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lNTRODUCCION 

El. tema elegido para desarrol.1ar el. presente estudio 

tiene su motivaci6n en e1 interés que despert6 en mi 1a for

ma en ·:i.ue son tratadas las trabajadoras dom,sticas. 

Es absolutamente motivante e1 emprender e1 estudio 

de 1a Seguridad Social., desde su inicio en 1a Legisl.aci6n 

Universa1, pasando por nuestros antecedentes, hasta 1a vigea 

te Ley, puesto que nos permite dete:nninar, como lo ee uno de 

lo~ prop6sitos de &ste trabajo, 1a :rncorporaci6n de loe Tra

bajadores Dom~sticos a1 Rlgimen Ob1igatorio del. Seguro 

Socia1. 

No pretendo con lo primero, simplemente l.1enar un 

cap{tu1o de1 trabajo, como es usua1 en muchos otros con delll!; 

gogie., sino que.e1 motivo de su estudio es f'undamental., pera 

11egar a comprender cusl. es la situacicSn que e;uardl'll'l en 1a 

actua1ida.d dichos trabe.~adorea. 
En si e ate trabajo tiene un dob1e prop6ei to. Bs una 

tenta.tive para explicar la evol.uci6n hi.st6rica de le. Seguri

dad socie.1 tanto en el. mundo como en ••xico y anal.izar l.a 

situaci6n en cuanto a Seguridad Socie.1 de dichos trabaja4o -

res. No aspira a abarcarlo todo. Ni ea una historia compl.eta 

de 1a seguridad socia1, Di ea una historia del tre.bajo dom',2 

tico, sino una parte de ambas. 

:Pretende explicar, en tltrminos genercl.es el. desarro

llo de ·i.as diferentes formas de seguridad social de l.aa q'1e 

se ha val.ido e1 hombre en su haber por la tierra, el por que 

cierts.s formas de seguridad social. s~gieron en un momento,. -

dete:nninado, c6mo tuvieron su origen en 1a misma contextura 
de lF vida social. y c6mo se deserro11aron, fueron modifica -



das y fin~1mente aceptadas por cesi todos l.os paises de l.a. -

tierra. 

FarE> referirnos a1. trabajo dom&stico debemos pasE'.r 

obl.igademente nl. ruiai.isis de su rel.ación con el. fenómeno 

migr~torio, pues 1as trabajadoras dom&stice.s en su mayor:!eo. 

l~e'.:?.n n l.a ciudad de w.&xico provenientes de las zonas rura

les .del pE!s. De i~..ial. forma no se puede pasar por a1to 

recalcar 1a forma en ~ue 1.as trabajadoras dom&sticas son 

explotadas por sus patrones percibiendo muy bajas remunere. 

e iones. 

Z-iuestre. Consti tuci6n 1as incorpore dentro de un mar

co de justicia socie1. parz su p1eno goce de sus derechos. 

$in embar~ el. trabajador dom&stico para gozar de un 

r&gimen de seguridad soci~ debe~ esperar e que el. Ejecuti

vo Fede:i:·al. a propuesta del. Instituto Mexicano del. Seguro 

3oci(;:.1 .. determine por decreto, l.as modal.idades y fecha de 

incorpon:cicSn obligatdria a1 R'gimen del. Seguro Social.. 

Le pocE'. ·1e~l.idad e importancia de 1.a incorporacicSn 

vuluntaria hace minimizabl.e e imposibil.ita a l.os sujetos de 

asegu.ramiento, ·la proteccicSn del. seguro social., por-no enco!! 

trr.;.rse abierto el. período c!e inscripcicSn vol.untaría. 

~sto expl.ica que no es un mero existir l.o que l.a 

see;uridad socia1 debe garantizar, sino el existir de acuerdo 

con 1a justicia social., e1. 1.ograr que nadie viva en condici,2. 

nes inferiores a 1.es mínimas ·que en cada pa!s pueden fijarse 

con arregl.o a 1.ae cul.turae 9 costumbz:es, medios econiSmicos ~ 

sus concepciones social.es. 



C A P I T U L O I 

LA SSGURJ:DAD SOCJ:AL 

•.i hombre tiene necesidades f'Íaicaa T emo
ciona1ea. Mientras no ae satia:tacen las necesi
dades :t!sioas ocupan el primer lugar, pero 
una vez satisfechas, las emociones, sin co
nex1.c5n con ellas, adquieren gran importancia 
en la decisidn de si el hombre ha de aer f'•liz 
o in:teliz" (1). 

Bertrancl Rwsell. 

A).- Concepto e 

Bn su. comienzos la seguridad social tuvo la :t:lna. 

lidad de desviar 7 repartir entre loa grupos gregarios (las 

logias, las guildaa etc4tera), los perjuicios econc5micoa 

que su:tr!an loa 1.D4ividuoa a causa de loa riesgos 1.ncontro 

lablea, particularmente aqu4llaa que implicaban la p4rdida 

de capacidad de sanmicia como la enfermedad, la invalidez, 

y la muerte. 

Es decir que, en esta primera etapa la :t:l.Delidad de 

lo que ho7 es 1a eepri.dad social, :tue el oubriaiento e 

:l.Ddemnizacic5n del riesgo econ&mico indiT:l.dual, 7 era esto lo 

que coneti~a el motivo a'8 poderoso para que loe indivi 

duóa , sin n:l.Dgdla principio de obligatoriedad, •• reunieraA 

vol.untari.-•nff para proteprae de loa ri••So• citad.os. 
Br1 una aegunda etapa loe gobienioa eAContra.ron qu. 

la sag11ridad. aocf.ai, mediante la apllcaoi6n de J.oa l.lameicloe 

seguros socialea, conati tu!a una ef'icaz herramienta para prg_ 

veer loa ingresos a la parte de l.a poblacic5n pasiva que ha 

b!a pez'dido sus fuentes de ingresos a causa de J.os riesgos 

mencionados T• aiendo dtil tanto a la sociedad como a los 
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individuos el poder asegurar el. mantenimiento por lo menos 

de un m:!nimo de su poder adquisitivo, se crearon con carác 

ter obligatorio los organismos de seguridad social. que sub 

sisten hasta nuestros d:!as 7 cu.ya t'inalidad ha sido, segdn 

se conceptda modermamente, redistribuir.los ingresos de 1a 

poblaci6n activa en beneficio de l.a poblaci6n pasiva~ o sea 

la llamada "••sunda redietribuci6n del ingreso". 

Sin embargo, no ea f'°il. det'inir la seguridad social. 

en :forma universalmente ril.ida. Bn efecto, "una dif'icultad . 

con la ~ue se tropieza para llegar a una comprensi6n cabal. e 

inmediata del rol de la seguridad social. para el planteami•!!. 

to nacional, consiste precisamente en la falta de una det'i 

n1ci6n de esta disciplina, que ten~ valor absoluto" (2), 

dice Ricardo R. Jilol.ea, 7 J.J. Dupe7Z"OUX reitera: "Hasta 

ahora, nadie ha podido proponer Ull& det'inici6n de l.a sep 

ridad socilll. que tensa aceptaci6n \IDivereal." (J). A decir 

verdad, el intereaado en la aepr.14&4 social. se encuentra 

ante un amplísimo aspecto det'initorio. 

El. concepto de seguridad social, "tiene como eje 

vi tal en anhelo oongfni to al hoabre de proteprt1e de l.as 

necesidad•• inaatiaf'eohas de al.~entoa, veatido, casa 7 edu

cacicSn. Aaf, la rea1izac16n de la seguridad social. a6l.o -

podnt l.ograrse el.1minan4o l.as oaW9as que producen la inaegu

ridad, ea deoir, satiat'ac1en4o las necesidad••• l.o cu&l. 

a61o ea posible dando al. hombre 1.111 rlginaen de proteoci6n 

Contra l.oa rieagoa COllNDe8 de la vida., presente 7 fU'tim'oa" 

(4). Su .contenido f'il.oa6t'ico 7 su doctrina ae fundamentan en 

el. pensamiento social. desarrol.l.ado en el devenir del gfnero 

hW'llNiO, 7 su t'unc16n esta sujeta a constante ajustamiento a 

las exig9nci- .,. necesidad•• que el desarrollo eooncSmico 7 



social impreg;nan a la realidad socio-cul.tural. del hombre; 

por tanto, dicho contenido merece ser meditado. juiciosamente 

pe..ra poder sefialar especificamente 1as metas que son esen 

cial.ee para su accidn. 

Este amplísimo campo de actividad social sufre cons

tantes replanteamientos filos6ficos y doctrinarios por su 

permanente confrontacidn con el cambiante desarrollo tecno1~ 

gico y social que caracteriza a cadP- momento y &poca de 1a 

historia humana; en este cotejo, la seguridad social. no 

queda ah!, va más allá de la simple hip6~esis; sostiene 

tee!s asegura. accidn constante, continua; origina equ11ibrio, 
~ 

preve el diario acontecer y su vigencia es irrefutable. 

Una clara idea y concisa de las finalidades de este 

campo la ofrece Arthur J. Al tmeyer, quien sostiene que "la 

seguridad social siempre será una meta, nunca una cosa term! 

nada, porque l.as aspiraciones humanas son infinitamente 

ensanohabl.es, as! como la na.tt.lral.eza humana es infi.n1.tamente 

perfectible. Ya que la seguridad socia1 ea un deseo univer -

se1 de todos 1os seres humanos por una vida mejor, compren -

diendo 1a liberacidn de l.a miseria, 1a salud, 1a educacidn, 

las condiciones decorosas de vide 7 principal.mente e1 traba• 

jo adecuado 7 segl.lJ'O" (5). 

La seguridad social., para Jambu Mer~. nace a 

partir de 1941, de ios. factores siguientes: 

"tJn gran acontecimiento político y mi.1:1 tar la guerra 

de 1939-1945. Por una parte, exige a los pueblos en a:uerra 

un inmenso esfuerzo: de otra, cause eno:nne sufrimiento y 

destru.ccidn. Los gobiernos saben que une de 1as condiciones 

de1 es:tue~zo b~l.ico y del esfuerzo de reconstrucci&n será la 

implantacidn de uria sociedad más justa más segura, de una 
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democracia m~s social.. 

La Carta del. Atl.ántico de1 12 de agosto de l.941, 

contiene, resul.tente de l.a patici6n de Churchil.l., un p~rrafo 

sobre l.a necesaria extensicSn de l.a seguridad social. para 

todos. 

Una necesidad social., 1as 1egis1aciones de proteo 

cicSn social. no se ap1icaban sino a l.os asa1ariados y, en ec~ 

siones, a una porcicSn de ellos. E1 desarro1l.o del. asalariado 

en 1as sociedades modernas, progre•iva aproximacidn de 1oe 

nivel.ea de vida, 1as necesidades mis vivas en materia de se

guridad y sa1u4, he.cen posi'bl.e Q.ue aparezca·· una idea, coap1!, 

tamente ignorada a principios de •igl.01 1a protecci6n social 

debe extenderse a todos porque nadie esti al. abrigo de l.o• 

riesgos el~ 1a existencia •••• Ademi• l.a idea de que todos 

deben contribuir a l.a real.izacicSn de 1a justicia social 

mediante cotizaci6n•• o por e1 impuesto, permite conc1uir 

que todos deben.beneficiara• de •••nueva justicia aocia1" 

(6). Para Venturi, l.a seguridad .•ocia1 coDSi•t• ens 

Medidas dirigid.u a conaerTar una eetabi.l.idad de 

renta. Xedidas que ase81U"9Jl 1a •ati•faccidn de 1811 necesida

d•• que surg9n como consecuencia 4e verificarse deterid.ne4oa 

eventos. Aaegm"ar un lli-ntl. del. •el.ario" (7). 

Manue1 A1on•o 01ea, en BU 1ibro Zn•titucionea de 

sesµridad Socia1 la define como "B1 conjunto 1ntegraclo d• 

medida• de ordenacidn estatal para prevencidn T 1'91Bedioe de 

ri••SD• p•r•onal.es me4illll-. pre•"-cionea 1ndividual.isad&8 T 
econ6~cam.ente eval.uabl.e•• (8). 

Su ampl.itucl, au diversidad de campos, au contenido 

ideo16gico y su conatante deaarrollo hacen difícil. dar UD 

concepto concreto de 1o que es 1a seg11ridad social. su 
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conceptualizeci6n debe ser dinámica, así como el~stica y re

novada su funcionalidad, de acuerdo a las modalidades que 

toman la existencia humBna así como la cu1tura y la transfo~ 

maci6n del ambiente del cual. se rodea el. hombre seS\hl afirma 

Ri.cardo R. Mol.es en su obra ya citada.· 

La diversid~d de contenidos dados al. término seguri

dad social. y l.as reservas de los tratadistas respecto a al.~ 

nas definiciones sugieren que el. concepto es relativo en el. 

espacio y en el. tiempo. Quienes tienen rasar.vas sobre l.a 

va1idez universal. de una definici6n reconocen su relatividad, 

dada fundamental.mente en el espacio. 

La relatividad en el tiem~o, es decir su calidad de 

fen6meno di~ico, en evolucidn, l.a avalan dos especialistas 

mexicanos, entre otros. 

Mendieta y Nuñez opina c¡ue "la seguridad social. es 

una empresa adn no definitivamente lograda, est4 en constan

te evol.uci6n, en.devenir constante. Sl. soci6l.ogo tiene c¡ue 

ajustarse al. ritmo de su desenvol.vimiento estudiando nuevos 

aspectos, y sua nuevas institucionee" (9). 

En l.968, el director genere1 del. Instituto Mexicano 

de1 Seguro social. inaiat!o en el. carácter din~ico del. tlr·-

8mno9 a1 refer:l.rse a una publ.icaci6n al.emana: "Le. segur:l.dad 

social. requiere de una ade.ptaci6n permanente, en constancia 

con el. progreso, y por lo tan'to su h:l.stor:l.a no as s6lo como 

se ha creído l.a h:l.storia de su expansi6n, sino tamb:l.ln la de 

su rev:l.s:l.dn constante" (l.O). 

Los conceptos que se han enunciado, como se ve, 

unos mis otros menos, presentan lagunas en general., no cons! 

deran a l.a seguridad social en f'unc:l.dn del hombre como perso 

na9 como portador de bienes y val.ores cu1turales. Ya que en 
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J.a actualidad se considera al. hombre como individuo ya sen 

pobre, o rico• pero no consideran al hombre como hombre rea1 

es decir como persona humana, e.l hombre pleno. 

Sin embargo l.a autlntica expresicSn de "Seguridad 

social" CO%Tesponde a Estados Unidos de Norteamlrica, no Ob.!, 

tente segdn parece, SimcSn Bol.Ívar, ajeno al .desarrollo post.!. 

rior de la expresicSn, la util.izcS por vez primera en un sent! 

do extrictamente político. 

Para 1935 Betados Unidos debicS resolver el probl.ema 

de sus desocupados 7 ancianos lanzando una ley denomine.da, -

•t.a Social. Sec~!J' Act:· referente a l.a asistencia en casoa 

de pe.ro. de ve;tes 7 llllo9Z'te. A partir de entonces aparece 

cada vez con 8'a herza hasta Ulñveraal.izara•. Así Nu.eva 

Zel.andia en 1938 eatabl.ece un aisteea orgdnico de proteccicSn 

contra l.as neceai.4ad.ea. extenso a toda l.a pob1aoi6D.9 que 

denomina Soc:La1. Securt.g. Be acogida en 1a Carta del .A.tlú

tico de 19419 ., eonee&r114a def'initiYaaent• por la Decl.era 

oicSn Un:l:nraa1 4e l.oa Derechos del. Hoabre en 1948 Art. 22. -

88,,.ri.dge 7 la doctrina Anglosa;tona hab1an :ta de Social. sec11 

~· I.a.-Roque 7 la doctrina t'nmceaa aouflan l.a expresicSn 

Slcuri•• sooia1es BD :Itaiu. aunque coa reticencias. com:len

za a habl.aree 4• S:lou.rezsa Social.• a1 11140 de Previdenza 

Social.e; 7 en .A1eaania por .Utimo• l.aderrota bll.ica trunco 

un vas•o pr0gr811A de pro••ocidn. en eatudio deade 1940. 8UJI!. 
redor de loa p:r:l.Dcipioa aaeprativoa. BD Sepafta J.aa primera.a 

1•7•• de 1938 babl.aron de previsicSn de aeguroa" (U). 

De ••ta aaiiera la Seguridad. Social que segdn muchos 

autores es un concepto vago 78 que tiende a asumir signif'i -

cadoa distintos en diferentes contextos. podría definirse, 

reproduciendo l.a decl.aracicSn de Piladelf'ia de 1944. como el. 
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conjunto de medidas adoptadas por la sociedad con el fin de 

garantizar a sus miembros, por medio de una organi.za.oi6n 

apropiada, une protecci6n sui'iciente contra ciertos riesgos 

a los cuales se hallan expuestos. o, siguiendo las palabree 

y loe conceptos aula amplios y bellos de la precisa declara -

ci6n de Santiago de Chile 1942, podría decirse que la segu. -

ridad social. "debe promover las medidas destinadas a aumen~ 

tar la posibilidad de empleo o mantenerlo a incrementar la 

producci6n y le.a rentas nacionales y dietribuirlae equita 

tivemente y e mejors.r la sa1u4, al.imentaci6n, vestuario, 

YiVi.enda y· e4ucaci6n general y pro~eeional. de los tre.baja 

dores y au ramilia". 
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B) .- Antecedentes Historicoa en el Mwido. 

La historia he. demostrado que el hombre ea un ser 

socia1 por n~turaleza, y esta problemática de la vida colec

tiva le ha obligado a desarrollar sistemas que resuelvan 

esta situacidn. Sin embargo, las soluciones hasta ahora 

encontradas solo han resuelto el problema en parte, debido a 

su complejidad. 

RetrocedR111os en el tiempo unos treinta mil años. En 

este lejana ~poca la tierra se hallaba en los finales de la 

llem~de edad de hielo. 

se produjeron las glaciaciones con sua consecuentes 

subidas y bajadas del nivel del mar e hicieron su aparic16n 

nuevas especies animales. "Vagaron durante miles de años 

m11chos gr11pos humanos integrados escasamente por cuatro o 

cinco personas cada uno de ellos" (12), diseminados por 

aQu! y Blli en la inmensa superficie de la tierra. su vida 

depend!a de la caza, la pesca y la recoleccidn. Sus. armas y 

'1ti1es eran palos punteagudos, puntes de piedra tall.ada, 

cuerdas y tal vez redes tejidas con fibras vegetales. Y l.oa 

hombrea descubrieron casualmente el fuego, encendido por 

alguna. chispa de l.9. naturaleza, se protegían el cuerpo con 

las pieles de l.os anima1es que casaban, con lBAI cual.ea tam 

b.iln levantaban techos o tiendas donde se gUarnecfan de l.a 

intemperj,e. Despula, tuvo que haber sido as! •••••••••••• As! 

comensd la humanidP.d. "¿Que habr!a sido de 1a especie humana 

si aquellas primitivas bordas, en su l.ucha deaeaperada por 

la existencia, no h11biera. acrecentado el. n11naero de sus 

miembros?" (1.3). 
La ineeglll"idad y 1a solidaridad han sido dos de l.os 

pri·neros conceptos que se observen al. principio de las 
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asociaciones humanas. Temor de1 hombre a 1os peligros que 1o 

rodeaban y deseosos de preservar su existencia. de agrt.tperse 

y darse apoyo. "pasando de 1a horda a integrar fami1ias. 

c1anes, tribus. pueb1os primitivos y sociedades e institu 

ciones más organizadas" (14), buscando siempre satisfactores 

de m~s al.tos nive1es para sus necesida.des. o sea .el bienes -

tar general. de esos incipientes grupos sociales. 

El. doctor Ignacio Morones Prieto nos dice al respec

to; "La. inseguridad de1 hombre fue tEll. vez. junto con su 

ce.1idad racion~l, ia condición distintiva de la especie en 

e1 origen de la historia. De ahf que e1 fin primero de 1a 

comWlidad humana haya sido 1a uni6n inteligente de los 

esfuerzos individuales para hacer frente a las asechanzas 

de1 medio y de los riesgos de 1a existencia" (15). 

Para. protegerse y organizarse. poco a poco y a tra 

v&s del tiempo. el hombre se acent6 donde 1as condiciones 

natura1es le eran m4s favorables. Asf fUe perdiendo sus 

costUmbres n&mades y adquiriendo h4bitos de solidaridad y de 

previsidn y 1as nociones de. la propiedad. que preludiaron el 

nac'i.miento del derecho, en cuanto que infiuían en la 

creaci6n del comportamiento social. 

!'amando en conaideraci6n 1o anterior. la voluntad es 

uno de los re.egos caracterfeticos del ser hwnano. El desa 

rrollo de la vida ea en realidad un desarrollo de voluntad• 

con sus propias limitaciones ante aquellas Vicisitudes no 

requeridas 7 que son causes de inseguridad en el hombre como 

la muerte, c.ue pone fin a la existencia. 

seg¡Sn ali:;imos autores y de ~cuerdo con la naturaleza 

que las. produce, lE>.s inse suridades pueden clasif'icarse en 

dos grupos: 



a).- Social.es. 

b).- Biol.6gicas. 

E:a. l.es inseguridades social.os qutrdan comprendidas 

todas aquel.l.as que se originan de l.a propia organizaci6n 

socia1 que los humanos hemos co:.stitufdo. 

l.O 

Las inseguridades biológicas son ocasionadas por l.as 

al.teraciones que sufre el. organismo huml!ino 7 que l.e impiden 

desarrol.lar parcial o totalmente sus funciones normal.es; por 

lo genera1 este tipo de inseguri:dades son producto de las 

causas sociales. 

Pera otros autores, la i=segtll'idad proviene de 

diferentes aspectos, como son; biol.6gicos, moral.es, paico 

l.6gicos, social.es etc ••• 

:si:i '1.ltima instancia, lo :Ulportante no son las formas 

en que se cl.asif'ican el. origen de l.a inseguridad, sino que 

l.a mayor!a de l.os autores coincllen en un pun1;o comdn: l.a 

inseguridad es producto de l.aa necesidades Maicas que el. 

hombre tiene que cubrir 7 no logra aatia:Cacer. 

As!, l.a humani.dad en su d.in9ú.ca social.• l.o gz-6 

transformaciones que l.e permi 'tieron adop-mr formas de org;t. 

nizaci&n social. de compl.ejas, en una conatante bdsqueda de 

su seguridad social., en 1a medid.a. de l.aa necesidades que el. 

momento hist6rico l.e exig(6. 

Nacen con l.a diviai6n de1. 1:raba,to 7 l.a aol.idaridad 

l.aa ciudades; el. hombre procura su bienee-mr econ&mioo T 

col.ectivo. Aparecen l.as ins1:ituciones; ~ eabRrSO persiste 

l.a deaig~al.dad econ6mica. 

Y se sucede l.a historia. Devienen guerras de conqui!. 

ta; el. predominio de unos estados sobre o1:roa; el. Imperio 

Romano y su decadencia; l.as invaeionee de l.os b'rbaros; l.a -
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Edad Media y su oscurantismo; el Feudalismo y la Servidumbre 

e1 asentamiento de los burgos o las ciudades en torno a los 

~eudos; las corporaciones de artesanos, sus colegios de 

oficios; el renacimiento cultural y antido~tico la ref'o?111B. 

re1igiosa y el protestantismo; el descubrimiento y la con 

quista de Am~rica; el colonialismo etc ••• , todo ello devi 

niendo siempre desigual.dad, hasta presentarse la Revoluci6n 

:Industrial. Se producen entonces otra serie de f'en6menos 

sociales y políticos; el desplazamiento de los trabajadores 

:anuales por la tecnología; el Estado Polic!a con base en el. 

liberalismo econ6mico que preconizaba el "dejar hacer, dejar 

pasar", la libertad del alberdr!o y el predominio de la 

inici~tiva humana. 

Hasta aqu!, sol.o se ha hecho referencia al origen de 

·:;: "1aa agrupaciones social.es, obedeciendo a1 desarrollo his~ -

:i-ico del hombre y principal.mente a sus formas de luchar por 

su seguridad social. No obstante, para el. hombre las .ent'e~

medades y la muerte, continuaron siendo motivo de preocupa -

ci6n anteponiendo como lbiico recurso a estas inseguridades 

sus creencia• y su veneraci6n a seres superiores y sobren& 

"tural.es, con lo que se reaf'irma su fl en magos r sacerdote•. 

As:! la hwnRnidad en su d:lnúica social, l.ogrd traneforma 

c:1ones que l.e condujeron a adoptar f'ormaa de orgmlizaci6n 

aocial. ams complejas, en una constante bdequeda de su seg1& ~ 

rid.ad social, en la aedida de las necesidades que el. mo- -
w hist6r:lco le exigi.&. Pero regreeemo• a la ma4 ~il1M, -

en donde en Grecia •• detectan glJ'IDenes de seguridad social 

a1. sostener y educar a los hulrf'anoa de la guerra por el 

Eetado, existían organi.zaciones encargadas de socorrer las 

necesidades de la pobl.aci6n, as{ como de auxiliar a los 
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menesterosos. Exist!a un servicio m'dico para los pobres que 

se atendían en wi lugar ll0J11edo la ":Iatre:l.a" con hospital.:I. 

zaci6n. ~ es otro pueblo que precis6 con claridad sus 

formas de orga.nizac:l.6n de seg11ridad social, aparecen como 

ejemplo de las primeras or8BJlizaciones social.es, los cole 

gios de tocadores de flautas, de artesanos. tambiln "se 

reportan asociaciones de mil.itares que mediante wia cuota de 

entrada b~stante el.evada, ten!an derecho a una indemnizac:l.6n 

para gastos de viaje de guarnici6n y un cierto capital en 

caso de muerte a eus herederos" (16). 

Roma reconocid tambiln 1a Anona. que distr!buia 

a1imentos a bajo precio o en forma gratuita. 

Varios siglos hay que recorrer en la historia• para 

llegar a la Edad Media• en el. que laa condiciones sociales 

fueron tomando ca.racter!at:Lcae más complejas, el hombre 

forzoa~ente buscd otras formas de seguridad social. y se 

agr11p6 en organizaciones, "si no verdaderas empresas de selli!! 

ros si al. menos s:l.tuacionea similares. que .nos revel.a c6mo 

ese elemento poderoso de la asoc:l.acidn favorec:l.6 el naci 

miento del. seguro" (17). tal.es como las Guil.das. Gremio•• 

Corporaciones etc ••• Las Guil.das• surjan como primer intento 

de proporcionar a l.os agrelliadoa protecc:l.cSn mutua. mecl:l.aD'te 

aa:l.stenc:l.a en casos de enfermedad, muerte, orfandad 7 

v:l.Ucle11. 

A1 respecto, ~uatavo Arce Cano nos dice: 

"81 eap!r:l.'tu de prev:l.sidn en es"ta lpoca •• 11SD:l.t:l.esta 

en las guJ.ldas del. siglo :IX, que fueron asociaciones que. 

en"tre otras f:l.nal:l.dad~s, perseguían la mutua asistenc:La, en 

los casos de enfermedad, inval.idez, entierro, dotes de don 

cel.laa, etc ••• Estaa :l.nst:l.tuc:Lones fueron creadau en los 



principal.ea países europeos, y en Eape.fle ae constituyeron 

las cofrad!as gremial.ea, que transformadas más tarde en 

Montep!oa, desarrolla.ron funciones de previsi6n, como eran 

l.os donativos en caso de fal.1ecimiento y ayuda en ellrerme 

dad o entierro" (18). 

Los Gremios, que ten!an como finalidad defender 1os 

intereses profesional.ea de sus miembros, ya que refiejaban 

la uni6n de 1os trabajadores de un mismo oficio con.el. 

unico f'in de buscar protecci6n. 

Las Corporaciones, eran organizaciones de oficios 

que ae reg!an por sus propios estatutos, en 1os que se 

f'ijaban.no:nnaa sobre 1a ca1idad de sus productos, condicio 

nea de trabajo etc ••• 

Estas orgenizacionea de producci6n tenían una orie~ 

taci6n a l.a seguridad patronal. y aun;ue se dejaba sentir una 

evo1uci6n en 1a preatacicSn de eervicioa de 'trabajo, no se 

1081'6 una regul.acicSn l.abora1 ni una proteccicSn a1 trabajador. 

Betas asociaciones en ocacionea encontraron reais 

tencia por parte del. estado, ya que eran de particul.sree 

dichas asociaciones. Con 1aa invacionea de 1oa eigloa VIII: 

al. X por 1oa normando• 7 llrabea, el. comercio •• expan4e. 

El Renaci111ien1io • este movimiento que revolucion6 y 

aacwlicS en todos los cSrd.enes de l.a sociedad europea, -

real.i.za UDs vuelta al modelo griego, aparecen las gnu!d•• 
·ciúdadee, la burgeefa 7 1aa universidad••· 

BD Xngl.ate:rra, el. inicio de la previaicSn social. •• 

con el. Estatuto de l.oa Trabajadores del Campo en 1934 del. 

.Rey Eduardo III en el. q\le se prohibfa dar l.imosneos a 1oa 

hombrea para evitar el no trabajar, reglamantendo y ¡~ro;.or 

oionando trabajo y evitar l.a ociosidad. La previsi6n social. 
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se acen~ más en los tiempos modernos como en el siglo XVJ: 

al aparecer 1a Ley del Trabajo de la Reina Isabel, en donde 

se les exige el dar donativos a los pobres de las parroquias 

y al no cumplir se castisaba con prisi6n. 

En 1952 el. poder judicial. fija cuotas para el soco -

rro E los pobres y en esta forma se inicia 1a 1egislaci6n de 

impuestos para la Asiatencia Pdblica. 

Otro sistema de seguridad social. l.o consti~en 1oa 

hospital.ea ineJ.eses como los de Sto. Barthol.omew y de Sto. -

ThomF-s en los e~os de lll3 y 1213. La escue1e del. l.eberel.is-

1110 se ne¡.-abe- a que l.os trabe.jadorea se organizaren y que l.a 

sol.uci6n ser!e la Asistencia Pdblica. 

En Espe5a, el humP-niamo treta de atenuar estos males 

soci~les, extendi4ndose hasta l.as col.onias de .Am&rica y en 

las Leyes de Indias contiene preceptos de protecci6n a l.os 

indios. 

Prohibidas las Cofradías gremiales se transforman -

&etas en Montep:Coe, cuyo ca!iitel. se f'orm6 con l.as. rentas de 

l.as cofred!~s, de descuentos sobre l.os heberes de l.os asoCi.!, 

dos, cuotas fijas 7 contribuciones determinadas. Concedían 

pensiones a l.os que por edad o enf'ermeda4, ae ~bil.itaban 

para el trebajo; daban ensefianza de of'icio a l.oa hulr.f'uios 7 

concedían auxil.ios y socorros a laa viudas 7 hufrf'anos. 

Los empleados al. aervioio 4•1 Eatado :f\mdaron Monte

píos en 1763 7 aftoa ais\úente• que el. ~atado 4iaol.vi6 incau

ta!ndoae de sus capital.ea 7 obl.ieJ(D.d.oae a aoatener l.aa peza 

sionea. "Los lJontee de Piedad f'ueron creado• para l.uchsr 

contra la usura, en la que se ocupaban excl.usivamente l.oe 

jud!oa" (19). 

"En 1841 f'und6se en Madrid, l.a compañia eeneral. de -



seeuros, f'u' l.a primera compe.H!a español.e que real.izó el. 

seguro de vida" (20). 

l.5 

Todos estos intentos no son a'lhi seguridad social., ya 

que durante el. desarrol.l.o de l.a historia moderna l.a el.ase 

trabajadora no tuvo l.a protección oficial. necesaria, orill.~ 

do1a a buscar seguridad social. y fue entonces cuando surgió 

una institución denominada seguro. La nación al.emana retoma 

esta idea y finca las razones ~damentalee que determinaron 

la creación de los seguros social.es. 

Alemania fue el primer pa!s que creó el. seguro 

social; el. proceso de evolución de loe seguros social.es 

incluyen en su primera etapa, l.oe seguros voluntarios y una 

segunda etapa, a partir de 1683, cuando la misma Alemania 

crea el seguro obligatorio, para todos los trabajadores tut!. 

l.ados por el. Estado, esto con dos razones fundamental.es. 

a).- En primer l.ugar l.a idea preval.eciente de que el 

Estado, a trav4s de su :función social., tenía l.a facultad de 

imponer medidas de previsión en beneficio de la col.ecti 

vidad. 

b).- En segundo lugar, la intención del cancill.er 

Otto Bismark de capturar al. proletariado pe.ra el Estado, a 

f'in de evitar el surgimiento de una fuerza social., que con 

~e.mento en el. poder económico político de las asociacio 

nes prof'esione.l.es, pron'to estaría en contra de l.os fi~es 

del Estado. 

Pinalmente, l.a igleeia católica con el advenimiento 

del. cristianismo, fundó hermandades y asociaciones de cari 

dad para auxil.iar a 1os menesterosos; pretendían la salva 

ción espiritual. de qui.enes participaban en el ejercicio de 

dichos fines. Algunas de estas organizaciones tienen vis-n 
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cia en lfl actualidad. "Favorecieron tambi'n a l.a creacic5n de 

l.os sistemas de inde111J1izacic5n de l.oe r~s~s social.ea" (21.). 

Pero vol.vamos a Al.emania en donde se forj6 un movi 

miento pol.!tico social. que modificc5 la ideol.og!a pol.!tica 

del. Estado y dic5 l.ugar a l.a creacic5n del. seguro social., cuya 

intencic5n inicial. f'ue l.a de compensar al. trabajador y a sus 

famil.iares con prestaciones en dinero y en especie, cuando 

por r~zones de enfe:nnedad, accidentes de trabajo, invalidez, 

vejez·o muerte, perd{a trallsitoriamente o en definitivo su -

capacided de trabajo. 

Esta modificaci6n en l.a ideología pol.!tica del Esta- . 

do, fue impu1sada por Otto Von Bismark a quien se le conoce 

con el. sobre nombre de el "Canciller de Hierro, al. tratar de 

buscar el mejoral!liento de les condiciones de vida de 1os 

trabajadores alemanes, aminorando l.ae consecuencias de l.os, 

riesgos, tal.es como l.os accidentes de trabajo y enfermedades 

generales, mediante programas de previsidn social.. 

Si bien es cierto que Bil!llDark infl.uyd en l.a e:x:pedi 

ci6n de l.a Ley • .\ntisocial.ista, mediante l.a cual. prohibía 

toda. l~ aaociacidn que tendiera a. l.a trensformacidn del. 

orden pol.{tico y social., por razdn de l.a ensefianza de doctr!, 

nas dlmocraticas, socialistas o comunistas, tambi•n ea cier

to ~ue fomentd el. establecimiento de medidas de proteccidn 

social., que justi~icaba como re&JllAeeta del 6etado a l.as 

demandas de 1os tre.be.jadores, afi.noando "El que tiene una 
pensión para su vejez eet' mucho -'• contento y es mucho m4s 

f~.cil de tratar. Aunque se precisase mucho di.nero para adqui 
~ -

rir el contento de los deeheredsdos, no ser& nunca demasiado 

caro " (22). 
El desarrol.lo del. seguro social en Alemania, como en 
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todos los pa!ses en donde se hs implantado, fue progresivo, 

logrando formar en el año de 1883 el primer "Codigo General. 

de Seguros Social.es". 

En el aens&je pronunciado por Bismark con motivo del 

anuncio de la creaci&n de los seguros social.es, afirm6 que -
"del trabajador importa no s6lo su presente, sino tambiln y 

acaso m~s adn, su futuro; 7 que era as!, porque en el prese~ 

te le sal.va su esfuerzo, en tanto que en el futuro, es el 

imprevisto y desconocido, 7 p0r ello debe asegurarse" (23). 

Es conveniente resal.ter que, varios pa!ses siguieron 

el camino que sobre segt.tridad ~ocial realiz6 Biamark. 

"En Am&rica f'u.é Chil.e el primer pa!s en establecer 

un sistema de seg1.1ros sociales en 1942, al cual siguieron 

Perú en 1936, Mlxico y Ecue.dor en 1942" (24). 

"En Europa Inglaterra f'u.é uno de ellos; después de 

una larga lucha de sindicalismo, surgid en el año de 1907, 

como uno de los primeros f'ru.toa, la introducci&n de una Ley 

de reparaci6n de accidentes de trabajo, y un sistema de 

asistencia para ancianos determin&ndose hasta el final; el 

reconocimiento al segu.ro mercantil. 

Pero el paao de gran importancia 10 di6 en el ai'io de 

1911., Bl. promul.---.r la Ley denomirutda National. Insurenoe Bi.ll 

l.a cual obtuvo l.a solidaridad nacional, p0rque en forma ~ 

compl.eta •rat6 l.oa riesgos de enfermedad e invalidez 7 el. 

paro voluntario. Median.te esta Ley, Inglaterra se coloc6 en 

la avan?.ada de pa!aea que reg'lamentaban en materia de aegu 

ros sociales" (25). 

En l.941., el gobierno de la '.lran Bretaña decide, 

mediante la C~mara de los Comunes, revisar los sistemas exi.!! 

tentes del seguro social. y sus servicios conexos, mediante -
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el. ll.amedo Plan Beveridge (para la organización del seguro -

socia1). 

La comisi6n la presidi6 Sir William Berveridge, quien 

present6 una ponencia sobre el mencionado pl.an:y que en 

raz6n de su importancia, se dividio en tres partee: 

1.- Principios directivos, implicaban la recopila 

ción de todas J.as experiencias sobre la materia utilizándolas 

como fundBJ11entos y sugestiones para situaciones f'uturae. 

2.- Principios fundamentales, pedían que l.a organiz~ 

ci6n del seJ?:Uro socia1 tuera tratada como una parte de la 

política socia1, que surtiera sus efectos en dos direcciones: 

a) Representara una permanente garantía. 

b) Se convirtiera en una constante lucha contra la 

miseria, la enfermedad, la ignorancia de la sociedad y la 

deeocupaci6n. 

J.- Causas primordiales de necesidad, se referían a 

que el seguro social debía vincu1arse entre el Estado y el 

individuo, es decir, aqu&l proporcionará seguridad social.,. 

'ate reportará trabajo y contribuci&n econ6JDica. 

Así en 1948 Inglaterra promu1gd su Ley del. Seguro 

Nacional. y con "el. perfeccionamiento de alg\mas de las dispo

siciones del. Plan Beveridge trajo como consecuencia que se -

promulgara la Ley, con J.a cual. Inglaterra_ eetabl.ece su segu

ridad social. fundada en cinco leyes vinculadas entre sis 

l.a) El seguro social. 

2a) Accidentes de trabajo. 

Ja) La creaci6n de un servicio n~cional. de sanidad. 

4a) La atenci6n de la niñez. 

5a) El pl.an de asistencia nacional para l.os desva1i

doe" (26). 
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Espafla fue otro pa!s que destac6 en la legislaci6n e 

instituci6n del seguro socia1. Le primera Ley hispana en 

materia de seguro social se funda, al igual. que en A1e1D811ia, 

en 1os seguros voluntarios; esta ley trata. principalmente 

sobre accidentes de trabajo. Mediante esta disposicidn lega.1 9 

se responsabiliza a los patronos de los acciden~es que los 

obreros sut'ren en el 1ogro del beneficio econdmico de los 

patroneaJ es as! como este seguro se conVierte en seguridad 

de1 riesgo profecional.. 

A partir de este momento, se generaron en Espai'la Ul'la 

serie de estudios sobre los seguros social.es, siendo hasta 

e1 11 de marzo de 1919, cuando se dicta la Ley del Seguro 

Social. Obligatorio y- el reglamento a esta ley se da a cono 

cer con fecha 21 de enero de 1921. 

Pina1mente, e1 proceso en materia de seguros socia 

1es logró el reconocimiento 1egal en varios aspectos hasta 

al.cansar 1a unifícaci6n que los ~ortificd para poder obtener 

el rango de derechos constitucionales. 

Podemos conclui.r diciendo que Al.emania, Ing1aterra y 

Bepafla, son 1os J>rÍllleros países que se preocuparon seriamente 

por ofrecer a s\18 habitantes un seguro social.. 

La sigui.ente secuencia se ocupará de los principales 

antecedentes del seguro social en nuestro pa{s. 
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C).- .l\ntecedentes Históricos en México. 

Difícil es encontrar en la historia, medios de pro 

tecci6n a los débiles, a los pobres, a los humildes. Sólo 

podían contar con la benevolencia de los señores ricos y 

poderosos. La religión procuro un consuelo para los que 

sufren, el consuelo de otra vida y erigió a la caridad como 

gran paliBtivo de la desgracia. 

Los primeros habitantes de que se tiene historia en 

el a1tiplano de Mlxico son los Aztecas. La sociedad azteca o 

mexica ten!a clases social.es compuestas de nobles y 

guerreros, sacerdotes y agricuJ.tores. 

Sin embargo, ya existían entre los indÍgenE1.s, antes 

de la conquista, especie de agrupaciones llamadas coopera 

tivas, y servían para cubrir los gastos religiosos, por 

medio de su trabajo o dando tierras. Un ejemplo de este tipo 

de organi.zaciones es el Al.tepet1al.li o tierra del pueblo que. 

representa una caja de comunidad, que "tenía como finalidad 

constituir un fondo que cubriera 1a.s necesidades del pueblo, 

los de carácter municipal, los referentes al culto religioso, 

cuidado y curacic5n de los enfermos, prevenci6n de ancianos y 

desva1idos, seguridad pdb1ica y fomentar 1a agricultura y 

caminos" (27). 

Como se sabe, la 11e~da de 1os espai'ioles a tierras 

mexicanas, marco el inicio de una etapa de doloroso cambio 

p~ aquellos pueblos. La conqui.sta en nombre de 1a corona 

iba a extinguir una cultura que se encontraba en pleno auge 

de au.drsarrollo. 

Los conquistadores, con su espíritu aventurero y 

deslumbrados por las prometedoras riquezas del imperio 

azteca, jamás mostraron respeto hacia las costumbres y 
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creencias de sua habitantes. Para los espa.fio1es no eran ~a 

que gru.pos de salvajes que se encontraban en un deplorable 

atraso. 

De esta forma, una vez tomada la ciudad de Tenoch 

titltfn, el dominio del invasor se extendi6 l°&pidamente en 

todo el pa!e. Inicitfndose as!, el per!odo co1onial, con el 

mismo Cort&s como gobernador y eapi ttfn general. de lo· que en 

Bdel.ante se llamar!a "La. Nueva Espafla" (28). Inetituylndose 

as!, el sistema de encomiende.e, que encontraba sus baeee en 

el repartimiento de los indios entre 1os conquJ.stadoree. En 

el que •• mencionaba que los nativos tienen la ob11gac16n de 

pagar un ~ibuto, o con eu trabajo, a los encomendadores y 

los patrones, e su vez, debertfn enseftarlee la religi6n 

cristiana e instruirlos conforme a nuestras leyes. 

Aquello sirvi6 para ~ue arribaran a la Nueva Eepafla 

otra clase de hombres; ·misioneros que estaban dispuestos a 

propagar la verdadera fl. Pul entoncee cuando en nuestro 

pa!s encontramos los prillieros antecedentes de los sistemas 
de seguridad social en la figura y la· obra de Vasco de 

Quirop. 

"Va.eco de Quirop" ( 5)., Ll.ega a la Nueva Bspa.ila en 

1530, enviado por el emperador Carlos V, y se convierte en 

protector de los ind!g9naa, quienes eran v!cti.mae de la ex 

plotaci6n 7 trato inhwaano. l'wl4a el Hoapi ta1 Santa PI en ... 

1532 para proporcionar atenci&n mldico:..soo:l.a1 a loa na~a

lee, quienes, con eue aportacionee en traba;lo, QUdaban al 

sostenimiento de la unidad. Bajo eatas misma• ba•••• funda 

•'• tard~ en el eetado de Michoaotfn 92 hospitaie•-pueblo, en 
los que otorga no ecSlo atenci6n mldica sino proteooi6n para 

hulr:tanoe, compensaoi6n de trabajo menos pesad.o para loe Vi!, 
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jos y atenci6n a las viudas desamparadas. 

En 1773, por mandato de Carlos III, se establecen 

bases 1.egales comunes para los montepíos, instituciones de 

carillcter estate.l que otorgan pensiones a los servidores de 

la corona, tanto civiles como militares, en caso de cesantía 

en edad evsnzada, !'P..llecimiento o. desempleo. Estos ?t'!ontep!os 

son el antecedente m~s directo del rlgimen de pensiones 

existente en la actualidad. 

Para l8J.3, Don Jos~ Mar!a Korelos y Pav6n en su doc~ 

mento; Sentimientos de la Nación. Entre las ideas que encie

rra eae documento se destacan las sigu.ientes: Insiste en la 

abolici6n de la esclavitud y de la dietinc:l.6n de castas y 

proclama la igualdad y mllY' especia111lente el punto 12 que a 

la letre dice: "Que como l.a buena 1.ey es superior a todo 

hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que 

obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y 

la indigencia y de tal suerte se aumente el. jornal. del. pobre 

que mejore sus costubres al.eje la ignorancia, la rapifla y el 

hurto" (30). 

De una manera sencill.a y 1i1cida Morel.os expone 

cl.aramente 1.os aJlhelos de una naci6n, y que hoy en d{a, 

continlien vigentes. En unos cuantos pd:rra:f'os se resume el. 

ideal. de una lucha que abs.rc6 más de un siglo: justicia 

social., redistribución de la riquasa y af'irmaci6n de le idea 

tidad nacional.. 

A ~inea del. si~lo XIX, la industria11zaci6n del. pa{e 

ve. en sumento y, en igu.Fll. forma, crE-cen tEJDbi&n 1.a desocupe

ci6n, 1.oe accidentes y las enfermedades prof'esione.les, ries

gos ente los cueles, el obrero se encuentra completemente 

desprotegido. Este. situac16n, e.unada a lE> difusión de las 



doctrinas socialistas y anarquista.e que heb!an al.canzado 

gran popul.aridad en Europa, propician el. cl.:lme de conf'orma

c:LcSn de le f'utura revolucicSn social. 

El. descontento y la inquietud revol.uciona.ria por 

lograr una serie de reivindicaciones social.es cunden en to~~ 

el. pa!s. Es.tas muestras de descontento no pasaron desaperci

bidas por l.oe funcionarios del. rlgimen port'irista "quienes 

vieron l.a necesidad de reformar el sistema pol!tico y soci~~ 

para evitar enfrentamientos vi.ol.entoa" (31.). 

Surjen entonces los pr:1meros intentos de ref'onnas 

l.aboral.es con la Ley de Accidentes de 1'rabajo de Vicente 

V:l.11.ada en el Estado de Mlxico (l.904) "alSn sin haber exietiio 

descSrdenes social.es inmediatos que ameritaran su creacicSn 

Vicente Vil.lada sol.icitcS a l.e. l.egisl.?.tura del. Estado de 

M'xico l.a expedicicSn de una Ley que se ocupara de l.oe acci 

dantes del. trabajo, y en su art!culado consignara cl.aramente 

definida l.a teor!a del. riesgo profesional." (32)., en l.a que 

obligaban al. patrón a indemnizar a sus tra.bajadoree por lo 

que hoy d!a denominamos riesgos de trabajo. 

El. gobernador del. Estado de Nuevo León,. Bernardo 

Reyes9 expidio una Ley de Accidente de '!'rebajo, que no com 

prendió como UD riesgo a la enf'ermedad profesional., sino 

sol.o al accidente de trabajo, fijando indemnizaciones que 

.l.l.egaban al. importe de dos efloe de sal.ario para l.os casos de 

incapacidad permanente total." (33). 

"Rodol.fo Reyee preaentcS en eae m:1. .. o año un proyecto 

de Ley Minera al. Ministro de Pomento y en una de aus dispo -

siciones estab1ec!a l.a creación de un seguro en favor de 1~s 

pe:rsonas que el·· minero hubiese seflal.ado como beneficiarias, 

en el. caso de que ~al.1eciera; esta iniciativa ful ampl.:l.ame~ 
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te discutida y·fi.nal.mente rechazada; pero dej6 sembrada. la 

inquietud por este tema, sobre todo en la clase obrera" (34) 

Sin embargo, el antecedente m~s importante de lo que 

ser!a la seguridad social mexicana, lo constitUTe el progre.

me político del Fartido Liberal Mexicano publicado en 1906, 

en el que se propon!n reformar la Constituci6n a fin de 

gare.ntizar al obrero salario m!nimo de un peso, jornada de 8 

horas, descanso dominical, igualdad de salarios entre extrl!!! 

jeros y nacionales, regl.amentacidn del servicio dom,stico y 

del trabajo a domicilio, higiene en fábricaa 7 talleres, 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, jornal m!nimo para 

campesinos, igualdad civil pF.ra los hijos de un mismo padre, 

proteccidn especial pera el trabajo de las mujeres 7 prohib! 

cidn absoluta para emplear a menores de doce años, entre 

otras. 

":Proponiéndolos como reformas constitucionales, bajo 

el rubro de "Capital. y 'rra.bajo", que abarca de los puntos 21 

al 38, mencionando disposiciones trascendentales tendientes 

a proteger los intereses de los trabajadores" (35). 

El manifiesto Floresmagonista, como ae conoce a este 

documento, vino a demostrar la inutilidad de las reformas 

propuestas por los ~cionarios del rlgimen porf'irista, 

puesto que con ellaa el trabajador no alcanzaba un m!nimo de 

reformas y bienestar pues sus carencias se derivaban de un 

rfgimen de expÍ0tacidn 7 sdlo en los riesgo• prof'eaionalea 

como lo pretend!a 1a sociedad porfiriata. 

1906 y 1907 80n ados de lucha obrera: En Cananea, 

loa minero• se rebelan 7 en i'uebla, ~laxcela 7 R{o Blanco, -

tienen lugar ~aa huelf!lll.B textiles. 

~l descontento se genera1iza en 1910 T eata1la la 
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revoluci6n. El pueblo se levanta en franca rebeli6n contra 

el porf'iriato en defensa de sus derechos 7 pugna por el 

establecimiento de un nuevo orden político T social. 

P'rancisco ~. Madero sube al poder y, en su programa 

de reformas, propone leyes para otorgar pensiones e indemni

zaciones por accidentes de trabajo. 

"V:Íctima de la traición nefanda, el Presidente de la 

RepÚblica, Don Peo. I. Madero, y el Vicepresidente Jos' Ma. 

Pino Suárez, f'ueron asesinados e1 22 de f'ebrero de 191.3, 

desencaden~dose la revo1uci6n constitucionalista jef'aturada 

por Don Venustiano Carranza". 

Madero es asesinado, pero la lucha revolucionaria 

continúa con Zapata y Villa, Carranza y Obre~n. 

El 5 de febrero de 1917 se promul.ga la Constitución 

Fol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, rica en contenido 

social. 

El Artícu1o 123 Constitucional en su f'racc16n XXIX 

estipula lo sigiú.ente: "Se considera de utilidad social: 

el establecimiento de cajas de seguros pupuleres, de invali

dez, de vida, de cesaci6n involuntaria de1 trabajo, de acci

dentes ~ de otros con fines enál.ogos por lo cual. tanto el 

Gobierno Federal., como el de cada estado deberiln fomentar ia 

organizacidn de instituciones de esta !ndo1e, para infundir 

e incul.car la previai6n popular" 07) • 

il;sto motivcS una diver9idad de disposiciones 1e~es 

entre lea que destacan: Bl O&dieo 4• Trabajo 4• YUcatihl, 1a 

Le7 ~eneral de Pensiones Civiles y Retiro para los Trabajed~ 

rea del Estado y el Seguro .Pedere.l. del Maestro, disposicio -

nea que, aunque no llegaron a tener une realidad p~ctica, 

configuraron la base que facilitar!a la expedición de un 
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r'gimen general de segLU"idad social. 

En el aBo de 1929 el presidente de la Repdblica, 

General Alvero Obregdn, envi& al Congreso Federal su proyec

to de Ley del Seguro Social VolW'ltario. En agosto de 1929, 

siendo presidente de la Repdblica Don Emilio ~ortes Gil, se 

reforma el artículo l2J Constitucional, habiendo quedado la 

fraccicSn XXIX en los siguientes términos: "Se considera de 

utilidad pdblica la expedicicSn de la Ley del Seguro Social y 

elle comprender': seguros de invalidez, de vida, de cesacicSn 

involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y 

otros con fines en&logos" (38). 

Años m«s tarde, en 1931 se promulga la Ley Federal. 

del Trabajo; a partir de entonces, va delin,andose el conte

nido de lo que seria la Ley del Seguro Social. 

En 1934 durante la administraci6n del ~eneral Abe 

lardo L. Rodríguez, por conducto de la Oficina de Previsi6n 

social del Departamento del Trabajo, se designa una comisicSn 

encargada de elaborar una Ley del Seguro Social. Así hasta 

el año de 1940 se proyectaron diversas leyes del seguro 

social en los Departamentos de Trabajo y de Salubridad Pdbl! 

·ca, en las Secretarías de IJobe:n:iacicSn y de Hacienda y en la 

ComisicSn de Estudios de la Presidencia. 

De igual f'onna aftos atras .en 1938, el ser aceptado 

nuestro país como miembro de la sociedad de las Nacionee, 

empieza a beneficiarse de la experiencia internacional en 

materia de seguridad social y a recibir aywla tlcnioa. 

Por otra parte, la Segunaa 3uerra Mundial permiticS a 

Mlxico ofrecer su hospitalidad a distinguidos tlcnicos 

·extran~roa , quienes colaboraron ampliamente en el ante 

proyecto definitivo de la Ley del Seguro Social. 



En su Pl.an de Gobierno, Uzaro Cárdenas tambiln 

contempl.a l.a expedicidn de una Ley del. Seguro socia1. 
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Sin embargo, aunque este proyecto no l.ogra crista1i

zarcr, la l.abor social. real.izada por Cárdenas aporta aspee 

tos b'sicos para su posterior realizacidn. 

Los principal.es puntos tratados en estg iniciativa 

eran l.os sigtU.entes: cobertura de l.os seguros de riesgo por 

enfermedad profesional., accidentes de trs;i.bajo, ent'ermedad no 

profesional., maternidad, vejez T desocupaci6n invo1untaria. 

"La futura Ley preven!a 1a creacidn de un organismo 

descentral.izado que se denom:Lnar1a :Instituto Nacional. de 

Seguros Socia1es, en el cual estarían representados los 

obreros y patrones. Estos y el. Poder Ejecutivo Pedere.1 

aportarían cuotas pera el. sostenimiento del. Instituto" (39). 

De 1941. a l.942 l.a Secretaría del. Trabajo y Previsidn 

social. formuld un proyecto de Ley del. seguro Social:, cuyo 

estudio l.o dejemos para el. sigui.ente capítulo. 



D).- Principios Generales y Tendencias de la Seguridad 

Social. 
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Al realiv.ar el estudio sobre el concepto de lo que 

es la seguri.dad social se considero, que tiene por objeto 

crear, en beneficio de todas las personas y sobre todo de 

los trabajadores un conjunto de garant!as contra ciertas -

contingencias que pueden reducir o suprimir su actividad, o 

bien imponerles gastos suplementarios. 

Por lo que toca al t&lbito de la seguridad socia1 en 

cuanto su principio general ea: la proteccidn de los indivi~ 

duos contra las contingencias. Estas ulti.mas son m~ numero-

3as y en t'rminos ~enerales, se clasifican bajo rubros que -

correa~onden a diversas necesidades resultantes de situacio

nes variadas en la que una persona puede ser privada de sus 

medios para vivir o sufrir cargae particu1ares. 

E1 convenio no 102 de referencia a la norma mínima. 

de la seguridad social. establecida .por la Oficina Interna 

cional del Trabajo distinglie nueve ramas de contingencias: 

1).- Atenci&n mldica. 

2). - Indemnizaciones por enfermedad. 

J).~ Prestaciones por desempleo. 

4).- Prestaciones por vej~z. 

5).• Prestaciones por accidente de trabajo y 

enfermedad profecional. 

6).- Prestaciones :t'amil.iares. 

7).- Preetaoionee de maternidad·. 

8).- Prestaciones de invalidez. 

9).- Prestaciones de sobrevivientes. 

Entre l.os objetivos de l.a seglll'ida.d social. se 

encuentren entre otross 
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a) La cobertura más o menos completa de los gastos, 

o la reparaci6n m4s o menos completa de las consecuencias 

que trae consigo la realizaci6n de las contingencias previs

tas, en la medida en que &stas tienen como resultado la 

alteraci6n del nivel de vida de los individuos. 

b) La prevenci6n, o sea las medidas destinadas a 

evitar la aparioi6n de contingencias que puedan traer 

consigo da.i'l.os físicos o econ6micos a las personas. 

c) Por dl.timo en cuanto no se puede evitar que se 

altere la capacidad de ~naneia de un individuo, conviene 

proporcionarle los medios para encontrar una actividad com 

patible con su estado físico y su capacidad intelectual.. 

En t&rminos generales, la seguridad social ee objeto 

de un conjunto de disposiciones legislativas o reglamenta 

rias que definen los derechos de las personas protegidas y 

las obligaciones de las mismas, de las empresas y colectivi

dades que participan el el funcionamiento y en el financia -

miento de las instituciones. 

La protecci6n de los individuos contra las contin 

genoias puede ser el fruto de iniciativas individuales y 

privadas, o constituir el objeto de una intervenci6n de .la 

colectividad. Los individuos pueden ser más o menos libres 

para elegir los medios de protecci6n o para que se les impo!!. 

gan. obligncion•e y •• l•e reconoscc.n derechos. Los sistemas 

de protecci6n social pueden recurrir a la noci6n de ayuda, 

previsi6n, responsabilidad, seguro obligatorio o inc1uso 

instituir un conjunto de obligaciones 7 derechos qu.e satis 

fa.gen deterainadas necesidades bisices. 

La ayuda que pueda constituir un acto de generosidad 

por parte de qui&n la otorga (caridad,bene~iciencia) o la 



satisfacci6n de un derecho por parte de qui~n la solicita 

(asistencia páblica o ayuda asistencia1). 
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El. acto de ce.rided como expresi6n del amor al pr6ji

mo es un acto libremente consentido por medio del cual. quien 

la posee socorre al pr6jimo. La caridad supone a individuos 

que disponen de recursos pare ayudar e otras personas, o 

sacrificios por parte de quienes se consagren a ella. su 

eficacia se ve limitada por seguir siendo precaria. Sucede 

lo mismo con la beneficiencia privada, que conetituye una 

ce.ridad individual o la reslizaci6n colectiva de obras cari

tativas. E1 ahorro es el medio m&s sencillo. La solidaridad 

permite repartir los gastos entre muchas personas. El acto 

de previsi6n siisue siendo individua1 y voluntario, pero su 

realizaci6n es colectiva. La prev~si6n puede ser desintere 

sada (mutualidad) o ser objeto de un comercio (seguro). 

Hist6ricamente, l.a seguridad social ha surgido al 

mismo tiempo que l.a necesidad de seguridad de los ind:l..viduos 

y de l.a situeci6n econ6mica y social que resultcS de la indu!!, 

tralizacicSn. En las sociedades no :l.ndustrial.es, l.a necesidad 

de seguridad tradiciona.l.Diente era satisfecha en el. marco de 

la familia. En cada pa!s, las moda.l.idades de le. protecci6n 

social. se establecieron en :tunci6n de los factores econ6m:I. -

coa, demo~icos, sociales y pol.iticos que intervinieron en 

su real.izactcSn. 

"De todo lo expresado hasta ahora, surge con claridad 

que uno de los principios :f'undament.ales que orienta a la 

seguridad social, es la tendencia a cubrir o amparar a todos 

los hombres, sin hacer distingos. 

Este principio se conoce con el nombre de "Univer 

salidad" (40). 
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A continuación analizaremos dichos principios: 

En un principio, la tendencia ¡i ]A WJiVerselidad,, 

que es, por parte, extender la protección a toda 1a pob1a 

ción (1a genera1ización de la seguridad socia1), y por otra, 

le cobertura más completa posible a todas las eventua1idades 

que puedan a1terar el nivel de vida del trab~jador y de su 

familia. 

Posteriormente, 1a b~squeda de justicia social y de 

la eficacia, dando a cada uno oportunidades iguales en la 

existencia. 

La familia es e1 primer elemento de la estructura 

social. Tomor en cuenta a la familiR se presenta como un 

e1emento de afreciación del nivel de prestaciones con respe~ 

to a l.as necesidades de los interesados. Se establecen las 

prestaciones tomando cada vez m!s en cuenta la situación de 

la fami1ia y no dá más 1a del individuo. El desarro11o de 

las prestaciones familiares, o sea la especialización de 

ciertos beneficios en :función de la situación de la familia, 

constituye J.a expresión de esta evoluci6n. 

La mejora de las prestaciones es una preocupación 

constante~. que tiene por objeto hacer que los interesados 

disfrl.lten del progreeo tfcnico y económico, pero ee aparta 

de las posibilidad.ea financieras 7 económicas. 

Integr:ldad, "Tambien 1a .>eg11ridad social se orienta 

hacia el amparo de todas las contingencias aocia1es, cara.e 

ter!at:Lca conocida con e1 nombre de intee;rida.l" (41). Aquí 

cabe entonces recordar lo marcado anteriormente por el 

convenio no 102·referente a la norma mínima de la seguridad 

social establecida por la Oficina Internacional del Trabajo 

que dist1ngu.e 9 rBJllSs de contingencias. 
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Solid.eridAd; "Sí, en ~eneral, cf.'d!?. hombre aislada 

::i-:nte no puede hacer frente a las contin,gencias deriva.das de 

l~s c·:>nsecuencias sociales, le. seeuz-idad social debe utili -

zsr instr\4.".ie·:: t:is o t~cnic::.s de garsntías que distrubuyan las 

c<-r.;e.s econóu:ica.s entre e1 .:nElyor nÚ!llero de personas haciendo 

:•.i,,-:.r P.l 'jrincioio 2!, solidaridad lo m~.s extensamente 

r.:isible" (42). 

Zl ~rincipio fundamental de la solidaridad se f'unda

~en te. en les acciones de los miembros solidarios y ayuda 

:nutu?. :?<?re l"'. realización de sus objetivos. 

Viene el caso mencionar en esta como una tarea naci~ 

n~l, (:.ue i:npone SF.lcrificios a los jóvenes respecto de los 

viejos; a los sanos respecto de los enfermos; a los ocupados 

res9ecto de los ~ue se hayan en situación de desempleo a los 

vivos respecto de las familias de los fallecidos, a los que 

no tienen car;;:;:.s familiares respecto de las que las tienen; 

-; los de :?.ctividades econó:nice.s en auge y prosperidad; en 

fin, respecto de los sectores deprimidos. 

Unidsd: "Los tres principios o tendencias enu.'l!erados, 

exi~en cierta. unidsd o armonía en la or~ización legialati

ve y fL~anciera del sistema, evitando contradicciones, deai

guald9des, injusticias y complejidades. Le. unidad es un 

:ieriv2do de la universalidad y de la integridad, as:! como de 

la solidaridad. En principio, segWi Martín Buf'ill tóda orea

nizac.ión de se~ide.d soci~ que se f'unde en una diversa 

cons.1.ueración de ries~s, con distinta cobertura Y' autonomía 

~:icinistr~tive, he de reputarse, pues, jurídicamente imper 

feota" (43). 

Sin i~portar la cause por la que los individuos 

pierden el in~eso q_ue obtienen de su trabajo (enfer-
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meded, ·desempleo, vejez o accidente) estos· individuos se 

encontrarán en un plan social debido al principio de unidad, 

para eliminar factores como la inseguridad. 

subaidiariedad; Todo individuo Pllede actuar con 

previsidn, es decir. tratar de protegerse contra la incer 

tidumbre del meilana, contra la miseria que podría resultar 

al disminuir sus capacidades f!aiaas o intelectuales y "uni

camente cuando no pueda resolverlos por sí solo, recurrir~ a 

los beneficios ~ue le otorga la seguridad social, sin dejar 

de cumplir obligatoriamente con los &Portes. Las prestacio 

nes no son obligatorias, sino derechos que pueden o no 

ejercerse o utilizarce" (44). 

El car~cter subsidiario de la seguridad social ha 

sido puesto de resalto por la doctrina social católica, en 

especial se marcara. los puntos m~s importantes: 

a).- El hombre es personalmente el primer responsable 

·de sus medios de existencia. La naturaleza le ha predestinado 

y capacitado e incluso a satisfacer, a :fuerza de trabajo y 

.Previsi6n. las necesidades del presenta y del porvenir, tan

to para sí mismo como pere. los fe.milieres que ten~ a su 

cargo. Bl Bstado no as directamente el. primer responsable 

en aste terreno. 

b) .- El trabe.jo es pare el hombre al medio normal de 

procurarse los bianee que le son indispensables para hacer 

:frente a las necesidades presentas y futuras. 

c).- La prav1si6n personal y la solidaridad crean a 

los hombres el. deber da unir sus esfuerzos en la defense. de 

las personas y de sue :familiares contra los graves peligros 

y riesgos de 18 vida •. Al solidarizar las aportaciones y los 

riesgos. 
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d).- El ~stedo debe garantizar l3s condiciones gene

rales que permita a todos los trabajadores alcanzar medios 

de existencit' suficientes, pero no está, obligado a procura:;: 

les directP..IDente los bienes materiales. 

e).- .:Ji ra.zcSn de esto y especialmente con objeto de 

::;:=. rantizar :;;_ todos el 1n:!nimo necesario, el :::stado puede, y 

en ciertos casos debe, hecer obligatoria la afilisci6n en 

los se ,,-..i.ros sociP.les. 

Termin!lda. dicha relaci6n, nsdie hE'. expuesto segura 

mente con m~s a.:19li tud l.os fundamentos de la seguridad 

socicl .:1ue ¡¿art:!n Bufill, nl presentarle. como "un derecho 

~eneral de ~erPnt:!as contra. los infortunios soci~.les ~ue 

olc<tnzan r> tojos los seres humanos" (45). El hombre, !lOr el 

solo hecho de vivir, tiene un derecho de garEllltia contra los 

ries:;os •i.ue puedan P.:fecte.r el curso de le. vida. 
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E).- Sujetos, objeto y formas de seguridad socia1. 

En los inicios de le seguridad social, los sujetos 

que se hnlleban proteeidos o cubiertos por 111!ste eran los 

trabaje.dores subordinE\dos en .general. L,as no todos ellos, 

porque conjuntemente se establecían criterios de admisi6n 

basados en le debilidad econcSmica y se rechazaban a aquellos 

trabajadores cuyos altos ingresos hacían presumir su auto 

suficiencia para suf'raga.r sus necesidades sociales. Ni 

siquiera solían admitirse a todos los tre.be.jadores subordi 

nados y efect&dos de debilidad econ6mica, ya que el cwnpo 

subjetivo quedaba restrine;ido frecuentemente con la exclu 

sicSn de los extremF.damente dil1!biles, cuya incorpora.cicSn 

suponía. una excesiva cerga y desequilibrio para ls entidad 

ase~adora. Para desienar a los sujetos de la relacicSn 

jurídica de seguridad social viene utilizándose indistinta 

mente _unn serie de t111!rminos que bill1!n por su incorporaci6n, 

bien por su 11mitaci6n o bill1!n por su inadecuacicSn debemos 

desechar para quedarnos con el mls id6neo al ~bito y fun 

cicSn que dichos sujetos Clllllplen en la relaci6n jurídica. 

-A veces se les designa como trabejadores, entendill1!n

dose como tal al que se encuentra relacionado por J.a. norma -

tiva del contrato de trabajo. ¿Que sucede con el trabajador 

pro~esional no subordinado y por cuenta propia?. En todo 

caso·1a expresicSn a.qui reaul.1oa inadecuada; es decir• un 

sujeto de le relacicSn de seguridad social puede ser trabaja-

dor o no, pero si lo ea, au poaici6n jurídica ea diversa a la 

de es1;e. 

Tradicionalmente se les ha venido denominando 

asegllra.dos o mutualistas, segihi que estuvieran encuadre.dos 

en un seguro social o en una mutualidad. 
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Otros t~nninos, como at'il.ia.do, cotizante, bene:fi 

cierio, pensionista, titular etc ••••••• , son utilizados como 

expresiones subjetiva.e. 

Ya Jc.an José Eta.l.a mani:fest6 que e1 sujeto de la 

se'.!'-<ridad social "es el hombre en su inte~idad y vertical. 

naturaleze. huumne., desde su concepci6n en el. seno materno 

hasta que se reintegra al. seno de Dios, pasando por l.as 

vicisitudes que le depara la aventura de l.a. vida, de la. cua1 

es el. protagonista" (46), puesto que la seguridad socia1 

cuya misión no es la de doblegar la enhiesta :figura del 

hombre, sino fortaJ.ecer su libertad, su dignidad y respon 

sabilid?d, al evitar que l.a miseria destruya todas sus 

reservas moral.es y l.o haga presa :fácil de 1a injusticia. 

Como se señEJ.ó en lineas anteriores, la dete:nnina 

ción del sujeto de l.a seguridad socia1 ha da.do J.ugar a 

diferentes dificultades, por cuento se ha puesto en duda l.a 

extensión subjetiva de. esta materia. 

¿Deben ser sujetos de el.l.a sol.amente los trabajado -

res en relación de dependencia? ¿solamente 1os económicamen

te débiles?; ¿o todos los hombres?. 

De conformidad con ls evoluci6n de doctrinas e ideas 

el. sujeto de J.a seguridad socia1 es el. hombre, cualquiera 

que sea su actividad. Ya que los hombres son igual.es por 

ne.tural.eza y tienen l.os mismos derechos;.· 

Objeto.- La seguridad social es un ~:in en sí misma 

su objeto es l.a protecci6n del hombre contra las contingen 

cias social.es, utilizando todos los medios que estime nece 

serios para su realizaci6n. No es tarea ~~cil. determiner con 

exactitud cu!l es e1 concepto y el contenido de 1a seguridad 

social. Sin embargo, se considera que su objeto es crear en 
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beneficio de todas las personas, especialmente de los traba

jadores, un conjunto de garantías contra un dete:nninado núm~ 

ro de eventualidades susceptibles de reducir o suprimir su 

actividad o de imponerle cargas econ6micas suplementarias. 

Cuando se habla del objeto de la seguridad socia1, 

su finalidad, su meta, es la protecci6n del hombre contra 

las contingencias social.es. Todo estriba en dete:nninar lo 

que debe considera.rae una contingencia social. Si considera

mos todos los ries~s y contingencias que el hombre puede 

sufrir, le daremos a la seguridad social una extension tal, 

que no podría distinguirse de otra seguridad, y se llegaría 

a una noci6n conf'usa que agruparía elementos heterogfneos y 

técnicas o instrumentos de garantía que no tendrían vínculo 

ltSgico alguno. 

Ya Lord Beveridge cuando definía l.a seguridad social 

por su objeto, considerando que era "abolir el estado de 

necesidad, asegurando a todos l.os c:iudadanos una renta 

suficiente, en· todo momento, para satisfacer sus cargas o 

responsabilidades" (47), pero este criterio, debemos incl.uir 

en la seguridad social una pol.!tica econtSmica, d:igne de 

mencionar, e1 proptSsito comdn para resol.ver: crisis completas 

de pueblos enteros, en rel.aci6n.con le estabil.ide~ de loa 

precios; el equ.:1.librio de la balanza de pagos y el empleo ·.'; 

total., así como la legisl.ac:16n sobre crlditos para la vivie~ 

da, la enseftenza gratuita y el acceso al empleo. 

Así, surgid dentro del. objeto de la seguridad social. 

le. palabra contingencias que no son más que las eventual.i 

dades suscept:ibl.es de disminuir o suprimir la activ:idad de 

una persona, o de imponerle cargas suplementarias. 

Ellas aons matern:idad, vejez, invs1:1dez, muerte, 
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enf'ermedad, accidente de trabajo y en:ferllledades profesiona -

les, careas de :familia y paro :forzoso o desocupa.ción. El. ho!! 

bre por 1~ contingencia deja de trabajar y se produce tUta 

disminución o p4rdida de sus :l.ngresos, como ocitrre en las 

seis primeras contingencias enumeradas o se l.e crea una res

ponsabil.idad o caree económica adicionaJ., como en el. caso de 

les cergas f'amil.iares (espo19a, hijos y otras personas a 

cargo) o no consigue trabajo, habiendo cesado en su activi. 

dad sin su culpa~ estando capacitado y con vol.untad de hace~ 

lo. A estas contingencias pueden agregarse otras, vincu1adas 

al bienestar, como e_l problema de vivienda o facilitar econ2, 

micamente a los matriÍnonios, la cape.cidad profesiona1. 

A este objeto fundamental. de la seguridad social., 

deben a~e~rse algunos objetivos complementarios y secunda

rios ·:iue son: la prevensión ·de l.es contingencias social.es 

para evitar ~ue se. produzce.n ·y l.a readaptaci6n que consiste 

en suministrar a aquel. que ha perdido su capacidad de ganan

cia, los ·medios de encontrar una actividad compa.tible con su 

c~pacided f'ísica e intelectual., as! como profesiona1. 

Po"1e.s de se!Jllridad socia1.- La determinación de l.as 

t~cnicas o instrumentos o medios utilizados. por l.a seguridad 

social. para realizarse, cumpl.ir con su objetivo, significa 

taübi~n un Froblema que cada vez se simplifica más. 
Pare comprender las diferentes formas de que se ha 

valido el hombre, la historia nos enseña. una pl.ural.idad de 

instituciones, con experiencia de siglos, que han constitu:!d.o 

2.pen'?s pe.1.i?.tivos, pues en general han sido incapaces de 

resolver a fondo los vitales problema.a de hambre, miseria e 

indigencia de los pueblos. 

Entre otras formas de se~ridad social. pueden menci~ 
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narse las siguientes: 

Cejas de ahorros, En cusnto los antecedentes del 

ahorro, con el primer hombre previsor o con el primer tacru1o, 

he.brll ne.cido esta prictica en ioa primeros tiempos de l~. 

humanidad, y antes que en especie ~ue en dinero, aleccion~ 

dos por la conservaci6n de los alimentos para la ~poca en 

que las cosechas se agotan o parn los años en c1ue aquellas 

pueden perderse. De manera m~s precisa, como instituci6n 

:fomente.da pi1blicamente, las caje.s de ahorro, se crean en el 

año de 1778. 

"En la antiguedi?d la funcí6n principal de dichRs 

cajas correspondía fundamentalmente a proteger a los indivi

duos inválidos de tal. comp?.ñia y de los huer:f'anos de milita

res y paisanos que hubieran muerto en acci6n de guerra 

durante la misma. Tambi~n se acogían a los que hubieran 

~uedado sin padres como resultado de violencias fuera del 

campo de batall.a, pero en relaci6n con la lucha" (48). 

Cofradia., "Con tal nombre, o con el de la hermandad, 

se trata de asociaciones l¡ue constituyen, debidamente 

autorizadas, para un :f'in religioso u obras de piedad •. En 

España en el. año de l.906 fueron de:f'inidas como "las asocia 

ciones formadas por varias personas, bajo la a~vocaci6n de 

al.~ nombre sagrado, con el fin de proporcionarse los aso 

ciados bene:f'icios espirituales y auri tempora1es. 

Nacida.e a las sombras de los santuarios, formadas 

por hombres de un mismo oficio que rinden cu1~o a un mismo 

Santo, las cofred:!as se desarrollan en virtud del. trHbajo 

creador de l.es nacientes Catedral.es de1 Medíevo que unieron 

dentro de sus muros, a l.ns grandes masas de traba.je.dores, 

impu.l.sados en primer t&rmino por l.a f4 religiosa, pero 
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cor;.orativa" (49). 
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Martin Saint, def'ine la co:f'rad{a"como una sociedad 

coi::,;.;.;.esta de artesanos que ejercían el. mismo oficio y que 

tenían por objetivo: l.).- Lll. uni6n de todos 1oe miembros en; 

un :ismo sentimiento de pi~~~d para rezar a Dios y pedirl.e -

el. bien moral. y material de los mismos y l.a bienaventuranza 

ete::ia para los muertos; 2).- La :f'undaci6n de instituciones 

de c~ridad, destine.das a socorrer a l.os ancianos, a l.os 

enfer:nos y a l.os l.isiados ce l.a corporaci6n" ( 50). 

Collegias, "Existía una diversidad de corporaciones 

de es~e tipo, :fundadas, por los artesanos y l.oe profesiona -

les. Entre otras encontramos: El. Col.egio de Hu,r:f'enos. Inst.!_ 

tución de beneficiencia, :ps..'"ll. el. sostenimiento material. y, 

dentro de la edad adecuada, para la enseñanza de l.os hijos 

sin :;:=:dre ni madre, y a veces tan solo sin padre por sost~n 

económico de l.a famil.ia y ~!tul.os de este derecho, de quien 

perteneci6 en vida a un cuerpo importante de caracter 

púb~ico, por l.o general., ~e 1R.S fUerzas armadas, de l.as de 

po1ieía o se~idad y de 'Sl.gunos sectores definidos de l.a 

Administraci6n l?Ú.bl.ica. 

El. sostenimiento de estas instituciones, aparte de 

subsi~ios estata1es o provincial.es, se basa en l.a contribu 

eiór. mensue.l. que en fonns.. de descuento o retención, hacen 

l.os inte.g:rante• de. l.es eo1.ectivi.dades respective.e: 1.oe 

huérfa.noe euel.en clisfrutsr del. r'gimen de internado. En tal.ee 

cole ~os se perienece en principio hasta l.a f'ormac16n inte -

lectue.J. y pré.ctica que pennita el. deseiDpei'fo de una prof'eeicSn 

u oficio. En cuanto a las mujeres, a un 1.aclo l.a posibl.idad 

del casamiento, el. inter.is.sdo no puede prol.on(:18rBe sino 
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hasta. .l.a meyoris de edad, si acaso" (5l.). 

Cooperativa, "En la definici6n de Staudinger, una 

asociacicSn de personas volunt:;¡ria, l.ibre, democrática, moral 

que persigue su emancipaci6n econ6mica mediante una empresa 

comdn; l.a cual le permitirá util.idades no se~ el. capital. 

a1;ortsnd.o sino de acuerdo con su perticipaci6n en l.a forma-

ción de excedentes. 

Se destacan como paladines del. cooperativismo Ricar

do Owen en :Inglaterra y Carlos l!'oumier en Prancia; que 

entre•Tieron en el. "1ietemfl U."1 medio, 9i no de l.iber'°'r a los 

trabajadores, al. menos de mejorfl.r su situacicSn econ6mica. 

Las cooperativas han sido caracterizadas por aproxi

marse a otras instituciones o con perfil. propio. Se han 

interpretado as!: a) como entidades mutual.istaa, que tienden 

a mejorar l.a situaci6n económica y social de sus integrantes 

b) como sociedades de carácter popul.ar, que organizan en 

comdn una empresa lucrativa con el. prop6sito de distribUir 

entre sus miembros el beneficio que resul.te de el.iminer al. 

intermediario" ( 52). 

Gil.das, Instituci6n germ&nica y angl.osajona, cuyos 

origenes se sitlia:n hacia el sigl.o VII, con indudables 

semejanzas y antecedentes en l.os col.egios romanos, y precur

sora a su vez de los gremios característicos de l.as corpo 

ráciones de oficio. Las guildas en real.idad, fUeron como 

famil.ias artificial.es, formadas por l.~ conjugaci6n de la 

sangre· y unidos por el. juramento de ~e.rBe y socoorrerse 

en determinadas circunatancias sus miembros. 

A veces las guil.das de varias ciudades se unían y 

formaban federaciones o ligas comerciales, como ocurrid con 

las 1l.amadas ciudades ansedstice.s, de los sig1os XII:I y XIV, 
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co1ieados con objeto de defender sus intereses comerciales 

contra los ataques de corsarios y de piratas o de otras 

c:l.wlades. 

Las guildas, tanto gremiales como sP.jonas y escan 

.dinavas, tenían sus estatutos. Su organización era absolu 

ta::iente democrática, puesto ~ue todos los miembros partici 

?aban en las asambleas, en la elección de autoridades y en 

le administración de los fondos. 

En otro aspecto, y por vez primere, esta institución 

enuncia le. divisicSn tri:;artita. de aprendices, compai'ieros y 

maestros, que habían de contribuir con la piedra angul.ar de 

la or'!,'3nización corporativa" (53). 

Sociedades de socorros mutuos, "Asociación sin fines 

1ucrativos, constituída por un número indefinido de socios 

casi siempre, .que aportan de une vez o con periodicidad una 

sum~, a fin de abonar una pensión a 1as personas que quedan 

inválidas, !:'. las viudas y hulrf'anos de los asociados, además 

de prestar asistencia e. 1os socios en sus enfermedades" (54). 

Monte pio, Constituyen los montepíos un antecedente 

de 2os seguros sociales, por cuanto prote~n al trabajador-· 

contra los riesgos de enfermedad o invalidez, y l.e permite 

le jubilación o el retorno en etapas primitivas de la segu 

.ridad social. •rambi'n proporcionan a l.os que de el. prof'esio

nai, .emp1eado u obrero dependían una estabil:l.dad económica 
. . 

mínima en caso de tal.lecer el sost&n de ia familia. 

En Espafta, donde ios montepíos han tenido cierto 

esplendor, se origin~ a fines del. sigl.o XVII 7 tenía por 

objeto asegurar contra ciertos riesgos; 1a invalidez del 

sosten de ~amilia y l.as consecuencias de su muerte para los 

dependientes de 41. 
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Asimismo se constitu!an 1os montepíos mediante 1a 

formaci6n de un fondo o dep6sito de dinero aportado en forma 

de descuentos efectuados en 1os sue1dos de 1os individuos 

inte.~antes de e1g\Sn cuerpo o ciase o mediante su.a aporta 

ciones vo1untarias y que ernn destinadas a1 pago de pensio 

nea de enfermedad, vejez, viudez, u orfandad y otros simi1a

res" (55). 

Como se ha observado so1o se trata de puros intentos 

de 1o que hoy Gn d{a se denomina segl.lridad aocia1. 



C A P I T U L O II 

EL SEGURO SOCIAL EN M3XICO 

"Un hecho es como un saco vacío que -
no puede tenerse en pie. Para que se 
sostenga. hay que llenarlo con las -
razones y sentimientos que lo deter
minaron" ( 56). 

Pirandello 

A)·~ Antecedentes de la Ley del Seguro Social. 

Como se ha visto, en los antecedentes hist6ricos en 

Mf~ieo, nuestro movimiento revolucionario triunfa y los ide~ 

.les de. s:üud y seguridad social ccibran vigencia despulfs de -

un prolon~do período de me.duraci6n proveniente de la época 

de l~ Colonia. Con esta s6lida base se fundamenta el camino, 

lar.;.o 9ero definitivo, que se emprende en nuestro pa!s hacia 

ls 9onquiste del bienestar colectivo, la lucha contra. la 

desigualdad y una mayor integraci6n de todos los mexic!lnos. 

~urante los 27 años posteriores a la constituci6n de 

Que·r,taro fue m!?.durando la idea del seguro social. Los prim.!_ 

ros intentos no resu1taron del todo claro y fr'llct!feros ya 

que en M&xico no existía antecedente legal que configurara 

la estructura de un organismo rector de l.a seguridad social. 

Los ejem1)los_ de organizaciones símil.are• en otros pa!ses no 

proporcionaban ninguna posibilidad para adaptarlos en mtes -

tro illedio. Por este motiYO se· crearon disposiciones propias 

que al paso del tiempo, habr!en de mostrar sus bond.ad.es. 

Durante el gobierno Cardenista, como lo marcamos 

anteriormente se contempla la expedici6n de una Ley del 

Se~ social, pero básicamente en l.os primeros a?.os de la 
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adminietraci6n del General Avila Camacho, nombres empe~osos 

y sagaces dieron :forma al proyecto y lo ll.evaron a l.a rea 

lidad. El. paso fundamental. y definitivo se produjo el 19 de 

Enero de 1943 al. ser expedido el decreto que estableci6 l.a 

obligatoriedad y observancia de la Ley del. Seguro Social.. 

Un año m~s tarde en 1944, con el presidente Manuel. 

Avila Cama.cho cr:Latal.iz6 l.a decisi6n del Gobiento de l.a 

Rep~b1ica Mexicana de implantar l.os servicios del. Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Pero volvrunos a la situaci6n histdrica en la que 

suraJ9: 

Al. tomar posesi6n de la Presidencia de la Re~blica 

Mexicana, el. eeffor General. Manuel. Avila Camacho pronunci6 un 

discurso de suma trascendencia para el asunto de que trata -

mos. He a~u! sus pal.abras: "Todoe debemos asumir desde luego 

el propósito que yo desplegar' con todas mis :fuerzas, de ~ue 

un día proximo las l.eyes de seguridad social protejan a to -

dos los mexicanos en las horas de adversidad, en l.a orfandad 

en la viudez de la mujeres, en la enfermedad, en el desem 

pl.eo, en l.a vejez, para subsistir este rf~men secul.ar que 

por l.a pobreza de la nación hemos tenido que Vivir" (57), 

El seffor SecZ"etario de Trabajo 7 Previei6n Social. 

"Ignacio Qsrcia Nllez" (58)., deseoso de realizar el nobl.e 

anhel.o del. se.flor presidente, cre6 al pr:Lncipio del. affo de 

1941, el. Departamento de Seguros social.es, dependiente del 

6rgano a eu cargo. 

Las atribuciones seila1adas a dicho departamento son 

las siguientes: establ.ec!a ae~s social.es sobre l.a vida, 

~validez, ·eesant!a o cesacidn involW1taria del. trabajo, 

enfermedades y accidentes, de acuerdo con lo ordenado por 
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1a "fracci6n XXIX de1 art!cu1o 123 en 1os términos siguien 

tes: 3e considera de uti1idad pdblica la expedici6n de la 

Ley del Seguro Socia1, y e11a comprender~ seguros de inva 

1idez, de vida, de cesaci6n involuntaria de1 trabajo, de 

enfermedades y accidentes y otros fines aná1ogos" (59) • 

E1 2 de jWlio de 1941, mediante acuerdo de1 entonces 

presidente, Genera1 Menuel Avi1a Camacho, se crea una comi

si6n técnica para elaborar el proyecto de 1a Ley de1 Seguro 

Social. Dicho proyecto fue aceptado por el Congreso de la 

Gni6n, en diciembre de 1942. 

"En los considerandos del Decreto encontramos las 

razones que tuvieron para fundar dicha comisi6n, y que son 

1as siguientes:_ 

a)-- El compromiso contraído con el pueblo por el 

'eneral Avile Camacho a1 asumir la Presidencia del p4is 

obedeci& al deseo de realizar el poatul.ado constitucional. 

f'racci6n XXIX de1 art!cul.o 123. 

b).- Que la Oficina Internacional del Trabajo ha 

venido haciendo a todos los pa!ses m,U.tiples recomendaciones 

en materia de seguros sociales y previsi6n social, que ha 

sido cuidadosamente acatada por la mayor!a de e11os, y que 

no existe motivo para que M'xico permanezca al. margen de 

este movimiento social. 

e).- Que todos los pa!aea de Europa y aproximada 

mente un 90~ de la poblaci6n de1 Continente Americano, poseen 

\UlR 1egis1acidn de seguros sociales, mientras que Mlxico 

constituye una excepci6n que no ea acorde con el sentido de 

su movi~iento popular, con su evo1uci6n po1Ítica y 1ega1 7 

con 1~ t9ndencia revolucionaria de prote.ger a 1as#mesas pro

ductoras, y que, por dl.timo, el establecimiento del seguro 
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social ha sido tema abordado frecuentemente en 18.s reuniones 

de trabajadores y patrones de M&xico, ~ue ha pedido su :fun -

dacic5n inmediatamente" (60). 

El proyecto de referencia, con insignificantes refo~ 

mas, fu& enviado por el sefior presidente al Congreso de l.a -

Uni6n, y después de los tribiites 1e.Tc1-les se convirtic5 en Ley 

por decreto de :fecha 31 de diciembre de l.942. "Finalmente el 

19 de enero de 1943 se promu1ga la Ley del. Seguro Sociai que 

da origen, en 1944, al establecimiento del. Instituto 

Mexicano del Seguro Social, organismo pÚblico descentraliza

do con personalidad y patrimonios propios~ (61.). 

Cabe hacer menci6n que dicha com.isi6n estuvo consti

tuída por representantes de los diversos sectores sociales 

tales como, Gobierno, Agrupaciones Obreras y Patrones. 

Los riesgos que quedaron protegidos en esta Ley 

fueron agrupados en tres ramos de seguro: "El seguro de 

accidentes de traba.jo y en:fe:rmedades profesional.es; el de 

enfermedades no profesionales y maternidad, y el de inval.i 

dez, vejez, cesant:ía en edad avanzada y muerte". (62). 

En la Ley del Seguro Social ·iuedan comprendidos todos· 

los riesgos suceptibl.es de presentarse, que son los que en 

el precepto se indicen, tanto porque as! l.o dispone el. 

artícuJ.o 123 constitucional.. i-a inclusi6n. de l.os accidentes 

y enfermedades de trabajo entre los riesgos objeto de l.e. Ley 

di6 l.ugar a largas controversias entre los represententes 

patronal.es y obreros. 

P. este respecto, el Congreso Interamericano de .segu

ridad Social reunido en Santiago de Chi1e del 10 al 16 de 

septiembre de 1942, en el que estuvieron presentes dele~ 

ciones de los 21 pa!ses de P..m&rica, recomendo a todns l.as 
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n~ciones del. Continente l.e. promul.gaci6n de l.e Ley de Seguro 

Socia1 contra ios Accidentes y Eni"ermededes de ce.r~cter 

Profesional. y ie. organizeci6n sistematizada de su prevenci6n 

consider::.ndo: 

1.- "Que l.os accidentes de traba.jo y is.e enf'ermeda -

des profesional.es de que son víctimas 1os asal.ariados, dejan 

a sus femil.ieres en situaci6n econ6micEU11ente angustiosa que 

1e. col.ectividad debe tender a atenuar mediante 1a impl.ante. 

ci6n de un seguro de carácter social., cuyas cotizaciones 

sean paeadas por 1os respectivos patrones. 

2.- "Que no es posibl.e que dicho seguro, que es 

socia.l. por natural.eza, pueda ser objeto de l.ucro, y que su 

financiamiento se recargue con l.os elevados gastos de pro 

pe.gande. y comisiones que l.o encarecen, todo lo cual redunda 

en un fuerte gravaJDen para l.a produ.cci6n; 

3.- "Que 1e. pol.:!tica preventiva del. riesgo profesio

nal. no es viabl.e sino a tre.v&s de un sistema unificedo o 

coordinado de seguro socie.1 obl.igatorio, pacte.do con crite 

rio y sin énimo 1ucrativo y. 

4.-- "Que 1a Organizaci6n Internacione.1 del. Trabajo 

ha preconizado siempre el. seguro de accidentes del. trabajo y 

de enfermedades prof'esional.es, como una de l.as caracteris 

ticas y ce1.tegor{as del. seguro obl.igatorio" (63). 

Para cubrir l.as prestaciones de l.os riesgos prote 

gidos, se establ.eci6 el. sistema de aportaci6n tripartita, es 

decir, el Estado, 1.os Trabe.jadoree y l.os Patrones. El. seguro 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales quedaba 

a. car~ del. patr6n excl.usivamente, se~ 1o estableci6 1.a 

Ley ?ed~ra.l. del. Trabajo Art. 356. 

En la Ley del. Seguro Social. ae fijaron las bases 
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para la a.dministracicSn y manejo de los fondos de1 Instituto 

Mexicano del Seguro Social., pe.re garantizar al máximo su 

funcionamiento y el otorgsmiento de las prestaciones inhe 

rentes a los riesgos protegidos. 

E1 r~gimen del seguro socia1,se implante. en toda la 

Rep~blica con ca~cter de obliga.torio, con las se.J.vedades 

que la propia Ley seí'lala. El Instituto Mexicano del Seguro 

Social. queda facultado para "extender el rtSgimen e indicar 

servicios en los municipios en los que adn no opera, confor

me lo permitan. las particulares condiciones social.es y eco -

ncSmicas de las distintas regiones" (64). 

En fin el proyecto se dicS bajo los lineamientos 

dadqs por les Conferencias Interam.ericenas de la Habena y 

Santiago de Chile. 

La Conferencie Interamerics.na de Seguridad Social 

celebrada en Se.ntiago de Chile, acordcS en le eesi6n del día 

14 de septiembre de 1942: "LB iniciativa mexicena del seguro 

social obligatorio merece su e.probecicSn y al.iento, porque . 

constituye un Código de Seguridad Social Científica ente 

el.aborado, con todas l.as perspectivas de viabil.idad en su 

realizacicSn al. par que representa una firme garantía t&cnica 

para establecer en Mlxioo el seguro social., en beneficio de 

las clases productores y de la prosperide.d de l.a NacicSn 

Mexicana" (65). 

Hemos dicho ccSmo y.dónde nace la Ley del sesuro 

social, apoyados en dichos argumentos y a propuesta del 

Instituto, el Ejecutivo ~ederal. determinará les feche.a y las 

circunscripciones territoriales en las que se impartirían 

los diversos rAmos de seguro, as{ como los grupos de trabaj~ 

dores a los que se irían he.ciendo extensivos los beneficios 
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del r&gimen obligatorio. 

La circW1.scripci6n territoria1 de la Ley de 1943 se 

limitaba exclusivamente al área urbana del Distrito Federal 

formada en esa &poca por la Ciudad de Mlxico y 12 Delegacio

nes, Pu~ hasta 1954 y publicado en el Diario Oficial de la 

Ped~racidn, su campo de aplicacidn se ampli6 al medio rural 

incorporando a partir de esa fecha a ndcleos de poblaci6n 

CEUllpesinE., lo que increment6 considerablemente el volumen 

total de la poblaci6n amparada. 

La Ley del Seguro Social de 1943 fue varias ocacio 

nea modificada, medie.nte reformas siempre tendientes a 

mejorar las prestaciones y los derechos de los trebajadores 

y de sus familiares beneficiarios. Y en la que queden esta -

blecidos claramente los ordenamientos jurídicos que dan 

respuesta a la ur~nte necesidad de proteger a grupos de 

poblac16n que adn no se encontraban amparados por esquemas 

de seguridad social. 

Con gran acierto hemos visto como abord.6 el leg:l.s 

le.dor mexicano el tema de la se~idad social. La Ley del. 

Seguro social. constituye un sistema integral. de proteccidn 

de los seres econ6micamente dlbil.es. 

En otros pa!ses, diversas l.eyes establ.ecen loa die 

tintos seguros, a saber; de accidentes y enfermedad· profe ~ 

sional, de enf'ermeclad no profesional., de maternidad, d• 

vejez, de inval.idez, de muerte y cesE'.nt:Ca. 

Nuestra Ley, como l.o han dicho varios autores es un 

verdadero C6digo .de l.a Seguridad social.., e.barca todos estos 

seguros incluyendo Guarderías para hijos de aseguradas. 
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B)!- Creación de1 Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Deepule de haber visto, en la secuencia anterior, 

los principa1es antecedentes históricos de1 idea1 mexicano 

de seguridad social. No :tul hasta e1 2 de junio de 1941, 

bajo el gobierno del General Manuel Avila Camacho, se cre6 

la Comisión Redactora de la Ley del Seguro Social integrada 

por representantes del sector obrero, patronal y estatal. 

Esta Com:isión Presento al. Presidente, en diciembre 

de 1942, una iniciativa de Ley que fue enviada a1 Congreso 

de la Unión, para su discusión y aprob2ci6n. Dicha Ley se 

aprob6 por Wlanimidad y, el 19 de Enero de l.943, se publ.icó 

en el Diario Oficial de J.a Federación. 

En resWllen,cuando la Ley se promul.ga, "el segu.ro 

social concretamente representa uno de los m~e altos p:rop6 

sitos de la Revolución Mexicana, en favor de l.a clase traba

jadora, protegiendo su existencia, su salario, su capacidad 

productiva y la tranquilidad de au femilia, ya que contri. 

buye a1 cumplimiento de un deber legal, de compromisos exte

riores y de promésas giibernamentales" {66). "Con el. tiempo, 

J.a seguridad social no esta~ hecha de palabras sino de 

obras, de realidades y de acción fecunda en beneficio de loa 

mexicanos" (67). 
E1 anhelo de protección y seguridad se encuentra 

plasmado en nues-tra· Carta Masna, en el. art!cu1o 123, de 

cua.1 amana la Ley Pedera1 del Trabajo y l.a Ley del Seguro 

Social. 

La organización y administración del. Seguro Social 

se encomendó a "un or$Dismo de servicio pdblico descentra 

lizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios" (68). 

con domicilio en la ciudad de 1.1&xico, D.P., denominado 
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Instituto Mexicano del Seguro Social Art. 5o de la Ley del 

Seguro Social, que inici6 sus servicios el lo de Enero de 

1944. 

Actual.mente en M'xico, la Seguridad Social se ha 

incrementado principe.l.mente en lo que se conoce como seguro 

social (no confundir con el I.:r..s.s.), que abarca a las 

personas que &stan sujetas a una relaci6n de tr<E>.bajo con 

al~ patr6n quien tiene la obligación de proporcionarles 

dicho seguro a trav&s de a.lgdn organismo (I.M.s.s. o I.s.s.

T.E., segÚn sea el caso) con el fin de proteger al trabaja -

dor contra los ~iesgos de trabajo y las evontua1idades de la 

vida .• 

Los recursos financieros necesarios para cubrir las 

prost~ciones y los gastos administrativos del seguro social 

se obtendrén de las cuotas que cubran los patrones, los tra

bajadores y demás sujetos obligados, y de la contribucidn 

que corresponda al Estado, en los ter:ninos que la Ley seilala. 

Zl Instituto Mexicano del Seguro 5ocia1 para cumplir 

con la prestacidn de servicios para lo cual. f'ue creado, tie

ne que rea1izarlos por medio de sus diferentes organos y f1.J!! 
ciones que se encuentran integra.dos de la si.gui.ente manera: 

ATRIBUCIONES 

"De acuerdo a lo que establece el Artícu1o 240, el 

Instituto. Mexicano del Seg11ro Social tiene las siguientes 

atribuciones" (69). 

I.- Administrar los diversos remos del Seguro Social. 

y prestar los servicios de beneficio colectivo que sei'le.la 

esta Ley; 

II.- Satisfacer las prestaciones que se establecen 

en esta Ley; 
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III.- Invertir sus fondos de acuerdo a l.as disposi 

ciones de esta Ley; 

IV.- Real.izar toda el.ase de actos jurídicos necesa -

rios para cumpl.ir con sus final.idades; 

v.- Adquirir bienes muebl.es e inmuebl.es, para l.os 

f'ines que l.e son propios; 

VI.~ Establ.ecer cl.!nicas, hospital.es, guarderías 

inf'antil.es, farmacias, centros de conval.ecencia y vacaciona

l.es, vel.atorios, as! como centros decapacitaci6n, deportivos, 

de seguridad social para bienestar f'amil.iar y ademi{s esta 

blec:Lmientos para. el. cumpl.imiento de l.os fines que l.es son 

propios, sin sujetarse a l.as condiciones sal.vo l.as sanita 

risa, que f'ijen l.as l.eyes y l.os regl.amentos respectivos para 

empresas privadas, con actividades simil.ares; 

VII.- Establ.ecer y or~izar sus dependencias; 

VIII.- Expedir sus reglamentos interiores; 

IX.- Regi.strar a 1os patrones y dem~s sujetos obl.i.

gadoe, incribir a los tmi.bajadores asal.ariados e independie~ 

tes y precisar su base de cotizaci6n, a'1n sin previa gestión 

de· l.os interesados, sin que ell.o l.ibere a 1oa obl.igados de 

l.as responsabil.idades y sanciones por infracciones en que 

hubieren incurrido; 

x.- Difundir conocimientos y prácticas de previsi6n 

y seguridad socia1J 

XX.- Dar de baja da r&gimen a l.os sujetos asegurados 

verificada l.a desaparici6n del. presupuesto de hecho que d!o 

origen a su aseguramiento, aún cw--,ndo el. patr6n o sujeto 

obl.igsdo hubiese omitido presentar el aviso de baja respec 

tivo; 

XII.- Recaudar cuotas, capital.es constitutivos, 
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sus eccesorios y percibir J.os demás recursos del Instituto: 

XIII.- ~stRb1ecer l.os procedimientos para la inscri.J! 

ci6n, cobro de cuotas y otorgamiento de prestaciones: 

XIV.- Ueterminar los cr,ditos a favor del. Instituto 

Y las b!'.ses para l.a 1iquidacidn de cuotas y rece.rgos, as! 

como peri?. fijsrl.os en cantide.d 1.:!c1ui.da, cobre.rl.oe y percibí!: 

los, de conformidad con la presente Ley y demás dieposicio -

nes apl.icabl.es: 

XV.- Dete:rl!linar l.a existencia, contenido y a1oance 

de las obli~cione3 .incumplidas para l.os patrones y denuls 

sujetos obli~dos en los t&rminos de esta Ley y demás dis 

posiciones relativas, apl.icendo en su caso, 1.os datos con 

l.oe ~ue cuente o con J.os que de acuerdo con sus experiencias 

conserve o considere como probabl.es; 

XVI.- Ratificar, rectificar y cambiar 1.a clasifica 

ci6n 7 el grado del. riesgo de las eapresaa para eféctos de 

l~ cobertura de 1.aa cuotas del. seguro de riesgos de trabajo; 

XVII.- Determinar y hecer efectivo el. monto de 1.os -

capitales constitutivos en 1.oe t~z,ninoa de esta Ley; 
XVIII.- Ordenar y practicar inspecciones domicil.ia 

rias con el. persone1 que al efecto se designe y requerir l.a 

exhibici6n de 1.oa ~broa y documentos a fin de comprobar el. 

cum=l.i.miento de 1.as obl.igacionea que eatabl.ece 1.a Ley del. 

Seguro social. y de~ diapaeicionee apl.icabl.ea; 

XIX.- Ordenar y practicar l.aa investige.cionea corre,!! 

pondientes en los casos de euatituci&n patrona1 Y' emitir 1.o• 

dict~enes respec~ivos; 

:oc.- E3tab1ecer coordina.ci&n con l.Rs dependencias y 
enti·i'?des de ;1dmi.:1:i.straci6n Pl1b1ica ?ederal, Estatal. Y' 

Municipe.1, para el. cwnplimiento de sus objetivos, y 
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XXI.- Las dermis que le otorguen esta. Ley, 9us regl.a_ 

mentos y cualquier otra. disposici.6n aplicnbl.e. 

ORGANOS SUPEIU:.ORBS 

El art!cul.o 246 señala que l.os 6r{!llnos superiores 

del. Instituto son: 

l..- La Asamblea ~eneral; 

2.- El Consejo T.Scnico; 

3.- La Comisi6n de Vigil.ancia; y 

4.- La Direcci6n ~enera.l.. 

"Los tres pri11eros r.•.l".!rpos "!,ne emvn1n•A. Al .;ri::1'.".',~lo 

se integran con representantes de los sectores obrero y 

.patronal. y de la entidad pdblica, porque ell.os son los 

directamente interesados en g&stion del. régimen y quienes 

constituyen con sus aportaciones al fondo fin.,-;nciero de la 

Instituci6n. De este modo se obtiene una estructura democr! 

tice. que garantiza pl.enamente que el desenvol.vi.11iento del 

servicio no se apartaril de sus fines, y W1 control. efectivo 

de loe recursos econ6micos del. sistema por quienes l.os 

aportan" (70). 

AS.".MBLEA l}BNERAL 

Le. autoridad Suprema del. Instituto es l.a "Asambl.ea 

Genera" (71), y est.S. integrada por treinta miembros. que 

serd.n desigzi8dos en la forma sigl.liente: diez por el. Ejecu. 

tivo Pederal, diez por las organizaciones patronal.es y diez 

por las organizaciones de los trabaje.dores. Los miembros son 

el.egi.do·s por W'1 período de seis e.fios y pueden ser reelectos. 

Art:f:cul.o 247. 
El. Ejecutivo Federa1 establece las be.ses pera deter

minar l.ns organizaciones de trabajadores y d~ patrones que 

.deban intervenir en la designaci6n de los miembros de la 
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Asamblea ~eneral la cual será presidida por elDirector 

·Jeneral de esta I:netituci6n y deberá reunirse ordinariamente 

una o dos veces al año y extraordinariamente. cuantas ocasi~ 

nes sea necessrio, de acuerdo con lo que disponga el regla -

mento relativo (Artículo 248 y 249). 

"La As3lllbl.ea General discutirá anualmente, para su 

aprobaci6n en su caso, el. estado de ingresos y gastos, el 

bal.ance contable, el informe .de actividades presentado por 

el Director ~eneral, el programa de actividades y el. presu 

puesto de ingresos y e~esos para el afio aigu.iente, as! como 

el informe de la Comisión de Vigilancia. 

Cada tres años, l.a propia Asamblea conocerá. para su 

aprobaci6n o modificación, el bal.ence actuarial que presente 

cada trienio el Consejo Técnico". Artículo 250. 

Examinar! per!odic&111ente, por lo 1118?lOS cada tres 

ai1os, la suficiencia de loa recursos para l.os diferentes 

ramos del seguro social al practicarse el balance actuaria]. • 

. Si el balance actuarial acusa superatvit• este ae de!!. 

tinarl para cubrir un fondo de emergencia has~a el límite 

mhimo del 207' de la. suma de. las reservas '?fenicas. ·Despula 

de este límite, el superávit ae aplicartl, segdn la decisión 

de la Asamblea General ai respecto, a mejorar 1ae prestacio

nes de 1os dife.rentes ramos de Se~o social. Art. 251. 

CONSEJO 'rElCNI:CO 

La designacicSn del Consejo Ñcnico no ofrece dif'i 

cultad de ninglhi genero, én virtud de que es hecba por la 

Asamblea General en la forma que establece la Ley. 

"Es el. representante legal y administrador del I:nsti 

tuto y estil integra.do hasta por doce miembros. Cuatro de 

ellos son designados por representantes patronales en la 
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Asamblea General, otros cuatro por los representantes de 

los trabajadores, y los otros cuatro representantes por los 

representantes del Estado, con sus respectivos suplentes. 

El Director General será siempre uno de los conse 

jeros del Estado y presidí~ el Consejo T&cnico. Los conse 

jeros son elegidos por un periodo de sei aiios y l'ueden ser 

reelectos. 

La designaci6n será revocable siempre que soliciten 

la revocaci6n los miembros del sector que hubiese propuesto 

al. consejero de que se trate, o por causas justificadas para 

~llo. Articulo 252". (72). 

CONSEJO TECNICO 

Tiene las siguientes atribuciones: 

I.- Decidir sobre las inverciones del Instituto. 

II.- Resolver sob.re las operaciones del Instituto, 

excepto aquellas que ameriten acuerdo expreso de la Asamblea 

General.. 

III.- Establecer y clausurar delegaciones del lnsti-

tuto. 

IV.- Convocar a Asamblea General Ordinaria o Extra -

ordinaria. 
v.- Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto 

de ingresos 7 e.g:t'esos. 
VI.- Expedir loe reglamentos Interiores. 

VII.- Conceder, rechazar, 7 modificar pensiones, 

pudiendo delegar eatas facultades a las dependencias compe 

tente s. 
VIII.- Nombrar y remover al secretario General, a 

los Subdirectores, Jefes de Servicio y Delegados. 

IX.- Extender el r'gimen obligatorio del seguro 
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X.- Proponer al Ejecutivo Pederal las modalidades 

del R&gimen Obl.igatorio; 
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;e bis.- Establecer loe procedimientos para la 

inscripci6n, cobro de cuotas y otorgamiento de prestaciones; 

XI.- Autorizar la celebraci6n de convenios relativos 

al pago de cuotas; 

XII.- Conceder a derechoabientes del r&gimen, en 

casos excepcionales y previo estudio socioecon6mico, el dis

fl"l.lte de prestaciones médicae y econ6micas cuando no estl 

plenemente cumpliendo alglhi requi.sito legal y e1 otorgamien

to del beneficio sea evidentemente justo o equitativo; 

XIII.- Autorizar, en forma y t~rminos que establ.ezca 

el Regl8111ento rel.?.tivo, a los Consejos Consul.tivos Delega 

cional.ee para.ventilar y, en su caso, resolver, el recurso 

de inconformidad a que se refiere el Artícul.o 274, y 

XI:V .- Loa demlls que seña1e le. Ley del Seguro Social. 

y sus reglementos Artícul.o 253. 
COMISION DE VIGILANCIA 

Le desi~ción de le. Oomisi.6n de Vigilancia al igual. 

que el Consejo Tlcnico, no ofrece dificul.tsd, en virtud de 

que es designada por l.a AsaJDbl.ea Generai. 

la Asamblea General. design~ .ª 111. Comisi6n de Vigi

le.ncia qu eetanl compueeta por seis miembros. Cada uno de 

los eectores representetivos que consti-tuyen la. Asamblea 

General., propondrá dos miembros propietarios y dos supl.entee 

~uienes durarén en su cargo seis años y podrán ser ree1ectoe. 

La designeci6n ser! revocable siempre que la pidan los miem-

bros del sector que hubiere propuesto al representante de 

que se trate. Articul.o 254. 



59 
-~ le ComisiiSn de Vieilancia le corresponde: 

I.- Vigi1ar que las inversiones se hagan de acuerdo 

a la Ley y sus re~,lamentos. 

II.- Practicar la auditoría de loe balances conta--

b1es y comprobar l.os aval.dos de los bienes materiales de 

operaciones del. Instituto. 

III.- Sujerir a la Asamblea y al Consejo Tfcnico en 

su CEtso, las medidas que juzgue convenientes pe.rei. mejorar el 

funcionamiento del Seguro Social. 

IV.- Presentar ante la Asamblea Genere.l un dictamen 

sobre el info:nne de actividades y loe estados financieros 

presentados por el Consejo Tlcnico. 

V~- E.n ce.sos grs.ves b11.jo su responsabilidad, citar a 

Asambl.ea General. atraordinaria. Art:!culo 255. 

DIRECTOR GENERAL 

"El. Director Genera1 ser& nombrado por el. Presidente 

de la Repdblica Mexicana, debiendo ser mexiceno por nacimie~ 

to y tendr& las siguientes atribuciones" (73). 

I.- Presidir las sesiones· de la Asambl.ea General. y 

del CoDEejo Tlcnico. 

II.- Ejecutar los acuerdos. del propio ConseJor 

III.- Representar al I.M.s.s., ante toda clase de 

autoridades, organismos y personas, con la llUIDB de f'acu1ta. 

des genere.les y especial•• que requiera la Ley inclusive 

para sustituir o delegar dicha representaci6n. 

IV.- Presen~ anualmente al Consejo el inforuie de 

actividades, as! cono el programe de labores y el presupues

to de :l.ngresos para el si~.tiente per:!odo. 

v.- ~resentar anualmente Dl Consejo ~cnico el bal~ 

oe contable y el estado de ingresos y gastos. 
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VI.- Presenter cadfl. tres años al. Con'-'!ejo ·r,cnico el. 

bal.ance actuarial.; 

VII.- Proponer al. Consejo l.R design.acidn o destitu 

cidn de l.os funcionarios en la fracci6n VJ:XI del. Artícul.o 

253. 

VIII.- Nombrar y remover a l.os dera~s funcionarios y 

demás trabaj~dores; y 

IX.- Los demás que señal.e l.a. Ley del. Se~o social. y 

sus re?Lamentos. Artícul.os 256 y 257. 

31 Director General. tendrá derecho de veto sobre las 

resol.uciones del Consejo ~cnico, en los casos que fije el. 

re gl.amen to • 

Ahora bien, el. Instituto Mexicano del. Se~ Social., 

concuerda con los requisitos estipul.ados por l.os re~menes 

de l.a seguridad social. marcados por l.a O.I.T., siendo l.os 

sigui.entes: 

a).- "Que el sistema o servicio tenga por objeto P:I:'!!. 

porcionar asistencia m'dica, curativa o preventiva, o bien 

garantizar los medios de subsistencia en caso de p'rdida 

invol.untaria de les genancias o de una parte Ílllportante de 

'stas, o tambifn proporcionP...r un ingreso supl.etorio a las 

personas que tengan cargas familiares. 

b).- ~ue el sistema o servicio est~ i.!lstitu!do por 

un acto J.e~slativo que a.tribuY'a derechos individual.es dete.!: 

minados, o bien imponga obligaciones def'inides a un or,c.:an:Cs

mo pliblico peraestatal. o autonomo. 

c) .- -,ue el sistema. o servicio sea "ldmi::istrado 13or 

un or~no p•'.iblico, semipdblico o aut6nomo" (7~). 

!remos de co~cluir mR.rcan~o 4ue l.a protecci6n que el 

Instituto :.:exicano del Seguro social of'rece e. lri clase tra -



bejadora se traduce en servicios que ee estudiarán en e1 

tre.nscurso de este cr.i.p:!tulo, ya que este teme es amplío y 

merece especial. atencí6n. 
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C) .- R4gimen Obli~.torio del Seguro Social.. 

La Instituci6n del 3eguro Social f'u4 un un principio 

producto de le iniciativa ?rivada, pero en le ectualidad se 

encuentra or~;anizade. y controlada por el poder Político y 

forme parte de sus atribuciones. 

"Sl seguro social puede asumir dos formas: la volun

taria y la obligatoria. Arte. 6 y ll" (75). 

"SeglÚl Jey, los seguros sociales deben ser obligato

rios, porque de no tener el carácter no lo aermt. Sachet 

sostiene, por su parte, que al hacer forzoso el seguro se 

hace higiene sanitaria, acrecienta el bienester de la humani_ 

dad. !Jarcia Oviedo dice: "La imprevisi6n del obrero he.y que 

ataj~rla con el se~ obli~torio" (76) • 

. t'or su poco inter&s el seguro voluntario es aquel 

que deja al arbitrio del individuo el asegurarse o no en el 

sistema, sin 4ue exista una intervenci6n eatatal dirigida a 

ese fin, considerando que el que se acoge a los beneficios 

del se~o lo he.ce consciente de le. utilidad ~ue ello le 

reporta. 

El seguro obligatorio que es del ttue nos vamoa a 

ocupar en la presente secuencia, contrariamente al volunta 

rio, se el que exige a todas las personas comprendidas en la 

Ley relativa que se afilien, sin tener para nada en cuenta 

au voluntad o no de hecerlo. "Le. obligatoriedad del seguro 

se impone, pues, por exigirlo as! la realidad y adeúa por 

que resal.ta indiapensable" (77). El r4f!1men obligatorio en 

si se refiere a 'ill• toda persona que tenp. trabajadores a su 

servicio debe. obligstoriamente afiliarlos al Instituto l'fexi

cano del Seguro Social y en caso de feltar a esta oblig&ci6n 

se he.ce acreedor e une. sanción. Así pues l.a finalidad princ.!_ 
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pa1 de la. obli:;atoriedad de se "UrO social consiste en: 

Que las prestae:íones del seguro sociel se otor~en a 

todos los trabajadores dependientes de algdn aptr&n en forma 

estab1e y no a la volu..~te.d o conveniencia de &ate. 

Hoy día, se ene-Jentra vigente en nuestro pa!s la Ley 

del. seguro soci!!.l. que entro en vigor el lo de Abril de 1973 

que estab1ecen los se~s obligatorios. 

l..- Seguros que comprende la Ley del. Seguro Socia1. 

De acuerdo a1 ~..rt!culo 11 de mencione.da Ley el 

R~gimen Obligetorio coiaprende los seeuros de: 

1.- Riesgos de 'trabajo; 

2.- Enfermedad.es y maternidad; 

3.- Invalidez. vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte; y 

4.- Guarderías pera hijos de asegu.rades. 

I. - lllESGO DE TRABAJO 

Lo que actnal•ente se conoce como riesgos de trabajo, 

se ha.estudiado y reg:Lamentado en las leyes anteriores con e1 

nombre de riesgo profe$iOnal.. 

"Beta legislaeidn tiene sus antecedentes en !'rancia" 

(78), a fines del sigl.o XXX, en donde se reglementd en su 

C6digo Civil como an'tóecedentes de trabajo, ya que el derecho. 

del trabajo formaba perte de ese C6digo. 

Con el paso de1 tiempo, la idea de ries.~ profesio 

nal se fundementd en 1.a responsabilidad del empresario; ea 

deoir, s6lo, por culpa de &l podría ~nerarse elgune. reápon

sabilidad, o.uede.ndo ··liberado de el.la cuando no e jercíE> actos 

prohibidos por el derecho y, en este caso, el trabajo no era 

acto prohibido, difieul..tando un tanto la acci6n del trabaja -
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dor en caso de ries~~ 

Por ello en l.a etapa de la Revo1uci6n Industrial, el 

der~cho de1 trabajo postu16 una nueva idea de responsabili 

dad en ~ue por s! mismo el riesgo del trabajo causaba una 

inse;::i.i.ridi;td en el trabajo. 

"La Ley del Seguro Social define en su art!cuio 48 

que :!.os .;riesgos de trabajo son "1os accidentes o en:fermeda

des :;. '!ue estM expuestos los trabajadores en ejercicio o 

con r.iotivo del. trabajo". {79). 

Considera , por lo télllto, como accidente de trabajo 

Art!culo 49 "'· "toda 1esi6n, daf'.lo o herida en los Órganos, o 

pert·..c-baci6n funcional, inmedi~ta o posterior, o aún la 

Jiluerte, producid:;. repentinrunente por causa del trabajo pres

t~lo en cu~l.~uier tiempo y l.ugard (80). 

Aqu:! estm considerados_ 1os acci:ientes o en:fermeda -

~e= :~e se producen en el trabajador d11rante el trasl.ado de 

eu domicilio al trabajo o viceversa, siempre que dicho tras

l ~do 3ea directo, a trav&s del 1nt1nerario acostumbrado y en 

91 ti9mpo normal de traslado. 

Aunado a dicho accidente de trabajo se encuentra 1a 

en:e:'medad profesional. o en:fermedad de trabajo definida por 

la Ley l!'edera1 del Trabajo (Art. 475), "Enfermedad de Trabajo •s todo est~do p~tol6gico derivado de la acci6n continuada 

de una causa que tenga su origvn o motivo en el trabajo. o en 

•l medio en ~ue el trabajador se ve obli,gndo a prestar sus 

ilerviciosd ( 81). 

Articulo 476; "serlin consideradas en todo caso enfe.!: 

ile•ie.-:ies de trabajo l.as consignadas en la tab1a del Art{oulo 

513 :'J.9 l<> Ley P'ed.:!ral del 'rrabnjo" ( 82). 

Si e1 trabsj~dor no estuviere confonne con la cali -
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f'icacicSn ·:i.ue de carácter de 1a en:f'e~e.i?.d haga e1 :Instituto 

o considere que se trata. de una enfermedad prof'esiona.l. no 

inc1u!da expresamente en l.a Ley l'edertl del. Trabajo, podrá 

ocurrir a 1a autoridad correspondiente {Secretaría de 'rraba

jo y PrevisicSn Social.), pero entretan't:I no exista Ul'la sol.u 

cicSn definitiva de1 Instituto, fste ].e otorga.rá al. trabaja 

dor 1.as prestaciones correspondientes ~ enfermedades no 

profesional.es. 

Es evidente gue 1.os riesgos de trabajo pueden produ-

a).- Incapacidad tempora1.; 

b).- Incapacidad permanente pc.rcia1; 

c) .- IncapacidE'.d penna:nente total.; y 

d) .-Muerte. 

INCAPACIDAD '!D!P'2AL 

Es 1a ptSrdida de 1.as i'acultades o aptitudes que 

imposibil.ita, parcial. o totalmente, a. una persona para. dese!! 

peñar su trabajo por al.gdn tiempo. 

:INCAPACXDAD PERL!AlBHTE: P.:..RCIAL 

Es l.e disminucicSn penumen'te de l.as :tacul.tades o 

aptitudes de una persona para trabajar debido a una 1.esicSn 

orgibiica o fUncional.. 

:INCAPACIDAD P~ 'l'OTAL 

Es 1a perdida total. de l.as :f'acul.tades o apti~es de 

una persona para desempeñar cual.quier tipo de traba~o por el. 

resto de su vida, debido a ·una: l.esi.611 órdnica o :f'uncioDal.. 

llUERS 

Muerte ••••• Por estos hechos, el. :Instituto ~!exicano 

del. Seguro Social. otorga. prestaciones en especie y 41:nero 

para l.os frunil.iares del. trabajador !m.erto. 
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II.- ENFER!líc:DAD Y IftATBRNIDAD 

La se~da rama de protecci6n que otorga el. Seguro 

Socia1 se refiere especia.1mente a1 seguro de enfermed~d y 

mt?.ternidad. 

Fara este caso, l.a enfermedad puede tener dos orí 

genes; natural. y de trabajo. 

a).- Enfermedad de origen natura1 es: Le. al.teracicSn 

temporal. de la salud en forma natural., a l.a Que esta expues

to todo individuo sin que el.l.a provenga. por causa del. traba

jo. Pero que imposibilita al. trabajador para continuar tra -

b~j~ndo no21118lmente. 

b).- Por enfermedad de trabajo como ya l.o dijimos se 

entiende: a todo estado patol.6gico que se origina en el. 

desarroll.o del. trabajo. 

c).- Con respecto a la maternidad, se postu1a que 

ta.nto le. tr~bs.jadora asegurada como l.a espose. del. trabe.ja 

dor reciben atencicSn m&dica, medicina y hoepital.izacidn con 

motivo del. ~arto, atendiendol.a desde seis semanas antes y 

seis despu&s de &ate, con el. objeto de evitar la muerte de 

el.l.a y del. producto, as! como evitarl.es daños que pongen en 

pel.igro su vida. 

Por lo nobl.e de esta f'uncidn, "l.a maternidad ha 

mereÓido una. preocupacicSn Internaoiona1 como se manif'est6 en 

l.as convenciones de Al.emania de l.890, l.a de Washington de 

. l.919 y otras más" (83). 

III.- INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA 

·EN EDAD AVANZADA Y MUERTB 

Le. tercera rama. del Seguro Social.. Obl.igatorio corre.!. 

ponde a l.a invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte ••••• 
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a).- El seguro de invalidez: 

Se otorga ante la incapacidad del individuo para 

desarrollar normal.mente su oficio o profesi6n, por motivo de 

accidente o enfermedad no profesional. 

"La invalidez es un riesgo social, una des.gracia 

creada por la colectividad, y la cual. puede padecer 

cualquier miembro de &ata por lo ~ue el Estado est& obliga.do 

a auxiliar a los i.nvál.idos y evitar que queden privados de 

lo necesario para subsistir lo mejor posible" (84). 

b).- sesuro de vejez: 

El seguro de vejez•·comprende una pensi6n, de asiste!! 

cía m'dica, asignaciones familiares y ayuda familiar que se 

otorga al trabajador que ha cumplido sesenta y cinco años 

de edad y cubierto 500 cotizaciones o cuotas al Seguro 

Socia1. 

Este ti);IO de seguro se ha otorgado con mayor 

frecuencia en la mayoría de los países del mundo en virtud 

de que la vejez es un acontesL~iento natural en todo ser 

humano. 

Con este seguro se trata de evitar que la ancianidad 

sea una carga para la familia. 

"El seguro de vejez evita que las personas de edad 

abandonen el hogar de sus seres queridos para recluirse en 

loe asilos. Sin destruir la raquítica eoon6mia d~ la familia 

pobre• sin constituir una calamidad pecunari.a para ella el 

anciano puede oonti.maar viviendo con su parenteJ.a, gracias a 

la pensi6n de vejez" (85). Esta inval.idez es lr-i. más temida 

porque siempre arribe. con pU!ltualidad. 

c).- Seguro de cesant!a en edad av~nzada: 

La Ley denomina (Se$lll'O de CesE1Z1tía) a J.o ~ue en 
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otras naciones se llruna "Se~ Contra el Paro·P'orzoeo". 

La ceo?nti~. en edad avanzada. Esta situacidn se 

presente cue.ndo se ha quedado prive.do del. trabajo despuls de 

cumplir sesente años de edad, sin causa o motivo. 

Este seguro tiene como :funci.Sn principal remediar l.a 

dif":!cil si tuacicSn en que t1ueda una persona despu's de los 

sesenta ~¡os y o,ue no puede obtener los ingresos necesarios 

pr-.re. le. subsistencia de su hogar. 

Bn otros pa!ses como se me.rc6 anteriormente se le he. 

deno!!1in!'dO p:;:ro forzoso, te.mbi'n por f'el ta de trabe.jo; sin 

embr>.r50, la aceptac16n que se da en nuestra ley es más 
empli<.!, 

. .i.lr:;unos l".utores señalAn <tUe este seguro tuvo su 

o~igen nl inicio del ei~lo pasado con estos fines; 

l.- "Z>e ayudar econ6micamente e. los tn',bajsdores que 

estuvie~.n privedos de empleo. 

2.- De colocaci6n de obreros desocupados en lugares 

en ~¡ue se neceait~.ba" (86) • 

. Estas t'uncionee f'ueron tomadas, posteriormente, por 

los gobiernos a inicios de este sigl.o y hasta l.a fecha ee 

conservan en 1a mayoria de laa 1egislaciones. 

4).- 3esuro de Muerte ••••• 
Vartoa he.n sido loe medios uti1izados. pare. evitar el. 

prob1ema socia1 de desintegraoi~n fami1iar y estados de 

inseguridad que trae conai~ 1a muerte del tre.bejador. 

M4s adelante se analizar'21 la.s prestaciones -que se 

otorgan en caao de muerte y ~ue tre.tan de remediar la situa

ci6n de la ~amilia del trabajador.difunto. 

iv.- OUARDERZAS P.\RA HIJOS DE ASEGURADOS 

La dltima rema de seguros obligatorios que otorga el 
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seguro social., se refiere n l~s guarderías pare. hijos de 

aseguradas; estas prestaciones tienen como objeto proporcio

nar cuid&dos maternaies durante la jornada de trabajo a los 

hijos de las aseguradas. 

Esta prestaci6n se hace extensiva a los hijos de 

trabajadores viudos por estar en imposibilidad de cuidar a 

sus hijos durante la jornada de trabajo. 

Estos servicios de guardería int'antil incluyen el, 

aseo, la e.1imentaci6n, el cuidado de salud, la educaci6n y 

la recreaci6n de los beneficiarios. 

2.- Sujetos protep.dos 

¿Quienes son los sujetos protegidos por el régimen 

obligs.torio?. Lós t:re.b?.je.dores que se encuentren prote;µdos 

por el rl!gimen obli.~torio, de acuerdo a :La Ley del Se~ro 

Social., son los vincul~dos a un patrón con motivo de un 

trabajo; las personas a~padas en asociaciones de cr4dito 

ejide.l. o agrícola (que esti!n afiliadas al :I.M.s.s.) y las 

que presten servicio a los poderes de la Uni6n y al Gobierno 

d;l Distrito Pedera1 (afiliadas al I.s.s.s.T.E.). 
La Ley del Segúro Social en sus diferentes art!culos 

marca que: 

Son sujetos de asegursmiento del ~gimen obligatorio: 

Art!cu1o 12.- Las personas que se encuentran 

vinculadas a otras por una rele.cidn de tntbajo, cualquiera 

que sea el acto que le di o~igen y cualqui.era qu. sea la 

_personalidad 3\lrÍdica o la naturaleza econ&aica del pe.tr6n y 

a\Sn cuando lste, en virtud de al.guna ley especial, estl 

exento de pcet) de Í.'llpuestos o derechos. 

Los miembros de asociaciones cooperativas de produc

ci6n y de administraciones obreras o mixtas. Los ejidc.tarios 
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comuneros, colonos y pe~ueños propietarios organizados en 

grupo soliderio, sociedad 1oca1 o uni6n de cr~dito 1 compren

didos en la Ley de Crédito Agrícola. 

Artícul.o 13.- Los trabajadores en Industrias famili~ 

res y los independientes, como profesioneies, comerciantes 

en ¡;e~1ueño 1 artesanos y demás trfl.bajadores no asalariados. 

Los ejidatarios y comuneros organiza.dos pe.ra los 

e.r,rovech!'.mientos forestal.es, industrial.es o comerciales o en 

raz6n de fideicomisos etc ••• 

Las feche.e y modal.idades de incorporaci6n obl.igato -

ria a l.os sujetos señalados en estos artícu1os se efectuará 

por el. Sjecutivo Fed~rel a propuEista del. I.M.s.s., as! como 

de los "tr~bajadores domésticos" • 

.i:'or otra parte 1 la l.ey establ.ece que quienes dejen 

de estar asegurados en el régimen obli!}'.9.torio pueden conti 

nuur volunterie..mente protegidos por el. seguro social., siem 
11 

pre y cuendo cumpl.an con l.os siguientes requisitos; 

1.- Que el. trabajador ha1'9- cotizado al. Seguro Social. 

dur~nte cincuent~ y dos seme.nas. 

2.- ~ue l.a continuaci6n de protecci6n que otorgue al. 

se gi.u-o social. sea. sol.ici tada por el. ase gurrado. 

3.- El. derecho se pierde si no se ejercita mediante 

solicitud por escrito mediante un pl.azo de doce meses a 

p(;.rtir de l.&. feche de baji> .• 

Dicha l.ey admite l.a continuaci6n voluntaria en el 

ramo de enfermedades y maternidad, de inva1idez, vejez, 

ces<1.ntía en· edad avonze.da y 111uerte. 

la pro1on-<r.?-ci6n volunt9ria, puede concluir por .tres 

1.- ;:·or declnr."1ci6n expresa del. asegurado • 
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seguro, du.?";inte tres bime:::1tre3 an i'or:na con,3ec1.itive .• 

3. - Porc.J.Ue el ::.se :;ti:.-?. do $ea dl:'do de ~l t?. nueva::ier..te 

al. sef1UTO social en el r&~·'len obl.i~torio, en caso de :;.ue 

dicho trabajador .:i_uede nueV'al:lente vincultido a un p::!tron e 

trav4s de una rel.aci6n de trqbP-jo. 

Despu!Ss de haber visto quienes son l.os sujetos del. 

r~gimen obJ.igatorio pasemos a ver quienes son los sujetos 

:;,ue pueden pedir su incorporación vol.unte.ria al. Seguro 3ocial. 

y cu~as son l.os re~uisitos. 

L~s sujetos que pueden ser incorporados al. r&gi.~en 

obliga.torio del. se~o social. son todos los treb~jadores que 

tíenen la necesidad de esa protección se señEl?- como CR..--ac -

ter:Cstica principal q_ue no sean tr::ib,.- ;iadoreo ::is2.l.r:tri!'ldos :;_ue 

depend3ll de al~ patrón, el.l.os son: 

a).- Los trabajadores dom&sticos. 

b) .- Los trabajadores de industri<ts familiares e 

independientes. 

c).- Los ejidatarios, comuneros y pe~ueños propie 

tarioe. 

d).- Loe patrones personas f!sicas con trabejadores 

asegurados a su servicio. 

Loa trabajadores domlsticos podrkl incorporarse 

voluntari.ftmente al r4gimen obli~torio del Se.~ 3ocial., en 

l.os se guros de· s· ries.Zos de tre. bajo, enfermedades y iim ter 

nidad y gllarder!a para sus hijos a eolici t:•.td del. patrón con 

~uien preste sus servicio. 
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D).- ?rest'-lciones oue otorP,a el. I.!.1.s.s. 

Al. enalize.r 'lU' es el. Seguro Social. en México y cuá

les ~ueron sus antecedentes que lo J.levaron a cabo, podemos 

se:i:::.lar que los servicios c¡_ue otor€8 a los asegurados y 

beneficiarios son de dos formas: 

1.- Prestaciones en especie. 

2.- Prest~ciones en dinero. 

3e dn este nombre a los servicios y suministros que 

debe prestar el. Institu.to :éexica.no del. Seguro Social. a :los 

be::lef'ici~..rios. 

"El. Seguro 3ocia1 cubre J.as contingencias 7 proPor -

ciona los servicios ••••••••• mediante prestaciones en especie 

y en dinero ••••••••• Art!cuJ.o 7" · (86). 

La protecci6n que brinda el. Instituto en este campo 

no es tan siSlo pare. el tre.bajndor, sino que incl~e a sus 

fe~iliares, con s6lo que demuestre l.a calidad de parentesco 

que n:.i?:.rca la Ley, aaf como edad y dependencu econdmica, 

·com~lementándose con el. suministro de J.oa subsidios necesa 

rios al trt>.bajador para su propia subsistencia y l.a de sus 

fe.miliares, cuando se encuentre impedido para l.aborar, Por 

una accidente de trabajo · o por elú'ermedad, u! como a l.aa 

niáclres aseguradas, durante un tiempo suficiente antes 7 

despu&s del. alumbramiento. 

A ·f'in de poder comprender en que ·éonaisten l.os tipos 

4e proteoci6n y l.a• ,prestaciones .:;:ue otorga. e1 Z.M.s.s •. •; 
IN9 a.t'il.iadoe, a cont~oi6n se expon4ri el. contenido de 

dichas prestaciones. 
Es conveniente tener presente ::¡ue l.a.protecci6n que 

otorgg el. I.M.s.s., en estss moda1id~des es ampl.ia y comple

~a 7 pare conocerla a :tondo se requiere de tiempo, eaf'uerzo 
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y dedicación para estudiar 1as l.eyes y antecedentes que l.e 

dieron origen. 

PRESTACIOMSS EN E3PSCIE 

Las prestaciones en eapecie, orientadas a proteger 

l.a sa.l.ua_ del. individ\\O y él.e l.a. co1ectividBd est~ estructu. -

rsdas pare su mejor funcionamiento "en tres nivel.es de aten

ción, a 1~s que corresponden tres tipos de unidades m&dicas, 

relaciona4e.s fundamenta1mente entre si" (87). 

"3D1dades de llled'd.cina Pnmil.iar. (<·rimer Nivel.). 

::lospi tal.es General.es de Zona. (Segundo Nivel.). 

:!os pi tal.9'!!1 de -Al. ta. Espec1e.l.idl!d. ( 'llercer Ni _l.) • 

::Bn estas unidlldes se pruporcli.-onan servicios de: 

Asistencia M&dica, q'ldrd.rgica y rarmac&u~ca. 

Servic:li.'09 de hospita1ización. 

Aparatos de prótesis 7 .ortopedia. {Unicamente en -

casos de ,riesgos de ~~ajo). 

Rehabil"L1tacicSn. 

_.\yuda pare.:l.actancíaiiur.ante 6 meses. 

·- <Canaatll1a al. nacer eJL hijo de l.e. asegUrada. 

- :S•rri.cio• :6e gue.rderfa para hijos de aseguradas 

{ilesde 1oa 43 cU:- 4e aacidoa haet;a l.oa 4 años 4e edad). 

A.bncicSn lllcH..ea, Q!ñrdrg:Lca l' 1'armaclu1iica 

xa aec:l.r, toda.e 1as ·curaciones o intervenciones 

n•oeaarl.aa. pera l.a ncuperacícSn de l.a sal.u4_: a•! como •1 

aumiais~ de med:l.caaentoa. 

Serri.cio de Ho"epí tal.izacicSn 

En esta prestación imp1ica la inte~ción en unida -

des hospital.aria• cuando sea necesario. 

Aparatos de Prdteeis y Ortopedia 

::Incl.~e. l.os instrumentos necesarios para el resta 
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blecimiento del trabajador que sufra el riesgo 

Rehabi1itaci6n 

Consiste en 1a rea1izaci6n de terapias, ejercicios 

etc •••• , por parte del enfermo, con ayuda de aparatos en 

centros especie1izados para recuperar 1a sa1ud. 

Ayud.a para Lactancia durante 6 meses 

Esto se der& cuando 1a madre no tenga. 1a suficiente 

1eche pa,ra alimentar a1 reci&n nacido, siendo a juicio del. 

m~dico. 

Este tipo de presta.ciones duren e1 tiempo que el. 

m&dico considere necesario para su curaci6n y reh~bil.itación. 

2.- PRESTACIONES EN DINERO 

?or su parte, J.gs prestaciones en dinero "orientadas 

a 1a protecci6n de l.os medios de .subsistencia de l.a pobl.a 

ci6n emparada" (88), consisten en: 

nado (a)s 

Pensi6n de inv~l.idez. 

?ensi6n de vejez. 

Pensi6n de cesantía en edad avanzada. 

Pensi6n por muerte de (l.a) asegurado (a) o pensio-

a).- De viudez. 

b).- De orfandad. 

e)~- A ascendientes. 

- Pensi6n por incapacidad pennanente total. o parcia.1 

o indemnizaciones. 

- 3ubeidios por incapacid~d temporal.J derivada de 

una enfermedad ~enere.1; 
a).- se p~f;Sft a partir del. cuarto d!a de enfermedad 
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y a raz6n de1 60% de1 sa1ario promedio de1 e;rupo de cotiza -

ci6n de1 trabajador (a.) incapacitado (a). 

- Derivada de un riesgo de trabajo: 

a) Se paga e partir de1 primer día y ~ raz6n de1 

100% de1 sa.1ario de1 incapacitado (a) o tra.bajador {a). 

-.Subsidios por maternidad: 

a) Se pagan a partir de1 primer día de expedida 1a 

incapacidad prenatai y a rez6n de1 lOOjb de1 salario promedio 

de cotiza.cicSn de 1e. trabe.jadore .• 

Ayuda pnra gastos de me.trimonio. 

Ayuda para gastos de funeral. 

El. otoreezniento de las prestaciones en dinero, e 

excepci6n de1 seguro de riesgos de trabajo, se sujete ai 

cump1im.iento de determinado número de seme.nas cotizadc.s y, 

en a1gunos cE-.sos (tipos) de pensiones, a requisitos mínimos 

de edad. 

Los remos de seguro que consideren el otorg8Jlliento 

de prestaciones en dinero son: 

muerte. 

I.- Riesgos de trabajo. 

II .- En:termedades y me.ternidad. 

III.- Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

PRESTACIONES PARA EL ASEGURADO 

~U~ SUPIU: UN RI~SGO DB TRABAJO 

Si un asegurado eU:tre una en:termedad o accidente en 

el ejercicio o con motivo de su tri;;.bajo, tiene derecho a las 

prestaciones en dinero que seña1a la Ley de1 Seguro Social. 

Pare el otorgamiento de estas prestaciones no se 

requiere de semanas previas de cotización. 
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subsidio 

CUE>.ndo el. accidente o enfermedad incapacitan tempo -

ral.mente pp.re el trs.bajo, este sub.sidio se psga desde el. pr!_ 

mer d!a de los cubiertos por el certificado de ince.pacidad y 

corresponde al. l.oo,r. del. sal.ario inscrito en el. I.M.s.s. 
Pensiones 

Si el accidente o enfermedad provocan una l.esi6n 

física o mental ~ue disminuye permenentemente su capacidP..d 

!Jf'.rs el tr>?.be jo, el asegure.do tendrá derecho a una pensicSn 

ya sea por incapacidad temporal.; incapacidad permanente 

tot8l. o parcial., as! como otro tipo de pensiones. 

PRESTACIONES PARA EL ASEGURADO DE ENPERMEDADES Y 

!tlATERNIDAD 

Comr,rende las siguientes prestaciones en dinero: 

CuRndo el asegure.do sufre una enfermedad. o accidente 

por causas distintas a un riesgo de trebajo que 1o incapa 

cite tempora.l.mente para el. traba.jo, recibire. 

Subsidio por incapacidad temporal.. 

AyUdn p:?ra gastos de funeral.. 

SUBSIDIO FOR MATERNIDAD 

Se refiere a la proteccicSn y cuidados que se otorgan 

e. l.a madre durante el. embarazo, as! como 1a que recibe e1 

producto durante el. desarroll.o. 

Este subsidio se pe1!9- en dos partes; prenatal. y pos~ 
natal., por cuarenta y dos d!as cada une. de el.la.s. Pe..ra e1 

·cobro de este subsidio, 1E'. asegurada debe de tener reconoci

das un m!nimo de 30 eemena.s en los doce meses e.nteriores a 1e. 

fecha en que debiera in:iciarse el vago del subsidio. 
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El subsidio por m2te:rnid~d corresponde al 100~-; del 

Sfl.lario de cotizacidn de la asegurada. 

P~NSION ~OR INVALIDEZ, VBJEZ, 

CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y iñU?;RTE 

Pensidn por invalidez 

Es la que se otorga al asegurado, que se halle impo

sibil.i tado para procurarse, mediante un trabajo proporciona

do a su capacidad, formacidn profesionel. y ocupaci&n ente 

rior; una remuneracidn superior al ?O~ de la remuneracidn 

habitual. que en la misma regidn reciba un trabajador sano. 

Pensidn por vejez 

~s la ~ue se otorga al asegurado que habiendo cumpl! 

do 65 ai'los de edad tenga reconocido un m!nimo de 500 semanas 

de cotizacidn. Esta prestacidn se cubrir~ a partir de 1a 

f'eche. en q_ue el asegurado haya dejado de trabajar. 

Pensidn por cesant!a en edad avanzada. 

Se otorga al aseg11rado que tenga reconocido un 

mínimo de 500 semanas cotizadas y quede privado de su traba

jo remunerado al cwnplir los 60 años de edad, siendo, por 1_o 

tanto, dado de baja como asegurado. 

La pensidn de cesant!a en edad avanzada VPriar~ 

aegdn lo siguiente: 

Altos cumplidos a la f'echa 

que se requiere el derecho 

recibir la pensidn. 

60 
61 
62 
63 
64 

Cuantfs de la pensidn 

expresada en ~ de la cuent!a 

de la pensidn por vejez 

75 
BO 
85 
90 
95 
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.~SI'1NACIONES F'!UULIARE3 

Las asignaciones fe.mil.iares son las prestaciones en 

dinero ~ue se otorgaran por concepto de carga familiar a los· 

beneficiarios de los pensionados por inva11dez, vejez 7 

cesant!e en edad svo.nzada. 

AYUDA A3IS·rENCIAL 

Es la prestación en dinero que se otorga al pensio 

nedo por inve.lidez, vejez, y cesant!a en edad avanzada, en 

los si~ientes cesos: 

Si el pensio:rn.do no tuviera esposa o concubina, ni 

·hijos, ni ascendientes que dependan ec6nomicamente de ~l, se 

le conceder~ un.e ayuda asistencial equivalente al 15% de la 

cuz.nt!a. de le. pensi6n ·'.!.Ue corresponda. 

- s! unicamente tuviera un ascendiente con derecho a 

disfrute de asignacicSn fa.miliar, se le concederá una ayuda 

asistencial del 10% de la cuantía de la pensión. 

CWUldo el. estado f:!sico del pensionado, con 

exce~cicSn de los dos casos anteriores, as! como el de las 

viudas pension~des, requiera ine1udiblemente la asistencia 

de otrA person!l de manera permsnente o continua, previo 

dictamen m~dico que al efecto se formule. pod~ gezar de 

ayuda asistencia1 que consiste en un aumente hasta del 20% 

de 1a pensión que disfruten. 

E1 pago de 1a pensión en sus modalidades se suspen 

deril durante el tiempo que el pensionadÓ desempeñe un 

trabajo comprendido en el rl¡p.~en del. seguro socia1, excepto 

en 1os siguientes casos. 

a).- Curoido el pensionado por invalidez ocupe, con 

diferente sal.:-.rio, un puesto distinto v.l -.;.ue desempei'Iaba al 
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dec1ararse le invalidez. 

b) .- Si el pensionado por vejez o cesantía en edad 

avanzada reingresa a un trabajo sujeto e.l régimen obli~atorio 

de1 seguro socia1 después de seis meses en ~ue 1e fue otor -

gada la pensi6n y con diferente patrdn al que ten!a a1 otor

ei{rsela 

FEN3ION33 FARA LOS BENEFICIARIOS DEL 

ASEGURADO. O :t-EUSIONADO P4.LLECIDO POR 

CAUSA DISTINTA A UN RIESGO DE TRABAJO 

Pensi6n de viudez.- Se otorga a la esposa del ase -

gurado o pensionado, o a fe.1te. de ésta a la concubina, siem

pre. que hay~ vivido un m!nimo de cinco aBos inmediatamente 

anteriores al fa11ecimiento con el ~segurado o haya procrea

do hijos con e1. También tendr~ derecho a esta prestación el 

viudo, totalmente incapacite.do que hubiese dependido económi

camente de la trabajadora a.segurada o pensiom•.da. 

La cue.nt!a de pensión de viudez varia.ni en los 

sil]Uientes casos: 

- Por muerte del ase.garado, ser~ equivalente al 50% 

de la pensión de invalidez que hubiera correspondido e.1 ase

g\lrado, siempre que al fallecer tu.viera reconocido un m!nimo 

de 150 semanas cotizadas. 

- ?or muerte del pensionado, equiva.J.ente al 50~ de la 

pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avP..nzada que 

estuviera disfrutando e1 pensionado fallecido. 

pensión. 

Los pensionados por viudez tendrm derecho n: 

e.).- l-ercP.ricicSn econcSmi.c'l. men~l•'"l. 

b).- Aguinaldo anual, equivalente a quince d!P.s d.e 
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c) .- Ayuda asistencial, cuando el caso se lo re«uie-

ra. 

d).- Asistencia médica. 

Pensión de orfandad.- Se concederá a los huerfanos del 

P!'18!!'\lrndo o 9ensionado fJ'!.l1ecido, menores de 16 e.ños o hBsta 

los 25 si se encuentran estudiando y no son sujetos del ré~ 

men obligatorio del seguro social, o de cualquier edad si 

presentsn incapacidad f!sica o mental para el trabajo. 

Pensión a ascendientes.- A los padres o ascendientes en 

l!nea directa que hubiesen dependido econ6micamente del 

asegurado o pensionado f'allecido, siempre que no haya esposa 

o concubina ni hijos con derecho a pensión. Esta prestaci6n 

e~uivale al 20~ de la pensi6n de :invalidez que hubiera corre~ 

pondido al asegurado siempre que al fallecer tuviera recono

cido un m!nimo de 150 semanas cotizadas o al 20% de la pen 

sión de invalidez, vejez o cesant!a en edad avanzada que 

disfru.taba el pensionado fallecido. 

AYUDA PARA.. l}ASTOS DE MATRIMONIO 

~ara el otorP,'!!lll~ento de este prestación se requieres 

a).- Tener reconocido un m!nimo de 150 semanas coti

zadea a le f'echa de contraer matrimonio. Esta prestación 

eq_uivale e.l 25% de le. anualidad de la pensión de invalidez a 

que tuviera derecho el contrayente, sin.que pueda exceder de 

$ 6,000.00. 

b).- Contraer matrimonio dentro de lo• 90 d!as hA.bi

les a la t'eche. de le. baja, cuando el asegurado haya dejado 

de pertenecer al régimen ob1ig.;itorio del seguro social. 

La ayuda parn ~atoa de matrimonio se otorga por una 

eola vez. Si ambos con-trayentes son Rsegu.radoe y reunen loe 
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requisitos señalados, los dos tendribi derecho a la ayuda la 

cual debe solicitarse en un plazo no mayor a seis meses a 

partir de l.a fech~ de matrimonio. 

3i se contraen nuevas nupcias y no se había solici -

t~do la prestaci6n, el. aseG..trado deberi comprobar le muerte 

de la esposa registrada como c&nyuge ante el. Instituto, o 

bien exhibir el acta de divorcio. 

SEGURO DE ñ1UERTE 

.Ayuda paré'. gastos de funeral..- Cuando l.e. muerte de -

un asegurado o pensionado no es ocacionada por un riesgo de 

trabajo, el. Instituto otorgar~ a sus f~.mil.iares o ~ quien 

presente el acta de defunción y l.a cuenta original. de l.os 

gastos de funeral. una ayuda por este concepto consistente en 

un mes de salario m:!ni.mo general. que rije en al. Distrito 

Federal. en l.a facha del. fal.lecimiento, siempre y cuando el 

asegurado ha.ya cubierto cuando menos doce cotizaciones sema

nales en los nueve meses anteriores al. fe.l.l.ecimiento. 

GUARDERIAS FARA HIJOS DE ASEGURADOS 

Este servicio se encar~ de proporcionar a l.os niños 

la a1imentaci6n adecuada, suficiente, compl.eta y equilibrada 

que contribuya al l.ogro de su sal.ud integral.. Adem's se 

encarga de orientar al. personal. y al núcl.eo fami1iar con el. 

prop6si to. de me jore.r 1os h~bi tos alimenticios. 

Tienen derecho al ser'9'i.cio de guarderías los hijos 

de tre.bajad.oras aseguradas, desde 1oe 43 días de necido3 

hasta los cuatro años de edad, as! como los ·hijos de pe.dres 

viudos o divorciados que tengan custodia de ~stos. 

"aspu&s de analizar las prestaciones que otorga el.· 

Seguro Social a sus a~iliados y beneficiarios, es importante 
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señalar que e. pesar de i.ue l.a clase trabajadora cuenta en la 

actusl.idsd con una serie de medidas de cobertura ampl.ia, se 

presentan deficiencias debido a los patrones y a l.os acuer -

dos del H. Consejo T~cnico del Instituto Mexicano del. Se~ 

Social., para reglamentar el. Seguro Oblige.torio que beneficie 

n los trabajadores "Domésticos", tema de este trabe.jo. 



C A P I 'l' U J, O III 

LOS TRA.B.t,J,~DORE3 DO~í~STICOS 

"Por toda nuestre. buena vieja tierra 
hR habido conmoci6n 

y en la jorno.da de los pobres 
hemos visto grf<ndes c:.>.mbios 

en tanto ellos por sus derechos luchaben 
y por me jora.r su estrel.la 

nuestras mujeres esclavas son dejadas en cesa 
abe.ndonadas y ol.vide.das" (89) 

A) • - Concepto. 

Si seguimos un enfo·.;,¡_u.e estrictamente marxista hay 

que aceptar q_ue el tra.be.jo .doc1&stico no cree. val.or sef;Wi la 

definici6n de velor e.dopteda por Marx. Por l.o tanto, en 

dichos t&rminos no podr!a cle.sificársele como trabajo 

pruductivo aun siendo trabe.jo asalariado no crea plusval.!a. 

Sin embargo, "sí contribuye 9.l plusvelor al mantener el. 

trabajo necesario o el. v~lor de la fuerza de trabajo a un 

nivel. más bajo que en el. nivel. efectivo de subsistencia de 

la clase trabajadora" (90). 

De hecho el trabajo dom4stico transf'o:nnamateries 

primas en alimentos, reacondiciona el. habitat, diariamente o 

varias veces el mismo d!e, mantiene limpie J.a ropa etc •• , y 

aporta une. presencia permanente en el lu.o:;ar del trabajo • 

. Cierto q_ue el. servicio dom&stico data desde hace 

siglos ya en la Edad Media se contrataba el servicio dom&s 

tico mediante el. pago de arras, dadas por el. ps.trono al. cri~ 

do. Bajo la misma infl.uencia del derecho freuic&s, ya en &po~ 

ca más moderna, se a~e~ a lF•.s arr::J.s o las sustituye l.a foE_ 

ma escrita ·o la C'el.ebracicSn del cont?'ato e.nte la autoríded. 
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El contrato de servicio doméstico no tenía por objeto 

la prestacicSn de determine.dos servicios individuales, sino 

que el sirviente debía poner toda su fuerza de trabajo a di!1. 

poeici6n del. sefior. No s6lo "arrendaba su trabajo sino a sí 

mismo". 

Estaba obligado a trabajar en cualquier momento y en 

cualquier trabajo, sin que existiera una limitaci6n previa -

mente establ.ecide. en la jornada de trabajo. El.l.o no excl.u!a 

cierta, divisi6n del. trabajo en las economías domésticas m~ 

grandes (donde, por ejemplo, se distingue entre cochero, 

cá'marero, criado (a) de cocina, pastor etc •• ,). 

Los patrones debían dar s l.os criados comida y regu

larmente alojamiento. Los sirvientes recibían adem4s un 

salario en dinero que se pago con posterioridad y cuyo monto 

correspondía geners1mente a tarifas prefijadas. "Tal.es ta.ri

fas constituyeron l.:!mites máximos, y en caso de excederse de 

el.l.as, muchas veces se preveían penas tanto para. l.os patro -

nes como para los criados. 

Ocacional.mente se encuentran tambi,n, hasta l.a Edad 

Media, el. servicio contra remuneraci6n graciable, en c~ 

caso el. sal.ario no estaba. fijado ni por tarifas ni contrae 

tual.mente sino que quedaba l.ibrado al. arbitrio del seflor'" 

( 91.). 

La. mayoría. de l.a.s veces el. pat~n sol.o es responaa -

ble por el daflo ~ue el. dom,stico sufre en ejecuci6n del. 

servicio, cuando se l.e puede imputar cu1pa en la dispoei.cicSn 

o 4irecci6n del trabajo o cuando el. dafto lo causaron los en!, 
mal.es confiados al. cuidado del sirviente. 

"En ce.so de enfermedad, incl.usive la enfermedad no 

contraída en el. servicio el. patr6n debe mantener al criado 
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en casa y atenderlo o {hacerlo atender) pero por regla gene

ral. s6lo por un lapso relativamiante corto (8 a 15 d!as). 

Adem!s, 1a mayor!a de los derechos otorgaba a1 dom'~ 

tico e1 derecho a1 salario !ntegro, sin embargo, en a1gunos 

casos deb!a to1erar descuentos y estaba ob1ige.do a recuperar 

e1 tiempo perdido, trabajando un tiempo adicional. correspon

diente, una vez extinguido el plazo previsto para la duraci6n 

de1 contrato" (92). 

El. abandono arbitrario, es decir, sin causa justifi

cada, fue sancionado severamente (p&rdida tota1 o parcial. 

de1 sa1ario, prohibici6n de entrar en otra re1acidn de 

servicio, destierro mu1ta y hasta prisidn). 

La :fo:nae. actual de1 trabajo doméstico en México se 

emparenta con las fo:naas implantadas en 1a Co1onia, 1os rel~ 

tos de cronistas e historiadores dan cuenta de su exiatencia 

desde 1os primeros tiempos de la Co1onia. "En 1811, 1a Ciu -

dad de México ten!a e1 30~ de su poblacidn ocupada trabajando 

en e1 servicio doméstico. Esta porci6n su:fri6 cambios a lo 

1argo del siglo nx de manera que en el censo de 1900 se 

encontró so1o e1 10.2" de 1a pob1aci6n econdmica activa como 

trabajadores dom•sticos" (93). 

Bn 1811 eran mujeres e1 72" de los sirviente a. 1111.te 

tarde, en 1930, representaban 4.6" de 1a poblacidn econdmica 

activa, diez años deapuea el 7.4", en 1950 a1canzaba ~a e1 

13.6" para 11egar.a 18.8" en 1960 y a 19.2<:' en 1970. Seg\Úl 

el caneo de eate dl.timo, 1a cuarta parte de la poblaci6n 

econ6mica activa femenina estaba dedicada a los servicios y 

de ella casi la mitad eran servicios domlsticos" (94). 

"Para ubicarnos en la Ciudad de M&xico, segdn el 

censo de 1970, hab!a entonces en el Distrito Pederlil. 171,822 
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mujeres dedicedas a a.seo y l.impieza, incl.u!ase aqu! a l.as 

servidoras domésticas. En l.978 l.a encuesta continua sobre 

ocupaci6n, reporta en el segundo trimestre, 332,859 mujeres 

empl.ee.das en aseo, l.illlpieza y casas particul.ares, para el. 

~ren me~ropolit~na de 1.a Ciudad de México (que comprende 

además del Distrito Federa1 once municipios del. Estado de 

M&xico" (95). 

Re~esando e. l.o mencionado por l.os histori~dores, 

nos encontramos ~ue en la Ley de Xndias, "Ley XXV - titu1o 

1.2 l.i.b. 6 y Ley XX1. ti.t.- l.3, 1.ib. 6, señal.en al.gunas obl.i -

gaciones y derechos de las mujeres en serviÓio doméstico, 

como el. poder h3cer viVir con el.l.as al. marido, y la segunda 

obl.i,:;aci6n ei patrono a proporcionarl.e atenci6n m&dica en 

caso de necesidad y e costear el. entierro si muere a su ser

vicio. Las partidas también se ocupan de el.l.o, establ.ecen un 

pl.an de pre-aviso y seaal.an l.a posibil.idad de despido por 

i.nfidel.idad" (96). 

La real.idad es que en México, desde l.a 'poca Col.o 

niai, se conocía 1.a. existencia de l.os trabaje.dores dom.Ssti 

cos, q1::.e no eran sino loe hijos de 1.os campesinos de l.as 

haciendas o de 1.se fincas y mineros, que eran destinados a 

l.a atenci6n de l.os Amos y crec!an en 1.as casas de 'stos, sin 

comvensaoi6n econdmiea si bien se l.es proporcionaba habita -

cicSn, alimentos y vestido. 

Esta institucicSn Col.onial. desapareci6, pero el. nom 

bre si.1[;1116 usmdose para 1.os sirvientes destine.dos a l.a 

atencicSn de l.as casas particul.ares. 

Como se dijo en l.{n~as anteriores, el. trabajo de l.os 

que prestan servicios como su nombre l.o indica, en el. propio 

domi.cil.io de una persona o fBlllil.ia, como dice 1a Ley Mexicana 
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"en el hogar", y que han sido conocidos como "Domesticas", -

ha existido por l.ergos sielos. 

mientras ex!sts al$Uien que no desee~do reel.ize-r 

ese trabajo en su cass. {domus) busque quien 1o real.ice por 

&1, mientres existan personas que re~uieran cubrir sus nece

sidades sin tener conocimientos especial.es y se vei;;n obl.i~a

dos a trabajar en l.8s l.abores que si conocen, las de la 

case., existira el trebejo de los dom.§sticos. 

Si bien ahora se ve o se veía, con al.go de desd&n 

este tipo de trab~jo, no siempre a ocurrido es!, en la &poca 

en c1ue las labores manual.es eran Vistas con desprecio, el. 

trabe jo de los dom&sticos, por ser real.izedo muy cerce. de 

l.os señores, era motivo de or~o para ellos y respetado y 

envidiado por no pocos. Recordamos ~ue aún l.os nobles tenían 

por orgul.l.o ser l.os sirvientes del. ?,1onarca y q,ue muchos de 

loe títulos nobiliarios están fundados en este tipo de 

servicios. 

Con todo l.o ~ue se ha dicho, se ve que en t&rminoe 

generales, se entiende por trabaja.dores dom&sticos" "& las 

personas ~ue incorpor~ndose por tiempo prolongado al. hogar 

de sus patronos, se obliga e prestar servicios {inferiores 

en l.a mayoría de l.os casos) de ne:turaleze. rural. o dome1stica 

contra una remuneraci6n" (97). 

En la Ley l'ederal de Trabajo de 1931. se daba una 

definici6n de dom,stico, se.?íalando que se trata de l.a perso

na de uno u otro sexo que desempeñe las labores de aaeo, aei~ 

tencia y demls del servicio intE=rno de uru:, cesa u otro lu~r 

de residencia o habitecicSn • .i?ero acl.e.rabc. a continueci6n 

que no se aplicar!an l.as disposiciones de cep!tul.o, sino los 

del Contrato Colectivo de Trabajo en Genera1, a los "Dom~s -
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ticos" que presente.rM servicios en hote1es, f'ondas, hospit,!¡!; 

les y otros establecimientos comerciales similares. Es decir, 

~ue la definicidn parte no del tipo ~en&rico de los servi 

cios sino del lugar en el que se presten, la habitacidn 

particular, no un ne~cio. 

La ley de 1970 en su artículo 331 contiene la def'i -

nicicSn de "Trabajadores Domfsticos" son l.os que presten los 

servicios de aseo, asistencia, y dem~s propios e inherentes 

al. hogar de una persona o familia. 

A1Sn cuando contiene los mismos sefialamientos en 

cuento a la naturaleza de l.os servicios de que se trata, 

este artículo 1leva en si dos datos nuevos, sefia1a que se 

trata del. ho~r, con lo cue.l de hecho ha.ce la exclusidn de 

cualquier negocio, a1Sn cuando en el siguiente art!cul.o esta

blece ~uienes son trabajadores domfsticos. 

Ademils y esto ea importante, ya no se l.l.e.ma simple -

mente dom&atico, sino l.e antepione la calidad de "trabajador. 

segltn l.a exposicidn de motivos, autfntica interpre -

tacidn de 1a l.eT• tiene por objeto dar a estos trabajadores 

el rango que l.es corresponde en l.e Yida social.: la denomina

cidn de domfsticos, que es una supervivencia de su situacidn 

al margen de las lttF•s, se susti~e por l.a de "trabajadores 

dom&sticos", pues indudablemente que estamos en presencia de 

autlnticos trabajadores •••••••••• 

Pina1mente con objeto de conocer dicho concepto eti

moldgicamente, podemos decir que l.e palabra "Domeatico, -ca 

(del. lat. domesticus; de domus casa.) adj. relativo a ln 

casa u hogar se dice del criado que sirve a una casa" (99). 
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:B).- Sujetos. 

Le. descripci6n de los sujetos del servicio domlstico 

requiere de elgunas consideraciones que a continuaci6n se 

resumen. 

En cuanto a le. def'inic16n de tra.bajador domlstico 

cuyo orieen, según la Rea1 Academia Españo.1a, es la palabra 

1atina Domesticus, de ~ casa. Para el Diccionario, dom4.!! 

tico es lo perteneciente a la casa u hogar y dice del criado 

q,ue sieve en una cv.sa. 

En principio los dom€sticos "servidores, criados· "Y 

criadas, cocheros la.cayos, porteros, asistentes, ayudantes 

de c&nare, pinches, nii'Ieras, ayas y tantas especies m4s" han 

carecido de protecci6n dure.nte mucho tiempo en le.e leyes; e 

incluso actualmente el legislador interviene con m~ pocaa 

medidas en f'avor de esta ele.se de trabajadores, dado que 1as 

te.reas do111lsticas se desenvue1ven en la esfera familiar sin 

tener las prestaciones relieve econc5mico de trescendencia 

general" (99). 

De it:Ual manera pera referirnos a los sujetos del 

trabajo domlstico debemos pasar ob1igedamente al an&lisis de 

su re1aci6n con el f'en6meno migratorio, pues laa trabajado 

ras do_mlsticas en su mayor!a 11.egan a. la Ciudad de M'xico 

provenientes de lee zone.e rurales del. pa!s. Y dada l.a diver

sidad general. ele 1as edsdee ele 1oa mi gran tes,. a• puede obae!: 

var cdmo 11egan a 1ae zonas urbana• en eelacles tempranas, 

entre los 8 y 24 aflos. Se puede agregar que el totel de 

pob1eci6n migrante la mayor parte son mujeres y sun~ue su 

importancia disminuy6 de 1930 a 1960, contináa predominando 

sobre 1os.hombrea. As! en la dlcada de los treinta 114 
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mujeres migraron por cada 100 hombres, en la de los cuarenta 

fue de 11 mujeres por 100 hombres y en 1960 la proporci&n 

descendid R 109 por cada 100 hombres. 

Finalmente, en el Distrito Federa1 se concentra la 

mayor cantidad de personas empleadas en el servicio dem&s 

tico. Su niSmero supera con mucho al de las personas ocupadas 

en servicio de diversi6n, hoteles y restaurantes, que es el 

grupo que ocupa el segundo lugar por su vol.wnen. 

v&ase cuadro: 

DISTRIBUCION DE LA PU~ZA D:é: 'l'RABAJO EN" SERVICIOS 

FERSONALSS EN EL DISTRITO FEDERAL. 1930- 1970 

1930 1970 

Actividades NiS!nero de " N\imero de 
personas de PEA personas 

SERVICIO DOMESTICO 61 226 l.6.J l.88 941. 
.?..3EO Y LDUIEZA 3 849 l..O 42 285 
sgRVICIOS DE REPARACION 8 607 2.3 56 306 
DIVERSIONES, HOTELES Y REST. l. 768 0.4 97 986 
o·rROS :SERVICIOS PERSONALES 78 851. 21 .l. 4l.O 594 

Total. PEAª 376 249 l.00.0 21.43 770 

8La. PEA no incluye lea personas ocupadas en actividades 

insuficientemente especif'icadaa. 

llUEll'.l'E : 

'1' 
l'EA 

8.8 
2.0 
2.6 
4.6 

l.9.l. 

l.00 

.-

Censos General.ea de Pobl.acidn, Instituto Nacional. de 

3ste.d:Cstica., Cleograf':Ca é Inf'orm4tica, SIC, en Cuadernos de 

Empleo No J., 3.1'.P.s., 111!4'xico, l.976. 

El :fen6meno de la mi~aci6n campo-ciudad tiene una -

rel.aci&n mu.y concreta con el desempleo en general y con sus 

diferentes causas, es, de hecho, la :forma en la que las 
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"mujeres del servicio doméstico son parte, por su ori~en, de 

la poblacidn rural en 49.1 por ciento y de comunidades 

urbanas pequeñas y medianas en 19.3%" (100). 

Los rasgos generales de la poblacidn migrante Z"\lral 

son: 

Baja o ninguna escolaridad, juventud y escasos 

ingresos econdmicos as! como familiares, en cuanto a las 

zonas de donde provienen son los lugares en donde se agudi 

zan m~s los problemas descritos: estados de Hidalgo, M'xico, 

Oaxaca y Chiapas. 

Los pasos que sigu.en las trabajadoras dom&sticas 

cuando se dirigen a la ciudad son aproximadamente los mismos 

que la de los de cualquier migrante; una radical y pro<';I'e 

siva ruptura de las relaciones familiares y la necesaria 

adaptacidn al medio urbano dejando sus costumbres atrás para 

adquirir las que les son indispensables. La migracidn supone 

como fin le. obtenci6n de un empleo, sin embargo esta carac 

ter!stica se ve condicionada por la fo:nna de contratacidn, 

por lo general la parte que de111BDda el servicio (la familia 

contratante) se comunica con l~s que le ofrecen a travfe de 

otra empleada domfstica. Esta dl.tima se desplaza en su lugar 

de origen para proponer a alguna f'amilia o mujer en concreto 

el empleo vacante. 

Ya con sutileza jurídica, Pothier el referirse a loe 

sujetos del trabajo domfetico plentes una distincidn, que no 

carece de interfe, entre criedo o domfetico y servidor: "se 

llP..ma servidores a la gente que tenemos a sueldo para que 

nos preste todos los servicios que le pedimos aun cuando es

tf sujete principalmente a cierta especie de servicio; ce.be 

tembiln ser servidor sin ser criado o domfstico te.les son el 



je.rdinero o el. guardabos·:iues que un hombre domicil.iado en 

unn ciudad tiene en su casa de campo o en sus contornos. 
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Estos, en verdad no son dom~sticos su,yos, puesto que 

no viven con &l y no se sientan a su mesa, pero son servi 

dumbre puesto ~ue los tiene a suel.do y puede mandarles, 

cuando est' en sus tierras, todos aquellos servicios que 

resulten de sus cargas" (l.01). 

El. mismo s.utor decle.rf'. que los dom,sticos o. criados 

son las personas ·~que viven en nuestre. casa y comen de 

nuestro pan". 

La Nueva Ley, considerf'. en fonna muy atinada y 

acle.ra, que se trata de verdaderos _tra.bajadores "sujetos del 

derecho del. tra.be.jo" (102) regl.E'.mentados por el. artículo 1.23 

Constitucional., y que si bien su contrato tiene al.gunas 

características que l.o incluyen en el cap!tuio de l.os traba

jadores especiales, no siempre se l.es da el. tratamiento que 

corresponde e su dignidad de persona. 
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C).- Caracter!aticaa del. Servicio. 

La informacidn acerca del. servicio dom&stico no es 

abundante, J.as referencias que en al.gunos traba jos se hs.cen 

son pequeñas y no son precisas, dificul.tando esto de al.guna 

manera l.a real.izacidn del. presente trabaj.o. 

Entre los pocos estudios ~ue se refieren al. servicio 

dom&stico encontramos, respecto, de 1.as caracter!sticas de 

este tipo de trabajo, que es necesario busca.rlas tanto en 1.o 

~ue se refiere.a qui6nes intervienen en la relaci6n, como en 

1a forma en ~ue &sta se desarrol.la. 

E1 objeto del trabajo dom&stico, debe ser :fundamen -

talmente enceJDinado a 1.a prestaci6n de servicios hogareffos, 

como el. aseo, J.a asistencia, sin que por ninglin motivo pueda 

J.ucrarse con el.1.os: es decir, se excluye 1.a posibilidad de 

~ue los servicios símil.ares, prestados en cua1quj,er negocio, 

puedan ser considera.dos como trabajos dom&aticos. 

Loa sujetos de 1.a rel.aci6n, en todo caso debe de 

't:-atarse de personas que, para J.os efectos de la rel.acidn 

, 0 bore.l. dom&stica, est&n lhiicamente interesados en recibir 

l.os servicios para beneficio de l.a propia familia o persone. 

el. empl.eador y ~r 1.o que hace al. trabajador, que sus 

esfuerzos no se cBJ28l.icen en forma de· produccidn, sino dni.c!!, 

mente de servicio no productivo econdmicamente hablando. 

Por 1.o que bac• e. l.as caracter!sticas del. traba ;jo en 

si podemos seilal.ar 1.as siguientesr 

1..- "Las tareas se real.izan precisamente en relaci6n 

al. hogar" (103), el. trabajo puede ser: 1.avaplatos, cocinero, 

recamarero, ama de 1.1.aves etc •• , el. tre.bajo es inherente a 

l.a persona del empleador, dueffo o patrdn, a sus familiares 

y se runpl.{a a l.os invitados; elemento esencial es 1.a falta 
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de lucro por parte del patrón; en toda relaci6n de trabajo 

domlstico, la "benevolencia" y la "con:f'ianza" son notas 

b~sicas de tipo permanente; el. tra.bajo domlstico no debe 

conf'undirse con el trabajo a "domicilio". 

2.- El. servicio domlstico presume l.a convivencia en 

el ~bito f'amiliar. Es ldeico ~ue el trabajador domlstico, -

por la propia naturaleza de sus !'unciones, convive en forma 

directa, cercana, con los miembros de la familia o con l.as 

persones que l.o contratan; inclusive es posibl.e, frecuente y 

comdn, que habite en l.a misma casa en la que presta sus 

servicios. 

3.-"Los trabajadores domlsticos no tienen derecho a 

la estabilidad" (104) en el empleo ya que de acuerdo a lo 

dispuesto en el art!cu1o 343 el. patr6n podrá dar por termin!!, 

da la relaci6n del trabajo sin responsabilidad. 

4.- Otra caracter!stica es la continuidad. Debe 

entenderse que una de l.as caracter!sticas de este trabajo es 

la de ser continuo, pues si se trata de persona que concurra 

por algunas horas, una lavandera por ejemplo para entregar -

su esfuerzo en forma transitoria no existe contrato de trab!!, 

jo, sino une. simple ocasi6n de trabajo. 

5.- Otra carscter!stica vendría a ser l.a subordina 

ci6n, esencial. para toda relaci6n de trabajo y una obliga 

ci6n de respeto adn mayor que en cual.quier otro caso, de~ 

vada de la proximidad constante, de le. que podr!amos llamar 

intimidad en el. trabajo. Ya que a una trabajadora dom&atica 

se le piden muchas cualidades: que sea honrada, limpia, cui

dadosa, respetuosa, que no intervenga en las conversaciones 

de las personas de la casa, que se deslice discretamente por 

las habitaciones, que no haga ruido, que perlilanezoa atenta 



95 

desde que l.a seftora, el señor, el joven o la seftorita abren 

l.os ojos, hasta que se retira a descansar el dl.timo miembro 

de l.a famil.ia. Estas trabajadoras difícilmente pueden parti

.cipar del cel.or de un hogar, mucho menos de un tra.to igual.i

tario. Con frecuencia escuchamos que las sefioras dicen; "l.a 

corrí por igual.ada". 

"Las sirvientas", como se llaman en el mejor de los 

casos, están obl.igadas a hacer todo el. tre.bajo del hogar, no 

hay tarea ajena. Cuando se sientan a ver l.a televisi6n no 

están descansando, son f'l.ojas; cue.ndo se retiran a sus habi

taciones sin que l.a señora les d' permiso, son "irresponsa -

bl.es"; sería inconcebibl.e pensar que el niño se enamorara de 

una sirvienta, sería l.a deshonra de la femil.ia. La sirvienta 

debe ver l.a comida, l.os dul.ces y l.os postres sin antojo; l.a 

buena ropa sin desear usarl.a; los juguetes y rega1os sin esp.!. 

rar tenerlos; l.os perfumes sin posibil.ide.d de olerlos; l.os -

pe:Lnados de la dl.tima moda sin derecho a ostentarlos. 

A este cdmulo de exigencias corresponden desde l.uego 

abundantes derechos: la P.atrona les ensei'lari a usar la aspi

radora, la ol.la expresa, l.a licuadora, la l.evadora, la bat:i.

dora etc., esto es, l.as capacita "gratuitamente", para que 

pueden desempeñar mejor su trabajo. Cuánta risa nos causa 

escuchar a tarítas personas (geftoras) que dicen: "que ingrata, 

se f'ul despuls de que l.a enseiie a trabajar". A ninguna de 

estas seftoras se les ocurr:i.ría pensar qua l.a sirv:Lenta ful 

objeto de explotaci6n. 

6.- Otra característica es la de considerar a la 

empleada como menor de edad aun~ue ya no lo sea, ejem. de 

esta actitud es la de generalizar el tlrmino "muche.cha" que 

se apl.:i.ca indistintamente. Al no reconocer l.a edad madura de 



1e mujer adul.te, que trabaja en el servicio doméstico, se 

está j1.1Stificnndo, e1 contxo1 que sobre su vida persona1 

tienen 1os petrones. 
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7.- Otra caracter!stica vendrá a ser las diversiones 

m~e ~atadas y adem&s, acceaib1es a 1as emp1eadas domésticas 

~on las de: cine, r~dio y te1evici6n, es muy comiSn que estos 

medios proporcionen un sin nlhiero de ideas que conf'orman 1a 

visi6n de1 mundo. Un 1ugar especia1 tienen :Las comedias de 

radio y te1evisi6n e historietas impresas en 1as que a1 ide~ 

tific~rse con el personaje centra1 se satisfacen en cierta 

medida sus pretenciones. 

8.- La fa1t~ de or3S1lizaci6n que como grupo pudiera 

dsrse, casi siempre es di~!ci1 encontrar1a, pues entre otras 

cosas 1a fa1ta de conciencia, y e1 aislamiento dentro de1 

centro del trabajo entorpecen su avance. 

Casi siempre es en e1 d!a de sa1ida cuando las 

emp1eadas dom&sticas pueden frecuentarse porque 1os momentos 

en que se encuentran en 1a. cal.1e est:hi 1imitados por e1 tie!! 

po ~ue 1a patrona 1es permite sa1ir a rea1izar compras. 

Es comlhl que a tra.v&s de estas re1acionee se ayuden 

para cambiar a un mejor trabajo. Si 1as re1eciones con las 

demás emp1eadas son dif{ci1es, 1as relaciones con e1 sexo 

opuesto 1o son m&s. Referente a este punto no fue f!ci1 

obtener informaci6n m~ ciara, sin embargo se mencion6 de 

.acuerdo a 1as observaciones dad~s. 

9.- Otra caracteristica son 1as empleadas dom&aticas 

1lamadas de pie ~ue son 1.as ~ue viven en·1a misma casa eri que 

1aboran, reciben por tan.to parte de su salario en especie; si 

tomamos en cuenta a1imentaci6n, habitaci6n y servicios. I'or 

Otra parte est!n disponibl.es a toda hora del. dÍa 7 en OC&Si.2, 
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nea de la noche (fiestas. enfermedad etc.). 

10.- Tambi!Sn es com11n encontrar ~ue además de la -

empl:eada de pie se contrata a otra persona para lavar y pl.~ 

char por día o por niSinero de prendas de ropa e trabajo a des

tajo). o real.izar al.guna otra l.abor específica. Este tipo de 

empl.eadas son l.lamadas de entrada por salida y se caracteri

zan por no vivir en la misma casa donde prestan sus servi 

cios. 

l.1.- Otra característica es el empleo de menores 

de edad, es com11n ~ue las niñas que se empl.ean en el. serví 

cio dom!Sstico reciban poco o nin~ sal.ario as! como caren 

cia de atenci6n m!Sdica. y que sean los famil.iares l.os que 

establ.ezcan el. monto del pago. 

l.2.- se caracteriza tambiln que la emp1eada dom&sti

ca no puede compartir la misma mesa de la famil.ia. otra 

caracter!stica es 1a de unifo:rmarl.as y casi nunca contar con 

seguro social.. 

l.3.- Por áltimo, tambi&n podría sei'Ialarse que en l.o 

general: es característica de este tipo de relacidn la inde -

terminaci6n de las labores que debe desempeñar el domfstico; 

es decir, que salvo excepciones de especial.idad como ayuda 

de c&nara (al.coba o aposento .donde se duerme), coc:l.ne~, jaz: 

dinero, chofer etc., por ejemplo la general.idad es que se 

trate de sirvientes para . todo. 

Una vez que se plasmaron las características del 

trabajo dom&atico, de acuerdo a las observaciones as! como a 

l.e informaci6n captada en las entrevistas abiertas que se 

realizar6n, entraremos a ver algunos aspectos de la incorpo

raci6n Voluntaria al. Rlgimen del. Seguro Social. 



D).- La Incorporaci6n al. Régimen del Senuro Social de los 

Trabajadores Domésticos. 
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La. información acerca de la Incorporación Voluntaria 

al Régimen Obligatorio del Seguro Social no es abundante, 

entre los pocos estudios que se refiere a dicha incorpora 

ción, se encuentran el Reglamento para la Incorporaci6n 

Voluntaria del Hégimen Obligatorio del Seguro Social. de l.os 

Trabajadores Domésticos, publ.icado en el Diario Oficial el. 

28 de agosto de 1973. Este reglamento será l.a fuente de 

inform;:;ci6n en 1:;: elaboraci6n del presente inciso. 

La justific·aci6n para util.izar este reglamento es l.a 

de que solo existe la Ley del Seguro Social y no profundiza 

sobre dichos tr2.bejadores. 

La Nueva Ley del Seguro Social., vigente desde diciee 

bre de 1984,contempla la incorporación vol.untaría al régimen 

obligatorio de "ni1inerosos grupos y personas que hasta la 

fecha, no hab{an podido disfrutar de los beneficios que ofZ'!, 

ce el. sistema". 

Dentro de estos ~pos humanos, se incluye a l.os 

trabajadores domésticos, que son aquellos que presentan 

servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes 

al hogar de una persona o familia. 

LB definición anterior es muy importante, pues evita 

conf'undirlos con quienes esas mamas l.abores l.as desempei'1an 

en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, 

hospitales, sane.torios colegios, internados, edificios de 

oficinas, condominios y otros establecimientos análogos. 

Trabajadores que son, para todos l.os efectos l.egales, suje 

tos del. fü6gi.men Obligatorio del Se,~o Social.. 

Pero su derecho a ser protegidos se encuentra supe -



ditado al decreto del Ejecutivo Federal que determine la.s 

modalidades y fechas de implantaci6n de Se~o Social en 

favor de estos sujetos de aseguramiento. 
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Sin embargo. el artículo 18 de la misma Ley abre la 

posibilidad de su incorporación voluntaria a1 ~gimen obli -

gatorio en tanto no se expida el decreto, correspondiente y 

conforme a lo dispuesto en el capítulo VIII del título 

segundo. 

La Ley de la materia en su sección correspondiente 

seña.la: Art. 203 "En tanto no se expidan los decretos, rela

tivos, la incorporacicSn al rlgimen obligatorio del seguro 

social de los trabajadores domésticos que son a los que se 

refiere esta seccicSn, se hará a solicitud del patrcSn a quien 

presten sus servicios" (105). 

La._ mencionada Ley, en su Art. 13 establece, "que los 

trabajadores domésticos son sujetos de aaegaramiento del 

régimen obligatorio" (106). 

Sin embargo, el e.rt:!cu1o 18 de la misma Ley abre l.a 

posibilidad de su incorporación volllntaria al %°4gimen obli -

ga.torio en tant~ no, se expida el decreto correspondiente y 

conf'o:nne a lo dispuesto "en el capítulo VIII del t!tulo 

segundo" (107). 

Se establece en el art!culo 204 "que la baja de esos 

trabajadorea·aólo proceden( cuando termine la relación de 

trabajo con el patrcSn que lo inscribió y &ste lo comunique 

a1 Instituto" (108). 

A diferencia con lo dispuesto para otros sujetos de 

e.segu.ramiento, la Ley distingue lR.s rame.s del. se c.uro a que 

tendren derecho al incorpore.rae, en los domésticos no sucede 

as:!, distinción efectuada por el. reg:l.amento objeto de este 
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comentario, con las modalidades respectivas en cada ramo del. 

segaro. 

Las consideraciones que encabezan el reg:Lamento sub

rayan CJ.Ue "no drutdose a'lhi ls.s moda.lidedes necesarias que pe!: 

mitan expedir el decreto (que determine las condiciones y 

feche: de implanta.ción del. rée;imen obligatorio en favor de 

los trab~jañores domésticos) es indispensable inicie.r l.a 

protecci6n del. mayor número posibl.e de dichos trabejadores, 

e tre.vés de su incorporación voluntaria al. régimen obliga 

torio del se.:;uro social., se requiere q,ue en uso de l.s. facuJ..

tad reglemente.ria, el Ejecutivo de la Unión emita las dispo

siciones que :f's.cil.iten el. aseguramiento de estos trabe.jado 

res, ya que l.as circunstancias concretas y propias del tra 

bajo do~~stico hacen indispensables introducir model.idades 

en el disfrute de las prestaciones y el. el. pago de l.as 

cuot~s" (109). 
Habiendo advertido el. art!cul.o 202 de l.a Ley, "que 

no procederil el. aseguramiento vol.untario cuando de manera 

previsibl9 comFrometa la eficacia de l.o~ servicios que el. 

Instituto proporciona a l.os asegurados en el r&gi.men obl.i 

gE>.torio" (l.10). 

Siendo esto total.mente contradictorio a lo que marca 

el pendl.timo considerando del reglamento para dichos traba ..;. 

jadores qué a la letra eeflala, que le. capacidad inste.l.Eida de 

l.ae unidades mldicas es suficiente, de tal. modo, que l.a 

incorporación voluntaria de 1os domésticos no dificul.tari l.a 

acción del Instituto. 

El regl.a.mento se atiende a l.a definición del 

art!cul.o 331 de l.a Ley Pederal. del. Trabajo, al determinar 

quienes son tra.be.jadores domésticos y l.e. sigue tembiln en la 
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distinción entre estos y las personas :¡ue prestan servicio 

de aseo en establecimientos que no son el hogar. 

Estos trab::.jadores son para todos los efectos lega 

les, sujetos del r&g:i.men obligatorio, y por lo mismo no 

están sujetos a la v!a de incorporación vol~tarie. Motivo 

por el cual el Ejecutivo Federal. ha tenido para la expedi 

ción del Reglamento motivos que estan clarem.ente expuestos 

en los considerandos de dicho documento. Uno de ellos se ~ 

da en que el. grupo de los dom&sticos es uno de los que se 

encuentran más carentes de protección, no obstante el impor

tante nWiiero de personas que lo comprenden" (111). 

De l..a11 modalidades. 

El ert!culo 4o. del Reglamento, establece qu.e "la 

incorporación voluntaria de los tre.bajadores a que se refie

re este Reglamento, se har~ a solicitud expresa del pe.trón a 

quien presten sus servicios" (112). El. sigUiente, revela a 

quienes l.o hagan "del. cumplimiento de l.Rs obl.igaciones de la 

misma naturaleza que establece la Ley Pedere.J. del Trabajo. 

Los seguros que comprende le incorporación al. :IMSS 

de l.os trebajadores dom&sticos, están enumerados en el 

art!cul.o 60. y son: 

:r.- Riesgos de !trabajo; 

:I:I.- Enfermedades.y Maternidad; 

:I:I:I.- :Invalidez, Vejez, Cese.nt!a en edad avanzada y 

Muerte; 

:IV.- Guarderías pera hijos de asegurados. 

Con les salvedades y modalidades que establ.ecen en 

este reglamento. 

El capítulo :I:I del. Reglamento ( art!cul.o del 7 al 12 

se refiere al. ) procedimiento para la incorpora.ción y demás 
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re~uisitos relacionados con las misma. El. capitulo III por 

su parte, esta rel.e.cionado con "las bases de cotizacicSn y 

cuot9s". Incluye l.a table. de los grupos de cotizaci6n y las 

cuotas mensuales obrero-patronal.es, mismas ~ue (Art. l.6) se 

pe.g;:rán mensual.mente en :fonna anticipada dentro de la primera 

quincena del mes de ~ue se trate. 

Ahora bien, con base en lo dispuesto por el art!cu1o 

l.5, ~ueden !ntegramente a car~ del pe.tr6n, l.as cuotas de 

los trabajadores dom,eticos inscritos en el grupo en que 

qued; ubicado el. salario mínimo general de la zona raspee 

tiva conforme a lo que establece el art!cul.o 42 de la Ley 

del Seguro social. 

A continuaci6n el cap!tu1o IV del. citado reglamento 

señe.J.a en los cinco incisos del art!cu1o l.9 las modalidades 

en el Seguro de Riesgos de Trabajo; en el. art!cu1o 20 l.as 

del. 3eiw.ro 'de Enfermedades y Maternidad; en el. 21 precisa 

l.as. "prestaciones en especie y en dinero"· del. seguro de 

maternidad y, en el. 22, especifica que l.a "ayuda para gasto• 

de :funeral no seri inferior a mil. pesos, si se reúnen l.os 

requisitos ~ue sei'le.l.a el artículo 112 de l.a Ley del Seguro 

Social.". 

Los artículos 23 y 24 se relacionan con l.as modali 

de.des "para el dief'rute de las prestaciones del Seguro de 

... Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avianzada y Muerte, el. 

primero y sobre quienes son las personas que l.a Ley consi 

dera como beneticiari.aa del. asegurado, el segundo"~ 

Fin8lmente est&n l.os art!cu1os transitorios que est~ 

bl.eeen que el Reglamen~o entrd en vigor "en toda l.e. Rep\1bli

ce el día de su publicaci6n en el Diario O~icial" el 28 de 

egosto de 1973, y que "En aquellos lugares en que al. sal.ario 
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mininio genera1 de la regicSn sea inferior a veintidcS.s pesos 

diarios, los trabajadores domésticos que laboran en circuns

cripciones podrán quedar inscritos en los grupos "H" "I" y 

"J" • Perso solamente. "Hasta en tanto el mencione.do salario 

mínimo regional no pase de veintid6s pesos diarios, en cuyo 

caso quedar&i incJ.uÍdos en el. grupo "K". 

Con respecto a esto dl.timo, conviene expl.ic&r que, 

en el lll.timo párrafo del articulo 13 del Regl.emento, se hace 

la salvedad de que "los patrones podr!Úl inscribir a sus tra

bajadores en grupos superiores". 

Asimismo vale la pena reca.lcar que los patrones 

personas físicas deberán registrarse como ta1es, adn cuando 

ya se encuentren inscritos en el Instituto como patrones en 

cualquier otra actividad, Art. 8., así como que J.a baja de 

J.os trabajadores domésticos s6J.o procederá cuando termine la 

rel.acicSn de trabajo con ~l patr6n que lo inscribicS y éste lo 

comunique ei Instituto Arti:. 10. 

Tal es en síntesis lo que dispone el artícul.ado del. 

Reg:].amento para l.a J:ncor:poraci6n Voluntaria de los Trabaja 

dores Dom4sticoe al R4gimen Obligatorio del. Se~ Social., 

cu;ya vigencia se in±ci6 a partir de su publice.cicSn •. 
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CAPITULO IV 

LA 3E'1URIDAD SOCIAL DE LOS TRA.BAJADORES DOMESTICOS 

"La justicia es como l.a l.u.z. No sabemos 
en que consiste, pero cuando fal.ta notamos 
su ausencia. (l.13). 

PIERRE-AN'l'OINE PERROD 

A).- Situaci6n que guardan los trabajadores domfsticos. 

La mujer contin11a siendo esclava del trabajo dom&s 

tico en el hogar, a pesar de todas las l.eyes l.iberadoras. 

Porque est~ agobiada, oprimida, embrutesida, humil.l.~ 

da ;y explotada por 1a gran cantidad de quehaceres dom&sticos 

que real.iza y que la conVierten en mil usos. 

Con un definido prop6sito de justicia social., "motor 

de nuestre.s lucha.e libertarias y vigente, en mayor o menor 

grado, desde principios de siglo en diversas 1eg:Lsl.aciones 

l.ocal.es, el trabajador y sus familiares est~ protegidos en 

L!fxico por un sistema dinmnico de ordenamientos 1ege.1es, 

trecuentemente mejorados, cuyas disposiciones cubren 1as 

~reas biomfdicas y econ6mica" (114). 

"La protecci6n 1egal. a1 trabajador mexicano aa esta

blece con carácter nRcione.l. y obl.i.~torio en el. art!cul.o l.23 

de 1a Constituci6n Política de ~os Estados Unidos Mexicanos 

·: -~ro1llulgada en 1917" (11.5), dicha protecci6n se :tundamenta en: 

- El derecho al. trabajo 

- La dignidad del. trabajo 

- La estabil.idad en el trabe.jo 

- El sal.ario suficiente ;y 

- La proteccidn del. trabajador contra el. infortunio. 
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La protección econ6mica tambi'n esta basada en l.os -

tres grandes ordenamientos l.egales que son: el artículo 123 

de 1a Constituci6n Pol.!tica de los Estados unidos Mexicanos, 

La Ley Federal. del. Trabajo y l.a Ley del. Seguro Social. y se -

ejerce a trav's de 1os sal.arios, que a su vez condicionan el. 

monto de subsidios, indemnizaciones y pensiones. 

En re1aci6n a 1os sal.arios, "La. Ley Pedera1 del. Tra

bajo fija l.os sa1ario.s m!nimos, variabl.es segdn l.a circuns 

cripción y 1a índol.e de trabajo, y eatabl.ece adem~s un sis 

tema protector frente a circunstanci~s extraordinarias" 

(l.l.6). La Ley del. Seguro Social. constituye una efectiva pro

tección contra l.a menna del. sal.ario por la acción de agentes 

de origen biol.Ógico: enfermedad, vejez, maternidad, matrimo

nio, invalidez y muerte, evidenci~dose una vez ~s 1a estl'!!, 

cha interdependencia de 1as protecciones biomldicae y econó

micas ai trabajador mexicano. 

A1 proteger l.a saJ.ud de l.os famil.iares del. trabaja 

dor el. seguro social. protege su sal.ario, cubriendo gastos 

que en.lllUcbae ocasiones eatar!a fuera de sus posibilidades. 

La Oonstt tuc:16n sei'lal.a que el sal.ario debe ser 

auf':ic:iente y l.a l.ucba por 1a euf:ic:iencia del. salario l.a rea-

1:1.zan l.os aind:icatos en 1os contratos co1ect:1voa. La. Ley del 

Seguro 3ocial. eatabl.ece, a travls de sus ramas de segi.aro. 

prestaciones eco1'16micas que :1nc1~en subs:idioa, pensiones, 

indemnizaciones, ayuda para gastos de matrimonio y pagos por 

defunc:ión. 

Si bien J.os progresos en materia de protección al. 

trabajador y su ndcl.eo famil.iar son muy considerabl.es, se 

advierten al.gunas carencias entre otras: el poco lnfasis 

dado a la previsión de 1os ries.goe de trabajo, "eJ.·desamparo 
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de l.os trabajadores dom~eticos", el nW!lero relativrunente 

escasos de campesinos protegidos, la marginaci6n de quienes 

m&s necesitar!an de la protecci6n de l.a Seguridad Social; en 

s! l.a Ley del Instituto Mexicano del. Seguro Social., vigente 

en su versi6n de 1974, ameritan al.gunos ajustes par~ cu:npl.ir 

mejor su dobl.e pa.pel. que es el de la protecci6n del. sal.ario 

por l.a. acci6n de a~ntes biol.6gicos y l.a de proteger l.a 

salud del trabajador asi como a sus familiares, acorde con 

la contempl.eci6n actual y la visión del futuro de l.a compl.e

ja problemática nacional. 

Entre las posibles modifipaciones se destaca incor

porar al R~gimen Obli~torio del. Seguro Social a l.os ~ba -

jadores Doméeticos, ya que de acuerdo al Regl.amento pare. l.a 

Incorporación Voluntaria al R~gimen Obligatorio del. Seguro 

Social de los Trabajadores Domésticos, en dos de l.os consi 

derandos, marca que dentro de l.os distintos gr11pos de l.os 

trabajadores asalariados en el. pa!s, el. de l.os dom&sticos ea 

uno de los que se encuentran más carentes de protecci6n 7 

que debido a l.os estudios previos se demuestra que l.a capa 

cidad instalada de las unidades m4dicas es suficiente y que 

por l.o tanto no se compromete l.a eficacia de l.os servicios 

que el. Instituto proporciona a l.os asegurados en el. r4gimen 

obl.igatorio. 

Con el fin de expl.orar algunos aspectos de l.a si-tua• 

ci6n actual. que guardan l.os trabaje.dores dom4sticos, se 

practic6 un cuestionario formado por 70 preguntas. ( Ver 

anexo). 

La primera parte conten!a datos general.es; en nueve 

preguntas se obtenía su edad, l.ugar de nacimiento, grado de 

instrucci6n y ocupación de l.os padres. La segunda parte cap-
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taba la historia laboral de l.a trabajadora, desde el primer 

empleo hasta el actual., el salario obtenido, las horas de 

· trabajo, l.os lugares donde era empleada y el. tipo de trabajo 

que l.e correspondía hecer (doméstico u otro), as! como la 

duraci6n de cada empleo. En eota parte se captabe.n también 

algunos datos m~s sobre el. trabajo actual._; tipo de trabajo 

(de pl.anta o de entrada por sal.ida), condiciones de trabajo, 

horario, sueldo, prestaciones, tareas que desempeñaba, sitll!!, 

ci6n familiar y uso del. tiempo libre y de1 dinero que ganaba. 

Se ampli~ a 4 preguntas más con e1 objeto de conocer 

si les pagan médico, medicinas o seguro social. asi como pago 

de guardería en el. ceso de tener hijos en edad preesco1ar. 

Las personas entrevistadas se e1igieron sin ningun 

criterio previo, sol.amente se busc6 cierta distribuci6n en 

colonias diversas de l.a zona metropolitana. 

Se realizaron 35 entrevistas, pareci~ndonos adecuado 

incluir respuestas y comentarios textual.es de algunas entre

vistadas con el fin de dar una mayor claridad a los aspectos 

del. tema, ejemplificando con l.a informaci6n de primera mano. 

De 35 cuestionarios apl.icados, 11. mujeres resultaron· 

trabajadoras de planta (viven con l.a fam11ia empleadora), 17 

trabajan de "entrada por salida" (entran y sa1en de la casa 

donde se emplean, duermen en su propio domicilio), cinco 

habían abandonado el. trabajo dom&stico, cuatro de ellas·para 

trabajar como meseras, una pRra trabajar como obrera en una 

fábrica de calzado; para todas ellas el trabajo inmediato 

anterior hab!a sido en casa particular. 

De las 17 que tra.bajan de entrada por salida 6 tra -

bajan en más de una casa. 

A pesar de no ser materia de nuestro estudio, de las 
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entrevistadas, el. 6i..oo,~ tenía entre l.9 y 30 ru'1os, el. l.8.06~ 
entre 31. y 40 aftoe y el. 13.06~ contaba sólo con 17 ó l.8 años 

de edad. 

El. servicio dom~stico es un empl.eo ~ue absorbe 

mujeres jóvenes, de preferencia sol.teras 61..00%. 

El resto c;uede.ría dividido en 30.50,t. de l.as mujeres 

con compa.~ero y 8.5~ separadas o viudas. 

En lo que se refiere a su nivel. de instrucción, el. 

l.3.6~ habían cursado l.a escuela primaria, el. 44.03~ no la 

habían te:nninado, el. 5.1.~ tenía secundaria o al.gÚn a..~o de 

este nivel., y 37.2 eran anal.fabetas. 

fredominaba el. origen rural. de l.as entrevistadas, y 

sol.o 1.7~·del. Distrito Pederal. Los padres de estas personas 

eren casi en su total.idad Cé!Jllpesinoe y solo 3.4~ eran obre 

ros las madres tienen como ocupación principal. l.a combi.na. 

ción al. campo y sl. ho~. 

Como se dijo en l.:!neas anteriores, es un empl.eo para 

jóvenes; sin embttrgo, estas "muchachas" se iniciaron en este 

trabajo todavía más jovenes, comenzando a trabajar cuando 

tenian menos de l.O años. 

Los incisos que expl.oraron el. salario, revel.P.ron 

r..l.gunos datos interesantes: primero, l.e. t'orma. de pe.go es 

mensual., entre l.as tre.be.jadore.s que se dedican de entrada 

por sal.ida y que reali?.an tareEtS de l.avado; pl.anchad.o. eseo 

general. y prepP.ración de comidas. se ha. este.bl.ecido te.rifas 

por día que son objeto de trato ora1 eón l.as empleadas. l.as 

tre:baja.doras de pl.ente. (que viven con l.as empleadores) reci

ben Cf<SF! y comida, que seg&i l.a Ley Pederal. de Trabajo 

corresponde e l.s mi te.d de sñle.rio. Te6ricnmente la. clase 

media paga, entre ~ 22,500.00 y S 25,000.00 mensual.es. La. 
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clase medie. alta entre $ 36,ooo.oo y S 40,000.00 mensu~.l.es; 

los ricos entre $ 45,000.00 y $ 60,000.00. Cualquier treba 

jeo.dor gona esas c&ntidades sin tener l.a.s responsabilidades 

que imponemos a l.os sirvientes • 

.for su parte, le.e que opt"-%'0n por vivir con sus 

empl.eadores, reciben solo dos comidas. 

Empleada. dom•stioa; •••••••• "me sirve l.o que voy a 

comer l.a señora, y si no qued6 de alglÚl platillo de la comi

de del día me dice que coma frijoles". 

La empleada do~4st1oa es la '11l.tima en comer, lo hace 

en l.a cocina y la hore varía segdn la costumbre de la casa. 

De l.as causas declare.das de cambio de trabajo predo

mina, sobre todo pare. ganar más y aquellas que pueden atri 

buirse a los patrones por ejempl.o: Intento de abuso sexual. 

por parte de los hijos de las patonas o el. patr6n mismo, 

excesiva carga de trabajo, jornada denasiado larga, falta de 

descanso, cuarto en mal.as condiciones. 

Empleada dom4stica: •••••• "tengo ~ue dormir con el. 

niilo pequeño pera darle l.a mamila y cambiarlo en la madru 

gada". 
&Dpl.eeda dom•stioa: ••••• "me sa1f porque tenía que 

bañar a la señora que era. paralitica •••••••• no me dijeron 

cuando entri·· si no, no me hubiere. quedado". 

EIÍlpléada dom4stioa:••••••••"d•j' esa casa porque l.a 

señora nos regai'iaba mucho •••••••• nos contaba. el tiempo de -

1a.com1.da y no quería que nos sentáramos. porque nos tardava-

m.os mucho o más •••••••• a m! no me gustaba comer Plll.rada". 

¿Cwll. es 1a prestacidn de asistencia m&dica que rec! 

be una sirvienta? habitual.es regal.os de ropa, casi siempre 

usada, e veces dinero para pasajes, medicinas y casi nunca 
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el se~o social., como se sefial6 se refiere e trebajadoras 

de entrada por sal.ida, si tienen hijos pequeffoa nunca ayuda 

pera pago de guardería. 

En el. ce.so de las de planta, l.l.egan e recibir conta

das ayudas pera el. pago de mfdico y medicinas si l.a enferme

dad req\liere ~ue se este en reposo, se les permite sol.o por 

tiempo corto ya que su presencia es indispensable dentro de 

l.a ce.ea, en el. caso de sufrir un accidente de trabajo como: 

quemaduras, cortadas, caidas etc ••• , no son incapacitadas l.a 

patrona las lleva a l.a cruz roja y en oce.ciones al. centro de 

salud m~s cercano a recibir la primera ate_ncidn m~dica y 

posteriormente regresa a seguir laborando en f'orma lilnitadae 

Si tienen hijos o familiares que dependen de ellas 

nunca reciben atenci6n del seguro social., ni servicio de 

gu&.rder!a pera sus hijos. Estas dos di.timas situaciones se 

presentan tP.mbi&n en las trabajadoras dom&sticas de entrada 

por salida. 

Con lo que se ha dicho, se ve que en t&rminos gene 

ralea no hay síntomas de cambio desde 1974 fecha en la que 

entr6 en vigor el Regl.amento para la incorporaci6n vol.unta 

ria al R&gimen Obligatorio del Seguro Socia1 de l.oe Trabaja

dores Dom&sticos, ya que diche. incorporaci6n solo durd vige!! 

te un par de meses no si.endo posible a l.a fecha incorporar 

al seguro social a los trabajadores dom&sticoa en mencionado 

r'gimen. Sin embargo la legislaci6n mexiceiia todavía no mod~ 

f'ica dicha modal.idad, ni. se especif'ican las condiciones de 

eseguramiento ya que l.F>s existentes son obsoletas por no 

estar en posibil.idad de ase gu.rar a los trabajadores dom&s 

ticos. 
Como estos trabajadores no estaban comprendidos 



ll.l 

dentro del r4g:Lmen de la se~ride.d social, la Ley l!'ederal 

del. Trabajo en su artícul.o 338 seHala la obliga.ci6n al. 

patr6n de pagar en caso de enfermedad no derivada del traba

jo un mes de salario. 

Si la enfermedad no es cr6nica y ya le ha prestado 

servicios cuendo menos por seis meses deberá asistirlo dur!i!! 

te tres meses o ha.eta que pase a un servicio asistencial., si 

es antes. 

Si estando al servicio de alguna persona, el traba -

jador fallece, sin sni(lisia de causa, deberá pagar el sepelio 

el patr6n. 

Estas disposiciones apenas rebasan l.as contenidas, 

como 811tes hab{8Jllos dicho, en las Leyes de Zndiae; pero de 

que sirve que las contenga la Ley Federal del Trabajo si, 

cuando l.os trs.bajadores dom4sticos, pretenden reclamar dicho 

derecho, los enemigos de l.a seguridad social. entorpecen sus 

intereses y en muchas ocaciones l.oa hacen claudicar, ¿en 

donde radica entonces el problema? tal parece que se hace 

necesario que el caudillo se.levante en armas exigiendo 

derecho a la seguridad social a estos multicitados trabajad2 

rea. 



112 

CUES'l'IONARIO FARA 'l'RABAJADORAS DO!llé:STICAS 

NO!l:B~E DEL EN'l'REVIS'l'ADOR. _________________ _ 

TIPO :JE APLICACION. ___________ NO. DE CU3'l'IONARIO_ 

l'RI!t..;.RA FAR'l'E: D.\TOS GENERALES 

1.- ¿CUA1'1T03 p_¡.·os CUViFLIDOS TIENE USTED? _________ _ 

2.- ¿OUAL ZS SU i>S~ltDO CIVIL ACTUAL? 

( ) Soltera 

e ) casada 

( ) En unicSn libre 

e ) Separada o divorciada 
( ) Viude. 

3.- ¿,3A.BE LBE::l Y ..::SCRIBIR? 

SI ( ) Pase a 1~ pregunta 4 
NO ( ) Pase a le pre'lll1lta 7 

4.- ¿HASTA ~U-E J.i,o CURSO Y AI'ROBO? _______ ..;._ _____ _ 

5.- ¿SIGUE ESTUDIA?IDO AC'l'UAD'!ENTE? 

SI ( ) Pese a la pregunta 6 

NO ( ) Pase a 1P pregunta 7 
6.- ¿~ü~ ESTUDIA? ___________________________ _ 

7 .- ¿,'JONDE NACIO US'l'ED? _____________ -'-------

8.- ¿;,. .<UE SE DEDIC.\BA SU PADRE? __ __; _____________ _ 

9.- ¿A ~UE SE DSDICABA SU M!i.DRE? __________________ _ 

10.- ¿A :~uE ED.'.D com:NZO, US'l'ED A 1'RABAJAR POR .!:'RIM:!;RA VEZ EN 
SU VIllA? _______ _...; _______________ __ 

11.- ¿COY.O SE LMJr!A LA OOUP.e.CION qui,; DESEft'!PENABA? '.rrabaja 

dore. dom&atica, cocinera, tre.bejadore a~icole, mesera., ob:r'!, 

ra, etc·---------~------------------------~ 
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12.- ¿ErT norm:,; TRABAJft.BJ!.? (Casa particular, un restaurante, 
una fábrica, predio e~{col.~, etc.) ____________________ _ 

13.- ¿CUl\NTO GAHAB!:. EN ESE TRAB.AJO? _______________ _ 

14.- ¿CUANTO Tih'rill'O DURO EN ESE TRABJIJO? _____________ _ 

15.- ¿EN QUE LUl}AR .nVIA ENTOllCES? ______________ _ 

l.6.- ¿POR'.¿UE DEJO E3E TRAB~.JO? __________________ _ 

l.7 .- ¿DESDE ENTONCES HASTA LA PECHA ¿CUAlTTOS TRiUlA,TOS DISTI!:{ 

TOS HA TENIDO? (Hacer una lista comenzNldo por los m6s anti-
guos hasta el actua1.) __________________________________ __ 

18.- ¿LlnAR DE TRABAJO? (Casa particul.ar, restau.rente, tienda 

:f'ábrica, _predio agrícola, etc.>--------------------------

. 19.- ¿QUE OCUPACION DBSENFEi~ABA EN ESE TR.A.BAJO? (Tre.bajadora 

dom&atica, mesera., dependiente, cochera, trabajadora agrico-
l.a etc.) ___________________________________________ __ 

20.- EN ESE TRABAJO ¿ESTABA USTED DE PLANTA, TRABAJABA DE 
ENTRADA POR SALIDA O POR DIA? ____________________________ ___ 

21.- ¿aN ?UE COLONIA O PUEBLO DBSBllP&ABA ESA OCUPACION?_ 

22.- ¿CUANTOS DIAS A L...; SEMANA TRABAJABA Y CUANTAS HORAS?_ 
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23.- ¿CUANTO GANABA? (Especifice.r si al d:!a, semana, quince-
na o mes) ___________________________________________________ _ 

24.- ¿CUAN'l!O TIEMf'O DURO EN ESE TRABAJO? ____________________ _ 

25.- ¿COMO CONSI'lUIO ESE 'l!RABAJO? ____________________ _ 

-·--- ------ ----·------------------------------26.- ¿POR~lf.t:: DEJO ESE TR1'.BAJO? __________________________ _ 

27 .- ¿DESDE ~UE CO?fiEl'iZO USTED A TRABAJAR H~.STA LA PECHA ¿HA 

DEJADO DB TRABAJAR DURANTE ALGUN PERIODO DE VARIOS MESES O 
·~·' DE ·.¡_a_RIOS /> • .Í'iOS? ( ) SI ( ) NO 

28.- ¿OUAN'DO DEJO DE TRABAJAR Y PORQUE? ___________________ _ 

Pase a 1a tercera parte de1 cuestionario: 

PRSGUNTA.3 SOBRE EL TRABAJO ACTUAL SOLO PARA TRABAJADORAS 

DOMESTICAS DE ~LANTA 

Ahora 1e voy a hacer unes preguntas re1acionadae con 

su trabajo actue1. 
29.- ¿OO?úO OONSIIJUIO ESTE TRABAJO? _____________________ _ 



11.5 

30.- ¿QUE TAREAS LE CORRESrormE HACER EN LA C~3A DONDE TRA -

BAJA? (Lavar trastes, lavar ropa, pl.a.nchar, cuidado de niíios, 
hacer comida, berrer, tender camas etc.) __________________ __ 

31..- ¿·~UE APARATOS HAY EN L.4 CASA -:)UE USTED PUEDA !.JSA.R PARA 

SU TRABAJO? (Lavadora, aspiradora, l.icuadora etc.) ________ __ 

32.- ¿A QUE HORA SE LEVANT~?---------------------------------
33.- ¿A QUE HORA SE ACUESTA? ______________________________ ~ 

34.- ¿CUANTAS HORAS TRABAJA AL DIA?-------------------------

35.- ¿CUALES SON SUS DIAS LIBRES?------------------------~ 
36.- ¿QUE HACE EN SU TIE?'-rO LIBRE? __________________________ _ 

37.- ¿CADA CUANDO LE PAGAN?--------------------------------~ 

38.- ¿CUANTO LE ~AGAN?--------------------------------------~ 
39.- ¿QUE OFINA DE LA COMIDA QUE LE DAN? (Cal.idad y cantidad) 

40.- ADEMAS DE SU SUELDO Y COMIDA. ¿RECIBE OTRAS PRESTACIO 

BES? (Vacaciones pagada• (d!as) a~al.do, mfdico y medica -

mentos, caaa y/o comida para sus hijos o esposo, ropa, 
seguro social. u otras prestaciones) ________________________ __ 

41.- ¿COMO ES BL CUARTO DONDE DUBHME? ( ¿ Tiene cama, ropero 

o c16set, baño con re~dera, es s6l.o P'>.ra do:nnir o tiene 

otros usos, esti{ en la misma casa o aparte como azotea de 

edificio ? >--------------------------------------------------
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42.- ¿FOR:)UE TR;..BAJI\ D3 PLANTA Y HO Dt: BNTRt,D.l. POR S.~LIDA? 

43.- ¿TI~NE HIJOS? SI ( ) Pase a l.a siguiente 

:pre~ta 

NO ( ) Termine l.a entrevista 
44.- ¿CU,\f'TOS :tIJ03 TIENE Y DE '~UE EDADES? HOMBRES. ____ _ 

I.:UJ:.RES (SI LOS HIJOS 30N MENORES DE l.8 A!(OS HA:lA 

L~. !-i:l3'HJ:TV. ( 45 ), SI HO TERMINE LA ENTREVISTA). 
45.- ¿DONDE y con .:;UI:EN VIVEN sus HIJOS MENORES? _____ _ 

46.- ¿:.:m ·.;UE :; ,3•r.r. :SL OI!IBRO QUE GANA? (Envía dinero a su 

f'".oilis, pi#~ col.e:-;i<Jtura de sus hijos o guarder!a, pe.seos, 

ropa etc.)~----------------------------------------

47.- ¿.:us T~.RBAS LE CORR~SPOIIDEN EN su TRABAJO? (Lavado de -

·ro~~. pl.ancbado, l.~var trastes, cuidar niños, hacer de comer, 
barrer, tender camas etc.) _________________________ __ 

48 ... ¿:;.rr¡¡; APARATOS HAY z~ LA CASA QtTd: USTBD .PUEDA USAR PARA 

su TRABAJO? (Aspiradora, l.nvadora, l.i.cuadora etc.) ________ _ 

49~- ¿CUANTOS lll'.l\S A. LA. SEMANA TRABAJA Y CUANTAS :llORAS DIA .-
RIAS? _____________________________________ __ 

50.- ¿O .. \.O!\ CUANDO LiS PA:";AN? __________ ·-------------

51.-. ¿CU :\NTO 'l.~HA ?------------------------------
31 trabaja por d!a. hacer l.as preguntas 52 a 54 

52 .- ¿EK CUANTA$ CA5AS TRAB.~J.I\?. ________________ _ 
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53.- ¿LE P,'\.Q_\N rOR DHc O :é'OR To.REA REALIZAD.\? (Docena de 
ropa l.avada y planch~da) POR DIA ...... ____________________ _ 

POR TAR~A------------------------------------------~ 
54.- ¿COMO LE PAGAN? (A cÚNlto l.a docena de ropa l.avada, 

pl!'!neheda, otras tE>.re~s >-------------------------------
55.- ¿LE DAN COJHDA? (Especif'icar si desayuno, comida y cena 

o scSl.o a1guna de l.as tres comide.s >----------------
56 .- ¿ :1uE OPINA DE LA COlf.ID!\ '-'UE LE: DAN? (Cantidad y cal.idad) 

57.- ¿RECIBE OTRAS PRESTACIONES C°"-0: Dinero para pesajes, -

vacaciones pagadas, (No de días), mfdico, medi~in~s, seguro 

social., e.gui.ne.l.do, comida para l.l.evar a su ceisa, ropa o 
cual.quier otro? ____________________________________ _ 

58.- ¿CüA?l'l'O TIEMPO LE '?OJ/1A LLE'ZAR DE SU CASA A SU Til.U3AJO?_ 

¿Y DE SU TRABAJO A SU 

CASA? 

59.- ¿CUAN'l'O DINERO GASTA DE PASAJES CADA DIA? (Camiones, 
- metro, pasaros etc.) ________________________ ~ 

60.- ¿PORQUE TRABAJA DE ENTRADA ?OR 5ALl:DA Y NO DE PLANTA?_ 

62.- ¿EN QUE 'lASTA. EL DINsBO :OUE :¡:J:A? (Renta, l.uz agua, 

~s, comida, Útil.es escol.aras, m&dico y 1nedicin~·s, camiones 
abonos, otros) ___________________________ __ 
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63.- ¿A QUE HORA. SE LEVANTA? ________________ _ 

64.- ¿A ..¡UE HORA SALE A TRABAJAR? _____________ _ 

65.- ¿CUALES QUEHACERES TIENE QU3: REALIZAR ANTES DE S.\LXR A 
'l'RABAJAR? _________________________________ ~ 

66.- ¿A <~UE iiORi\ LLSG!\ A SU CASA AL RE'.lRESO DE SU TRABAJO?_ 

67 .- ¿CUALES QUEH.l!CERE3 UENE QUE REALI:&AR ANTE'> DE ACOSTAR-
5g A DORMIR? ________________________ _ 

68.- ¿A QUE !iORA SE ACUESTA A DO!DaR? ____________ _ 

SI TIE~IE HIJOS '.;UE VIVAN con C:LLA (VEASE RESPUESTA A 

LA PREGUNTA 61). HA~A3E LA FRE~UNTA 69, SI NO ~NE 

Lt. .!i;N·rRC:VISTA. 

69.- ¿;¡UE EDADES TIENEN SUS HIJO? _____________ _ 

SI TI3NE HIJOS M::NORES DE lS A;-;OS SIGA ADELANTE. 

70.- ¿COH :'UIEN SE QUED!.N SUS HIJOS MENORES DE 16 MOS 
CUANDO USTED SALE A TR~BAJAR? _________________ __ 

71.- ¿CU.\NDO SE ENFERMA, CUENTA CON LA ATENCION MEDICA DEL 
SEGURO SOCIAL? _________________________ __ 

72.- ¿LE PAGAR MEDICO PARTICULAR? _______________ ~ 

73 .~ ¿LE Pr.'.lAN GUARDERH PARA SUS HIJOS? __________ _ 

74.- ¿CUANDO SUPRE UN ACCIDENTE EJf EL TRAEAJO LE INCAPACITAN 
O CO!fTINUA LABORANDO? ________________________ _ 

Este cuestionario fue elaborado y corregido en equipo 

por las Lic. en Trabajo Social ~artha Miranda Cardenas 7 Gpe. 

Bel.l.o Calvo. 
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B).- PerspectiYas de soluci6n. 

En nuestro pa!s 1a Seguridad Socia1 tiene por objeto 

lograr una vi.de menos dtf'!cil para el. cada vez mayor nWllero 

de trabajadores 7 pereonae que como piedras de miseria, 

abandona el. cayitaliemo en su desenf'renada carrera de expl.o

tsr al mrucimo <!l. proletariado entes de llegar a su fin, 

dentro del. proceso his't:or!co que vivimos, y conociendo la 

causa verdadera del probl.ema en su origen, cabe pensar en la 

sol.uci6n cabal. del probl.ema, es decir arribar al. social.ismo 

como estructura econ&mi.ca y social. del pa:Cs, ya que esto 

podr!a ser un verdadero seguro social. 

Si acep~s como ciertos 1os planteamientos anteri2,. 

res en cwi.nto a la si tusci6n actua1. que guarden l.os trabaja

dores domésticos 7 el expuesto en el inicio de este inciso, 

l.a pregunta que surge normal.mente es ¿qui perspectivas se 

presentan para una adecuada seguridad social. de l.os trabaja

dores domlsticoa? que son los sujetos aateri.a de este estu -

dio. 

Indwlebl.emente que la respuesta a dicha pregunta es 

tan difícil. como la anterior, a pesar de que el. seguro 

social mexicano ha extendido conciderablemente su radio de 

acc16n a numerosos sectores de trabejadoree, :1ncl.ueo, l.a 

seguridad socia1 se ha llevado a l.e econ6mia agricola y 

ganadera 7 de que el I.s.s.s.T.E., es l.a 1nstituc16n que debe 

atender a l.os ser'il'idores del Gobierno Pederal, todavía queda 

mucho por hacer. 

Ya el. profesor Nestor de Buen en un intento por con.2, 

cer el f'uturo y 2s soluci6n del servicio doméstico manif'esto 

que "de toda.e las instituciones regul.adae por el. derecho 

positivo en materia labors.l y social, la m~s lamentable es, 
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precisamente, el. servicio doméstico". En nuestro pa!s oons 

tituye, en el.~a medida, si no J.a expresión moderna de J.a 

eacleVitud, por 1o menos aigo ~arecido a J.a servidumbre 

medieval. 

Todos nos hacemos a J.a idea, de aJ.guna manera, de 

~ue se trate de una institución indispensable, aihl cuando J.a 

prol.ifer~ción de ap9ratos domésticos podr!a llegar a hacer 

mrnos sensible su desaparición. Sin embargo no se ha medita

do seria~ente en J.a absoluta conveniencia de atribuir a 

estos trabPjadores los mismos beneficios del. régimen general 

especiallllente en cuento a seguridad social., joniada y otras 

preataeiones" ( J.17). 

La Nueva Ley del Seguro Social ha considerado ya J.a 

posiblliiad de incorporar a los trabajadores dom&sticos al. 

régimen obligatorio, aún cuando por ahora sólo se plantea la 

inscripción voluntaria, a solicitud de patrón Art: 203 

solución que no ha resultado e~icaz ya que a J.a fecha no 

existen periodos de inscripción a dicho régimen. 

De la Cueva propone que a los domésticos se les 

extienden los beneficios de la aindicalización 7 de J.a contr_! 

tación colectiva. 

Como· perapeot:lva da :lmpartante, seguirtl siendo prig_ 

riterio hacer vaJ.er lo contenido en el art!cuJ.o 123 Consti 

tucional ya que dicho artículo satisface las principal•• 

necesidades de los trabajadores, pero sigue J.atente y con 

tinl1a J.a explotación de loa trabajadores domésticos. 

A1 ane11izar la primera fracción del e.rt!culo 123 . 

Constitucional, nos encontramos que los domésticos no gozan 

como debier«n de una jornada de trabajo de ocho horas. 

Ba ndcesario precisar que e1 trabajador dom~atico no 
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tiene l.Ímites precisos de jorn~a, se exige sol.amente que 

l.os trabe.jadores dom&sticos disfruten de reposo suficiente 

para tomar sus al.imentoe 7 del tiempo necesario para descan

sar por l.a noche. 

En cuanto a l.a fracci6n III, se establece l.a prohi 

bici6n de utilizar en el trabajo a menores de l.4 años; sin 

embargo es una característica del servicio dom&stico. Y en 

cuanto a la jornada de seis horas pera los menores de l.6 años 

tampoco es respetada dicha regl.amentaci6n. 

La fracci6n V, se refiere a la protecci6n dada a l.as 

mujeres durante el. embarazo en el que no real.izartbi trabajos 

en los cuales se requiera de un esfuerzo material, asi como 

de un descanso de se:is semanas anteriores y poster:iores al. 

parto, debiendo perc:ibir su salar:io íntegro y conservar su 

empl.eo. Situaci6n que, en l.as dom&sticas no se l.leva a cabo, 

~ que las exigencias del. patr6n son muchas; y por l.o tanto, 

optar4 por tomar, cualquiera de estos dos caminos a seguir: 

· l.- Despedir al trabajador con objeto de.no hacerse 

cargo de· l.os gastos futuros que el.l.o ocasione, ya que como 

l.o marcamos anteriormente dichos sujetos en l.a actualidad no 

pueden ser inscritos en.el seguro social. por el. simple hecho 

de no estar abierto el período de inscripci6n. 

2.- El otro 011111ino, es mantener en el. trabajo a 

estas aujerea, pero teniendo que deaempeflar ain ninguna 

consideraci6n las laborea habitual.ea, requieran o no de un 

gran esfuerzo. 

Las fracciones VI, VII, X y XI, se refieren a l.os 

principios que rigen el sal.ario. La violaci6n ~ue comete el. 

patr6n cuando no paga al. trabajador el. sal.ario mín:imo por 
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eu trabajo coloca al trabajador en la imposibilidad de sati.!!, 

facer sus necesidades m4s primordia1es, mermando su sa1ud, 

al no poder reparar la fuerza perdida 7 consumida. 

La insuficiencia a1imenticia acarrea, ademils, una 

degeneraci6n en la especie, que repercute indiscutiblemente 
en la f'amilia. 

La fracci&n XIX dicha f'racci6n nos muestra el propd

sito que tuvo el legislador de proteger a 1os trabajadores 

en un aspecto tan fundamental como es la vivienda. General. 

mente los domlsticos habitan en el lugar en donde prestan 

sus servicios; y su forma de vida, var!a y depende de la 

calidad humana del patr6n. 

La fracci6n XVJ:, reconoce el derecho de trabaja.dores 

y patrones a asociarse en defensa de sus respectivos intere

ses. Si no f'uera posible la asociaci&n sindical, por la fal.

ta de asistencia a 1a escuela que les niega de antemano toda 

capacidad intelectua1 7 de asociaci&n, se pensaria para 

entender los conflictos individual.es de las relaciones labo

rales y de seguridad socia1 del personal dom&stico en crear 

u organizar un C?Onsejo o organismo de asociacidn de traba 

jadores dom&sticos en el que se proporcionara asesoria 7 

colocaci6n laboral asi miamo que las personas que contraten 

este tipo de servicio sean obligadas en el momento a dar de 

alta en el rlgimen obligatorio del seguro social. a su traba

jador contratado. 

Dicho consejo u organiamo contendra un expediente en 

el que se encuentren registrados los siguientes datos: 

1.- Datos de filiaci6n y fotograf'!a del empleado. 

2.- El sueldo mensual. convenido entre el empleado y 
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pondiente. 
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3.- La firma del empleado y el empleador y el domi 

cilio de uno y otro. 

4.- Las fechas de comienzo y de cesaci6n del contra

to de trabajo, y la de retiro del empleado así como la cali

dad de contrataci6n. 

5.- Los días fijados para descanso semanal. y en su 

oportunidad la fijaci6n de la fecha de vacaciones. 

6.- La anotaci6n de aviso de alta al seguro socia1, 

esto con.el fin de proporcionar seguridad social a dichos 

trabajadores. 

La fracci6n XXIX se refiere al. Instituto del. Seguro 

Social y a la Ley del mi.smo, marcamos al inicio de dicho 

tema que la seguridad social protege a los trabajadores y a 

su familia contra la enfermedad, la muerte y la miseria, as! 

como capacitarlo para su trabajo 7 otras prestaciones socia

les. 

Grandes son los beneficios que, reporta esta ·Insti 

tuci6n, pero desgraciadamente los trabajadores dom&sticos no 

gozan de esos beneficios, como lo veremos ~s adelante, no 

obstante que la Constitucidn le di6 al Seguro Social la cat!, 

gor!a de derecho pdblico obligatorio. Este ea en realidad el 

camino pare obtener la respuesta a la pregunta de la secci6n 

anterior ya que corresponderil a la Ley , dar 1.a pauta de la 

incorporaci6n obligatoria de esta modalidad y regular de la 

manera m~s adecua.da y eficaz la seguridad social de los 

trabaja.dores dom&sticos. 

En lo mediato, puesto ·;;ue a futu.ro los salarios 
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tienden a incrementarse a una tasa menor a 1a del. crecimien

to de 1os costos y que e1 hambre merme 1a aa1wl a1 no poder 

reponer la fuerza perdida por el. trabajo debido a 1a insufi

ciencia al:imenticia que repercute en 1a seguridad social. de 

1a :t'emil.ia. 

I.- Emprender toda una campafia nacional. de sensibi -

l.idad poplll.ar, a fin de que se comprenda a fondo l.o que son 

1os seguros social.es y l.a seguridad social. para lograr 1a 

comprensi6n de todos los mexicanos. 

II.- Vigi1anc~a legal. para que todos cump1an con la 

Ley, particu1armente con l.os patrones, que por todos 1os 

medios a su alcance tratan de evadir sus ob1igaciones. 

III.- Hacer la Ley y la Seguridad Social. de juris 

dicci6n '1nicemente federal., para abarcar todos 1os sectores 

de l.a poblaci6n, sin dejar de señalar a loa gobiernos l.oca 

les sus aportaciones y considerar a 1os patrones, para que 

cumplan l.as obligaciones que las l.eyes 1es señalan. 

· XV.- Que se propicie la fo:rms.ci6n sindical., como 

otra forma de seguridad social.. 

v.- Si no es posib1e que el. seguro social. pueda pro

teger a 1os trabei.jadores dom.Ssticois que se estimu1e al. máxi

mo el. coopenitivismo en l.a R&pubU.ca, como forme. efectiva de 

l.a se gu.ridei.d eocia.1. 

n.- Extender l.e. seguridad social. a toda l.a pobl.a 

ci6n del. pa:!s. 

Como comente.río general. a l.Rs perspectivas de sol.u -

ci6n, y para no dejar sin respuesta a le pregunta del. comiea 

zo de esta secci6n, podríamos afirmar que cus.l.qUiere qlUI sea 
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la solucidn, de 1o que no puede haber duda es de la. necesi -

dad de revisar a fondo y audazmente, e1 r&gimen legal, para 

otor,-:;ar a los trabajadores dom~sticos condiciones razonab1ee 

~ue tengan presente, de manera primordial, la seguridad 

socia1 y la dil:;l'lidad del trab~jador dom&stico. 

Pues existiendo, una adminiatraci6n honesta y medi 

de.e de acuerdo a la. realidad y necesidades de nuestra 

ecumene. Le. paz social, no como afinnacidn demag6gica, sino 

como referencia ideold~ca nos coloca ante 1a. posibilidad de 

enc~.minarnos hacia. el pro~eso material. 
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C).- Injusticia Social.. 

E1 concepto de Seguridad Social se ha transformado 

en los Úl.timos 100 ai'loa, de ser un concepto eeencia:Lmente de 

ce.ri:iad o beneficiencia a otro de ;justicia soc1a1. 

Hist6ricamente, 1os conceptos de justicia o injusti

cia social. no encuentran reecomodo peral.el.o en 1as distintas 

'pocas; as!, el contexto socia1 var!a de una 'poca a otra y 

los modos de vida y costU111bres aceptan o rechazan las dife -

rencias sociales contenidas en 1os sistemas de organi~aci6n 

~ue caracterizan .el oieneatar de pocos o muchos.individuos 

de una sociedad determinada. 

Expondremos un pequeño análisis hiat6rico de las 

diferencie.a social.es que mayor significaci6n han tenido para 

conf')l"ll\ar las desventajas de muchos sectores desamparados 

debe empesar con un boceto parcial de 1o que era 1.a in;Jua 
. . -·. ,.., ' 

ticie. o el desamparo en el Está.do Azteca. 

El bienestar aocia1 dentro de la comunidad Azteca 1.o 

constituía la tierra; la poseei6n de los señores €;11erreroe y 

los mercaderes, los que formaban una el.ase _poseedora. 

"La injusticia social correspondía para los -cehW!l-

1•• • que disfrutaban de la.posea16n terri.tória1 solo a tra 
v's del. cal.pul.lit y para los meyequea o aiervoa. que care 

c!an por completo del beneficio del suel.o; la t'unc16n para 

los segundos era cultivar loa suelos para. l.os propietarios o 

señores de los cuales depend!an por completo" (l.18). 

Complementaban eate cuadro de injusticia socia1 la 

guerra, como medio de qu.i.tárles a loe vencidos la tierra y 

e.d jud.icerl.a a los vencedores; l.os prisioneros• que a1imen 

taban loe ritos religiosos, y la eac1avitud, que era. acepta-
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4& por los pobres que, al. no tener tierras, consentían esta 

oondici6n inhumana. La conquista de los puebl.oa y la políti

ca que segu.ían loa caciques no estaban excentoa de tratos 

injustos o despiadados hacia su.e víctimas. 

"La injusticia social. en M'xico tiene su origen 

dursnte la explotaci6n masiva y control.ada de una pobl.aci6n 

nativa, dependiente del. sistema pol.ítico-econ6mico estable 

cido por le acci6n conquistadora y de su pol.:ítica col.oniza 

dora" (119). 

Existe en l.a historia de M~xico un .contexto social. 

inhumano que s6lo a1gunos historiadores han podido percibir; 

otros pocos escritores pe:nniten su 1.njerencia, pero una 

explicaci6n del. proceso fatal. de la 1.njua~ci.a social. que 

subyace en los patronee social.es del comportamiento de la 

gran mayoría de la pobl.aci6n, adn es desconocida. 

Es durante 1a Colonia cuando 1os il:migrantea espai'lo

les dieron su primer avance al. aprovechar para sus intereses 

la herencia cultura1 nativa, 1a cual. rápidaaente les propi -

ci6 la conatitucidn de un mercado externo, r1co en productos 

nativos. 

La mano de obra nativa empieza a -pl.earse en loa 

nuevos cultivos de trigo, cai'la de azucar, en 1a ediftcacidn 

de nuevos templ.os 7 edificios coloniales. E1 t:.rato despiada

do de los conquistadora• compromete a las llisiones rel.igio -

sas en sus tareas humanísticas de rec1utar fíeles a la rel.i

gidn cat6lica, y de ahí. surgen leyes protectoras que si 

bien son un rico fundamento de justicia socia1 para la pobl.~ 

ci6n nativa, su incumplimiento fue circunstancia determinante 

para la explotaci6n despiadada :1ue sigue manteniendo un 

sistema social. estratificado de riqueza 7 a:iseria, con 1a 
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modificaci6n de inmigrante e indio. 

No existen instituciones protectoras durante el. 1ar

go per!odo virreinal. que regul.e.re.n el. desequil.ibrio social. 

entre los distintos sectores_de 1a pobl.aci6n. 

Las Leyes de Indias frenaron un poco el. trato despi.!, 

dado que l.e nueva poblaci6n col.oiú.zadora daba a la mano de 

obra nativa, Despu&s, l.os anhel.os de justicia socia1 vivie 

ron dentro de l.os mexicanos que habiendo ~orecido en l.a 

1ibertad, su.frieron por casi trescientos aí'los en la escl.avi

tud y la injusticia m~s ignominiosa de que se tiene noticia 

en l.a historia de 1a humanidad. 

S6l.o a partir del movimiento iniciado por nuestros 

l.ibertadores, como los insignes curas Miguel. Hida1go y Jos& 

Mer!a !lorelos y, la idea de lograr l.a libertad y de al.zanzar 

justicia social, fue preocupaci6n permanente que incluso 

l.1ev~ron e formar parte de sus idearios, planea y programas 

sociales, particularmente el c-ura Korelos, en sus Sentimien

tos de la Naci6n, del 14 de Septiembre de 1813. 

Sal.ved.os en tiempo las convulsiones y los destrozos 

de la Rlpublica, por l.as luchas rraticidas, por l~s invasio

nes extranjeras y las prol.ongadas dictaduras, M'xico reapa 

rece con nuevas energ!- para renacer socialmente con· el. 

Partido Liberal Mexicano, con Ricardo Pl.ores MagcSn a 1.a 

cabeza, haciendo conciencia nacional. en el puebl.o para 1a 

que ser!a a partir de 1910, l.a Revol.uci6n Mexicana, con una 

pl.atafo:rma de ideas políticas y pri.ncipios sociales del. 

pueblo mexicano, ante el. inminente movimiento e.rme.do y social. 

que estaba a 1.a vista. 

"Por el.lo, el triunfo de la Revoluci6n Mexicana., el. 

anhelo de justicia social planteado por el. Pl.an y Programa 
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del. Partido Liberal. Mexicano, sucesivamente considerado en -

todos l.os pl.anes y proclamas posteriores, se concretó en el. 

Art{cul.o 123, en las fracciones XJ:V y XXJ:X de nuestra Cons -

titución Fol.{tica promulgada el 5 de febrero de 1917, parti

cularmente en l.a fraccicSn XXIX" (120), que textualmente dice. 

"3e concidera de utilidad social.: el. establecimiento 

de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de 

cesación, involuntaria en el. trabajo, de accidentes y de 

otros fines an~logos, por l.o cual. tanto el 0'.;obierno Pederal. 

como el. de cada Estado, deber! fomentar l.a or~ización de 

instituciones de esta !ndol.e para infundir a inculcar la 

previsi6n popular" • 

"El anhelo de proteccicSn laboral. y justicia a la 

seguridad social. se encuentra plasmado en nuestra Carta 

Magna, en el. artículo 123, del. cual. emana la Ley Pederal. del. 

!rrabajo 7 la Ley del. Seguro Social.". 

Aihi cuando l.a Ley Ped~ral. del. Trabajo 7 l.a Ley del. 

Seguro Social. Mexicano protegen ampliamente al. trabajador y 

a sus famil.iares, en l.os trabajadores domfsticoe no sucede 

as!. Porque de que sirve ~ue tengamos una de 1as mejores 

leyes de seguro social. as! como 1aboral., si a l.os trabajado

res dom4aticos se l.ea niega todo acceso a ser incorporados 

al. Seguro social. por el. simpl.e hecho de no encontrarse abie.E, 

to el. periodo de inscripciones desde 1974. 

¡Quf injusticia! pensar siquiera en que pudieran 

disfrutar de las prestaciones que otorga el Seguro Social., 

mucho menos pensar, en el. pago de un salario, salario (lUe 

casi nunca al.canza el. salario m!nimo, cualquier trabajador 

gana el salario mínimo sin tener l.as responsabil.idades que 

se imponen a los domfsticos. Desde l.uego se nos podr!a decir 
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que no estamos incluyendo 1a alimentaci6n, 1a habitaci6n 1a 

ropa y 1a EDUCACION. Quien piense así, no merece que me 

preoc1.ipe en contestar1e. 

En esta perte del trabajo se quiso mostrar c6mo 1a 

ap1ice.ci6n de una ley, que pare. la gran mayor!a de los tra 

bajAdores ea meta a alcanzar, para e1 caso de 1os trabajado

res domésticos se constituye en discriminatoria, injusta y 

lesiva a sus intereses. 

A continuaci6n se inc1uyen algunos artículos de 1a 

Ley Pederal del Trabajo, que se refieren a 1os trabajadores 

dom4eticoa, con el fin de aclarar por qui se conoidera die 

criminatoria, injusta y lesiva; cuando especifica 1os dere 

chos y ob1:1.ge.ciones de este tipo de trabajadores. 

Conscientes estamos de que nuestro tema es de segu 

ridad soci&l. y no de derecho labora1 pero pensamos que 

dichos artícul.os repercuten desfavorab1emente en la seguri 

dad social. de 1os trabajadores dom4sticos. 

En el artículo 333 se .estab1ece con una indefinici6n 

absoluta el tiempo de reposo a1 que loa trabajadores domés -

ticos tienen derecho, ya que e1 patr6n puede decidir cua1 es 

el tiempo que su empleado re:¡uiere para comer y dormir. 

Eeto l1eva apenear que la gran cantidad de trabaja

dores doméeticos que trabajan al.rededor de 15 y 16 horas. . . 

di~riae, J.o hacen: justificadamente puesto que pueden ingerir 

sus alimentos en una hora (20 minutos por comida) y dormir 

8 horas; este total. de 9 horae de reposo :indica que e1 reato 

de1 tiempo deben trabajar. Ya en el sig].o XIX la J.ucha de 

1os trábajadorea 1lev6 a 1egalizar jornadas de trabajo 

menores, se puede decir entonces que para los trabajadores 

domésticos las condiciones de trabajo son m's desf'avorabl.es 
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que las de los obreros del siglo pasado. 

En cuanto al. artículo 338 habría que hacerse la 

siguiente pregunta y primera considere.ci6n, cuales. son les 

enfermedades de trabajo puesto que se regl.amentan le.a que no 

lo son, y en caso de haber enfermedades del primer tipo 

cuál.es son la.a obligaciones que el patr6n tiene en caso de 

que se presenten. 

Segúndo, las acl~raciones acerca de los períodos que 

esta obligado el patr6n a prestar atenci6n m&dica a los ~ 

bajadoree son totalmente discriminatorias con respecto a 1a 

legislaci6n laboral general, si se toma en cuenta que aunque 

raros, hay casos de traba.je.dores domésticos que llegan a 

trabajar 20 o 30 aiios con una ~amilia y se le engloba con 

los que hayan prestado sus servicios durante seis meses. 

En cuanto a le.e obligaciones que debe mantener el. 

trabajador con respecto al. patr6n, familia y visite.ntee de · 

éste, se puede observar como el requisito de "respeto" que 

adem~s de ser muy flexible en cuanto a l.e interpretaci6n que 

el patr6n pueda darle, no implica reciprocidad hacia el. 

trabajador dom&stico. 

Las ce.usas pe.re te:nninar relaciones. de trabajo, tam

poco son reglamentadas s~icientemente, 7.desde luego son 

desven"t;e.josas para el trabajador. Ya que se ve obligado a 

dejar no a6lo el empleo, sino casa y comida, sin· razones. 

legalmente especificadas. 

La forme de indemnizaci6n que se establece en la Ley 

no es respetada ante la imposibilidad de controlar relacio -

nes de trabajo que no tienen como base contratos escritos en 

los que pudiera comprobsrse el cumplimiento de los tiempos 

termina.dos, aun~ue la mayoría de los trabajadores domésticos 
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son mujeres, este capítu1o de la Ley Pedera1 del Trabajo, no 

establece ninguna garantía en cuanto a la maternidad. Esta 

aituacidn es adem~s sumamente injusta y cont'l.ictiva para 

e1las, por lo condicidn que guardan con e1 patrdn y su fami

lia, ye que como 1o dijimos anteriormente el. embarazo es un 

motivo comdn para dar por terminada la rel.acidn de trabajo, 

por parte del. patrdn. · 

Por otra parte no existe una. presidn social. que 

intente modificar o hacer cumplir l.a regl.améntacidn l.egel., 

dada la poca importancia política y econdmica de este grupo, 

y tampoco se. percibe a1gune. posibili.dad de que esto se d& en 

un futuro inmediato. 

A este cWllu1o de injusticias legal.es corresponden 

tembi&n las cometidas por l.os patrones. En esta parte se 

plasmaran las experiencias tomadas en las entrevistas. 

UnR primera injusticia que tipifica l.a rel.acidn 

entre empleada dom&stica y patrdn es la discrimina.ci6n mani

fiesta. que observa el. segundo respecto del primero. En prin

cipio tal discriminacidn se nos revela siempre como rechazo, 

mismó que· en la rea1idad toma :f'ormas diversas. Una. de el.l.aa 

ea la constante utilizaci6n de adjetivos que emplea la :f'ami

l.ia contratante al referirse a J.a empleada dom&atica, se lea 

llama: tontas, fl.ojaa, deahoneetaa, auciaa, mentiroaas y 

adem~s se agrega todaa aon igual.ea. Por otro lado, tal. acti

tud de rechB.zo se refUerza porque, en su . gran ma7or!a las 

sirvientaa :f'orman parte de 1os grupos xurslea aula dominados 

y quepor lo. general poseen mayores re.s30s 1' tradiciones 

. indígenas. 
Tambi&n encontramos en las familias ricas, que estas 

exigen entre otros requisitos "buena o excelente presenta 
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ci6n", no todas J.as sirvientas compiten en este nivel.. 

No es raro escuchar. como un sin6nimo de f'ea1dad, de 

mal. gusto, 1a expresicSn "pareces sirvienta", o se viste como 

una "gata cualquiera", o la sentencia, "1a.sirvienta es un 

ser inferior a 1a que se le debe tratar con msno dura. por 

que si no se 1e trepa a J.~s ba~~as". Estas expresiones y 

muchas más del. mismo estilo,; nos proporciona la imagen que 

ha 1l.egedo a representar la sociedad de J.a emp1eada domls 
tica. 

Otro medio que nos sirve para ilustrar tal. injusti -

cia social. son J.as costumbres que preva1ecen en 1as familias 

contratantes. 

Durante la comida la empl.eada no puede compartir 1a 

misma mesa de la f'ami11a. otra costumbre es J.a de unifor 

marl.as. Se les uniforma porque la f'amil.ia presupone que esto 

1es proporciona cierto prestigio adicional. 7 permite a 1as 

patronas distinguir en 1a cal.l.e a J.as "sirYientas"• hecho 

que J.as primeras consideran "dt11 •• para el. trato que "se J.es 

debe dar". 

!rambitln es usual. entre J.as fami1ias contratantes no 

saJ.udar de mano a 1a empl.eada. conducta que pone de manifie!! 

to no s61o l.a oposici6n social. de el.ase entre sabe.a. si.no que 

además revel.a J.a conducta discriminatoria de matiz racista 

de 1a patrona; todo J.o anterior es cotidiano 7 est4 prot'un 
damen"te arraigado, es una rel.aci6n de discrimineci6n que 

revel.a constan"temente en el rechazo a tener contacto f!sico 

con J.a empleada domlstica. 

Un problema tradicional y constante ea e1 de los 

abusos sexuales. En 1a.s f'ami1ins J.a emp1eada domlstica es, 
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adem~s de todo, el objeto sexual. en el. que los adolecentes 

pueden iniciarse y todos los adul.tos recrearse. Aunque este 

tipo de rel.aciones sexual.es es en ocacionea aceptado por l.a 

empleada doméstica por necesidad física y afectiva natural, 

son muchos l.os casos en aue son violadas, ya sea por l.os 

•· hombrea de la familia a l?-a que sirven o por loa amigos de 

estos. 

En caso de embe.razo la respuesta es siempre l.a misma 

"el.la tuvo l.a cul.pa" sin poder denunciar dicho delito por 

existir re~resalias de l.a famil.ia contratante, así como abu

sos y morbosidad de l.s.s autoridades competentes. 

Además de la respuesta hacia J.a actitud agresiva de 

los patrones, que se expresa al hacer J.as cosas de las que 

m~s cor:iun!llente se les acusa, como robar, fl.ojear o descuidar 

sus oblizaciones. 

Aunque en algurias se da l.a rebeldía &eta casi siem -

pre resu1ta d&bil. o mal encausada por J.a fal.ta de conciencia 

acerca de sus posibilidades. Al igual que el. ca~cter del 

colonizado, en el de l.as empl.eadas dom•sticas encontramos 

una interiorizacidn del. papel de subordinado y, aceptando eon 

el.lo, todos l.oa perjuicios que se dicen inherentes a su 

propia coadicidn. 

Con todo lo que se ha dicho, se ve que en t&:rminos 

generales no har s:Cntomaa de cambio.en el terreno del.a 

injusticia social. que se da a los trabajadores dom&sticos 

desde antaño, a pesar como lo marcamos anteriormente de 

cont~r con una de las mejores Constituciones del. mundo. 
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CONCLUSIONES 

PRIJ.mRA.- En la investigacidn real:l.zada hemos encon

trado que la Seguridad Soc:1a1, como un deber ser, ha ido 

variando por su complejidad, dejando atr&s en su tr&ls:l.to 

hacia un futuro, conceptos obsoletos que. sdlo podrk ser 

dtiles como antecedentes. Bn el aspecto conceptual de Segu. 

ridad Socia1 siempre est~ inconcluso, dispuesto a hacer 

~a elementos varia.dos que lo eatru.ctuoturen 7 le den 

vigencia. 

SEGUNDA.- Se afirma que la inseguridad motivcS la 

solidaridad entre los hombres para la bdaqueda de satisf'ac 

torea a sus necesidades, a abatir las desigual.dadas 7 a 

garantizar proteccidn contra contingencias relativas a la 

plrdida de sus medios de subsistencia, de sal.ud o de la 

vida miS111a. 

TERCERA.- Le Seguridad soc:l.al es un sistema.de pre 

visidn que garantiza al. hombre de loa riesgos sociales, 

protegilndolo del desamparo 7 la miseria econdmica, ante el 

inf'ortunio. 

CUARTA.- La Seguridad Socia1 ea un f':ln estatal, por 

ello es el Batado qui.In toma a su cargo el desarrollo. 

A4em&s, por la ma~tud del servicio, ~s:C como para la ef'iC!!; 
cia · 7 desarrollo del programa se requiere que el Estado 

tenga la a.dministre.cidn y control del sistema 7 servicios. 
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'..!UINTA.- Podemos afirmar que ~m diferentes 1ugares, 

&pocas y pa!ses 1a Seguridad sociaÍ. ha tenido desigual. grado 

de desarrollo, sin embargo Al.emania, Ing1aterra 7 Espafla• 

son los primeros pa!ses que se preocuparon seriamente por 

ofrecer a sus habitantes un Seguro Social.. 

SEXTA.- En M&xico superados los confl.ictos de la 

Rlpub1ica, .el pa!s reaparece en l.906 para rehacerse social. 

mente con el Partido· Liberal. Mexicano, haciendo conciencia 

n'lcionsl. en el. pueblo para la que sería a partir de 1910, _l.a 

RevolucicSri Mexicana. 

SEP'l'IMA.- Se cristal.iza la Constitucidn de 19J.7. 

como consecuencia de_l movimiento revolucionario, otorgando 

derechos fundamentales a l.a el.ase trabajadora. Siguiendo l.os 

··~ l.!nea:nientos de la RevolucicSn Mexica.rÚi. surge, l.a Ley Pederal. 

del. frabajo y 1a Ley del SeglU'o social. 

OCTAVA.- Se fijcS el. 1o de jul.io de 1943 como fecha 

para que l.os patrones recogieran·l.as cédul.as de af'iliacicSn. 

La primera cfdul.a fue recibida el. d!a 12 de jul.io del propio 

ai'lo y l.ae prest~ciones del. Instituto ee iniciardn el. l.o de 

enero, de 1944. Así naci6 el Instituto Mexicano del. Seguro 

. Social, como un organiamo descentral.izado, con peraonal.idad 

·jurídica y patrimonio propios, con el. carácter de.organismo 

fiscal. autcSnomo, que l.e da t'acul.tades de autoridad. 

NOVENA.- La Ley del. Seguro social. co:nprende dos re81!, 

menes el. obl.igatorio y el volunterio. El r&gimen ob1igatorio 

se refiere a que toda persona que tenga trabajadores en su -
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servicio debe obl.igatori.amente af'il.iarl.os a1 :nrss. 

Sin embargo se presenta l.a necesidad de apresurar su 

extenci6n a l.a pobl.aci6n que no reune esta característica y 

en genera1 a toda l.a pobl.aci6n. 

DECIMA.- La eetructuta te6rica normativa del. seguro 

Socia1. ea funcional., sin embargo su imp1entaci6n práctica 

resul. ta poco ef'iciente. 'l!al. es el. caso en el. que se encuen 

tran l.os trabajadores tema de este estudio y otros m!s. 

DBCIMA PRIMERA.- En cuanto al. concepto de trabajador 

dom&stico es el.ara l.a dif'erencie.ci6n que hace l.a l.ey respec

to a otro tipo de trabajadores que se ocupan de l.abores 

semejantes. 

DBCD!A SEGUNDA.- Por su 'origen s.ocia1 y entes de 

incorporarse al. trabajo dom,atico se afirma que l.os trabaja~ 

do.rea -dom,sticos pertenecen a . J.a: pobl.aci6n ügrante rural., 

de baja o ninguna escol.aridad ye. que proceden ·general.mente 

de l.as zonas a:;r!col.as atrasadas y a1. no ser absorbidas en 

l.aa actividades propias del. sector, se ven obl.igadas a 

migrar. 

DEOI?f.A TERCERA.- Los trabajt\dores dom,sticoa forman 

parte de l.e f'racci6n intermitente de l.e. sobrepobl.aci6ri rel.e.

tiva. Por'1ue estando ocupados con una Jornada zw,yor d.e l.a 

media establ.ecida~ ·obtienen 1.ngesos menores al sal.ario 

mínimo l.e~ y por otro l.ado, est&n ante l.e posibilidad 

constante de cambiar de empl.eo o perderl.o definitivamente, 

estando empl.eades por períodos no eetabl.ecidos. 



138 

D.JCI!i..A CU_<\R'l'A.- En relr-ici6n con el reqlamento expe -

dido para proteger obligatoriamente a este nrtcleo de mexica

nos olvidados por ante.Fío, la Legislaci6n Mexicana, que ~n 

muchos aspectos f'igura entre las md's avanzadas del mundo• e·a 

en este caso una de las m&s retr6gadas: prácticamente no ha 

sido modif'icado desde su promulgaci6n el 28 de agosto de 

1973 .. 

DECXMA QUXN'l'A.- Puede considerarse satisf'actorie la 

protecci6n que actualmente disfrutan los trabajadores y sus 

f'llllllil.i&r!'B• a tre.vtfs del seguro social.. Pero la ley actual -

sobre el seguro socia1 no s6lo ha sido incapaz de cumplir su 

cometido de proteger a los tre.bajadores domlsticos, sino que, 

en forma indirecta, fomente situaciones que exacerban la 

injusticia social.. 

DECIV.A SBX~A.- Se hace necesaria una acci6n intensa 

y activa del Estado para hacer que se cumplan les disposi 

c~onee l.ega.1es que marca el Reglamento de Xncorpore.ci6n 

Voíuntaria al. R&gimen del Seguro Social.. 

DECDlA SEPrx?«A.- Como perepective m&e importante, 

seguirá siendo prioritario hacer va1er lo contenido en el 

art!cul.o 123 Constitucional. ya que dicho art!oul.o satisf'ace 

ias principal.es necesidades de los trabe.;jedores, pero' sigue 

latente y contin'1a la explotaci6n de este núcleo de trabaja

dores. 

En si, la realizaci6n de le Seguridad Social en 

nuestro país se podr~ alcanzar en la. medida en que cada uno 

participe y deposite su maxima colaboraci6n en la expansidn 
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y perfeccione.miento de los p1anes objetivos y fines de1 

seguro social ya ~ue su materia1izaci6n no depende exc1usi 

ve.mente de 1os buenos deseos, sino de los esfuerzos conjun 

tos que realicen tanto la iniciativa privade como 1a pdb1ica 

y el pueblo en ~eneral. 
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