti.l nace

de un contrato, persigue la obtenci6n de ganancias, protege a

todo el que satisfaga las primas, sus riesgos se seleccionan y 

lo administran particulares. 

El Estado francds, inspirado por la doctrina y jurispr~ 

doncia y siguiendo los precedentes y modelos del derecho ale-

m4n, introdujo una modificaci6n trascendental en los princi~-

p1oa de responsabilidad civil¡ la ley del 9 de abril de 1898 -

sancion6 la teor!a del riesgo profesional. Loa empresarios t!!_ 

n!an qu~ indemnizar a los trabajadores por los accidentes que

sufran en su trabajo independientemente de toda idea de culpa. 

La doctrina alemana, por conducto de Bismarck, convenc~ 

da de que la prosperidad econ6mica de un pueblo no puede cons

tituirse sobre la miseria de sus hombrea, concibe la idea de -

los seguros sociales, anunciando el eatablocinliento de esta 

1nstituci6n el 17 de noviembre de 1891. 

(21) ínoconcio Ji1!14nez. El Seguro Social y el Privado. P4q. -
179. 
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B) • - BL UeBU'fU'tO DllC11110 DEL SEGOKI SOCIAL 

Lo• trab•jador•• de nuestro pa!•, ae encuentr•n en eate 

lnat1tuto a UllO de loa •jorea inatrunento• para la realiza-

ciOn de lo• poatuladoa de juaticia social que in•taurO la re~ 

lución -:Id.cana. Actual'lllllnte ae e•U •i9uiendo un pro~ama en 

beneficio de laa 9rani!ea mayor!•• nacionales, ae '7f el cona~ 

te fortalechUtmto de la .. guridad aocial. Se ampHan las 

pnatacionea que aetualJllente ae conceden, y ae extienden sus -

beneficios 11 nuevo. n11clao• de poblaciOn, para un mejor bene-

ficio del trabajador y un •Olido servicio social para nuestro

pab. 

En el Art. 2 de la Ley, nos da la finalidad de la segu

ridad social, garantiza el derecho h\lll\ano a la salud, la asis

tencia m41dica, la protecc10n de los medios de aubsiEtencia y -

loa aarvicioa sociales necesarios para el bienestar individual 

y colectivo. (22) 

Eate a1atema de protecc10n tiene que ser propiciado, 

planeado orqanizado y llevado a su realizaci6n por el eatado,

en tanto que, •ate tiene como una de sus atribuciones fund81Tle~ 

tales la realizaciOn de la juaticia social y de todos aquellos 

planea y proqrmnaa que tenqan CO!llO finalidad el bien a la co-

lecti vidad. 

Eate or9anilll!l0 tiene taJllbi@n su fundamento en el Art. -

123, fracciOn XXIX de la ConstituciOn Pol!tica que rige nuea-

{22) .- Ley del Seguro Social. 



53 

t:e ¡>;¡!¡¡. Aiii ~ ia fraccil5n n del Apartado "B" del menci2 

nado cuerpo 199&1 d• rUll¡o aupnmo. 

El lequro Soc:l.al •• un 1n.truinento Waieo de la seguri

dad aocial, eatablec:l.do COlllO un aervicio p~lieo de carlcter -

nacional en loa ~rin:l.noa de 11 Ley, •in perjuic:l.os de loa a:l.a

t-..a 1natitu1doa por otroa ordenamientos. 

El Znat:l.tlrtO Mexicano del Sequro Social ea un orglllliamo 

ptlblico deacentraliaado con personalidad y patrimonio• propios 

y eat4 a car90 del mia.o, la orqan1zacil5n y adminiatrac:l.6n del 

Seguro Social. 

El Seguro Social comprende: 

I) El r6c¡imen obligatorio 

II) El r6gi1Mtn voluntario. 

El Art.. 7 de la Lay del Seguro, cubre las contingencias 

y proporciona loa servicios que :e asp;;ci!1;;;;u1 a propósito ae

cada réc¡iJllen particular, mediante prestaciones en especie, y -

en dinero en laa formas y condiciones previstas por la ley y -

ous reglaznentos. 

Tlll!lbi4n preve4 la prestaci6n de servicios sociales d~ -

beneficio colectivo. 

Se rec¡ula por esta ley el r6gimen obligatorio que com--

prende1 

a) RJ.eagoa da trabajo 

b) !nfermadadH y maternidad 



54 

e) Invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y !!!'~er~ 

te. 

d) Guarder!as para hijos de a1e9urada1. 

EL SEGtrnO DE RIESGOS DE TRABAJO 

Los riesgos de trabajo son loa accidentes y enterineda-

des a quo est!n expuestos los trabajadores en ejercicio o con

motivo del trabajo, en este caso debid11111ente protegido. 

Se considera accidente de trabajo, toda les16n orgánica 

o perturbaci5n funcional, inmediato o posterior, o la muerte -

producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, 

cualquiera que sea el lugar o el t1empo·on que se preste, 

igualmente si se trata del accidente de su casa al trabajo o

viceversa. 

Lo mismo de la enferl!ledad del trabajo. Es todo estado

patol69ico de una acción continuada de una causa que se ori~i

ne en el trabajo. 

LOS RIESGOS OE TRABAJO PUEDEN PRODUCIR. 

1) Incapacidad temporal 

2) Incapacidad per111anente parcial 

ll Incapacidad permanente total 

4) Muerte. 
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1) Alliat.encia lll6dica, qu1rdrg1ca y tarmaceutica 

2) Servicio de hoap1t.al1zac10n 

3) Apu-ato• da prc5tea1a y ortoped.ia 

4) -.hab111 tac1en 

LAS PBS'l'ACIOUS EN DIMEJIO Sotf LAS SIGOID'l'ZS: 

Son para ~l trabaja4or que sufra un riesgo en el tr~ 

1) Si lo capacita para trabajar rec1b1rA mientra• dure 

la 1Dhabil1tac16n, el 100• de au aalario ain que e!. 

ceda del 1111.ximo del qrupo en el que estuviese ins-... 

crito. 

2) cuando la incapacidad permanente total, del a11e9ur!. 

do •• haya declarado, entonces recibir( una pensi6n 

JDenaual de acuerdo con la siguiente tabla: 

SALAR!O DIARIO PENSION 

MAS DE PROMEDIO HASTA MENSUAL 

26.40 30.00 633.60 
30.00 35.00 40.00 840.00 
40.00 45.00 so.oo 1,000.00 
50.00 60.00 70 ·ºº 1,440 .oo 
70.00 75.00 80.00 1,800.00 
80.00 90.00 100 ·ºº 2,025.00 

100.00 llS.00 130 .oo 2,587.00 
130.00 150.00 170. 00 3,375.00 
170.00 195.00 220.00 4,095.00 
220.00 250.00 2BG.OO 5,250.00 

El Sec¡JUro Social ampara en el rlllllO de maternidad y enfe! 

medadea eegdn con nuestro Art. 92 a 101 siguientes ase9uradoa1 



56 

I) Al asequrado 

IIi Ai pen1ionado por1 
a) Incapacidad perm.nente total 
b) Incapacidad permanente parcial (con un lll!Aimo -

de so• de incapacidad) 

e) Invalid4lz, vejez, cesant!a en edad avanz.ada 

dl Viudez, orfandad o ascendencia. 

El Sequro Social referente al ramo de maternidad o en-

fer111edades, les otorga al asequrado, las prestaciones tanto de 

dinero como de especie. 

Las prestaciones de especie se otorgan al asegurado co~ 

form. al Art. 99 de la Ley que dice: •En caso de enfermedad,

el Instituto otorqar& al aaequrado o aS•CJlll"ada la asistencia -

~'dico-quirdr9ica, farlllac6utica y hospitalaria que sea necesa

ria, desde el colllienzo de la enfermedad y durante el plazo de-

52 semanas m.s, previo dicta-n 19'dieo. 

!n el ca•o de maternidad el Instituto otorqarl a la ªª! 
qurada durante el einbarazo, el alumbramiento y el puerperio, -

las prestaciones siquientas1 

1) Aai•tenoia obst6trica. 

21 Ayuda en especie por 6 meses para laot:a.noia. 

3) Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe ser4-

se~alado por el Consejo T'cnico. 
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LOS SERVICIOS SOCIALES {.!\.rt, 5) 

El instituto prevea para el bien de la colectividad laa 

si9uientes1 

I) Prestaciones sociales 

II) Servicio• de solidaridad social. 

'El objetivo que se persigue con las prestaciones socia-

lea •• fomentar la salud, prevenir la• enfermedades y acciden

te• y elevar el nivel de vida de la poblaoidn. 

Loa programa• que ae siguen para que •• difundan loa 

servicios sociales son los siquientes1 

A) Promocidn de la salud difundiendo loa conoo:l.mientos 

necesario• a travaa de cursos y del uso de medio• -

tllllsivos de eo111unicactdn. 

B) Educacidn hiqt•ntca, 11&terno infantil, 1anitaria y

de primeros auxilio•, 

C) Mejor&111tentoa de la ali111entacidn y de la vivienda. 

·e) Actividades culturales y deportivas y en fin aque-

llaa a loqrar ocupar el tiempo libre. 

E) Reqularizaotdn del estado civil. 

F) eursos de adiestramiento tdcnico y de capacitacidn

para el trabajo a fin de loqrar la superacidn del -

nivel de inqresoa de loa trabajadores. 

G) centro• vacacionales y de readaptacidn para el tra

bajo. 



R) Sv¡¡o¡ra1:ión de la vida en el hogar. 

?) l•t.a.blec1Jn1.ntoe de velatorio•, 

IX) UJlV?ClOS IS ~DUIDAD SOCIAL, (Art. 236) 
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tlltoa eel"\'icioa aonr Aa1atenc1a m41dica, fars11ace~t1ca -

e ineluao hoepl.talaria. 

El Inetituto orvmU.sarl, eat.ablecer& y operar& unidades 

_.dieu deat1nad&a a loa eervie1oa que aean en favor t5e 101 

nGcleoa de poblaciOn q-.. por el propio Eetado de desarrollo-. 

del ~· aonaUtuyen polos de profunda marqinae1c5n rural, aub

iarba!la y ~ y qae el poder ejecutivo federal deterad.ne co

llO aujetoa de ao114ar1dad 110C1&l. La federacic5n financiad 

••to• .. n1e1oa, por el DfS'fITO'l'O MEXICANO I&L SEGURO SOCIAL,

y por loa l>eneficiadoa. 

M'JUBOCICllES, ltECURSOS Y ORGANOS DEL l'NS'l'I'l'O'l'O MEXICANO 
DEL SIGVIO SOCIAL. 

•ue•tro in1t.1tuto cuenta con e1taa atribuciones que aon 

la• a iguientear 

La adndniatraci~n de loa diverso• ramoa del seguro y 

prestar loa aervicioa colectivos, recaudar las cuotas y perci

bir los otroa recursos del instituto, satisfacer las prestaci2_ 

nea que eatableee la ley, invertir fondos, llevar a todos loa

jur!dicoa a cabo, adquirir bienes ya sean muebles o ilU!tuebles

establecer cl1n1caa, hospitales, guarder!aa infantiles, fal'lll4-

eias, centro• de convalescencia y vacacionales, escuelas de C!, 

paeitac1c5n y estableeiJllientoa de los fines que le aon propios-
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sin sujetarse a las condiciones, salvo las sanitarias que fi-

jen las leyes y los reglamentos respectivos para empresas pri

vadas con iguales finalidades. 

Se debe organizar aua dependencias, difusión de pravi-

sión y seguridad social. 

Las autoridades deben prestarle toda la ayuda necesaria 

al instituto para sus funciones, ast mismo tandr' acceso a to

da clase de material estad!stico censal y fiscal y obtener de

las oficinas p~licas cualquier dato o informe, de no existir

prohibici~n legal. 

En lo que toca a los recursos, son las cuotas de los 

patrones de los trabajadores y de la contribución del estado,

intereses, alquileres, rentas, rendimientos, utilidades y fru

tos que produzcan sus bienes, c5onaciones, herencias, legados,

subaidios, adjudicaciones que se hagan a su favor. 

El I.M.s.s. y cualquiera de sus dependencias y servi--

cios gozartn de exención de impueatoa, la federación, loa est!. 

dos, el Departmnento del D.F. y loa munioipioa, no podr4n gra

var su capital, ingresos, rentas, contratos, actos jur!dicos,

t!tulos, docUlllentos, operaciones, libros de có1\·tabilidad. En

astas exenciones se consideran comprendidoa los impuestoM del

timbre o del franqueo postal. 

Las entidades que dependan o formon parte de 61, pagar!. 

solo los derecho• do car,ctor municipal que ocasionen sua in-

muebles como paaimentos, atarjeas y limpia lo mismo el agua P!. 
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table, ••taran •ujeto• a lo• lllismos derechos de caracter fede

ral oor:re•pondientea a laa prestaciones de aervicioa pdblicos. 

El I.M.s.s. ea de acreditada solvencia, no constituir! 

depOaitoa o fianza• le9ale1 ni a11n tratandose de juicio de am

paro, 

Loa bienea del instituto afecto• a la pre1tacien direc

ta y aua trabajadorea ae reqirtn por la ley federal del traba

jo. 

Bn cuanto a aus 6rqanoa la autoridad suprema ea la H8J! 

blea 9eneral y •• integra •ata, por 30 miembroa, que ae deaig· 

nan 10 por el ejecutivo, otros 10 por las orqanizecionea de 

trabajadores, duraran 6 añoa en au carqo pudiendo aer reelec-

toa, El milnlD ejecutivo federal dara laa bases pare detenni-

nar las orqan1zacione1 de trabajadores y de patrones que deben 

intervenir para la deaignaci6n de le Asamblea General. 

El Director General presidir& e le Asamblea General, se 

reunir& ordinariamente una o dos veces al año y extraordinari! 

mente cuantas veces aea poaible. 

La Asamblea General, tambi4n cada año discutir6 para su 

ap:robaci6n o 1110dificaci6n, en su caso, el estado de ingresos -

y qaatoa, el balance contable, el informe de actividades pre-

sentado por el Director General. El pro9r11111a de actividades -

y el presupuesto de ingresos y egresos para el año aiguiente,

aa! como el informe de la comis16n de vigilancia. cada 3 

años, la Asamblea conocer4 para su aprobaci6n o moditicaci6n,-
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el balance actuarial que se presente cada trienio el conaejo -

t•cnico. 

La suficiencia de los recursos para 101 diferente• ra-

moa del Sequro Social deben ser examinado• peri6dicamente o 

por lo menos cada 3 años, al practicarse el balance actuarial, 

cuando date ee elabore, el instituto tnveetiqar& eatadt.eticas

sobre el desarrollo de los fenOmenos colectivos de ilnportancia 

para la Vida del 1,quro y establecer& la comprobac16n del des! 

rrollo con las previsiones actuariales, 81 el balance actua-

rial acusare un superavit, date se destinar& a constituir un -

fondo de emergencia hasta el l!mite m&ximo del 20\ de la suma

de las reservas tl5cnica1, Despu4s de alcanzar este lLnite, 

el superávit se aplicar&, seq1ln la asamblea a mejorar lae pre!. 

taciones de 101 diferentes ramos del Seguro Social. 

EL CONSEJO TECNICO 

Ea el representante legal y administrador del 1nat1tuto 

y eer& inteqrado por 12 miembros, designando 4 de ellos para -

los representantes patronales en la asamblea, otros 4 a loa 

trabajadores y los restantes a loe repreaantantes del estado,

con sus respectivos suplentes. 

Uno de loa consejeros del Estado sor4 el Director Gene

ral y preaidir4 el Consejo T4cnico, cuando se renove éste, los 

aectorea ropresentativos del e~tado, de 101 patrones, y de los 

trabajadores propondr4n miembros propietarios y suplentes para 
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loa car'9o8 d• conaej•ro•. La desi9nac16n 1erl hecha por la 

A111u11blea General, duraran •n au cargo 6 aftoa pudiendo reele91! 

•• Y au .S.aignacil5n aerl revocable. Reapaoto a sus atr1bucio

nee aon las aigUientesr 

Decidir aobre lo• fondos del Inatituto, resolver& sobre 

laa operac1onea cSal lnetituto exceptuando aquellas que ameri-

ten ac1M1rdo axpreao de la A8alllblee General de acuerdo con lo -

que determine e1ta ley y el re9lamento, eatablecer y clauaurar 

dele9ec1onaa, convocar e aaamblea extra y ordinaria, d11cut1r

Y aprobar el p:reeupueato de 1n9reeoa y ec¡reaoa, expedir loa :t!, 

91...ntoa 1.nteriore• que ..nciona la frece. X del Art. 240 1 

conoedar, rechaaar y 1110dificar pensiones, nanbrar y remover 

al Secretario General a loa Sub-directores, Jefes de Serv1cio

y Delegados, de acuerdo con la Frac. VII del Art. 257, exten-

der el régimen obligatorio del seguro de acuerdo con el Art. -

14, autorizar la celebraci6n de convenios relativos al pago de 

cuotas. D&rl.9 al derechohabiente las prestaciones m6dicaa, 

econ6micae, autorizar la fonna y tdrminos que eatableica el r! 

glamento, a loa consejeros consultivos dolegacionales, para r! 

aolver el recurso de incormidad a que se refiere el Art. 274. 

LA COMISION DE VIGILANCIA 

Eatl aerl designada por la Asamblea General. La cual -

88 compone da 6 1.111ernbros, cada·uno de loa eoctores que conati

tuyen la a1amblea, propondr& 2 miembros propietarios y 2 1u--

plentea, qutene• duraran en el cargo 6 aftoa y podr&n reele9ir

ee, as! es como ee forma la Co'llliai6n de Vigilancia. 
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La elecciOn puede recaer en peraonaa q>1e no fonnen par

te de dichos sectores. El ejecutivo Federal cuando lo est1me

conven1ente podr4 disminuir a la mitad la representaciOn esta

tal. 

ta desiqnaciOn aer4 revocable, siempre que los miembros 

del sector la pidan ya que ellos, lo hubiesen propuesto al re

pre1entante de que se trate, 

Que la• inviiraiones se haqan de acuerdo a la ley y sus

reqlamentoe practicar la auditor!& de loa balances contables -

y comprobar los avaldoa de loa bienes materia de operaciones -

d&l Instituto, sugerir lm A9amblea y al Consejo Tdcnico, las -

medidas que juzgue para mejorar el funcionllllliento del sequro,

preaentar a la Asamblea un dictamen de actividades y los esta

do• financieros presentados por el Consejo T•cnico. En casos-

9raves citar a Asamblea C.nerai extraordinarias. 

LA DIRJ!:CCION GENERAL. 

El Director General deber& ser nombrado por el presi--

dente de la llepdblica y tendra q~ aer mexicano por nacimiento 

en~re sus atribuciones ea presidir las sesiones de la Asamblea 

y del Conmejo Tdcnico y representar al I.M.s.s. ante autorida

des, organismos y personas con las facultades generales que 

requiera la Ley. Se presentara anualmente al Consejo un infoE 

me de actividades, as! como un programa de laborea y el presu

puesto de ingresos y R9reaon para el- siguiente período, Ade

más un batanee contable y el estado do i119ra11011 y 9111toa c11da-
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3 afio• •e pnasentarl el balance aotu:rial, 

Seqdn la !'racc, VII del Art. 253, 1e propondr! al Con

sejo la de•iqnaci6n o destituci6n de loa funcionarios. 

Tambi4n se nombrar! y remover& a los dem4s f unc1ona--

r1oa y trabajadores. 

El Director General tendrl el derecho de veto sobre 

laa resoluciones del consejo Tacnico, Y el efecto del veto -

aerl auspender la aplicac16n de laa resoluciones del Consejo, 

haat& ciu- resuelva en def1nit1va la AaUlblea General. 

Esta •• deber& hacer en la 11111jor de laa condiciones de 

sequridad rendiJliento y liquidez. 

Laa reserva& deben 1nvertirae de manera que su rendi-

Jlliento 11111tdio no sea inferior a la tasa de intor6s que sirva -

de base para loa c&lculos actuarialea. 

El I.M.S.s. depositar& en instituciones nacionales de

crEd1to las cantidades necesarias para las obligaciones irune

diataa. La• reservas se invierten ha~ta BS\ de la adquisi--•· 

ci6n, construcc16n o financiamiento de hospitales, sanatorios, 

cl1nicas, guarder1as infantiles, almaeones, farmacias, labor!_ 

torios, c:entros de convalescencia, centros de seguridad so--

c1al y dem!• muebles e inmuebles para la inBtituci6n. Y en -

10\ en bono• o títulos emitidos por el gobierno federal, est!. 

dos, diatr1to o territorios federales, municipios, instituc12 

nea naoionaloa de crEclito o entidades encargadas del servicio 

pdblico. Estos bonos o t1tuloa deber4 ester 9arantizados con 
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la afectao16n en fideicomiso de alguna contr!buci6n suticiente 

par~ al sérvioio de sus intereses y amortizaci6n o partiaipa-

c16n de impuestos federales, loa que emitan por instituoiones• 

nacionales de crédito o por gobierno federal bastar! que se h~ 

llen al corriente de sus servicios. 

Las inversiones de préstaltlo hipotecario se sujetaran: 

A) El monto del préstamo :hipotecario no exceder! de -

65\ del_valor de los irunuebl•e dados en garant!a, -

sego.n aval~o de la institución, excepto en que los

sujetos de cr~dito otorguen garant!as colaterales -

de fideicomiso o de fianza en los que el i.lt\porte 

del crédito podr& ser de 75\ del valor del inmueble 

dado en garant!a principal. 

B) El importe del pr6stamo no excedor& de $ 100,000,00 

C) No exceder! de 15 años el plazo del prfstamo. 

O) Loa irunuebles dadoa en garant!a deber4 estar .aae~ 

rados contra incendios y otros deaaatrea. 

LA PP.EVENCION EN LOS RIESGOS DE TAAlll\JO. 

La prevención en loa servicios de car&cter preventivo,

individualmente o a través de procedimientos de alcance geno-

rol, a fin de evitar la realización de riesgos de trabaj~ en-

tre la poblaciOn asegurada, 

El Inntituto ae coordinar4 con la secretaria del traba

jo y previai6n social con la finalidod de realizar ca111paaaa 
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de pr.:ivüüción contra accidente• y enfermedades de trabajo. 

'l'llJllbi&n llevar' la1 investigaciones sobre rieagoa d~ 

trabajo y augerirl a loa patrones las ttcnicaa y practicas pa

ra la prevención de dichos riesgos, loa patrones deben eoope-

rar con el instituto para prevención de loa r1e19oa en la si-

guiente fo:cma: Facilitarle la realización de estudios e inve! 

t19acionea, darle datos e informes sobre estad1aticaa sobre 

rieaqoe de trabajo, ayudar en las empresas para una mayor d1f~ 

e16n de laa noz:maa sobre prevenci6n de riesgos de trabajo. 

C) EL INSTI'l'O'l'O DE SEGURlt\lü> Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA
BAJADORES l2L ESTADO. 

Oe acuerdo con el Art. 4 de esta Ley nos dice: 

La dirección de pensiones civiles creadas por la ley de 

pensiones civiles de retiro de 12 de agosto de 1925, se trans

forma en un organismo que se denominar! Instituto de Seguridad 

y Servicios Soetalos de loa 'l'rabajadores clel Est11do, que ten-

dr& el earleter de organismo ptll:llico doncentrali~ado con pers2 

nalidad jur1dica y patrimonio propios y C\lyo domicilio ser& 

la ciudad de MAxico. 

conforme al Art. I, loa 'l'rahajadoroa al Servicio del E! 

tado, reciben las misl!IAs prestaciones que otorga el t.M.S .s. -

a los trabajadores en general, con algunAa diferencias. 

I) A los trabajadores del servicio civil de la federa

ción y del departan.ante del D.F. 



2) A loa t:rabajadona de la• or'3Mi~:::o¡¡ p\lblicoa qua -

por l•y a por acuerdo del ejecut1vo t•deral sean ta_ 

corporadaa a su r•91111an. 

3) A loa pensioniataa de las entidades y lo• orqanta-

mos p\'iblicoa. 

4) A loa familiar•• der•chohabient•• tanta de loa tra

bajadores COlllO de loa pe1uitoni1t:aa 111anc1onadoa. 

En •l Art. l, de la mencionada ley •• delimita el con-

capto de trabajador dereahohabiente, a toda persona que tantea 

do 18 aftoa, preste sus servicio• a las entJ.dad••·Y orqania110s

a.ncionados, conforme una deaiqnacidn laqal, siempre que aus -

aueldoa ••t'n con11qnadoe en los praaupu•1to1 re1pactivoa. 

P•n•ion11ta •• toa& aquella persa~ A la qua la dir•c

cidn de pen11ones la hubiere reconocido tal carCct•r con ante

rioridad a la vigencia de asta ley, y que ••• reconociaiento -

hubiera sido sanctonsdQ por la secretar!& da Hacienda y Cr•di

to P\'iblico, 

!1ta ley presta con carlcter da obl1qator1as la1 s1·---

9uientea prestac1onea1 

1) sequro da enfermedades no profesional•• y de mater

nidad, 

2) Sequroa da accidentes del trabajo y enfermedade1 

profesionales. 

J) Servicio• de redueci6n y readaptacidn de 1nv&11daa, 

4) Serv1e1oa que eleven los nivele• da vida, del aec--



5) l'~c1one1 que mejoren cultural y- t6cnicamente 

au p:rep•rac1c5n, 

6) ~d.1to1 para la vi vianda, 
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7) Arranchellento de babitacionea •con6micu pertene

ciente• 11.l. lnatttuto. 

1) Pr6at.a:> hi¡iot.ecu10 

9) ,1ub1.lac16n 

10) leg\JrO de .. j•• 
11) Pteauma a corto plazo 

12) &eguoa de inv&U.dez 

13) SefJ\UOS por cawaa de -rte 

14) Indemni&acien 9lob&l. 

Sl trabajador y el pena1oniate tienen wi aeguro muy 1JD

portante para su bien.atar y tate aec;¡uro •• el de enfermedades 

no p~fa11ona1aa y 4e 11111t.ernidad, la• preatacionaa .on l•-• •! 
gu1e:ctea1 

Al As1atenc1a ~dica, quirdrgica, farmaclutica y hoep! 

t&laria que aean necesarias, desde que se inicia la 

enfenaedad y durante el plazo de 52 sfllllAJ\as p~ra la 

mama anfermedaa.. 

B) cuando ae trate de un trabajador y la enfenneded lo 

inaapac1te para el trabajo, tendrt d~recho a licen

cia con goce de sueldo, o eon sneeio sueldo confor111e 

al Art. 85 del estatuto jur1d1co de loa trabajedo-

r•• el aervicio de los podares de la uni6n, si le -



licencia se viana ~h ::dio aueldo continuar& la i!l 

capacidad, se conceder& al trabajador licencia sin-

9oce de sueldo mientras dure la inc~pacidad hasta -

por 52 semanas contadas desde qua •• tnicia data. 

El instituto cubrir& al asequrado un aUbsidio en d!. 

nero equivalente al SO\ de sueldo que percibe el 

trabajador al ocurrir la incapacidad. 

Tienen-derecho a los servicios, en caso de enferine

dad, loa familia~•• del trabajador y estos servi--

cioa son paras 

La esposa del trabajador o la mujer que haya tanido 

S años viviendo con 41 anterionnente a la enferme-

dad o con la que tuviese hijos, 1iempr-• que ainboa

P•rmAnezcan librea de 111atri1110nio, •i hay varias CO!l 

cubinas, no tendr& derecho a la preataci6n ninc;una-

C) Loa hijos menores de 18 años. 

D) El padre y la madre. 

Otro da loa 8eguros es el de maternidad una proteccidn

tanto para la mujer cotnO para el hijo por nacer. 

ia mujer trabajadora, la esposa del trabajador o del 

pensioniat~ o falta de la esposa, la concubtna de uno u otro -

tienen dorecho a las siguiente• preatacionea. 

Asistencia obatftrica a partir del dta que el inetituto 
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cart.1f1.que el eatac!o de embarazo, Sl:! ::.}-.:o~i.t-i para la lactan-

cu cuando de a«Nerc!o con el d1ctllJM!n 11141d1co exista 1ncapac1~ 

da.4 f1a1ca &t la Jlllld:te para amlUllAlltar al hijo, la ayuda aerA en 

eapec1• basta por 6 ..... con poaterioridad al naciJúento y1e 

entre9arl a la 111&dre·y a falta de tata ali. peraona encar9ada

de al.1-nt.r al nil\o. Se le dar' t.alll.biln una cana•tilla de 

.. t:arn1dad al nacer el hijo. 

Para q\W a la ••po•a trabajadora, etc., t.en9a 6-ncho -

a l•• pn1t.acione• •• NC41aar1o que dentro de loa 6 11eaes . an

t.arionra al parto ae hayan .ant.en1do vigentes 101 der-echo• -

de lA. t.rabejatlora. 

La Ley Pederal del Trabajo, eapttc1f1ca los accidente• -

del trabajo y anfe:n111dadesv-profaa1onales1 Los accidentes de -

trabajo son aquello• que ae realizan de acuerdo con ••ta ley,

Y nquello1 q'IW ocurran al-trabajador al trasladarse directame!!_ 

t.e de au dol!IJ.cilio al lugar en que dea-~f\.~ :u t:;:.Wajo o ViC!, 

versa. 

En caso de accidente o enfermedad profesional el trabu

jador tiene derecho a las siquientea pr~stacionc&: 

l) Asistencia m'dica, quirtlrgica, far'll\llcéutica, hospi

talizac1.6n y aparatos de pr6tesi• y ortopedia. 

2) Licencia con goce de suoldo tntegro, cuando la en-

fersnedad o el accidente incapaciten al trabajador para desemp! 

ñar sua labore• • 

3) El instituto realizar6 promociones sociale• quo m!. 



71 

joren •u nivel de vida y el de •u f::il1Á, mediante una forma

c16n social y cultural adecuada. y diaponiando da servicio• que 

~atisfaqan las necesidades de vestido, alimentac16n, de deac&!l 

ao y aaparc1miento, Para la for111Aci6n social y cultural se 

realizar& ~ediante el eatablecillliento de centros da capacita-

c16n y extensión educativa1 de quardertaa y eatll?lcias ·infan-

tilaa, centros vacacionales y de campos deportivos. 

Tllll!bitn cuanta &ata instituto con tiendas y almacene• -

para racilitar • loa trabajador••· penaioniataa y familiar•• -

derechohabiiantes, la adquisición a precio• econ&nicoa de ali-

mantos ropa y arttculoa para el hoqar. 

El Instituto realizar& programas y ejacuci6n de laa pr!?_ 

1110ciones tendientes a elevar loa niveles de Vida de los trab!.

jadoras ae realizartn los estudio• a fin da dater1llinar la• coe, 

diciones econ61111caa y sociales de loa trabajador•• y de sua f!, 

11\i.liarea. 

Teiene derecho a la jubilact6n de acuerdo eon el Art. -

72 de la Ley, loa trabajadores con 30 años de servicios e 

igual tiempo de contribuct6n al Instituto, en loa t'rminoa de

eata ley, cualquiera que sea su edad. 

Esta jubilac16n da derecho al pa90 de 100\ de sueldos -

regulados, comenzar! esta a partir del d1a siguiente a aqu6l -

en que el trabajador hubtere dinfrutado el ~ltimo sueldo por -

haber causado baja. 

Todos loa trabajadores que al cumplir la edad de 55 
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~~e; q.- tuvi•••n 15 afio• de aerv1c1o cxmio m1nimo e 1qual ti~ 

po de cC11ntr1buci6n al instituto tienen el derecho a la pensión 

de vejez. 

La a1quj..nt.e tabla ea ccn la que se empectfican loe po:. 
centaj•• del trabajador siempre y cuando el- trabajador baya -

CU111pl14o 55 afio• de edad, hubiere prestado servicios durante -

15 afio• por lo manos y contribuido al Instituto por el miS1110 -

per1o<So, por ••o Hta pensión •• calcular& aplicando al auel<So 

nqulac!or dla acuerdo con el Art. 79 de la misma ley, 

15 años de servicio 
16 año• de servicio 
17 afies de .. rv1cio 
18 años de aervicio 
19 años de servicio 
20 afio• de aervicio 
21 aftoa de servicio 
22 afloa d• aervicio 
:<3 añoa de servicio 
24 años da servicio 
25 año• de servicio 
26 afio• de servicio 
27 añoa de servicio 
28 años de servicio 
29 añoa Oe servicio 

40 ' 
42.S \ 

45 ' 
74.5' 

50 s 
52.5 ' 

55 ' 
60 ' 
65 \ 

65 ' 

70 ' 

75 ' 
90 ' 
85 \ 

90 \ 

La penai6n total por vejez, que se conceda con ca1"90 al 

lnatituto no podr4 aer inferior en ningdn caso a $ 12,00 dia-

rioa ni exceder de 100\ del sueldo requlador. 

cuando al trabajador se separe del aervicio de1pu41 de-
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hab•r contribuido 15 años, podr& dejar en el I~atituto la tot~ 

lidad de l~z qeat1one•, a efecto que al cwnplir la edad reque• 

rtda para la pttnaiOn •• le oto~ue la mi•ma que tuvie•e der•-

aho, si muere antes de la edad requerida para la ~naiOn ee le 

otorgart a loa familiares dereehohabiente. 

Referente a la pens10n de invalidez ea gran ayuda para

el trabajador que por algdn motivo estt incapacitado, ya ••• ·• 

f11ica o mentalmente por causas ajenas al dea6lllpeño de su ear

qo, cuando su contribución ea de 15 años al Instituto, euando

mencs dar& comienzo esta pensiOn cuando el trabajador cau1e 

baja. Si el mi11110 trabajador se inhabilita intencionalmente -

e1ta no se concede o por alq11n delito del mismo trabajador. 

Tambtan cuando el estado deóinvalidez sea anterior al nombra-

miento del trabajador. 

La penaidn por cau1a de muerte ea otorgada por el In•t1 

tuto a laa siquientes peraonaa1 

1} Al trabajador que por cauaaa ajena• al servicio, 

cualquiera que sea su edad y haber contribuido por mas de lS -

al\0&1 as! como un pensionado por vejez o invalidez, dar4n 

origen a laa ponaiones de viudez y de orfandad o pensi6n a loa 

ascendientes, el pago de, eata pensión se dar& al d!a siguiente 

de la muorte de la persona que haya oriqlnado la pensión. 

2) Esposa supartita e hijos menores de 18 años ya sean 

leq!ttmoa, naturales o adoptivos. 

3) A falta de la esposa leq1t111\ll, la concubina, siem--
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pre q>.!e hMl:i:l.•n tenido hijo• con ella el trabajador o pensio-

nado o vivido durant--e 101 5 años que precedieron a au 111u1rte

y ambo• hayan eatado libres de matrimOnio durante el conc\lbin! 

to. 

El eapoao aupertite siempre que la muerte de lA eapoaa

trabajadora o pensionada fueae maycr de 55 añoa, o eat6 incap!. 

citado para trabajar y hubiere 4epend1do econ6inic11J11ente de 

ella. 

A falta de cónyuge, hijo• o concubina, la penai6n por -

'llUert.a •• entl:w9ar' a loa aacen4iente• en caao de que hubiere• 

4ependido econ6111c-nte del trabajador o pensionado, durante

lo• 5 afio• anteriores a au muerte. 

D) LEY DE SEGURIDAD SOCllW PARA LAS FUE:kZAS AMADAS 

Son sujeto• asegurables, loa militares que diR,~uten dG 

h-1>erea de retiro con cargo al presupuesto de egresos dé la f~ 

deración y- aon militares los miembros del ej~rcito, armada y 

fuerza a6rea nacionales. 

Para loa efectos de esta ley, son derechohabientes de -

los ni.litares: 

1} El c6nyuge o la mujer con quien haga vida marital. 

Il) Loa hijos aolt:.eros dé 18 a~os o mayores de esta 

edad que se encuentren estudiando en planteles ofi

ciales con l!mite hasta 25 a~oa y los hijoa de cual 

quier edad inGtilea total y permanentemente, 
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III) El padre y la 111&dre. 

ne acuerdo con •1 Art. 6 de ••ta ley •• eatablecan con-

cartcter ob11qator1o, la1 prestaciones y aerv1c1oa •11JUi•nte1: 

1) Haberes de retiro 

2) COmpenaao16n pcr retiro 

3) Pensiones 

4) !'ondo d• traba~o 

5) rondo de ahorro 

6) Sequro de vida 

7) Paqaa de defuno16n 

8) Venta y arrendamiento de caaaa p&ra hab1tac16n f~ 

liar del militar. 

9) Prfstamoa hipotecarios 

10) Pr6etamoa a corto plazo 

11) Orqnaizac16n, pr01n0c16n y financ11ll!l1ento de colo--~ 

niaa Militares, aqr!colan, q:.nadwraa o mixtas. 

12) Orqani:aci6n, promoc16n da cooperativas pesqueras. 

13) Servicio ~dico inteqral 

14) Promocione• que eleven el nivel de vida de los tnilf. 

tares 

15) Hoqar del militar retirado 

16) PrOl!IOcion•• de servicios que majaren la condici6n -

o preparaci6n f!aica y cultural. 

17) rondo de la vivienda para loa militares 

18) Servicio• diversos 
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E1 ••guro de vida militar ea llll prestación que tiene 

por objeto proporcionar una ayuda pecuniaria a loa deudores 

de 1oa 1111.litarea que fallezcan, cualquiera que aea la causa de 

l.a imwrte. 

El tmport.e 681 Seguro aer8.1 

Pare General•• $ 30,000.00 

Paira Jefea $ 18,ooo.oo 
Para Oficiales $ 12,000.1)0 

Pera 1nd1viduoa de tropa $ s,000.00 

Laa cuota• para el nc¡uro de vida. obligatorio aon laa -

ai9uiente11: 

I) Genaralea $ 8,00 quincena-
lea 

II) Jefea $ 3.80 quincenales 

III) Oficiales $ 2.20 quincenales 

IV) Peraonal de trepa $ 9.00 anuales 

(t.A L!'Y) La• fuerzaa a.anadea cuentan tambi4n con un 

aervicio m4dieo inteqral. 

2• ~ =~•tema por el cUAl se conaerva la salud del mil~ 

ter y de aus derechohlU>;qntea, entendilndoae por este concepto, 

no solo le ausencia de enferm~dad sino el estado de bienestar

f1sico, mental y social. COnforin.: al Art. 79 de la ley, el 

servicio m6dico integral tendrA las a!quientea misiones1 

l) ne prevenci6n. 2) tducaciOn. Jl AlJiatencia y 4) -

Jlecuperaei6n. 
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A) El ejercicio a6ecuado de la JMtdieina preventiva y -

aocial. 

B) La difuai6n de la educaci6n h1q1fnica 1.ndiapenaable 

C) La aaiatancia medica, qui:t11rqica, obat&trica y tar

uc&utioa. 

D) La nhabilitaci6n del incapacitado. 

'l'lllllbiln otorvarln al servicio 111&terno infantil al pera!:, 

nal ailitar f...nino y la e1poaa o en au eaao a la concubina -

CS.1 llli.lit.ar, ccq>rendiendo1 

1) COnaulta obatttrica y prenatal. 

2) Atenci6n del parto. 

3) Atenc16n del infante. 

4) Canastilla para el infante 

S) Ayuda an la lactancia. 

~ambi6n •• hacen prom:icionea que eleven el nivel de vi

da de loa militares tenemos a la Secretaria de la Defensa Na-

cional y de Marina, promueven el establecimiento de sistemas -

para la venta de art1culoe a bajo precio ya sea de ropa, ali-

mentoa, ate. T8Illbién ne establecerán centros especiales en 

donde funcionen ser\'1cio1 d11 lavanderia planchadur!a, costura, 

peluquer1aa, baño y hoqare1 para militares retirados. 

GUARDEJUAS INFJ\NTILES 

La secretaria de la Defensa Nacional y de Marina e1ta-

blecaran guarderiaa infantiles para atender a los hijo• meno--



78 

res de 7 at\oa del personal militar femenino,(23) 

Con loa tres orqaniamoa pl1blieoa 11.1encionadoa viitua.lm•a 

te quedan prot•qidoa los m4a importantes sectores de la pobla

ción que desempeñan una actividad profesional remunerada¡ 

OBRl!:tl:OS, EMPLEADOS PUBLICOS Y MttITARES. 



CAPITOLO V 



RO 

CONCLUSIONES 

PRIMltRA.- La Sequridad Social es una disciplina Jurtdi~a de re
cienta creación, encuadrada dentro de la tambi6n re-
ciente rama del Derecho, calificada de social. 

SEGUNDA.- El Derecho Social y el Derecho da la Seguridad Social 
son la raapuasta de la conciencia huma.na a la revolu
c16n industrial. Aparece con los perfiles que adn -

conserva en nuestros días precisamente bajo la influe~ 
cia del Oar6cho Alemtn. 

TERCERA.- En la fracción XXIX del Primitivo art!culo 123 consti 
tucional se considera de utilidad pdblica a cierto ti 
po de Seguro Social; pero de car!cter optativo. 

CUARTA.- El 6 de septiembre de 1929 se modific6 la fracción 
XXIX referida en la conclusión anterior, para eregir
al Seguro Social en obliqatorio. 

QUINTA.- La Seguridad Social, es una institución econ6mica•so
cial que impulsa tanto la riqueza del individuo come
de la sociedad, el desarrollo económico y el bienes-
tar social. Su fundamento Atico ea la Justicia so- -
cial. 

SEXTA.- La Seguridad Social en MAxico, por disposición Coneti 
tuc1onal esta referida a loa trabajadores aervidores
del Estado y a loa que no son aervidorea de 4ate. Re! 
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pecto de aquellos ha dado lugar al surgimiento de va
rias instituciones, segdn ~e trate de loa trabajado-
res burócratas propiamente dichos, de los 1ns~itutos
&r111ados y otros. Respecto a los trabajadores del Es
tado ha dado lugar a la creac16n del Inat1tuto Mexic~ 
no del Seguro Social. 

SEE'TIMA.- La existencia de la Seguridad Social obligatoria en -
nuestro pa!a no implica la posibilidad de planes pri
vados de_ Seguridad social, que pueden ser en v!a de -
tideic0111i•o pQr 0jemplo, siempre y cuando no excluyan 
la Seguridad Social obligatoria, ea decir, funciona-
r!e de manera complementaria. 
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