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N T R o D u e e 1 o N 

J.A PAMILJA.-

La familia es el grupo humano primario, natural e irr~ 
ductible, que se forma por la uni6n de la pareja hombre-mujer. 

La familia se constituye por el padre, la madre y los 
hijos, es la base social y moral de la Sociedad y el Estado. 

Una crisis de la familia tendr! que repercutir en las 
dem~s estructuras sociales, 

Todos los seres vivos son impulsados por dos instintos 
fundamentales: la conservaci6n y la reproducci6n, los humanos 
como seres vivos y bisexu~dos, cumplen con el instinto de re
producci6n y crean can ello a la familia, la célula social, de 
la uni6n sexual de hombre-mujer surge la procreación, los hijos. 

Consecuentemente, son dos los factores de carácter bi~ 
16gico que crean la familia, a saber: la uni6n sexual y la pr~ 
creaci6n. 

El hombre vive en una saciedad, es un ser social, qui
zá no sea, a la manera aristotélica, un ser social desde el 
punto de vista ontológico, quizá sea más profundamente indivi
dualista y ega1sta que social, 

El hombre, lobo del hombre como lo llam6 TOMAS HOBBES 
en el siglo XVII parece más cercano a la realidad cuando cam-
probamos en la época contemporánea que el gasto mundial .en ar-
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mamentos es inmensamente superior que el de alimentos; que gr!!_ 
pos considerables de seres humanos padecen de desnutrici6n cr§. 
nica o mueren materialmente de hambre mientras la insultante -
ostentación de riquezas y el enorme desperdicio son privativos 
de escasas minor1as de personas y de pueblos. 

Mas, con todas las caracter1sticas de irracionalidad -
que imperan en las relaciones humanas, el homóre vive irreme--
4.\ablemente en sociedad, porque solamente se puede surgir a la 
vtda y permanecer en ella a travas de la asociaci6n de dos se
res humanos; hombre y mujer que procrean y padres e hijos, o -
cuando menos madre e hijo, para que ~ste sobreviva. 

A esta primaria, natural y necesaria asociaci6n humana, 
se le llama familia, 

No toda uni6n sexual constituye familia, la uni6n se
xual espor~dica y pasajera, no crea familia, excepto en el ca
so de que a trav~s de ella surja la procreaci6n que entabla r! 
laciones entre madre e hijos solamente, 

Para que la pareja humana pueda considerarse por s1 s~ 
la como familia, se requieren dos elementos añadidos a la 
uniOn sexual; la permanencia m~s o menos prolongada y la coha
bitaci6n, Aunque de su uni6n no resulte la procreaci6n, la m~ 

jer y el hombre que cohabitan en forma permanente configuran -
ia familia, · 

e1 concepto de familia no es univoco, 

Hist6rica y sociol6gl:camente se conoce con este nombre 
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agrupaciones varias de extensión y de caracter1sticas diversas, 
si bien parten de los datos biolllgicos primarios "la unión S.!:_ 
xual y la procreación". 

La familia constituye un campo clave para la compren-
sión del funcionamiento de la sociedad, 

A trav~s de ella la comunidad no slllo se provee de 
miembros en tanto que organismos biol~gicos, sino que además -
se encarga de prepararlos para que cumplan adecuadamente den
tro de ella los papeles sociales que les corresponden poste- -
riormente, es decir cumplen funciones educativas de importan-
eta b4sica, es el canal primario para la transmisión de valo-
res y tradiciones de la sociedad de una generación a otra. 

Cuando un ser humano nace, comienza en el seno de la -
familia a aprender las normas de comportamiento que se consid.!:_ 
ran adecuadas, buenas o morales, as1, desde pequeños se nos e~ 
sefian las creencias religiosas y se nos infunde una escala de 
valores determinada y una serie de normas de conducta. Se so
cializa de este modo al nuevo miembro haci~ndole apto para la 
vida en sociedad a la que pertenecemos de acuerdo con las di
versas etapas de nuestro desarrollo, hasta que alcanzamos la -
madurez biológica y social, el individuo se encuentra prepara
do para formar ~l mismo su propia familia y recomenzar el ciclo 
que nutre la vida social, 

La Legislación Civll·y el Concubinato, 

Hemos observado en nuestra sociedad que el concubinato 
come fuente confoFmadoFa de la familia se realiza en gran ese! 
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la, atrevi~ndome a afirmar que por las circunstancias econ6m! 
cas que padecemos en nuestro pats actualmente, siendo esta una 
unien de hecho, que da derecho a los concubinas a ser conside
rados como c6nyuges, es una figura que se lleva a cabo cada 
dta con mds frecuencia, 

Para los efectos civiles se establece el estado concu· 
binato cuando un hombre y una mujer hacen vida conyugal duran· 
te cinco afios, o bien han tenido un hijo o mAs siempre y cuan
do ambos permanezcan libres de matrimonio. 

Por lo tanto en ausencia de esposa legitima es la con· 
cubina la que concurre, por ejemplo, para los efectos suceso·· 
rios y los hijos nacidos de esta uni6n serAn desde luego natu• 
rales, por la separaci6n que existe de la Iglesia y del Esta· 
do al no reconocer mAs matrimonio que el celebrado ante el Of! 
cial del Registro Civil, si llegara a celebrarse ante una aut~ 
ridad religiosa, no se reconoce ningün valor, el concubinato · 
precisa en nuestro r~gimen jur1dico de un apartado especifico 
de regulaci6n, que tiene como finalidad proteger a la familia 
que ha tenido como fuente esta figura que nace circunstancial· 
mente de hecho entre las personas que la constituye. 

Para estudiar esta figura tratar~ de analizar sus as· 
pectos m4s importantes, partiendo de la idea de que la familia 
surge con el hombre, y asi designo el segundo capitulo para 
mencionar las diferentes faces y el reconocimiento especifico 
que se le di6 en Roma, en nuestros antepasados hasta nuestra -
legislación en el derecho mexicano vigente, desprendiendo que 
en la antiguedad no existió una reglamentaci6n preponderante -
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de la misma, la que se fue haciendo necesaria para protecci6n 
de los miembros que la constituyen, surgiendo con esto el Der~ 
cho de Familia que regula la constitucien del organismo fami-
liar y las relaciones entre sus miembros, en tal virtud anali
zaré los derechos y obligaciones a que están sujetos estos in
dividues, 

Si la principal finalidad de la familia consiste en la 
propagaci6n de la especie y la formaci6n integral del indivi-
duo podemos observar que ésta se conforma por el parentesco, -
el matrimonio y el concubinato, Respecto al parentesco, hago 
un tratado general del mismo, ya que no es indispensable su e~ 
tudio para los prop6sitos planteados, 

Posteriormente trataré al matrimonio y al concubinato 
dándoles un apartado especial a cada uno de ellos, para poder 
desprender sus concordancias y discordancias de manera más ob
j ett;va, 

En breve trataré al concubinato de manera general, ya 
que no existe una rcglamentaci6n adecuada de éste, y si bien -
el derecho es una reglamentaci6n de los hechos que ocurren en 
la sociedad para proteger a las personas que se encuadran en -
determinado precepto jur1dico, el concubinato se encuentra en 
una situaci6n de desprotecci6n casi total, a pesar que de la -
gran trascendencia que reviste en nuestra sociedad y de perse
guir las mismas finalidades del matrimonio, 

Por lo cual al f~nalizar el presente trabajo expreso -
algunos P"ntos sobre los cuales considero.que deber1a estar 
versada la protecci6n de esta figura, que de ninguna manera 
pretendo abarcar en su totalidad, sino provocar una inquietud 
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sobre el problema que nos ocupa y que aumenta dia con d1a por 
las condiciones actuales de nuestro pais, 

Marco Conceptual de la Seguridad Social. 

El concepto de seguridad social, no obstante su forma 
claramente afirmativa, tiene un contenido que es negativo en -
si mismo, puesto que está constituido en suma no por la segur! 
dad social, anhelo del hombre, remedio a su necesidad, sino 
por el más dramático, la inseguridad social, 

El fen6meno real es la inseguridad y el objetivo que -
se trata de lograr por medio de los seguros sociales, lo ante
rior conduce a la afirmaci6n de que todos los sistemas de seg!! 
~idad social, asi como la mistica que los inspira, son acepci~ 
nes dindmicas que no corresponden a una estructura monolitica, 
ya que tienen como caracteristica fundamental propiciar cam- -
bies cualitativos en relaci6n con el tiempo y la sociedad en -
que se instituye, 

La seguridad social considera lo necesario, la seguri
dad de todos los seres humanos, en beneficio de toda la human! 
dad y de todas las sociedades, cualquiera que sea el lugar en 
que se encuentre y el tiempo en que existan o hayan existido. 

El Seguro Social asume la obligación como funci6n par
ticular, no general, tambi~n por deber humano, pero precisado 
y particularizado como imperativo funcional de estructura, de 
órgano especializado, 

En suma, podemos advertir que la seguridad social sa- -
tisface necesidades, en tanto que el seguro social protege los 
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que se encuentran expuestos los hombres de una sociedad. 

Hablar de un concepto del derecho social no es hacer -
referencia al contenido social del derecho, puesto que esta 
ciencia s6lo puede existir rigiendo la conducta de los hombres 
que conviven en sociedad, por lo tanto, el concepto del dere-
cho social tiene un sentido más restringido; surge como conse
cuencia de los movimientos sociales que fueron la reacción na
tural en contra del liberalismo individualista que predomin6 -
en los principales estados durante los siglos XVIII y XIX. 



Cl\PITl!Ln 

EL ORIGEN DE LA FAMILIA 

Y SU EVOLUCION 

A) • - El clan. B),- La horda. C). - La tribu. 

D).- El pueblo. E).- La ciudad. 

Al estudiar el origen de la familia no tratamos de Si!_ 

ber cuándo apareció ésta, ya que existe desde la aparici6n -

del hombre y evidentemente ha ido evolucionando con el hom-

bre mismo, por lo que trataré de explicar 

han sido sus cambios y sus funciones a través 

de la historia. 

c6mo y cuáles 

del tiempo y -

La familia es la más antigua de las instituciones, p~ 

ro ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. 

El primer cambio que podemos comprobar es el paso de 

una sociedad económica basada en la recolección de frutos y 

en la caza, a una sociedad económica sedentaria, que pide a 

la tierra una 7roducción mayor y racionalizada mediante el 

cultivo agr1cola, es decir, el.hombre pasó de cazador y n6ma-



da a agricultor más o menos sedentario, modificando su com

portamiento ne~esariamente. 

En esta fase la mujer desempeiia un papel mur importa!!. 

te ya que era la encargada de la conservaci6n del fuego, de 

la recolecci6n y preparaci6n de alimentos para lo cual crea

ba utensilios y recipientes, además de transmitir el conoci

miento y aprendizaje a los hij.~s. 

Otro cambio importante, es cuando el hombre comienza 

a utilizar animales de tiro (arado y carro de ruedas) y se 

vale del viento (molinos y barcos de velas) que le son nece 

sarios para la producci6n agrícola y de transporte con lo 

que el hombre reemplaza a la mujer como agente de produc- -

ci6n provocando así el nacimiento de la familia patriarcal. 

En un principio la familia educa íntegramen~e a sus 

hijos ya que esta educaci6n era relativamente sencilla, ense

ñándoles las actividades básicas de la vida, todo lo necesa-

rio para irse integrando en los procesos productivos de la -

sociedad. 

Las familias se agrupan en pequeñas comunid~des de 
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agricultores, herreros y talabarteros y ahí aprendían y vi-

vían constituyendo un núcleo de producción, cuyos miembros e~ 

taban en funci6n de ella, además la familia era el centro po

lítico y religioso. 

La evoluci6n familiar continúa su trayectoria y debi

do a las necesidades económicas que existen por el desarrollo 

social el hombre y la mujer se ven en la necesidad de salir -

a trabajar fuera del núcleo, situaci6n por la cual se le co~ 

fiere parte de la educaci6n de los hijos a las escuelas, en -

las que se forman grupos de amistades que comparten a su vez 

formación y educaci6n, delegándole muchas de esas funciones -

familiares y solicitándole seguridad social. La familia pasa 

de un núcleo productivo a una sociedad de consumo y deja de 

ser el centro político y religioso. 

Tambi~n observamos cambios en relación al matrimonio 

ya que no son las familias quienes crean los matrimonios, si

no los matrimonios quienes crean las familias, los matrimo- -

nios se fundan actualmente en una opción de amor, en la reci

procidad e intercambio personal, es la complementaci6n de dos 

personas, quienes se saben complementarias. 



Esta evolución de la familia en la sociedad hace que 

muchas veces sus funciones sean actualmente prestadas por el 

Estado, es decir, la familia se ha desprendido, o le han qui 

tado muchas de las funciones que tradicionalmente desempeñ! 

ba, lo que ha producido un efecto directo en el Derecho que -

reglamenta estas funciones, principiando por la intervención 

estatal en el matrimonio y en la familia a través de la legi~ 

lación civil, para fijar formas y solemnidades especiales, fi 

nes y objetivos propios del matrimonio y de las instituciones 

familiares, hasta comprender también a la familia en toda la 

legislación en general con medidas protectoras y promotoras, 

bien sea de seguridad social, en el área de trabajo, y tam

bién en la politica nacional e internacional. 

Dentro del Derecho de familia surge la necesidad de -

un estudio profundo que compagine los intereses personales f! 

miliares y sociales para una mejor constitución familiar bus

car el equilibrio entre la necesaria autonomía y libertad de 

la familia y la conveniente participación estatal en lo rela

tivo a satisfacer muchas de las necesidades que hoy no puede 

satisfacer la familia, que son signo o sintoma de desintegra

ción o desaparición, sino de cambio hacia una nueva familia. 
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Con lo anterior se denota que el matrimonio también -

presenta cambios, ya que anteriormente la familia conducía al 

matrimonio por el autoritarismo patriarcal y en la actualidad 

el matrimonio es el que da origen a la familia, que se forma 

por lazos de igualdad, libertad y comunicación. 

Con todos los cambios que ha sufrido la familia se h~ 

ce necesario un derecho de familia que contemple los intere-

ses personales, familiares y sociales, buscando un equilibrio 

entre la autonomía, la libertad de la familia y la participa

ción estatal en la satisfacción de las necesidades. 

En términos generales, esto es lo que ha ocurrido con 

la familia, pero trataré de dar una explicación más detallada 

de las fases o etapas por la que ha pasado de acuerdo con la 

opinión de diversos autores, haciendo alución a las formas de 

organización y al tipo de familia de que se trate según la 

época histórica. 

La Organi~ación familiar primitiva, los historiadores 

e investigadores sociales no se han puesto de acuerdo, por i~ 

posibilidad de comprobación plena de sus aseveraciones, pue--
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den resumirse en dos grandes corrientes las ideas sobre los -

orígenes remotísimos de la familia: la de los que aceptan y -

la de los que rechazan un primer estudio en la vida humana -

en la que imperaba una absoluta promiscuidad sexual, los sos

tenedores de una u otra postura basan sus argumentos en sim-

ples hip6tesis. 

Los que afirman la existencia de una primitiva promi~ 

cuidad sexual basan sus razonamientos en la condici6n humana 

anterior a toda civilizaci6n, como un primate guiado más por 

sus instintos que por otras consideraciones de raciocinio, de 

ética u otro tipo de limitaciones a la libertad de su conduc

ta. Antes de que existiera ninguna organi:aci6n social, el -

humano convivía gregariamente con los de su especie, a seme-

janza de los demás componentes del reino animal. 

Los integrantes de la horda primitiva satisfacían sus 

naturales instintos de supervivencia y procreación en forma -

tan espontánea e inocente como los demás animales que pobla-

ban la tierra, se desconocía con toda seguridad, el papel d¿l 

macho en la procreaci6n, de ahí que la única relaci6n certera 

entre dos sujetos era la materno-filial, promiscuidad sexual 



y matrilinaje son paralelos en este orden de ideas. 

Los que rechazan la posibilidad de una originaria pro 

miscuidad sexual basan sus argumentos más en consideraciones 

éticas, que en la ncgaci6n de vestigios que de aquélla pudie

ran encontrarse. El mundo contemporáneo, llamado de cultura 

occidental (Europa y Al!lérica) al que pertenecemos, es hered~ 

ro a más de la cultura helénica transmitida a través del imp~ 

rio romano, de la cultura medieval cristiana con todos sus -

arraigados tabúes de moral sexual. 

Matrimonios por grupos, lo que sí es hecho comprobado 

y no una simple hip6tesis, es la forma de organizaci6n fami

liar que seguramente existi6 en diversos lugares del mundo y 

de la que persisten vestigios en la Polinesia, la familia fo~ 

mada a trav~s de la uni6n sexual por grupos obedece ya a una 

primera restricci6n a la re1aci6n totalmente libre, si es que 

esta forma alguna \'e~ existió, se le han dado denominaciones 

diversas a la familia en raz6n de la clase de tabú o limit~ 

ci6n que se ponía en las tribus al comercio sexual. 

Familia consanguínea, se llama a aquélla en la que el 



el grupo interrelacionado sexualmente estaba formado por los 

sujetos pertenecientes a una misma generación, se prohibía 

en esa forma, la unión de ascendientes con descendientes. 

Un segundo tabú registrado en las culturas pertene 

ciente a la época de la barbarie, consistió en la prohibi

ción de cohabitar entre hermanos y hermanas uterinos, poste

riormente entre hermanos de cualquier origen, medios hermanos 

y aún entre primos. 

Familia punalúa (hermanos íntimos), este tipo de ma

trimonio' se establecía entre grupo de hermanas que comparten 

maridos comunes, o un grupo de hermanos (punalúas), con muj~ 

res compartidas, el parentesco con los hijos se establece 

por línea materna por desconocerse cuál puede ser el padre. 

Es decir todos los hijos son hijos comunes del grupo 

aunque siempre se establece un lazo más estrecho entre la ma

dre y el hijo propio, investigaciones antropológicas realiza

das el pasado siglo en la Polinesia condujeron a la comproba

ción de este tipo de familias por los especiales parentescos 

matrilineales encontrados ahi; todos los hijos de un grupo de 



mujeres son hermanos entre sí. 

Los hombres a su vez llaman hijos de sus hermanas y -

sobrinos a los hijos de sus hermanos, entre otras notas cu

riosas. 

Familia sindiasmica, en estos grupos de maridos y m~ 

jeres primitivamente comunes, empieza a darse una personal s~ 

lecci6n de parejas de manera temporal, un hombre y una mujer 

se escojen y mantienen relaciones exclusivas entre si en for 

ma más o menos permanente, la permanencia se establece sobre 

todo en funci6n de la procreaci6n, hasta que nace o se deste

ta al hijo, el hombre permanece al lado ·de la mujer, proveye~ 

do en común a la procreaci6n del crío. La rcstricci6n de ex

clusividad es sobre todo para la mujer, pudiendo el hombre 

con frecuencia relacionarse con varias mujeres; estas uniones 

se deshacen voluntariamente sin mayores problemas, pero ya 

significan un primer paso hacia la monogamia imperante en la 

mayor parte del mundo en el estado llamado civili:aci6n. 

Familia poligama, es otra forma hist6ricamente compr~ 

bada en la formaci6n de la familia, asume la misma dos formas: 
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~a poliandria; en la que una mujer cohabita con varios 

hombres. 

La poligenia; en la que varias mujeres son esposas c~ 

munes de un solo hombre. 

Las razones que motivaron la poliandria son diversas 

sin existir acuerdo sobre cuáles serian las determinantes, se 

atribuye a causas de carácter econ6mico derivadas de la esca

sez de satisfactores que hacian urgente la disminuci6n o el -

no crecimiento de la poblaci6n, en esas condiciones se sacri

ficaban a las mujeres mediante el infanticidio de las niftas, 

de tal manera que en la edad adulta existían más hombres que 

mujeres. 

Esto, aunado a la necesidad de la mayor fuerza de 

trabajo dentro de un n6cleo familiar, permitió la admisión -

de dos o más hombres compartiendo una sola mujer. 

La poliandria es un tipo de familia que implica o 11!;!. 

va al matriarcado; la mujer ejerce la autoridad y fija los d.!:_ 

rechos y obligaciones de los distintos miembros, sobre todo -
de los descendientes, esto explica que el parentesco se de-
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termine por la línea femenina al no existir la certeza de la 

paternidad. 

Pocos datos científicos se tienen de esta forma pee!:!. 

liar de organización de la familia matriarcal y poliándrica 

lo que sí se conoce es la existencia de culturas en las que -

abundaba el infanticidio femenino, la historia de la China a!!_ 

tigua ~frece testimonio de ello. 

Seg(in RECASENS SICHES LUIS, "el matriarcado" se in.!_ 

ci6 en algunos pueblos cuando la cultura inestable de los ca

zadores se transformó en sedentaria de los agricultores, ya 

que desde siempre la mujer fue recolectora de frutos en es-

trecho contacto con la tierra y sus.productos, y cuando los 

progresos debido a la mujer arrebataron poco a poco el predo

minio económico al hombre r dieron a la mujer la preponderan-

cia económica, tuvo lugar esta transformación trayendo como -

consecuencia a una épo:a de cultura femenina. (l) 

Recaséns Siches, señala que en todo caso matriarcado 

(1) Reca¡é11¡ Slche• LuLJ.- "TRATAVO GENERAL VE SOCTOLOGIA". 
EdL:to1r.Lal P01r.1r.úa, S. A., VULmo• ex:ta Edlc.i6n., Mú.ico, 
1918. Páglna 461. 
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y familia poliándrica, no son los mismos, ya que puede exi~ 

tir una familia matriarcal monógama, pero la poliandria lleva 

a una familia basada en la materna1.CZ) 

La poligenia es la forma de constitución familiar en 

que un solo varón es marido de varias esposas, las causas que 

llevaron a esta forma de relación sexual son múltiples entre 

ellas se cita el predominio del poder masculino, su interés -

sexual más constante, la reducción del número de varones adu! 

tos frente al de mujeres debido al desempeño por el primero, 

de actividades peligrosas como la guerra y la caza y otras 

causas más, como la tolerancia de la sociedad frente a la -

actividad sexual promiscua varón. La poligenia existió en c~ 

si todos los pueblos de la antiguedad, aunque parece que re-

servada a las clases poderosas y sigue existiendo en la so

ciedad contemporánea, como entre los mormones y en los pue-

blos mahometanos, en que el matrimonio poligínico es legal a~ 

te las leyes del hombre y las leyes religiosas, pues se ha

lla previsto en el Corán, que permite al hombre tener hasta 

cuatro esposas legítimas y un mayor número de concubinas. D~ 

(2) Recaaéna S.ichea Lula.- "TRATAVO GENERAL VE SOCIOLOGIA". 
Ed.l:toJt..ial. Pol!.11.úa, s. A., Vfo.imoaexta Ed.ic.i.6n., Méx.ico, 
19.78. Pifg.ina 461. 



13 

pende de la fortuna del >arón el número de mujeres que puede 

tener, por eso la poligenia no es muy común entre las clases 

populares. 

Las formas específicas de la poligenia son: 

El hermanazgo.- Consistente en el derecho de con--

traer matrimonio con las hermanas menores de la primer espo

sa. 

El levirato.- Fue la práctica por el cual el hombre 

tenía el deber de casarse con la viuda de su hermano. 

El sororato.- Consistía en el derecho del marido de 

casarse con la hermana de su mujer cuando ésta era estéril. 

La monogamia, consiste en la forma de constituirse 

la familia mediante la unión exclusiva de un solo hombre y -

una sola mujer, la monogania es la forma más usual y extendi 

da de creación de la familia entre la mayor parte de los pu~ 

blos la monogamia surgió concomitante a la civilización y ha 

demostrado un gran arraigo como la forma que conlleva a la 

igualdad de derechos entre los dos miembros de la pareja. 
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Los órdenes jurídicos en la mayor parte de los paí· 

ses del mundo contemporáneo registran a la monogamia como la 

anica forma 'legal y moral de constitución de la familia de · 

manera tal, que el matrimonio que contraiga un sujeto sin h~ 

her extinguido un matrimonio anterior, es nulo absoluto, 

constituye conducta ilícita, y puede ser, incluso sancionada 

penalmente. 

De las etapas.históricas por las que supuestamente · 

atravesó la organización familiar de la humanidad, es la m~ 

nogamia paternalista la que ofrece datos certeros comprob~ 

dos, las primeras etapas pertenecen a la prehistoria;• 

La historia verdadera se inicia cuando de simples hl 
pótesis empiezan a obtenerse datos reales de lo sucedido en 

el pasado a través de documentos de toda índole, es décir, · 

desde la invención de la escritura, así, la historia de la 

fámilia nos relata la organización patriarcal monogámica, 

con las éxcepciones ya señaladas de poliginia aceptada por 

algunos pueblos para las clases dirigentes. 

La familia matriarcal monogámica, es la generalidad 
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de las sociedades, el matrimonio estuvo unido a la polian

dria, pero hay casos entre los pueblos primitivos y antiguos 

como los orientales del pacífico, de organización familiar -

monógama pero centrada alrededor de la madre y regida por la 

autoridad de ésta. 

La familia patriarcal monogámica, es no sólo el ant~ 

cedente de la familia moderna, sino su propio modelo, preci

samente la crisis de la familia contemporánea, de la descom

posición familiar son los interrogantes que se plantean los 

pensadores de la crisis presentada en el sistema ·patriarcal 

este sistema tuvo sus más profundas características en la 

cultura romana, tanto durante la República, como en el es

plendor del Imperio y en su decadencia. La época medieval 

influenciada por el cristianismo, no hizo, con respecto a la 

familia, mas que institucionalizar la organización patriar

cal, de la cual somos herederos todos los pueblos tanto en -

Occidente como en Oriente. Característica de esta organiza

ción es la figura preponderante del padre que representa, s~ 

bre todo en su forma más pura durante el Imperio Romano, el 

centro de las actividades económicas, religiosas, políticas 

y jurídicas de un grupo de parientes. El pater-familia era 
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el jefe supremo de los numerosos miembros que constituían la 

familia: esposas, hijos, nueras, nietos, agnados, siervos, -

etc., era el único suis juris, o sea el representante jurídi

co de la gens, el sacerdote de los dioses familiares, era el 

jefe militar, político y econ6mico, legislador y juez supremo 

de todos los miembros de la familia incluso con poder de vida 

y muerte sobre los mismos. 

Con el transcurso del tiempo este riguroso poder pa

ternal sufri6 limitaciones, más su per.sistencia como forma de 

organizaci6n familiar con predominio de \'ar6n sobre la mujer, 

llega hasta nuestros días, tan es así, que la crisis actual -

de desintegración familiar por ruptura de los matrimonios a 

través del divorcio, ·no es más que la manifestaci6n de la in

conformidad por parte de la mujer hacia los resabios del po

der marital y patriarcal. La sociedad contemporánea debe or

ganizarse en base a nuevos patrones de convivencia a nivel f! 

miliar; padres-hijos y c6nyuges entre si, en el que rijan - -

principios de respeto mutuo, colaboraco6n, igualdad y recipr2 

cidad en derechos y deberes, una sociedad sana solamente po

drá surgir si la célula social, la familia se sustenta en l! 

zos de afecto y armonía, mismos que s6lo pueden darse en rel! 
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ciones de coordinación entre sus miembros y no de suprasubor· 

dinación, que son los imperantes en la organización patriar-

cal. 

Si la monogamia surgió históricamente paralela al si.§_ 

tema patriarcal, ello no significa que la derogación del pa-

ternalismo signifique una regresión a sistemas polígamos, por 

el contrario, mientras más evolucionado social, psiquica y 

cul turalnente P.S el individuo, más se da su tendencia a la -

monogamia. La sicología moderna reconoce como aspectos de d~ 

sequilibric emocional y mental, la búsqueda constante de nue

vos amoríos en el hombre o la mujer, que se traduce en.cons-

tante in::delidad hacia la pareja con la que se convive den

tro o fuera del matrimonio, esa inestabilidad emocional impi

de a ·los 1ujetos que la sufren crear verdaderos y sólidos la

zos a fec: ! vos con su pareja y por ende, conduce a la no inte

grac i6n ¿~ la famili& o a la ruptura de la misma. 

La monogamia es la manif estaci6n patente de la madu--

rez de le$ individuos y de las sociedades que la consagran, -
todos les ensayos que en las décadas de los sesentas-setentas 

se di ero~. como nuevas formas de Ol'ganización familiar; matri-
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monios por grupos, comunas, promiscuidad más o menos encubie.!. 

ta, no se quedaron más que en eso, en meros ensayos la desin-

tegraci6n familiar, la plrdida de ~alares lticos, la drogadi~ 

ci6n, etc., fueron las manifestaciones patol6gicas de las ge

neraciones que crecieron como producto de los desequilibrios 

de la segunda guerra mundial, la locura del siglo XX cobr6 

y sigue cobrando sus victimas. 

Méndez Morales José Silvestre, en su trabajo sobre el 

desarrollo de las formas sociales señala que "Cuando el hom-

bre se empieza a organi:ar es sociedad, aparece el primer mo

do de producci6n, la comunidad primitiva".C3l 

Hist6ricamente, este modo de producci6n es la primera 

forma en que los hombres se organizaron para satisfacer sus -

necesidades. La comunidad primitiva nace con la sociedad mi.;?_ 

ma, desde el p;mto de ,·ista hist6rico, la comunidad primitiva 

corresponde a la primera parte de la prehistoria; es decir, -

a la Edad de piedra, que se divide en: paleolitico (edad 

(3) Méndez MoAal~a Joaé SllveltAe.- "VlNAMICA SOCIAL VE LAS 
ORGANIZACIONES", ~~eva Edlto~lal Inte~ameAlcana, S. A. de 
C. V., TeAceAa Relmp,\cllón, Méxlco, V. F., 1986. Páglna 
29. 
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antigua de piedra), mesolitico (etapa intermedia) y neolitico 

(edad nueva de la piedra). En la Edad de los metales se da -

la transici6n de la comunidad primitiva al esclavismo, este 

modo de producci6n se desarroll6 en Europa, Asia y Africa, 

donde surgieron los primeros grupos humanos organizados so

cialmente, después, la comunidad primitiva también se desarr~ 

116 en América, cuando penetraron los primeros grupos humanos 

que a través de sucesivas migraciones se estendieron por todo 

el continente, los principales grupos humanos que correspon

den a esta época son el de Neanderthal, el Cro-magnoo y el 

Homo-sapiens. 

En un principio, los hombres eran semisalvajes y poco 

a poco fueron desarrollando diferentes elementos que les pe! 

mitieron organizarse socialmente y superar su estado semisal 

vaje este proceso dur6 miles de afios, a través de los cuales 

se fue desarrollando la estructura econ6mica y la superestru~ 

tura de la comunidad primitiva. 



20 

A).- EL CLAN. 

Del clan a la monarquia teocrática; en su origen, el 

clan es una comunidad matriarcal, pero evoluciona hacia la -

propiedad privada de la tierra y hacia la familia patriarcal. 

Tal evoluci6n se advierte con mayor nitidez cuando los grupos 

sociales pasan de la vida n6mada y pastoril, en la que el -

clan conserva toda su uniiad comunitaria, a la vida sedenta

ria y agricola que lo transforma, fragmentándolo en familias 

patriarcales, asentadas en un determinado territorio por exl 

gencias del cultivo y de la cosecha. La horda reconoce au-

toridad a los ancianos o gerentes, en el clan se perfila el 

jefe, sin perjuicio de que los gerentes subsistan a él. 

Dos fuerzas concurren a producir la transformaci6n 

del clan y dar nacimiento al Estado, con la monarquía teocrá

tica como forma de gobierno; una de ellas es la disgregaci6n 

interna en familias patriarcales formadas en su propio seno y 

a sus expensas; la otra es la uni6n de los clanes debida al 

entendimiento mutuo o al predominio del más fuerte. Esta -

uni6n da lugar a la formación de fratrías, tribus, ciudades o 

naciones en las cuales el jefe del clan predominante pasa a 
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ser rey, por un lado, la absorci6n del Estado naciente como 

fruto de la uni6n de los clanes, y por otro la disoluci6n i~ 

ternamente producida al formarse la familia patriarcal sede~ 

taria, destruyen la unidad del clan y anulan su importancia 

política, no obstante conservar una cierta significación s~ 

cial visible en organizaciones politicas tan evolucionadas 

como la de Grecia y Roma. 

Asi se forma el Estado propiamente dicho, unas veces 

naciones y aGn extensos imperios; otras, ciudades con zona de 

influencia relativamente reducida, en ambos casos los grupos 

sociales forman Estados al organizarse políticamente bajo la 

autoridad de un monarca que personifica y representa a la di 

vinidad. 

Esta le dicta, en forma de máximas y preceptos, las 

reglas que su voluntad impone a los fieles con caracteres de 

taba y el deber social de acatarlas responde, más al temor 

que infunde la ira de la divinidad contrariada que al castigo 

o la amenaza de castigo proveniente de la autoridad real como 

voluntad humana y personal del rey. En todo caso, esa volu~ 

tad aparece como manifestaci6n de poderes mágicos, propios de 
¡ 
¡ 
1 

l 
1 
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la divinidad. 

La mayor parte de las veces, el totem es un animal, 

genéricamente considerado, perteneciente a la región, y esco

gido para diferenciar a un grupo de los demás. Se suele re

presentarlo esculpido de un modo r6stico y hasta grotesco el 

culto de ese ser evoluciona hasta la formaci6n de una mitolo

gia que tiende a presentarlo como antepasado de los miembros 

del clan y a considerar que su espíritu, difundido en todo el 

grupo, da a éste unidad y permanencia. 

El totem está directamente personificado por el jefe 

del clan, que lleva su nombre como apodo honorífico y que tr!!_ 

ta de imitarlo o de parecérsele externamente. 

De esa suerte, la voluntad del jefe del clan es tam

bién la voluntad del tate~ con jerarquía de divinidad y, asi 

mismo, la expresión virtual de la voluntad de todo el grupo 

que constitu}·e el clan. 

El clan es un grupo de parentesco de sangre, o de -

aceptación social, con una organización definida y permane!!. 
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te, el cual comprende un nümero considerable de personas, se 

ha dicho que poco más o menos, segün las diversas culturas, 

de treinta a un millar, y que practican la exogamia, hay el~ 

nes matrilineales y patrilineales, su importancia es más bien 

hist6rica. 
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B).- LA HORDA 

Dentro de las formas de organizaci6n social y políti

ca, nuestro conocimiento de las primeras formas instituciona

les no es bastante preciso y completo como para permitirnos 

afirmaciones categ6ricas. S6lo nos es dable inferir esas 

formas por analogía o por inducción, sobre la base incierta -

de algunos datos que pueden suministrarnos la arqueología y 

la leyenda. 

Aunque mi tema específico no lo constituyen las ins

tituciones políticas, fuerza es fijar mi atención en el aspe~ 

to social de las primeras organizaciones humanas, porque re

sulta difícil, si no imposible, distinguir y separar lo poli 

tico de lo social. La vida política y sus manifestaciones 

institucionales tardan mucho en adquirir el relieve indispe~ 

sable para convertir su estudio en una disciplina autónoma, 

de suerte que la historia de las instituciones políticas es -

tambi~n la historia social de la humanidad primitiva. 

La persistencia de grupos sociales qu• conservan in

tacto su primitivismo hasta nuestros días, cumple la doble 
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misi6n de ofrecernos su lección experimental y de obligarnos 

a tener presente la diversidad con que se nos ofrece el proc~ 

so evolutivo y la diferente cronologia que corresponde a los 

distintos grupos sociales en la geografía humana. 

El origen del Estado debemos rastrearlo en la prehi~ 

toria, es decir, antes de la historia escrita, cuando los gr~ 

pos humanos ann no tenian consistencia y unidad orgánicas. 

Los conocimientos y experiencias que nos suministran las for

mas primitivas de organización social aUn subsistentes nos -

permiten conjeturar la existencia de la horda como primera m~ 

nifestaci6n de socialidad. Grupos poco numerosos de seres h~ 

manos, vinculados entre sí por instintos primarios de conser

vación de la especie y del individuo, constituyen las llama-

das hordas. 

En ellas, y durante un larguisimo proceso, las cos

tumbres evolucionan hasta crear la un.idad orgánica del con-

junto. 

El fruto de esa evoluci6n es el clan, más organizado 

y mlís numeroso que la horda, en donde aparece ya la autori-
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dad del jefe, que es, al mismo tiempo, sacerdote y juez. 

Contribuye poderosamente a la formaci6n de esta enti 

dad orgánica el culto tot~mico, dedicado a un ser místico, 

animal, planta u objeto, cuya representación era usada como 

distintivo del grupo. 

A. GIUAUD TEULON. - Señala que "La horda es el m1is el~ 

vado de los grupos sociales que hemos podido observar en los 

animales. Parece compuesto de familias, pero ya en su origen 

la familia y el rebaño son antagónicos; se desarrollan en r~ 

z6n inversa una y otro". C4J 

La horda y la familia, en los animales superiores no 

son complementos recíprocos, sino fen6menos antagónicos, Espl 

nas describe muy bien cómo la rivalidad de los machos durante 

el período del celo relaja o suprime momentáneamente los la

:os sociales de la horda, 

(i) G.i.uaud Teu(on A.- "EL ORIGEN VEL MATRIMONIO Y VE LA FAMI-
LIA", Ed.i.to1t.i.at P11.og1te<10. - Mo.&cú., G~nova, Pa1t.(.&, 1884 
Pág.i.na 30. 
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Ahi donde está intimamente unida la familia no vemos 

formarse hordas, salvo raras excepciones, por el contrario, 

las hordas se constituyen casi de un modo natural donde reina 

la promiscuidad o la poligamia, para que se produzca la horda 

se precisa que los lazos familiares se hayan relajado y que -

el individuo haya recobrado su libertad, por eso tan rara vez 

observamos entre las aves bandadas organizadas, en cambio, e~ 

tre los mamiferos es donde encontramos sociedades más o menos 

organizadas, precisamente porque en este caso el individuo no 

es absorbido por la familia, asi pues, la conciencia colecti 

va de la horda no puede tener en su origen enemigo mayor que 

la conciencia colectiva de la familia. 

No titubeamos en decirlo; si se ha desarrollado una -

sociedad superior a la familia, ha podido deberse únicamente 

a que se han incorporado a ella familias profundamente alte· 

radas aunque ello no excluye que, precisamente por esta ra

z6n, dichas familias puedan más adelante reconstituirse bajo 

condicione~ infinitamente más favorables. 

Como vemos, las sociedades animales tienen cierto v~ 

lor para sacar conclusiones respecto a las sociedades huma--
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nas, pero sólo en un sentido negativo. 

Por todo lo que sabemos, el vertebrado superior no C3_ 

nace sino dos formas de familia; la poligamia y la monogamia, 

en ambos casos s6lo se admite un macho adulto, un marido, los 

celos del macho, a la vez lazo y límite de la familia, oponen 

~sta a la horda; la horda, la forma social m!is elevada, se ha 

ce imposible en unas ocasiones, y en otras, s·e relaja o se d!_ 

suelve durante el período del celo; en el mejor de los casos, 

su desarrollo se ve frenado por los celos de los machos. 

Esto basta para probar que la familia animal y la so

ciedad humana primitiva son cosas incompatibles, que los hom

bres primitivos, en la época en que pugnaban por salir de la 

anima:idad, o no ten1an ninguna noción de la familia o, a lo 

sumo, oonocían una forma que no se da en los animales. Un 

animal tan inerme como la criatura que se estaba convirtiendo 

en hor-~re pudo sobrevivir en pequeño n6mero incluso en una s!_ 

tuacié~ de aislamiento, en la que la forma de sociabilidad 

m!is e:evada es la pareja, forma que, baslindose en relatos de 

cazadcres, atribuye Westermarck al gorila y al chimpanc~. 
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Mas, para salir de la animalidad, para realizar el 

mayor progreso que conoce la naturaleza, se precisaba un el~ 

mento más reemplazar la carencia de poder defensivo del hom

bre aislado por la unión de fuerzas y la acción común de la 

horda. 

Partiendo de las condiciones en que viven hoy los m~ 

nos antropomorfos, seria sencillamente inexplicable el trán

sito a la humanidad, estos monos producen más bien el efecto 

de lineas colaterales desviadas en vtas de extinción y que, 

en todo caso, se encuentran en un proceso de decadencia, con 

esto basta para rechazar todo paralelo entre sus formas de f~ 

milia y las del hombre primitivo. 

La tolerancia reciproca entre los machos adultos y la 

ausencia de celos constituyeron la primera condición para que 

pudieran formarse esos grupos extensos y duraderos en cuyo 

seno únicamente podía operarse la transformación del animal 

hombre, y, en efecto, que encontramos como forma más antigua 

y primitiva de la familia, cuya existencia indudable nos de

muestra la historia y que aún podemos estudiar hoy en algu-

nas partes, el matrimonio por grupos, la forma de matrimonio 
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en que grupos enteros de hombres y grupos enteros de mujeres 

se pertenecen rec1procame~te y que deja muy poco margen para. 

los celos. Adem~s. en un estado posterior de desarrollo en

contramos la poliandria forma excepcional, que excluye en ma

yor medida aün los celes y que, por ello, es desconocida en-

tre los animales. 

Pero, como las formas de matrimonio por grupos que 

conocemos van acompañadas por condiciones tan peculiarmente -

complicadas que nos indican necesariamente la existencia de 

formas anteriores m~s sencillas de relaciones sexuales, y con 

ello, en ültimo periodo de promiscuidad correspondiente al 

tr~nsito de la animalidad a· la humanidad, las referencias a 

los matrimonios animales nos llevan de nuevo al mismo punto -

del que debiamos haber partido de una vez para siempre. 

Los grupos llamados horda, clan, gens, sippe y otros 

similares no tienen ninguna importancia para llegar a compre!!. 

der la realidad de la nación, tienen sólo algún alcance como 

antecedentes o como futuras partes de integrantes de la tribu. 

Linton Ralph. - "Al referirse a las hordas humanas 
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primitivas, supone que éstas debieron ser parecidas a las 

llamadas hordas de los monos sinocéfalos, compuestas por 

una serie de familias, cada una con un macho dominante y una 

o m~s hembras con sus crías".CSJ 

El antropólogo George P. Murdock.- "Considera que es 

mur dudoso el valor científico del t!!rmino horda, pues suele 

aplicarse indistintamente y de modo vago a grupos sociales -

con una organización laxa, de muy diverso tamaño, desde pe

queñas bandas australianas hasta grandes aglomeraciones de -

tribus en la Asia Central". ( 6) 

El sociólogo cubano Roberto Agramonte.- "Considera 

que la horda es la forma mds simple de sociedad, porque no 

contiene otros grupos más sencillos, sino que se descompone 

inmediatamente en individuos; y dice que las hordas actuales 

vi\·en como verdaderos rebaños de animales, sin residencia e~ 

table, no tienen caudillos fijos, pues iguales entre igua--

(5) 

(6) 

Lln~on Ratph.- "ESTUVIO DEL HOMBRE", Edl~o•lal Fondo de 
Cut~u•a Econ6mlca, Vl46l6n eJpeclal.de V.4.F. RubLn de la 
Bo•bolla, 11éx.<co,V.F., 1944.-Fáglna 18Z. 
1.lu•dock GeOJLge P. - "EL PROCEVI!fIENTO .!IATERIAL VE LA ANTRQ 
POLOGIA", Enclclopedla Invento•!f, Edlto•lal H.P.- Nueva -
Yo41', 1944.-Páglna 477. 
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les, van errabundos y mislrrimos, siendo el jefe, el indivi

duo más apto en un momento dado para una determinada empre

sa". (7) 

(7} AqJtC1111on.te. RobeJt.to. - "LA St'.'.!EVAV PRIHlTIVA", Ed.l.toJt.i.Cll. 
Cut.tuJt<l, S. A., CuC1Jt.t<1 éd.l~i6n, Tomo I, LC1 HC1Ó<lnC1, Cubel. 
1950.- Pá9.l·1tC1 121-H2. 
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C) • - LA TRIBU 

Adviértase que en el campo de las definiciones de gr~ 

pos tales como la tribu y otros análogos, no se puede preten

der una rigurosa exactitud, pues se trata de caracterizar en 

términos de generalización formaciones históricas las cuales 

en la realidad presentan muchas y varias diversificaciones,

aunque en muchos casos en la tribu se da un origen común, sin 

embargo, tanto los sociól~gos como los antropólogos del siglo 

XX no suelen incluir esta nota come necesaria en el concepto 

de tribu; y más bien subrayan en ésta, como lo hace Max 

Weber. (S) 

El hecho de que sus miembros tienen la conciencia de 

formar una unidad política, sobre todo en contraste, e incl~ 

so en oposición bélica, frente a otros grupos similares, lo 

cual suscita un sentimiento de estrecha solidaridad entre sus 

componente~. aunque el origen común no es un carácter necesa

rio de la tribu, suele suceder que cuando éste no existe sus 

(S)WebeJt Max.- "ECONOMIA y· SOCIEvAV", Ed.l.t01t.lo.l Fondo de Cul
.tuJtn E~onám.lca, Tomo TI T.lpo6 de Comun.ldnd y Soc.ledad.
Mlx.lco ¡q44,. PJg.lnn 31 y 6,6. 
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miembros como resultado del sentimiento de solidaridad, sue

len tener la creencia de que poseen una com!in ascendencia. 

Los mds afamados antrop6logos definen la tribu como 

"un grupo social" que comprende un n!imero de clanes y otros 

subgrupos, el cual se caracteriza ordinariamente por la pose

si6n de un territorio, de un determinado dialecto, de una cu!_ 

tura homogénea y diferenciada, y una estructura politica org! 

nizada, o por lo menos alg!in sentido de solidaridad com!in 

frente a los extrafios, claro que si bien la adscripci6n a un 

determinado territorio es rasgo de muchisimas tribus, no obs

tante hay organizaciones tribales n6madas. 

La tribu se caracteriza más bien por via de compara

ci6n negativa de ella con otros grupos superiores, siendo por 

lo tanto que denominamos organización tribal, a diferencia de 

la organizaci6n feudal y de la organizaci6n nacional que son 

formas pol1tico-sociales más evolucionadas, a aquélla forma 

social caracter1stica de los grupos sociales inferiores, que 

no han llegado a la fase de la ciudad ni al Estado, y que -
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corresponden a los orígenes de toda sociedad. 

La confederación de tribus, es una expansi6n de laº! 

ganizaci6n social en la que un namero de tribus se une para -

la defensa frente a un enemigo común. (9) 

Esta clase de uniones pueden ser permanentes o tempo

rales, pero aOn en este casú, el tiempo y las relaciones in

ternas de las tribus confederadas acaba por borrar toda dife

rencia y por establecer la unidad linguistica y cultural. 

Hace notar Mendieta y Núñez que en México, "determin~ 

dos pueblos indígenas conservan vestigios más o menos acusa-

dos de organización tribal; pueden citarse entre ellos los T~ 

rahumaras y los Huicholes".(lO) 

Como ejemplos de confederaciones de tribus, cabe ci

tRr las tribus kabilas de TOnez y Argelia que constituyen 

una confederación, e igualmente la integraron las tres tri 

(9) Be4na4d L,L.- "INTROVUCCION A LA SOCIOLOGIA", Edl.tc4lal 
C401oell !! Co., Nueva YOJtk 1942.-Pá_q.lna 133. 

(lO}Mendle.ta !f Nú1iez Luc.l'O.- "TEORIA VE LOS AGRUPAMIENTOS SO
CIALES", fo&.tl.tuto de Inve&t.lgo.c.lone& Soc.lale&, Unlvn~l
dad Nac.lonal Aut6noma de M(x.lc.o.-Mlxlc.o 1950.-Pág.lna 96. 
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bus de cuya liga naci6 la ciudad romana, los hebreos, los 

germanos y los celtas constituyeron confederaciones de tribus. 

Una de las grandes confederaciones, todavia existente, y fun

dada en 1450, es la célebre Confederaci6n Iroquesa, 

Las tribus que ~abian adoptado el régimen de la gens 

estaban llamadas, pues, a predominar sobre las atrasadas o a 

arrastrarlas tras de si can su ejemplo, por tanto, la evolu-

ci6n de la familia en los tiempos prehist6ricos consiste en -

una constante reducci6n del circulo en cuyo seno prevalece la 

comunidad conyugal entre los dos sexos, circulo que en su ar.!_ 

gen abarca la tribu entera. La exclusión progresiva, primero 

de los parientes cercanos, después de los lejanos y, finalme~ 

te, de las personas meramente vinculadas por alianza, hace -

imposible en la práctica todo matrimonio por grupos; en 6lti· 

mo término no queda sino la pareja, unida por v1nculos frági· 

les a6n, esa molécula con cuya disociación concluye el matri· 

monio en general. 

Esto prueba cuán poco tiene que ver el origen de la -

monogamia con el amor sexual individual, en la actual acep-

ci6n de la palabra, a6n prueba mejor lo dicho la práctica de 

todos los pueblos que se hallan en este estadio del desarro·-· 

110. 



D) • - EL PUEBLO 

Pueblo denominación de los grupos de tribus indias de 

Am!rica del Norte que vivían en el territorio de los actuales 

Estados de Nuevo México, Arizona, la parte meridional del Est.e, 

do de California y la parte noroeste de México. 

Morgan ha sido el primero en someter a crítica históri 

ca los relatos de los españoles, al principio erróneos y exag~ 

rados, más tarde a conciencia de que lo eran, y ha probado que 

los indios del pueblo de Mlxico se hallaban en el estado medio 

de la barbarie, en un grado superior, no obstante, al de los -

indios de los pueblos del Nuevo Mlxico; y que su constitución, 

en cuanto se puede juzgar por relaciones tergiversadas, venia 

a ser; una confederación de tres tribus que habían hecho tribu 

tarias suyas a otras, gobernada por un consejo y un jefe mili

tar federales; los españoles hicieron de este último un emper.e. 

dor. 

Por siempre los grupos étnicos han estado constituidos 

por personas que comparten una tradición cultural común que 

las une dentro de un grupo social; desde cierto punto de vis

ta, cualquier sociedad con su cultura particular constituye un 
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grupo étnico, pero dentro de muchas de las sociedades política 

mente unificadas del mundo moderno, ciertos grupos se estable

cen en algün grado por sus prácticas, creencias, religi6n y 

lenguaje¡ y en algunos casos por especificas características -

físicas. 

La pertenencia a un pueblo es atribuida a los indivi-

duos que derivan su status étnico de la familia en que han na 

cido y adquieren sus atributos culturales a medida que crecen, 

compartiendo una tradici6n cultural que en cierta medida los -

distingue, los miembros de un grupo étnico son susceptibles de 

asociarse más frecuentemente entre ellos que con extraños, y 

tienden a compartir una identidad comün que acepta a su vez 

sus relaciones reciprocas y las que se dan con otros grupos.La 

claridad con la que puede distinguirse un grupo étnico, el gr~ 

do en el que sus miembros se sienten vinculados y la extensi6n 

de su lealtad al grupo pueden variar ampliamente, la estructu

ra interna del grupo es afectada significativamente por su po

sición dentro de la sociedad más amplia, es decir, por sus re

laciones con otros grupos. 

El hecho de que muchos grupos étnicos constituyan min~ 
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rías numéricas y sean objeto de discriminación ha hecho que se 

les identifique frecuentemente como grupos minoritarios y se -

hayan hecho estudios sobre los problemas de los grupos minori

tarios, problemas que son obvia::iente de gran importancia en r.t!!_ 

chas partes del mundo, aunque no se describe exactamente la si 

tuación de muchos grupos étnicos. 

Los orígenes históricos de las características distin· 

tivas de estructura, de instituciones y de cultura de muchas -

comunidades, se han perdido en un pasado inmemorial, particu-

larmente entre los pueblos muy aislados e iletrados, las rela· 

ciones de estos atributos entre sí y sus funciones dentro del 

orden social pueden explicarse sin hacer referencia a la comu

nidad corno tal, pero en ciertos aspectos, y esto es lo que fo~ 

rna parte de mi trabajo aquí expuesto. 

La cultura y la organi:aci6n social de una comunidad -

grande o pequefia, se relacionan con la base territoria, esa 

área circunscrita donde los ho::ibres pasan su vida en corn6n. 

La naturale:a de la base territorial afecta en muchos 

sentidos la estructura social ce un pueblo y sus modos de vida, 
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las condiciones geográficas pueden explicar en parte las vari.'!_ 

clones locales; las comunidades des~~ticas diferirán de las si 

tuadas en la sel Ya, en las regiones :ioscosas, templadas o en el 

ártico, pero el terreno, los recur1~s y el clima, presentan pr~ 

blemas, imponen límites y crean opo~tunidades. 

En si mismos no determinan :a respuesta cultural, sin 

tomar en cuenta las condiciones, al;~nas &reas son incapaces -

de soportar una nutrida problación, pero en muchos casos, el 

tamaño de la comunidad depende de •~ habilidad para enfrentar

se al a~biente natural y explotar y ~tilizar sus recursos. 

~.fuchas comunidades pequefias no han desarrollado una 

cultura, o mejor dicho una tecnologfa, que les permita satisf.'!_ 

cer algc más que las necesidades básicas de comida y abrigo p~ 

ra un nC.c:ero muy limitado de gente; ias condiciones geográfÍ- -

cas pue¿en afectar también la ecolc;:a de un pueblo, es decir, 

la manera como ésta distribuye sus a:tividades y sus hombres -

en el espacio. "~!uchos pueblos es~~" situados a lo largo de -

un eje c~:otin y dan la impresión de ·;c,a aldea larga, de una s~ 

la calle que serpentea en .el paisaJ ~··. (ll) 

(11) T. ~:11t11 SmHI:.- "LA SOCIOLOGI.l. ~E LA VIVA RURAL", Ed.tto
.\l.o,:·1fa1Lpe.~, 5.t. Edición. NuL.: ~·oü. 1953, Pág. Z14. 



"El origen de estos pueblos lineales parecieron haber 

residido en las características geográficas peculiares del pai 

saje, que se combinan con las necesidades y prácticas cultura

les, de tal manera que se colocan fundamentalmente sobre las -

orillas de un r1o, en las fajas de aluvión, al pie de declives 

ásperos, en los intervalos fértiles que dejan las corrientes -

que fluyen hacia los valles estrechos y montañosos, en los si 

tios secos, a lo largo de antiguas dunas, cerca de los diques 

de una región pantanosa"(lZ) 

Son esas áreas, ll mejor tierra de cultivo y está limi 

tada, por ello se divide en largas tiras que corren junto al 

río o se alejan de los declives, de esta manera cada familia -

tendrá,"necesariamente, algo de tierra f~rtil, los pueblos si 

guen, sin embargo, los modelos tradicionales, los valores y 

las prácticas derivadas y probablemente más apropiadas de 

otras localidades, la topografía y los recursos locales son P! 

trones ignorados y convenionales impuestos arbitrariamente s~ 

bre la tierra. 

Hay pueblos lineales establecidos en regiones que no -

lo requerían y, al revés, otro tipo de establecimientos han si 



do situados en áreas donde la aldea lineal hubiese sido más 

práctica. 

La ecolog!a es un aspecto de la estructura social, cuyo desa-

rrollo y consecuencias son temas que merecen y han ganado el -

interés sociológico. Los patrones especiales reflejan y son 

el resultado de la organizaci6n social y la cultura de un pue

blo. 
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E). - J.,\ CIUDAD 

Las primeras ciudades se formaron hacia el año 5000 

a.c., en Egipto, la India, Mesopotamia, pero el nDmero de hab! 

tantes citadinos en el mundo fue relativamente pequeño hasta 

el siglo XIX, la antigua Roma, probablemente la ciudad más 

grande que existió antes dela creación del Londres del XIX, no 

tuvo nunca, en sus ~pocas de mayor población, más de un millón 

de habitantes, aunque algunas estimaciones reducen este nDmero 

a un cuarto de millón, pero quizás no más de 1 6 2% de lapo-

blación del mundo antiguo vivió en ciudades. 

Hubo pocas ciudades grandes en Europa anteriores al s! 

glo XIX; la Venecia del siglo XV tu\•o algo más_ de 100 mil hab! 

tantes, el Londres isabelino entre 100 y 200 mil y Paris dura~ 

te el reinado de Luis XIV, cuando era la ciudad más grande de 

Europa, apenas llegó a los 200 mil. A pesar de estas poblaci~ 

nes comparativamente pequeñas, las ciudades de Europa y las de 

Asia y e~ Africa, ejercieron una gran influencia sobre sus so

_c:_~des, la historia, como se afirma a veces, se ha hecho en 

las ciudades, el ambiente rural y las tribus aisladas pueden -

jugar un papel histórico sólo por sus relaciones con la ciudad. 
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Atada a la tierra, arraigada fuertemente en las tradi-

cienes y con perspectivas limitadas al estrecho foco de la vi 

da rural o tribal, la pequeña comunidad entra a la historia 

uniYersal s6io cuando la precipitan fuerzas extrañas. 

En 1800, Kin'gsley Davis estimó que 2.4\ de la pobla~ -

ci6n mundial vivía en ciudades de 20 mil habitantes o m~s.Cl 3 ) 

A partir de los comienzos del siglo XIX, ha habido un 

progreso constante en el nGmero y proporci6n de las gentes que 

yiyen en ciudades. Antes de que el hombre viviese en las ciu

dades, las t~cnicas agrícolas tenían que ser muy eficientes p~ 

ra proveer las necesidades de los cultivadores y de los citadi 

nos. El crecimiento de las ciudades ha tenido un paralelo y -

descanso en gran medida en el aumento de la producción de pro

ductos alimenticios. 

Los excedentes agrícolas no se miden, sin embargo, por 

lo adecuado de la dieta que ofrecen, ni siquiera por lo que 

los productores querrían consumir, los conquistadores o los 

nueyos grupos dirigentes han impuesto a menudo sus tributos 

(13) Klnaleg Vavla.- "EL ORIGEN VE LA URBANIZACION EN LAS CIU
VAVES", - Ed-i.to1tlal Jo1t11ada Ame1tlcana de la Soclolog.i'.a, LX, 
'"ª"'º de 19 5 5, P<fglna, ~ 33. 
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sin tomar en cuenta el nivel de vida que los campesinos tienen 

que aceptar. "El crecimiento de la vida citadina" (en el mun

do antiguo), escriben Maclver y Page, "descansa en el precario 

cimiento de la esclavitud, el trabajo for:ado r los tributos -

que exigian los conquistadores o las clases dirigentes; en al

gunas civilizaciones modernas, como la china r la hindti, pu

diéndose añadir a la rusa, el .factor de ex;lotaci6n sigue sie!!. 

do muy importante en el sostenimiento de las grandes ciuda- -

des". (1 4) 

Dos condiciones m~s se exigian para que. las ciudades -

fuesen construidas o pudiesen crecer. PriMero, comida y otras 

materias primas sobre las que se apoya la ,·ida urbana y que t.!:_ 

nian que conseguirse, las cosechas no sirven si no pueden lle 

var5e r~pidamente a las ciudades en donde hacen falta. El au

mento del producto agrícola tenia que presentar un paralelo 

con los desarrollos tecnol6gicos del transporte; la domcstica

ci6n del caballo y otros animales de carga, el invento de· la -

rueda, el barco y por fin los medios moderncs de transporte. 

Segundo, puesto que nuevos problemas surgían de la presencia -

de grandes grupos de gente en una sola coicunidad, se requerían 

[14) Mactvet Robetto g Page H. Cha~tea.- "JNTROVUCCION Y ANALI 
SIS A LA SOCIOLOGIA".-Edltotlat Rlnekait, Nueva Yo~t 194~ 
Pcfglna 314. 
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ahora materiales, conocimientos, técnicas y oficios nuevos. En 

las antiguas ciudades del Cercano Oriente, el comercio y el tr! 

fico fueron fundamentales para resolver esos problemas. "La 

historia del crecimiento urbano en el antiguo Egipto, La Nesop~ 

tamia y en el Valle del Indo, comprenden la acumulación de ri

queza, el mejoramiento de la habilidad técnica, la creciente e~ 

pecialización del trabajo y la dilatación del comercio, todas 

estas condiciones contribuyeron, a su vez, a aumentar la pobla

ción, factor del que las ciudades logran su fuer:a''.Cl 5) 

Muchos centros urbanos de considerable tamaño fueron 

fundados en el mundo antes del siglo XIX, pero el rápido creci

miento delas ciudades, desde 1800, es un producto distintivo de 

la industrialización moderna. Las naciones con un alto porcen

taje de urbanización son las que poseen una tecnologia indus- -

trial avanzada capaz de producir las mercancias que han de ca~ 

biarse por los productos agricolas, de ofrecer los medios nece

sarios para traer esos productos a la ciudad y para ofrecer las 

técnicas y materiales necesarios para construir y sostener los 

centros urbanos. De la industria y del conocimiento cientifico, 

en los que aquélla se apoya cada vez más, surgiendo las máqui-

(15) Chllde V. Go4dcn.- "LOS ORIGENES VE LA C!V!LJZACION". Méxl 
co, Fondo de CuCtu4a Econ6mlca, P4lme4a Edlcl6n. 1954, -
Páglna lSl. 
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nas, los productos quimicos y las prácticas adecuadas para in

crementar el producto agrícola. 

Ya dentro de las imágenes de nuestra actual ciudad he 

de señalar que desde sus primeros tiempos, la misma, como lu-

gar de residencia y como forma de vida, ha siclo obj~to de ha~ 

tilidad y de critica, los temas paralelos de la decadencia y 

el pecado ci tadinos frente a la virtud y al vigor rurales, pu~ 

den trazarse desde el Viejo Testamento hasta nuestros días, So 

doma y Gomarra continGan siendo símbolos definidos de vicio y 

corrupción urbanos, contra los que se esgrimen la industriosi

dad y virtud del campesino. 

Durante los Ultimas tiempos los altos porcentajes de -

mortalidad y los bajos índices de natalidad de las ciudades, -

en comparación con las áreas rurales, han sido interpretados -

como signos de degeneraci6n moral y física. Un libro reciente 

de ensayos de autores muy conocidos se intitula "Las Ciudades 

son Anormales". (l 6) 

eamo un complemento de este cuadro desdichado de la 

ciudad artificial, inmoral y degenerada, está la imagen comün 

(16) Pe.tell~On T, Etmell. -"LAS C1UVAVES SON ANORMALES". -Ed.Uoll.lal 
No.tma11,U11.lvellJ.ldad de Ol<lahoma,PlleJJ, 1946.-Pág.i.na 180. 
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y corriente de la virtud, salud y felicidad del campo, esta 

imagen ha tenido quizás más difusi6n en los Estados Unidos que 

en otras partes del mundo, ya que el granjero norteamericano -

no es un campesino, sobre el que pesan los siglos, sino un pr~ 

pietario independiente de tierras, en una sociedad indiYidua- -

lista y fluida que carece de pasado feudal, ya que editoriales 

de ese pais, comentan el creciente descenso de granjeros en el 

campo, y el cambio o desaparición de la vida rural. 

La ciudad ha tenido sus aduladores y el campo sus tra!:_ 

tares, las ciudades han sido siempre los hogares desde donde -

la luz y el calor irradiaron para destruir la oscuridad, estas 

actitudes contradictorias constituyen, en si mismas, hechos de 

considerable importancia sociológica. 

Las imágenes que existen sobre las ciudades tienen 

otras consecuencias, quizás r.iás importantes, tanto los ''icios 

como las virtudes atribuidos a la ciudad atraen a los campesi

nos o a los habitantes delas pequeñas ciudades, los cuales co~ 

tribuyen en gran medida al desarrollo de la poblaci6n urbana, 

es dificil demostrar el efecto real que tiene la imagen de la 

"ciudad dorada", como Thomas Wolfe la llamaba, sobre la emi--
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graci6n, pero es aparentemente lógico que las promesas de lujo 

y riquezas, de deleites sensuales y de oportunidades cultura-

les, y hasta la posibilidad de probar el fruto prohibido, co~ 

tribuyan al movimiento hacia la ciudad. 

Finalmente, esas imágenes influyen también en la man! 

ra como el hombre constru)·e o reconstruye las ciudades, éste 

puede tratar de absorber las virtudes reales o imaginarias de 

la ciudad pequefiá, o tratar de construir ciudades que posean -

las cualidades que los que defienden la \'ida urbana consideran 

esenciales. 



~~PITULO 11 

EL' CONCUBINATO 

A).- En Roma. B).- En los Mexicas. 

·c).- En el derecho mexicano vigente. 

El concubinato presenta formas diversas dependiendo· de 

la cultura que lo registre, significa siempre una uni6n sexual 

diversa al matrimonio y en muchas ocasiones, semejante al mi!!_ 

mo, en algunas culturas, y como caracterlstica en China, el 

concubinato se presenta al lado del ~atrimonio en el sentido -

de que un var6n tiene una esposa legítima y, al mismo tiempo, 

y conviviendo entre si, una o varias concubinas. La calidad 

jurldica y social de estas 6ltimas es inferior a la de la esp~ 

sa, aunque en las preferencias del ··seftor" alguna de ellas ten 

ga una posición de privilegio. 

La Rcp6blica Popular China está combatiendo el concubi 

nato, sefialando que es una forma in¿eseable de constituirse 

las familias; pero sigue existiend~ sobre todo en los sujetos 

nayores, tradicionales y de poderio ~con6mico, a trav€s de la 
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historia, buen número de pueblos han conocido formas semejan-

tes del concubinato, teniendo todas ellas en común, el ser m~ 

nifestacioncs de las clases poderosas, al hombre de escaso~ re

cursos econ6micos le es más difícil el sostenimiento de dos o 

más esposas, en forma licita. 

Lo que siempre ha existido, antes y ahora, y en todos 

los niveles sociales y económicos, es la infidelidad matrimo-

nial, la creaci6n de dos o mis familias por un solo var6n, la 

llamada "casa chica" del hombre casado, a veces más grande que 

la de la esposa. 

Las uniones sexuales fuera de matrimonio, cuando el v~ 

r6n tiene lazos matrimoniales con otra mujer, toman diferentes 

nombres a saber; concubinato, barraganeria, amasiato queridato, 

contubernio, arreglo, lio, entre otros. Los epitetos a la m~ 

j er que vive fuera de matrimonio con un hombre casado, son ta!!!_ 

bi~n innumerables; amante, amasia, amiga, querida, barragana, 

mañuela entretenida, quillotra, manfia, combleza, usurpadora, 

la otra, concubina, etc, calificativos que no se masculinizan, 

a excepci6n de; amasio, querido, o concubinario. 

Derivado del concubinato, la terminología para ambos 

sujetos es diversa; "concubina 1
' la mujer, "concubinario'' el 
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hombre, términos que deberían cambiarse, igualándolos, o ambos 

son concubinosJ o ambos son concubinarios. La terminación -

"ario" en las figuras jurídicas da la idea de acreedor del ti

tular del derecho, asi tenemos: arrendatario, depositario, co

modatario, etc, Si el Código Civil vigente ha igualado la co~ 

dición jurídica de ambos miembros de la pareja, unida por ma

trin1onio o por concubinato, deben cambiarse tambiiln los tilrmi

nos relativos, los casados son cónyuges, los no casados serán 

ambos concubinas. 

Las formas de vida sexual fuera de matrimonio, normal

ment_e no están reguladas por el derecho, son tomadas en consi

deración más bien por la moral o por las costumbres y conven

ciones sociales, pueden dar lugar, sin embargo, a ciertas con

secuencias juridicas, tales como la filiación habida fuera de 

matrimonio con sus cansecuc'ntes reconocimientos de hijos o in-

vestigaci6n de la paternidad, ser causa de divorcio, o config~ 

rar delitos como el adulterio o la bigamia.Cl 7) 

El Código Civil para el Distrito Federal no ~egula las 

uniones sexuales fuera de matrimonio, excepto cuando se dan en 

circunstancias particulares, configurando el concubinato. 

(17) ,!Ion.te.to Vuhctlt SMct.- "VERECHO VE FA~IILIA".- Ed.i.to1t..lal 
P~~aa, S.A., Segunda Ed.ic.i6n, Méx.i~c.1985, Pdg.ina 16~. 
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A).- EN ROMA 

Iustae Nuptiae y Concubinato en sentido Romano, fuera 

del contubernium Cconvivencia sexual entre esclavos, autoriza

da por los sefiores, figura que podia tener efectos juridicos -

después de la manumissio], el derecho romano nos nuestra dos 

formas de matrimo~io que de ninguna manera tenían la importan

cia jurídica que tiene el matrimonio actualmente; ya que por -

otra parte Gayo sólo menciona el matrimonio como fuente de la 

patria potestad: 

a),- Iustae nuptiae.- con amplias consecuencias juridi 

cas. 

b).- Concubinato.- de consecuencias jurídicas reduci-

das, las cuales si es verdad que aumentan poco a 

poco, nunca llegan al nivel del matrimonio justo. 

Estas dos !armas matrimoniales tienen los siguientes -

elementos comunes: 

a).· Se t;ata de uniones duraderas y monogámicas de un 

hom:;e con una mujer. 

b),- Los sujetos tienen la intenci6n de procrear hijos 



y apo)·ar$C mutuamente en los lances y peripecLH 

de ln Yidn. 

c). - Ambas formas son socialmente respetadas, y par:i -

ninguna de ellas se exigian formalidades juridi-

cas o intervenci6n estatal alguna. 

Estas antiguas uniones fueron vividas, no celebrada• 

en forma juridica, y tenían pocas consecuencias juridicas. 

Para nosotros es dificil intuir lo que haya significa

do el matrimonio romano, pero por otra parte los romanos hubie 

ran considerado monstruoso el hecho de que los cónyuges moder

nos perpet~en a veces un matrimonio, contra la voluntad de uno 

de ellos, una vez que haya desaparecido el afecto marita. Qui

zá podemos decir que la propiedad se relaciona con la pose

sión, como el matrimonio moderno con el romano. 

Con el apogeo del cristianismo, para el cual el matri

monio es un sacramento, se comienza a organizar la celebraci6:i 

de aqu~l en forma más rígida, mientras que la Iglesia reclama, 

al mismo tiempo, la jurisdicción en esta materia. 

Desde la Reforma, en un pais tras otro, el Estado ha -
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ido arrebatando esta jurisdicci6n a las autoridades ecle$iás

ticas; proceso que todavla no ha terminado en todas partes.En 

nuestro país sí. 

La famosa frase de que el consentimiento y no el con

cubinato hace el matrimonio, significaba para los roman~s qu! 

z&, que el hecho de continuar armonizando (consentir) : no el 

hecho de compartir el mismo lecho, es la base del matri~~nio. 

Los romanos distinguieron las iustae nuptiae del con

cubinato, señalando en primer lugar, que si faltaba alguno de 

los requisitos como era la convivencia sexual para la iustae 

nuptiae, debía de calificarse de concubinato en sentido rom~ 

no, no en el moderno. Pero si se reúnen estos requisitos 

existe la presunción de que se trate de iustae nuptiae. 

Sin embargo, los cónyuges pueden declarar expresa~ente 

que su matrimonio debe considerarse como una unión sin conse

cuencias jurídicas, aunque s1 con pretensi6n de permanencia; 

es decir, como un concubinato. 

El consensualismo en esta materia retrocede lentamen

te en la ~poca cristiana, hasta que el Concilio Tridentino en 
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1563, concede el triunfo definitivo a un severo formulismo. 

"Desde el siglo II, los requisitos para el matrimonio 

justo se extienden en gran parte al concubinato. Pero en com

pensación, éste recibe también algunas ventajas juridicas que 

antes sólo acompañaban a las iustae nuptiae (sucesión legíti

ma, alimentación) de manera que las dos instituciones se ace~ 

can cada vez más, sin embargo, en materia de ventajas jurfdi

eas, el concubinato quedaba siempre por debajo de las iustae 

nupti ae ''. ( l B) 

La división entre iustae nuptiae y concubinato tenia -

una significación que no corresponde a la actual entre matrim~ 

nio y concubinato. En nuestra legislación actual ya no recon~ 

cernos la coexistencia entre un matrimonio con plenos efecjos· 

jurídicos y otro matrimonio, socialmente tan respetado como el 

prinero, pero con reducidos efectos jurídicos. 

(18)~a~gadan S. Gullleamc Floal~.- "EL VERECHO PRIVAVO ROMANO" 
:dUoaú1l E~Mnge, S. A., V€cl,,,a Edlcl6n, México, V. F. 
l; 8 1 . P<lglna 21 O. 
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BJ. - EN LOS MEXICAS 

Ubicados en el contorno de la época prehispánica del 

hori:onte hist6rico de los Aztecas o Mexicas de Tenochtitlan 

por ser esta la importancia del Imperio Mexica, como una org!!_ 

nizaci6n militar, ya que el señalamiento del sistema de educ!!_ 

ci6n y la distribuci6n de la tierra, es tan importante para -

explicar la historia de México. 

\'is lumbrada la capital de una de las más grandes y 

evolucionadas naciones ind1genas de América, al ser éste el 

foco de irradiación de la fundadora de la hermosa ciudad de 

lenochtitlan y tiltima gran cultura mexicana después ·de la de~ 

graciable conquista del pueblo español; me ubicaré tinica y e~ 

clusivamente en su organizaci6n social para explicar la figu

ra jurídica del matrimonio y concubinato dentro de ese Irnpe-

rio. 

As1 encontramos que la base de ·la sociedad azteca es

taba constituida por la familia, formada por los padres y los 

hijos y en la cual el hombre más anciano era quien desempeña

ba funciones de jefe. 
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La mujer tenía pocas atribuciones dentro de ella, r 

salvo el honor que le daba la maternidad, por la cual propor-

cionaba futuros guerreros, siendo raros los privilegios de que 

gozaba, eran las mfis ancianas las que arreglaban los matrimo-

nios a los j6venes, cuando lstos tenían edad para ello la cer! 

monia comenzaba en casa de la nada, en donde los anciano~, a~ 

te los invitados y parientes, le dirigían largo discurso, ex-

hartándola a cumplir dignamente con las obligaciones de su nu! 

vo estado. De ahí era conducida en procesión a la casa del f~ 

turo marido, donde se desarrollaba el rito de atar la manta 

del varón con el huipillí de la mujer.Cl 9 l 

Teóricamente, el hombre azteca podía tener ,·arias mUj.!:_ 

res, pero de hecho esto s6lo ocurría cuando se lo ?ermítía su 

condici6n económica, Por ejemplo, de Moctezuma ::e otros al-

tos funcionarios y jefes escriben los cronistas que tenían ce~ 

tenares de mujeres e hijos. Sin embargo, aun cuan¿o el hombre 

tuviera varias mujeres, se distinguía siempre a una de ellas -

como principal, 

(19) "NUEVA E~C1CLOPEVIA TEMATICA". T~mc 12., Ví>~Jí~a Jc1ta. -
ed<'.c-i601., EdLtoJtlat CumbJte, S. A., .\léxúc, :;>., ;'ág-ina 211. 
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Aunque les padres amaban tiernamente a sus hijos, la 

educación era severa desde la m§s tierna infancia, los prine-

ros afias los pasa~an los nifios en el hogar, educándose en la 

obediencia a sus ?adres y en el aprendizaje de las tareas de -

la vida diaria. :as desobediencias eran rigurosamente casti

gadas. 

Después ce recibir la educación dom~stica, el niño v~ 

r6n pasaba a la escuela, de la cual existian dos clases: la e~ 

mGn, para los ple':eyos, sostenida por los calpullis, r la esp~ 

cial, destinada a los hijos de los señores, que dependían de -

los templos. En !a primera se formaba a los guerreros y en la 

segunda se ense:'.a':an, además, ciencias, tradiciones y religión, 

capacitando a sus 2lumnos para el desempeño de funciones sace~ 

dotales y de g~t~erno y administración. 

También existian escuelas para las mujercitas, en las 

que aprendian la; labores propias de su sexo y las pr~cticas -

religiosas. De ~llas salían para contraer matrimonio o, si 

esa era su voca~!!n, en ellas se quedaban, al serricio de los 

dioses. como mo~:~s o profesas. 

Respect: ól matrimonio, éste se efectuaba en edad tem-
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prana; los varones a los veinte afies, las mujeres a los dieci

seis, pero antes de efectuarse era preciso consultar a los di~ 

ses, era obligatorio contraer matrinonio, pero s61o era bien -

visto el mon6gamo; los adúlteros eran castigados severamente. 

!labia causa de di\"orcio, tanto si la mujer era estéril, 

cuanto si el hombre no subvenia a las necesidades del hogar, -

realizado el divorcio, podían contraer nuevas nupcias por otra 

parte la mujer que quedaba viuda debería ca·sarse con alguno de 

los cuñados; el hombre podia ser polígamo, pero siempre era 

preferida la primera mujer sobre las subsecuentes. Por lo que 

hace a la mujer esta sólo debía tener un esposo. Por último 

también se permitía una o varias concubinas, siempre que estas 

fueran solteras. 
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C).- EN EL DERECHO MEXICANO VIGENTE. 

En la doctrina y en la legislación civil mexicana, se 

entiende por concubinato, la unión sexual de un solo hombre y 

una sola mujer que no tienen impedimento legal para casarse y 

que viven como si fueran marido y mujer en forma constante y 

permanente por un periodo mlnimo de cinco anos. Este plazo 

puede ser menor, si han procreado. Asi, cuando una pareja no 

realiza la ceremonia matrimonial, pero viTen juntos y procrean, 

desde el momento en que nace el primer hijo se convierten en -

concubinas y si, no obstante no haber procreado, han permaneci 

do juntos por más de cinco años, se entiende que viven en con 

cu~inato.C 20 1 

El legislador de 1928, imbuido del espíritu socializa

dor del derecho imperante en su epoca quiso extender la esfera 

de la justicia a las clases desvalidas. En este sentido trató 

de incluir dentro de los beneficios que la ley otorga a los C.!!_ 

:ados, a la mujer que vive con un hombre como si fuera su mari_ 

do, a la concubina, los intentos al respecto no pudieron cris-

(~O) Mo11teno Vuhalt Sana.- "VERECHO VE FAUILIA".- EdL~onLal 
l'oMúa, S. A., Segunda EdLeL611. ~l~xLco, 1985, PágL11a 165. 
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talizarse en la magnitud deseada por el legislador, se opu,ie

ron a ellos la fuerza de la tradición y el concepto de moral -

decimon6nica que imperaba en el ñnimo de los integrantes Je la 

Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que fueron los principa-

les criticas del anteproyecto del Código Civil. No ob,tante, 

la figura del concubinato queJó incluida en el texto del Códi

go, aunque de manera por demás limitada. 

Con las siguientes palabras expusieron los legislado-

res su pensamiento: 

"Hay entre nosotros sobre todo en las clases populares, 

una manera peculiar de formar familia: el concubinato. Hasta 

ahora se habian quedado al margen de la ley los que en tal es

tado vivían; pero el legislador no debe cerrar los ojos para -

no darse cuenta de un modo de ser muy generalizado en algunas 

clases sociales, y por eso en el Proyecto se reconoce que pro 

duce algunos efectos jurídicos el concubinato, ya en bien de -

los hijos, ya en favor de la concubina, que al mismo tiempo es 

madre, y que ha vivido por mucho tiempo con el jefe de la fa

milia. Estos efectos se pro¿ucen cuando ninguno de los que v! 

ven en concubinato es casado, pues se quiso rendir homenaje al 

matrimonio, que la Comisión considera como la forma legal y m~ 
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Tal de constituir la familia, y si se trata del concubina

to, es, como se dijo antes, porque se encuentra muy generali

zado, hecho que el legislador no debe ignorar". ( 21 ) 

De acuerdo con lo expuesto, el Código Civil en los 

inicios de su vivencia, señaló escasas consecuencias al conc~ 

binato, a saber: 

lo.- Otorgaba a la concubina el derecho a recibir ali-

mentos a través del testamento inoficioso. 

2o.- Daba a la mujer derecho a heredar por vía legíti

ma, pero siempre en condiciones de inferioridad con respecto 

a la esposa, llegando al extremo de que, cuando el concubina

rio ~oría intestado y carecía totalmente de familiares, a ex

cepción de su compañera, ~sta heredaba únicamente la mitad 

del haber hereditario, compartiendo la otra mitad con la Ben! 

ficencia Pública. 

(21) Uett,ttdez EmLlLo.- "El CONCUBINATO LEGAL".-Ndme~o 31, To
mo VIII, Revü.ta de la E~euela Naclottal de Ju~üp~uden-
cla, JuUo-Sep.t.lemb~e. de 1946, Mc!xLco. Págltta 111. 



3o.- Establecla un principio de presunción de paterni

dad con respecto a los hijos de matrimonio, al siguiente te-

nor: 

Articulo 383. - Se presumen hijos del concubinario (sic) 

y de la concubina: 

I.- Los nacidos despu~s de ciento ochenta dias cont~ 

dos desde que comenzó el concubinato; 

II.- Los nacidos dentro de los trecientos dias siguieQ 

tes al en que ces6 la vida en comlin entre el concubinario (sic) 

y la concubina.( 22 ) 

La regulación del artículo 383 sigue siendo norma vi

gente, la equiparación que hace el legislador con respecto al 

establecimiento de la filiación de los hijos del concubinato 

(22) Antlcuto 383.-CCVIGO CIVIL PARA EL VISTR!TO FEVERAL.-Edi 
tonlal Ponnda, S.A.-Qulnquagéalma Sexta Edlcl6n.-U€xlcc7 
1988.-Pdglna 115. 
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con los del matrimonio, me parece que no puede operar de la 

misma manera por la siguiente razón: las fechas de inicio y de 

extinción del matrimonio tienen una certeza jurídica indudable, 

autentificada a través del acta de matrimonio de los padres, -

del acta de nacimiento de los hijos, del acta de defunción del 

padre, o de la sentencia ejecutoriada que declare la nulidad -

de matrimonio o de divorcio de los progenitores, segQn el caso. 

A partir de esas fechas se tiene el conteo de los plazos que 

fija la ley para determinar la certeza de paternidad (180 y 

300 días). Con respecto al concubinato se carece de documen-

tos con autenticidad legal, 

Cuando no existe el reconocimiento espontáneo de PªL 

te del concubinario respecto al hijo nacido de su concubina- -

ria, o cuando niegue su paternidad, habrá que probar las fe

chas de inicio o cese del concubinato por los medios de prueba 

de tipo genérico que son aceptados en el juicio correspondien

te a que haya lugar (testimonial, circunstancial, etc.), se 

tratará en este caso, de un auténtico juicio de investigación 

de la paternidad. 

Las consecuencias jurídicas en materia de concubinato 

han tenido algunas reformas, en diciembre de 1974, en razón de 
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establecer la igualdad jurídica para las personas de ambos s~ 

xos, se otorgó el derecho a alimentos al concubinario a través 

del testamento inoficioso, artículo 1368 fracción V del Código 

Civil, pu·es originalmente sólo se concedla este derecho a la -

concubina, inexplicablemente en esa fecha, pese a las diversas 

sugerencias que se hicieron a las comisiones que estudiaban 

esas reformas en las Cámaras legislativas, no se extendi6 el -

derecho a heredar por vía legitima,_~! varón en el concubinato. 

Omisión que ha sido corregida en las reformas al Código Civl -

de diciembre de 1983. 

La regulación del concubinato, una vez formado, produ

ce las siguientes consecuencias jur1dicas: 1.- Derecho a ali-

mentas en vida de los concubinas, a semejanza del derecho de 

los cónyuges entre s1; 2.- Derecho a alimentos por causa de -

muerte a trav~s del testamento inoficioso; 3.- Derecho a la 

porción legitima en la su:esión ab-inestato, y 4.· Presunción 

de paternidad con respecto a los hijos. 

-..., 
Del derecho a alimentos en vida de los concubinas sefi~ 

la el artículo 302 del Código Ctvil en su parte final que "los 

concubinas cstfin obligados, en igual forma, a darse alimentos 

si se satisfacen los requisitos señalados en el artículo 1635. 
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(articulo que establece los elementos que configuran el concu

binato). 

Loa alimentos en vida para los concubinas, que reci~n 

regula el C6digo Civil, fueron previamente un derecho otorgado 

por la seguridad social, al establecer que el trabajador podia 

inscribir a sus dependientes ccon6m~:_<>s, corno sujetos de la s~ 

guridad social, no exigiéndose el req~isito del matrimonio pa

ra que el trabajador pueda inscribir a su cornpafiera corno depe~ 

diente econ6rnica, 

Respecto de los bienes de que se puede disponer por 

testamento y de los alimentos por testamento inoficioso, el a~ 

t1culo 1368 fracci6n V del C6digo Civil, sefiala: a la persona 

con quien·el testador vivi6 como si fuera su cónyuge durante -

los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o 

con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido li

bres del matrimonio durante el concubinato y que el supervi-

viente est~ impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. 

Este derecho s6lo subsistirá mientras la persona de que se tr~ 

te no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueran -

varias las personas con quien el testador vivió como si fu~ 
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ran su cónyuge, ninguna de ellas tendr!l derecho a alimentos.C23l 

Por lo que hace a la Sucesión Leg1tima re~orma sustan-

cial que experimente el Código Civil en esta materia, el 27 de 

marzo de 1984, no sólo extendi6 el derecho que ten1a a heredar 

por vla legitima la concubina a su cempafiero, sino que igualó -

en forma total el derecho a heredar de los concubinos y de los 

c6nyuges, originalmente sólo tenia deCtecho a heredar la mujer -

en el concubinato, mas en condiciones de in[erioridad con res· 

pecto a la herencia de la esposa. 

Actualmente el articulo 1635, reglamenta la sucesión de 

los concubinas, sef\alando textualmente: ''La concubina y el CO!!. 

cubinario tienen derecho a heredar rectprocamente, aplicándose 

las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre 

que hayan vivido juntos como si ~ueran cónyuges durante los ci!!. 

co af\os que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando h!_ 

yan tenido hijos en comün, siempre que ambos hayan permanecido 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Sl: al 111ar;!:r el autor de la herencia le sobreviven va

r;l:as. concuttl:nas o c~ncubl:narios en las condiciones mencionadas 

(23} All.Ucu.lo 1368 F. V." COVl'GO CTVIL PAllA H Vl'STRl'TO FEVERAL. 
Edlto~~'a.l Po~~aa,S,A., Qutnquag~Aima Sexta EdiclOn, ~~xtco, 
1988 •• Pdgina 263. 
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al principio de este articulo, ninguno de ellos heredará.C 241 

El articulo transcrito determina las condiciones para 

que se entienda la vida en com6n de la nareja como concuoinato, 

a saber: lo. ~uc vivan como c6nyuRes, o sea, con exclusividad 

y ~ermanencia; 2o. ~ue duren en su convivencia, si no han pr~ 

creado entre s1, un rníni~o de cinco años; 3o. 0ue viviendo co~ 

mo marido y mujer, sin inportar la rluración de su convivencia, 

hayan tenido hijos en com6n; 4o. <:ue ambos estén libres de ma

trimonio y So. Que no tengan otra relación permanente con indl 

viduo distinto al concu~inario o cuncubina. 

Asi mismo es de destacar que fue a partir de las refo~ 

mas al Código Civil en vigor, desde 1984, cuando se extendió 

el derecho a heredar por sucesión legitima al concubinato, y 

se.igualaron los derechos de amoos concubinos con los reconocl 

dos para los cónyuges sobrevivientes (articulo 1624 a 1629). El 

concubinato es una situación de hecho no reglamentado por el 

derecho, pero a la que se le reconocen en este caso ciertos 

efectos sucesorios. Para ~ue exista concubinato se requiere 

(24) 1\11.Uwlo 1635 det CélVIGO CIVIL PMA El ViSTRITO FEVERAl. 
Ed.t:to11..tal Po11.1ta1t, S, A., Qu.l11quag€~.tma Se~:ta Ed.Cc.l811., 
11€~,{co, 1988,- Pág.lna 3ú1. 
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que la pareja haya vivido unida como si fueran marido y mujer, 

durante los cinco años que precedieron a la muerte del autor -

de la sucesión, o que haya procreado hijos, siempre que ambos 

hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. 

Debe tratarse ademas de la uni6n de un solo hombre con una so

la mujer, sin estos requisitos la convivencia de hecho entre -

varón y mujer no es concubinato y no surge el derecho de here

dar por sucesi6n legitima. 



CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

A).- Antecedentes llist6ricos de la Seguridad Social 

B).- Concepto de Derecho Social. C).- Concepto de 

Previsión Social. D).- Concepto de Solidaridad So 

cial. E).- Concepto de Seguro Social. F).- Concc~ 

to de Seguridad Social. G). La Seguridad Social y 

la Planeación para el Desarrollo. 11).- La Seguri

dad Social y la Legislación en Salud. 

La vida del hombre principia sin su voluntad, se des~ 

rrolla con ella cada vez mis a partir de la nifiez y termina -

ta=~ién sin que la voluntad pueda de manera general intervenir. 

Evcluciona la vida entre el nacer y el morir, como dijera don 

Miguel de Unamuno; entre el nacimiento, que es comenzar a vi

vi~, y la muerte, que es desnacer; principio y fin de la vida 

e~ que la voluntad humana no interviene. 

Ahora que el desarrollo de la vida es en realidad un d~ 

sa~rollo de la voluntad, aunque deban ser apreciadas y estima

da~ en su valor vicisitudes que se le imponen, ni queridas, 
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independientes y extrafias a su voluntad: la enfermedad, por 

ejemplo, debida a causas biopatol6gicas o el desempleo, deriv!!_ 

do éste de factores econ6micos y sociales. El hombre, la pos.!_ 

bilidad de la vida y la de su familia dependen de la actividad 

productora que le sirven para satisfacer sus necesidades; la -

inseguridad es aquélla que tiene como consecuencia disminuir o 

cancelar la actividad productora del individuo, lo que disminu 

ye o cancela la satisfacci6n de sus necesidades vitales y las 

de los suyos. En un aspecto la inseguridad consiste en que la 

persona, por acontecimientos extrafios a su voluntad, no pueda 

satisfacer sus necesidades primarias, llegando inclusive a s~ 

primirlas; y en otro en la extinción de la vida del individuo, 

con clara repercusión en la imposibi.lidad de que su familia 

pueda satisfacer esas necesidades, si del fallecido dependia -

económicamente, 

Así, la supresión de esa actividad productora tiene 

una repercusión económica, y es esta eventualidad un elemento 

que debe tenerse en cuenta de modo indispensable, tanto para -

la terminación del problema como para los medios que puedan 

servir para satisfacerlo. El fenómeno descrito necesariamente 

es tan antiguo como la humanidad misma, tan general que no so-
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lamente existe para el individuo que vive en sociedad como ann 

para el individuo a quien se considera simplemente existente y 

sin ninguna relaci6n social. Tan hondo y general ha sido el 

problema que desde las hordas primitivas se ha venido tratando 

de resolver con los medios econ6micos, fisicos y religiosos, y 

en esta medida corresponde a la evoluci6n de unos y otros en 

cada caso. 

De este modo nace la necesidad de que el hombre, fre~ 

te a esos fen6menos de la naturaleza que le impiden en un mo

mento dado el desarrollo normal de sus actividades, busque los 

medios necesarios dentro de su ámbito social para que, en el -

caso de que sufra tales contingencias, encuentre los medios de 

subsistencia que pueda utilizar en sus estados transitorios o 

definitivos de incapacidad. 

El fen6meno del desempleo que repercute en el desarro

llo normal de la actividad humana, que le resta recursos es 

consecuencia del rompimiento de los principios e ideales que -

sustentan el derecho de dar trato igual a todos los hombres 

dentro de la sociedad. 
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Desde la época de los romanos hasta el apogeo del lib~ 

ralismo individualista se favoreció la explotaci6n del hombre 

por el hombre, trayendo consigo la destrucción ó eliminación 

de aquellos que, no pudiendo defenderse, se vieron sometidos a 

una verdadera esclavitud, ya que la Gnica riqueza con que con

taban era su capacidad de trabajo, que fue materia de contra-

tos civiles y tratada como cualquier mercancía; y ante la. ine 

xorable aplicación de las leyes económicas que rigen la oferta 

y la demanda, al predominar precisamente una mayoria que ofre

ció sus fuerzas de trabajo sobre una minoria que detentaba la 

riqueza, esto propició afin más la explotación a que antes me -

he referido, y por lo tanto fue causa ineluctable de las revo

luciones sociales que se vivieron a principios del siglo XX, 

cuando surge la imperiosa necesidad de rescatar el derecho del 

trato igual de los hombres ante la ley y la demanda de medidas 

protectoras de la libertad y la seguridad dentro de la socie

dad. 

En América, Simón Bolivar fue el primero en utilizar 

el concepto de seguridad social cuando el 15 de febrero de - -

1819, en su célebre discurso de Angostura, que tuvo como fina

lidad proponer un proyecto de Constitución para Venezuela ex
presó que "El sistema de gobierno más perfecto es aquel que -
produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguri 
dad social y mayor suma de estabilidad politica". 
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A),- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Como lo mencioné en el apartado anterior, el liberali~ 

mo individualista del siglo XIX, cuando la industrializaci6n -

de los países de Europa tuvo lugar, ocasion6 que un gran núme

ro de hombres, mujeres y hasta niños trabajaran bajo las más -

duras condiciones; y así vivían y morían en miserable situa- -

ci6n, no tardaron los pobres en reaccionar y se suscitaron di 

versas revoluciones para tratar de solucionar la cuesti6n so

cial. 

Se revelan insuficientes las instituciones que en el -

pasado prestaron alguna protecci6n a los trabajadores, a los -

más desheredados frente a los riesgos que los amenazaba las 

"guildas", las "hermandades", las medidas de los gremios y CD!, 

poraciones, las "obras de caridad" de conventos, parroquias y 

otras entidades religiosas, las mutualidades, ya no bastan - -

frente al cúmulo de necesidades, frente a la extensa pobreza -

y el desamparo. La ley de ayuda a los pobres, de la reina Is~ 

bel de Inglaterra en 1601, quizás el primer reconocimiento de 

la responsabilidad del Estado para con los sectores econ6mica

mente más débiles, es apenas un síntoma de la toma de concien-
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cia de la gravedad de la injusticia social, como atinadamente 

nos lo sefiala Alfredo Mallet en su interesante articulo 1883-

1983, un siglo de Seguros Sociales. 

Pasan decenas de afies antes de que se recono:ca el de

derecho de los trabajadores a ser indemnizados por los sinies

tros· ocurridos en el trabajo; por la vejez, la invalidez y la 

muerte, y por los estados de enfermedad y maternidad. El ii -
de noviembre de 1881, el emperador Guillermo I de Alemania, a 

iniciativa de su canciller Otto Von Bismarck, envia al Reichstag 

su célebre mensaje sobre los seguros sociales para que se apru..:. 

ben con posterioridad las leyes del seguro de enfermedad en j~ 

lio de 1884, y el seguro de invalidez y vejez en junio de 1889. 

Alfredo Mallet, en la parte introductiva del artículo 

de referencia nos dice que "en ocasiones suele ser imprudente 

calificar las intenciones de los actos de los seres humanos, -

seria temerario afirmar que las intenciones del Canciller Otto 

Von Bismarck fueror. detener el rápido crecimiento del Partido 

Socialista en Alemania, cuando hace un siglo convenci6 al 

Reichstang de aprobar sus proyectos de leyes de seguros socia

les, y tambi~n sería arriesgado negar que sus intenciones fu.<;. 
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ran realmente las de mejorar las condiciones de los trabaja

dores del Imperio garantizándoles cierta protección ante dete~ 

minados riesgos''. 

Asi, surge el seguro social distinto al seguro priva

do, si bien recoge y utiliza parte de su técnica financiera; 

los seguros obligatorios, dejando el canpo del seguro privado 

al facultativo o voluntario en sus origenes, ya que leyes pos 

teriores al alemán también admiten estos seguros como compl~ 

mento del obligatorio; estos seguros obligatorios tienen como -

finalidad proteger a los trabajadores de los diferentes si

niestros que se producen como consecuencia de su exposición al 

riesgo, ya sea de la enfermedad, del accidente de trabajo o -

bien de la invalidez o vejez. 

El Seguro Social no persigue fines de lucro a dife-

rencia del privado, que es mercantil y consecuentemente tiene 

como finalidad fundamental precisamente el lucro; por último, 

en el seguro privado el precio del a9eguramiento, o sea: la 

prima, es a cargo exclusivo del asegurado, lo que normalmente 

no ocurre en el Seguro Social, cuyo costo se distribuye entre 

el trabajador, el empresario (cotizaciones) y aportaciones co~ 
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plementarias del Estado, Actualmente en Chile el financiamie!! 

to de la seguridad social es a cargo exclusivo del trabajador 

y en Cuba a cargo total del Estado en los restantes paises am~ 

ricanos algunas ramas de seguro son de financiamiento obrero

patronal, o sólo patronal. 

El ejemplo de Alemania es rápidamente seguido en Euro

pa, pues entre los años 1887 y 1888 Austria adopta leyes sobre 

seguro de accidentes del trabajo y sobre seguro de enfermedad; 

Hungria lo hace en 1891; en Dinamarca se crea el seguro de ve

jez en 1981, el de enfermedad-maternidad en 1892 y el de rie~ 

gos del trabajo en 1898. En Suecia, el seguro de enfermedad -

maternidad en 1891; el de riesgos del trabajo en 1901; el de -

invalidez-vejez-muerte en 1913, Noruega dicta su primera le

gislación de protección contra riesgos del trabajo en 1895 y 

de seguro de enfermedad-maternidad en 1909. 

Las ideas sobre los seguros sociales atraviesan los 

océanos y asi, en Nueva Zelandia, se instituyen el seguro de -

vejez en 1878; el de riesgos del trabajo en 1902 y 1918, y por 

último el de inYalidez y vejez en 1908, Nallet continúa su i!! 

teresante estudio explicando que en los comienzos del siglo XX 
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ya cuentan con seguros soc.iales Holanda (1903-1913) Irlanda 

(1897,1908,1911), Italia (1898, 1912, 1919), Luxemburgo (1901, 

1902,1911), Reino Unido (1897,1908,1912), Rusia (1911), Rum~ 

nia (1912), Bulgaria (1918). En Francia, si bien la protec-

ci6n en caso de accidentes del trabajo está garantizada por -

legislaci6n de 1898 y, en caso de desempleo desde 1905, las -

ramas de invalidez-vejez-muerte s6lo se introducen en 1910, y 

la de enfermedad-maternidad en 1928; en Francia se produce un 

hecho muy notable, terminada la Primera Guerra Mundial recup~ 

ra los territorios de Alsacia y Lorena, pero mantiene en -

ellos la aplicaci6n de los seguros sociales conforme a las 

normas y estructuras establecidas por la legislaci6n alemana, 

lo que ocasiona que el propio ~fallet manifieste su admiraci6n 

por la extraordinaria vitalidad de los seguros sociales que -

permanecen ahí donde las fronteras han cambiado, y así, la 

propia legislación francesa se verá influida por este siste

ma que ahora se introducía en su territorio. 

En Am~rica, la primera legislaci6n sobre seguros so

ciales fue promulgada en Chile en 1924, mediante la cual se -

introdujo el seguro social de enfermedad-maternidad-invalidez 

y muerte. En Canadá en el afio de 1927, se estableció el seg~ 
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ro de pensiones asistenciales; en Ecuador 1935, Bolivia 1935, 

Estados Unidos 1935, PerG 1936, Venezuela 1940, Panam~ 1941, 

Costa Rica 1941, México 1943, Paraguay 1943, y asi sucesiva-

mente todos los paises americanos llegaron a contar con sus -

respectivos seguros sociales. 

En Asia, la primera legislaci6n de seguros sociales -

es la de Jap6n 1922, seguida de la de Afganistan 1946, en el 

Africa la de Argelia 1919, y posteriormente la de Marruecos -

1945, continuando con la instauraci6n de esos regimenes en la 

mayoria de los paises de uno y otro de esos continentes. 

En la relación que se ha hecho de las diferentes le-

gislaciones y regímenes de seguros sociales se puede apreciar 

que el establecimiento y operación de los mismos ofrece pecu

liaridades, pues la protección y la forma de financiamiento -

\'aria en todos el los, asi, en algunos paises encontramos que 

los riesgos profesionales no est~n protegidos por las leyes -

de seguridad social, toda vez que al correr a cargo de los e!!!_ 

pleadores los riesgos respectivos, se cubren por medio del s~ 

guro privado y los propios empleadores son los sujetos que e~ 

bren el importe de las primas de este aseguramiento, o bien -
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cuando la cobertura de estos riesgos comprenden además a los 

trabajadores por cuenta propia, se les excluye de la legisla

ci6n sobre riesgos del trabajo, o bien el propio Estado es 

quien corre con la cobertura de tales riesgos. 

En otros casos, algunas legislaciones utilizan la e~ 

presión de seguros sociales, pero en realidad cuentan con co

berturas más amplias y puede estimarse que son las genuinas -

precursoras de los sistemas que después se han denominado de 

seguridad social, como es el caso de Nueva Zelandia. 

En otros países su ley comprendió exclusivamente un 

régimen que sólo protege a la población amparada con pensio-

nes en caso de vejez y desocupación, por lo que de hecho no -

corresponde a la seguridad social. Como consecuencia de la -

Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias se vieron preci 

sadas a tomar medidas en apoyo de la seguridad social, como -

un remedio de carácter nacional para cubrir las necesidades 

de quienes sufrieron los estragos de tan desastrosa contienda; 

y as1, en la Carta del Atlántico, suscrita el 14 de agosto de 

1941 por el entonces Presidente de los Estados Unidos 

Franklin D. Roosevelt, y por el Primer Ministro del Reino 
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Unido Winston ChuTchill, se expresó la idea de la seguridad -

social en sus mültiples perfiles, pues no se concretó a consi 

derar el bienestaT de cada persona, sino que plante6 el pTo

blema a la humanidad al proponer a todas las naciones la col! 

boración más completa en el campo econ6mico, a fin de que C! 

da una pudiera realizar dentro de sus fronteras los ideales -

de la seguridad social para reafiTmar el principio de la paz 

universal como el camino que aseguraría la vida humana en el 

interior de las fronteras, sin temor y sin necesidad. 

Todav1a en plena conflagraci6n tiene singular signifi 

cado en Inglaterra el plan presentado por William Beveridge -

para la reestructuraci6n y ampliación de los seguros sociales, 

el cual tuvo gran resonancia internacional. El S de julio de 

1948 se promulgaron en el Reino Unido cinco importantes leyes 

que trataban, respectivamente, del seguro nacional de sanidad, 

el cuidado de la infancia y un plan de asistencia nacional P! 

ra desvalidos; estas cinco disposiciones legales constituyen 

en su conjunto una verdadera carta de seguridad social abar

cando por primera vez a toda la población en los beneficios y 

servicios. Con certeza, la más importante de las cinco leyes 

puesta en vigor en julio de 1948, por Gran Bretaña es la que 
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se refiere al seguro nacional; "Una Ley para establecer un am 

plio sistema nacional de seguros, en la que se dispongan pa

gos pecuniarios como subsidios por desocupaci6n, subsidio de 

enfermedad, subsidio de maternidad, pensi6n por retiro, subs!_ 

dio a la viudez, subsidio por tutela y subsidio por defun

ci6n; que derogue o enmiende las disposiciones vigentes rel!!_ 

tivas al seguro de desocupación, seguro nacional de sanidad, 

pensiones contributivas por viudez, orfandad y vejez y pensi~ 

nes no contributivas de vejez; que dispongan c6mo deben hace~ 

se los pagos para el sostenimiento de un servicio nacional de 

sanidad, y atienda a otros propósitos relacionados con las -

cuestiones antes mencionadas". 

En virtud de esta disposici6n, prácticamente toda la 

anterior legislaci6n sobre seguros sociales quedó derogada, -

aunque conservando muchos principios de los sistemas prece 

dentes, que hab1an demostrado su eficiencia. Estos avances 

acerca de la seguridad social también tuvieron sus repercusi~ 

nes en el seno de las Naciones Unidas, cuando la acci6n in

ternacional culminó en el año de 1948 con la Declaraci6n Uni 

versal de los Derechos Humanos, y en la cual, después de rati 

ficar el propósito de los pueblos de promover el progreso so-
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cial y elevar el nivel de vida dentro de un concepto m~s am

plio de libertad, el articulo 22 establece que "Toda persona 

tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperaci6n internacional, la satisfas 

ci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales indis

pensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personall 

dad". 

En el afio de 1944, la Organización Internacional del 

Trabajo, produce la Declaraci6n de Filadelfia, que tiene im

portancia especial con relaci6n a la seguridad social, pues 

en su apartado primero ratifica la tesis de que "La.pobreza -

constitÚye un peligro para la prosperidad de todos, por lo -

que la lucha contra la necesidad debe proseguir con incesan

te energia dentro de cada nación y mediante un esfuerzo inte!_ 

nacional continuo". El apartado segundo agrega: "Todos los -

seres humanos, sin distinci6n de raza, credo o sexo, tienen -

derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo e~ 

piritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 

económica y en igualdad de oportunidades". Y el apartado te!. 

cero sefiala que la OIT fomentará programas que permitan "Lo

grar el pleno empleo y la elevaci6n del nivel de vida, impa!. 
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tir formaci6n profesional, garantizar ingresos b~sicos a qui.!:_ 

nes los necesiten y prestar asistencia médica completa, prote

ger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores; pr~ 

teger la infancia y la maternidad, administrar alimentos, vi

vienda y medios de recreo y cultura adecuados, garantizar 

iguales oportunidades educativas y profesionales". 

Posteriormente, en la Conferencia de 1952, esta Orga

nización logr6 la aprobaci6n del convenio 102 relativo a la -

norma minima de la seguridad social, que debe contener asis-

tencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, desem-

pleo, vejez, accidente o enfermedad profesional, asignaciones 

familiares, maternidad, invalidez y sobrevivientes. 

Frente a este panorama internacional, cobran partic~ 

lar importancia las conferencias interamericanas de seguridad 

social que se celebraron en la Ciudad de México, la de 1952 

que decidi6 la extensión del seguro social a los campesinos y 

la de 1960, que aprob6 una nueva y m~s amplia declaración de 

principios, en la cual se destaca que la seguridad social i~ 

plica garantizar que cada ser humano cuente con los medios s~ 

ficientes para satisfacer sus necesidades en un nivel adecua-
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do a su dignidad, permitir el disfrute de los bienes materia

les, morales, culturales y sociales que la civilizaci6n ha 

creado para beneficio del hombre, establecer las condiciones 

necesarias para que cada persona y cada pueblo pueda vivir 

sin temor, sin amenaza y sin recelos, permitir que cada hom

bre pueda perfeccionar su propia capacidad, el rendimiento de 

sus esfuerzos y la utilidad de sus tareas para obtener un sa

no bienestar en beneficio de su familia, de su comunidad y de 

su nación, advertir que la prosperidad debe ser indivisible -

y comunmente compartida como un único medio de vigorizar la 

democracia política, la democracia económica y el disfrute de 

la seguridad social. 

La seguridad social es una de las más sobresalientes 

conquistas; su aprovechamiento no es prerrogativa de una min~ 

ría, sino que pugna por abarcar a toda la población, inclusi

ve a los núcleos marginados, sumamente urgidos de protección_ 

frente a los riesgos vitales. Es un deber profundamente hum~ 

no de justicia y de solidaridad colecth•a que se les procuren 

los servicios esenciales para mejorar su condición, 

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el 

derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protecci6n 
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de los medios de subsistencia y los servicios sociales neces~ 

rios para el bienestar individual y colectivo. 

Con el fin de cubrir a una poblaci6n más amplia, el -

seguro social puede comprender el régimen obligatorio y el r~ 

gimen voluntario; el r~gimen obligatorio abarca generalmente 

los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; 

invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, algunos 

países han agregado el de guardería para hijos de aseguradas, 

pero esto más que una rama del seguro social debemos conside

rar que se trata de un avance de la seguridad social, pues no 

protege de un riesgo a toda la población cubierta por el seg~ 

ro, sino que satisface una necesidad específica de un grupo -

de mujeres amparadas por propia ley. 

El seguro social ha de pugnar por proteger a otros 

trabajadores en industrias familiares, y a los independientes: 

como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y de

más trabajadores no asalariados; y a diversos ejidatarios, 

comuneros y pequenos propietarios organizados; y a los patro

nes personas f1sicas con trabajadores a su servicio, así como 

ha de contemplar la posibilidad de la incorporación volunta--
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ria al régimen obligatodo de diversos grupos o categorías so

ciales, 

Si bien es cierto que todos los países de América tie

nen establecidos regimenes de seguro social y que algunos cu

bren los riesgos previstos en el Convenio 102 de la OTI relatl 

vos a las normas mínimas, también lo es que la mayoría está ll 

mitado a la cobertura de los trabajadores asalariados del ámbi 

to urbano; pocos han incursionado en el aseguramiento de los -

independientes y contados en el de los trabajadores del sector 

rural, que constituyen una gran parte de la población en los -

paises de América Latina. 

Aparte de la falta de recursos para pagar sus cuotas -

los trabajadores del sector rural carecen de satisfactores el~ 

mentales en la vivienda, alimentación, educación y los servi-

cios sanitarios; viven en comunidades pequeñas y aisladas, dog 

de es dificil hacerles llegar hasta la diversión y mucho me

nos la seguridad social. 

A pesar de las repetidas recomendaciones de los orga-

nismos internacionales, dirigidas a la ampliación de las cabe~ 
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turas de los seguros sociales hacia esos grupos de poblaci6n, 

puede afirmarse que pocos países han intentado extender la 

protecci6n social al campo. AOn cuando la solidaridad es uno 

de los elementos de la técnica de los seguros sociales, s6lo -

hasta hace poco se le ha manejado separadamente como un conce~ 

to dentro de la seguridad social, para indicar el conjunto de 

acciones dirigidas a la cobertura de aquellos conjuntos de la 

poblaci6n que carecen de la capacidad contributiva para ser s~ 

jetos de los seguros sociales y que forman parte de grupos ma~ 

ginados del desarrollo económico y social de un pais. 

Ya que la seguridad social se dirige a la protecci6n 

de todos los elementos de la sociedad, en forma gradual y de -

acuerdo con las posibilidades de financiamiento de los benefi 

cios que se dispensan en función de las necesidades insatisfe

chas, la solidaridad adopta un papel que trasciende el aspecto 

estrictamente técnico y obliga, como un derecho de la socie- -

dad, a compartir los beneficios de los grupos privilegiados, -

asi considerados por contar con empleos, salarios, protecci6n 

de leyes y seguros sociales, con aquellos conjuntos que care-

cen de todos los satisfactores que hacen la vida digna, aOn 

cuando sea en menor proporción. 
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B).- CONCEPTO DE DERECHO SOCIAL 

Hablar de un concepto del derecho social no es hacer 

referencia al contenido social del derecho, puesto que esta 

ciencia s6lo puede existir rigiendo la conducta de los hombres 

que conviven en una sociedad. Por lo tanto, el concepto del -

derecho social tiene un sentido más restringido; "surge como 

consecuencia de los movimientos sociales que fueron la reac- -

ci6n natural en contra del liberalismo individualista que pre

domin6 en los principales estados durante los siglos XVIII y 

XIX". 

Los abusos de quienes detentaban la riqueza originada 

y acrecentada por la miseria de las masas proletarias, margin! 

das éstas de cualquier desarrollo económico y social pues s6lo 

contaban con su fuerza de trabajo como 6nico valor de su pa

trimonio, ocasionaron los movimientos revolucionarios que cul

minaron con diversas declaraciones de derechos sociales. La -

necesidad imperiosa de corregir los desajustes del trato igual 

de los hombres ante la ley, hizo surgir el derecho social, an

titesis del derecho civil tradicional, que supera el concepto 

de la igualdad del hombre dentro del derecho y establece la -

protección del desvalido frente a la ley, creando, aunque parezca 
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un contrasentido, el trato desigual que se requiere para obte 

ner la protección de aquellos valores humanos que constituyen 

el patrimonio personal de las clases sociales marginadas. 

Entre otros muchos ejemplos, la Constitución Mexicana 

de 1917 proclama una genuina declaración de derechos sociales, 

ya que postula que el derecho de propiedad ya no es el clásico 

jus utendi, jus fruendi y jus abutendi, sino un derecho con s~ 

veras limitaciones de carácter social; precisa el origen y fun 

ción social de la propiedad y crea una protección de las cla-

ses desvalidas, sin cancelar el tradicional derecho de propie

dad individual; al contrario, establece sus limitaciones en b~ 

neficio de las clases proletaria y campesina. Dentro de la de

claración ae derechos sociales también incluye la protección -

de aquellos bienes que afirman la dignidad, capacidad y posibl 

lidad del trabajo del hombre. Así, se protege y precisa, a 

través de la regulación de las relaciones obrero-patronales, -

el alcance de los derechos del trabajador y como bienes valio

sos los derechos a la seguridad social, cuando establece que 

son son de interés pfiblico los seguros tradicionales de invall 

dez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enferm~ 

dades y accidentes y otros con fines análogos. 
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Dentro de esta filosof1a social, también se encuentra 

como norma de equidad·que en derecho social deben existir los 

sistemas y los medios reguladores de la empresa ~· de la rique

za en general para humanizar las relaciones entre quienes de

tentan los bienes de capital y aquéllos que colaboran con su -

trabajo al desarrollo económico, a fin de que tanto la empresa 

como la riqueza tengan el sentido social indispensable en el -

armónico y funcional desenvolvimiento de las naciones. 



C).- CONCEPTO DE PREVISION SOCIAL 

q.-' 

Estos proleg6menos afirman la previsi6n social como: 

11 Un conjunto de principios, normas e instit~ciones que buscan 

incansablemente la satisfacción de la necesidad presente no s~ 

lo de los trabajadores considerados individualmente sino tam-

bién de las comunidades obreras, y más aún de aquéllas que ún,i 

camente cuentan con su fuerza de trabajo como patrimonio pers~ 

nal y familiar". 

Mis adelante el Estado perfecciona esta rica filosofia, 

al organizar la estructura juridica y administrativa de lo que 

hoy se conoce como seguridad social. 

Es en el presente siglo cuando se abandona la vieja 

idea individualista dela sociedad, y se post~la la tesis de 

que ésta no es creación artificial de los hombres, en la que 

cada quien persigue, sin consideraci6n a los demás, su exclus,i 

vo interés, sino un organismo natural en el que la cooperación 

y la ayuda, plenos del mas acendrado humanismo son las normas 

primordiales. 
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En térmi"nos generales la previsi6n social: 

Designa la manera de establecer medidas protectoras 

frente a las necesidades a que están expuestos los trabajado-

res. Se integra fundamentalmente por los seguros sociales. 
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D),- CONCEPTO DE SOLIDARJDAD SOCIAL 

La solidaTidad social impone a la comunidad la obliga

ción de procuTaT el bienestar de todos sus miembros como único 

camino para el fortalecimiento y el progreso de la sociedad, y 

poT ello podemos describirla diciendo que representa todo es

fuerzo colectivo tendente al mejoramiento social, econ6mico y 

cultural de los miembros de una comunidad y, en especial, de -

los. marginados y de los grupos más desprotegidos. 

Se distingue de la previsi6n social, de la seguridad -

social y del seguro social porque éstos constituyen por sí mi~ 

mos derechos a favor de la clase trabajadora, al grado que p~ 

dria decirse que representan verdadeTas contraprestaciones 

otorgadas a quienes entregan su energía de trabajo, en tanto -

que la solidaridad social tiene su fundamento y justificaci6n 

en la nueva filosofia de la sociedad contraTia a toda idea i~ 

dividualista, según lo expres6 con anterioTidad. 

De esta manera se manifiesta la solidaridad social - -

cuando, de acuerdo con la planeaci6n para el desarrollo, se 

procura dar prioridad a los programas de bienestar social que 
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realiza el Estado, tales como los de alimentaci6n, educaci6n, 

salud y vivienda, con objeto de mejorar la situación de las c~ 

munidades o zonas deprimidas y marginadas. 

Es oportuno aclarar el contenido de lo que se quiere -

expresar cuando se habla de seguro social y cuando se alude a 

la seguridad social, determinando cuál es la substancia de e~ 

tas expresiones, 
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E),- CONCEPTO DE SEGURO SOCIAL 

El seguro social y los sistemas de seguridad social -

son eso precisamente: sistemas; lo que es lo mismo, acción re

gulada con un propósito y subordinada a principios que la in

forman, la limitan y la ?roycctan hacia el porvenir. 

Una y otra están dotados de un contenido teológico, lo 

mismo que de una técnica propia, al igual que una serie de su

puestos teóricos en los que se fundan, de tal manera que los -

sistemas de seguro social y los de seguridad social tienen un 

propósito y un valor como lo he señalado con antelación, teo

lógico; el fin perseguido, el objetivo propuesto es la protec 

ción de la sociedad, par~ial o total. Las dos expresiones no 

son equivalentes: en realidad, existe entre ellas una diferen

cia muy clara, ya que una se refiere al fin que el remedio de 

la inseguridad persigue, y la otra es un medio especifico y 

concreto mediante el cual se trata de alcanzar ese fin. 

La Ley de 1943 es un hecho relevante es la historia 

del derecho positivo mexicano, pues con ella se inició una nu~ 

va etapa de nuestra política social. La creación de un siste-
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ma encaminado a proteger eficazmente al trabajador y a su fam!_ 

lia contra los riesgos de la existencia y a encauzar en un mar_ 

co de mayor justicia las relaciones obrero-patronales, dio or!_ 

gen a nuevas formas e instituciones de solidaridad comunitaria 

en Ml!xico. 

Además, los servicios y prestaciones que a partir de · 

entonces empezaron a recibir los trabajadores aumentaron su s!!_ 

lario real y, en consecuencia, su capacidad de consumo, en be

neficio de la economía nacional. 

El régimen del Seguro Social ha contribuido a la expa~ 

sión económica mediante el mejoramiento de las condiciones de 

vida del trabajador y la reducción de las tensiones laborales 

y, asimismo, ha coadyuvado a disminuir los resultados negati·

vos de la industrialización, en el seno de una sociedad aún al 

tamente agrícola, en la medida en que es un instrumento redis

tribuidor del ingreso y un factor de integración nacional. 

La medicina social y diversos servicios de carácter 

cultural para el desarrollo individual y colectivo, han llega

do hasta apartadas regiones dela República como precursores -
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del progreso y la modernidad, Las instalaciones hospitalarias 

y los centros educativos r recreativos han servido como punto 

de encuentro entre personas de distinta extracción social y 

diferente nivel de ingreso. En esta forma, el Seguro Social 

desempeña una función destacada como medio para atenuar las -

diferencias econ6micas r culturales entre los integrantes de 

nuestra comunidad. 

El incremento demográfico, la continua transformación 

de la sociedad y la creciente complejidad en las relaciones de 

trabajo hacen que el derecho a la seguridad social sea esen

cialmente din~mica, Debe evolucionar de acuerdo con las cir

cunstancias, mejorando las prestaciones y ampliando constante

mente la posibilidad de incorporar a sus beneficios a un núm~ 

ro cada vez mayor de mexicanos. 

Las garantías sociales consignadas en el texto consti

tucional, y en particular las disposiciones del artículo 123, 

estan fundadas en el principio de considerar al hombre como 

miembro de un grupo social y no como sujeto abstracto de rela

ciones juridicas. 
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Conforme a esta concepci6n, se estructuran en México 

el derecho del trabajo, la seguridad social y, en un sentido -

mis amplio, todos nuestros sistemas de bienestar colectivo. 

Aunque el régimen instituido por la fracción XXIX del 

artículo 123 Constitucional tiene por objeto primordial esta-

blecer la protección del trabajador, su meta es alcanzar a tQ 

dos los sectores e individuos que componen nuestra sociedad. 

Las relaciones laborales mejor definidas legalmente 

constituyen el punto de partida para extender los beneficios 

de la seguridad social a otros núcleos económicamente producti 

vos, hasta alcanzar, en alguna medida, a los grupos e indivi-

duos marginados cuya propia cendición les impide participar en 

los sistemas existentes. La3 sucesivas reformas que se han h~ 

cho a la Ley han tenido el ;rcpósito de avanzar hacia una se¡:!! 

ridad social que se integra, en el doble sentido de mejorar la 

protecci6n al núcleo de los trabajadores asegurados y de exte~ 

dcrla a grupos humanos no su¿etos a relaciones de trabajo. 

A pesar de los avances que durante treinta afios se han 

conseguido es esta materia, en la actÚalidad s6lo comprende a 
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una cuarta parte de la po~lación del país. Numerosos grupos -

que componen la sociedad mexicana no tienen capacidad suficie~ 

te para aportar su contribución a los actuales sistemas. 

El Seguro Social es un medio idóneo para proteger la -

vida y la dignidad del trabajador y, simultáneamente, una man~ 

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

zar un esfuerzo cada vez más grande de solidaridad nacional, a 

fin de que sus beneficios puedan irse extendiendo a los secto

res más débiles. 

Durante los últimos lustros hemos tenido un alto creci 

miento económico pero ha sido inequitativa la distribución del 

producto nacional, es por ello que el Gobierno de la República 

se esfuerza en reorientar la estrategia general del desarrollo 

sobre bases socialmente más justas, múltiples actos de gobier

no e iniciativas de ley testimonial la voluntad del Ejecutivo 

en el sentido de fortalecer el desenvolvimiento de las empre-

sas nacionales, pero ello no será posible dentro de un esquema 

de crecimiento que todo lo supedite a las necesidades de la c~ 

pitalización. 
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La sociedad indu~t~ial que M~xico construye no podrá -

afianzarse ni prosperar si no mejora el nivel de vida de los -

trabajadores, el programa de vivienda popular y el conjunto de 

medidas económicas propuestas por el Poder Ejecutivo o la Re-

presentación Nacional, son base de una política arm6nica cuyas 

partes estimamos inseparables, particularmente las que van da~ 

do forma a un verdadero programa nacional de bienestar colecti 

vo. 

La seguridad social, como parte de esa política, preci 

sa ampliarse y consolidarse, no sólo por el imperativo de pr~ 

piciar el bienestar de la comunidad, sino como exigencia econ~ 

mica, pues la redistribución de la riqueza que promueve, no 

frena el crecimiento sino, por el contrario, lo impulsa de m~ 

nera real y sostenida, mientras el hombre no disponga de ele-

mentas para superar sus limitaciones materiales y culturales, 

no podrá alcanzar su plena productividad, el poder ejecutivo, 

consciente de que la seguridad social es una de las más sobre

salientes conquistas de la Revolución ~exicana, tiene la firme 

decisión de proyectarla en tal forma, que su aprovechamiento -

no sea prerrogativa de una minoría, sino que llegue a abarcar 

toda la población, inclusive a los núcleos marginado, suma-

mente urgidos de protección frente a los riesgos vitales. 
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Es un deber profundamente humano de justicia y de soli 

daridad colectiva que se les procuren los servicios esenciales 

para mejorar su condición, considero que con la colaboración y 

el esfuerzo de los mexicanos, al establecer el marco jurídico 

propicio para acelerar el avance, se reducirá el tiempo para -

alcanzar la seguridad social integral en México. 

Esta iniciativa toma en consideración los distintos e~ 

tudios técnicos que se han hecho para definir las necesidades 

r posibilidades de mejoramiento y expansi6n del sistema, tiene 

por principales objetivos mejorar las prestaciones existentes 

e introducir otras; crear un nuevo ramo de seguro, el de guar

derías, en beneficio de las madres trabajadoras; aumentar el -

namero de asegurados; abrir la posibilidad para que nuevos ses 

tores de la poblaci6n se incorporen voluntariamente al régimen 

obligatorio; establecer servicios de solidaridad social sin 

comprometer los derechos de los asegurados; precisar diversos 

puntos controvertibles de la Ley vigente; reordenar preceptos 

dispersos que se refieren a una misma materia y simplificar, -

para hacer expeditos, diversos procedimientos. 

En todo momento se tuvo en cuenta, en la elaboración -
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de la iniciativa, garantizar los derechos adquiridos y por ad 

quirir de los asegurados, así como la necesidad de que sus nor 

mas, al convertirse en ley, prescriben lo factible, sin prete~ 

der aquello que las condiciones sociales y econ6micas impera~ 

tes hacen inaccesible en un futuro inmediato. 

El proyecto que sirvió de base a esta iniciativa fue 

ampliamente discutido por los representantes de los factores -

de la producción que concurren en la administraci6n del Insti 

tuto, el hecho de que hayan coincidido en sus términos revela 

el buen éxito de una política que busca reorientar el proceso 

de desarrollo sin afectar el consenso nacional y utilizando el 

diálogo como método de trabajo y entendimiento, evidencia, ad~ 

más, la conciencia alcanzada por los diversos sectores acerca 

de la magnitud del rezago social que afronta el país y la nec~ 

sidad de imprimir un sentido humano al progreso, 

El Seguro Social; desde el punto de vista jurídico, P!!. 

rece corresponder esencialmente a un seguro obligatorio del S!!_ 

lario de los afiliados, o mejor, de su fuerza de trabajo, r.uyo 

valor social está representado por el salario. 

Es, en México, un servicio público nacional que se -
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propone prevenir o reparar las consecuencias de los riesgos n! 

turales y sociales a que están expuestos los trabajadores. 

Seguro obligatorio, de origen legal, gestionado por -

entes públicos y dirigido específicamente a proteger necesida

des sociales derivadas de riesgos que afectan a individuos d~ 

terminados legalmente. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un 

paso decidido para que la mayor parte de la poblaci6n goce de 

un sistema de seguridad social que protege a las econ6micamen

te débiles y les permite disfrutar de prestaciones definidas y 

facultándolas para requerir el otorgamiento de las mismas, lo 

cual no sucede en la asistencia pública que se presta a los i~ 

digentes. 

Para que nuestra legislaci6n incluyera este tipo de 

sistemas fue necesario realizar múltiples intentos a fin de 

asegurar a los trabajadores contra las eventualidades deriva-

das de su trabajo; el primero fue la ley de accidentes de tra

bajo, del gobernador del Estado de México, José Vicente Vill! 

da, en 1904; después, en Nuevo León, Bernardo Reyes implantó -
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la Ley Sobre Accidentes de Trabajo; en 1906, siguieron algunos 

proyectos en las leyes laborales de los Estados, En 1917, el 

Constituyente plasma, en la fracci6n XXIX del articulo 123, la 

necesidad de establecer cajas de seguros populares para prote

ger la invalidez, la cesaci5n involuntaria de trabajo y otros 

riesgos análogos ordenando al Gobierno Federal que fomentara -

la creaci6n de este tipo de asociaciones porque eran de uti

lidad social. 

El énfasis del articulo dio origen a diversos proyec-

tos y legislaciones que incluían en su texto la implantaci6n 

de un seguro social obligatorio; el más importante fue el· Pr~ 

yecto de Ley para la Creación del Seguro Obrero, que trataba -

de implantar en 1921 el Presidente Alvaro Obreg6n que por de~ 

gracia, estos intentos en muy pocas ocasiones tuvieron éxito. 

Posteriormente, en 1929 se reform6 la fracci6n respectiva del 

artículo 123 Constitucional, para considerar de utilidad pú-

blica la expedici6n de la Ley del Seguro Social; asimismo, en 

1932, el Congreso de la Uni6n emitió el Decreto para que en el 

término de ocho meses se expidiera la Ley del Seguro Social; -

asimismo, en 1932, el Congreso de la Uni6n emitió el Decreto -

para que en el término de ocho meses se expidiera la Ley del 
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Seguro Social Obligator~o. 

Debido a los acontecimientos de la época, esto no suc~ 

dió sino hasta el 19 de enero de 1943, fecha en la que el Pre

sidente Manuel Avila Camacho publico el ordenamiento. 

Esta Ley sufrió diversas reformas a fin de hacerla 

más eficaz en su cumplimiento y mfis amplia en sus prestaciones; 

lasmfis importantes ocurrieron en las siguientes fechas: 4 de -

noviembre de 1944, 30 de diciembre de 1947, 3 de febrero de 

1949, 29 de diciembre de 1956, 30 de diciembre de 1959, 30 de 

diciembre de 1964 y 30 de diciembre de 1970. Por Gltimo se r~ 

formó este Ordenamiento el 31 de diciembre de 1974, entrando -

la vigencia de esta modificación el lo. de enero de 1975. 
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F).- CONCllJ'TO DE SEGURIDAD SOCIAL 

El concepto de seguridad social, no obstante su forma 

claramente afirmativa, tiene un contenido que es negativo en -

si mismo, puesto que está constituido en suma no por la segu

ridad social, anhelo del hombre, remedio a su necesidad, sino 

por el más dramático: la inseguridad social, el fen6meno real 

es la inseguridad y el objetivo que se trata de lograr por m~ 

dio de los seguros sociales, como antes lo he señalado, es la 

seguridad social. 

Lo anterior conduce a la afirmación de que todos los -

sistemas de seguridad social, as1 como la mistica general que 

los inspira, son acepciones dinámicas que no corresponden a 

una estructura rnonolitica, ya que tienen corno caracteristica -

fundamental propiciar cambios cualitativos en relación con el 

tiempo y la sociedad en que se instituyen; caracteristica co

m6n esta a todas las estructuras sociales que en si mismas 

constituyen medios tendentes a canalizar la acción general, 

precisarla, regularla, pero siempre cambiantes en la forma y 

en muchas ocasiones en el fondo. La conciencia de la inseguri 

dad inquieta al hombre, le obsesiona, le aflige, le hace inf~ 
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liz, temeroso del futuro, no hay mayor desdicha que la deri

va del miedo al porvenir. 

La desdicha, la perturbaci6n psicol6gica, derivadas -

del miedo al porvenir, menguan la atención, disminuyendo la C!_ 

pacidad de trabajo del hombre; la felicidad, la liberaci6n del 

temor, la seguridad en sí acrecientan el optimismo la capaci

dad del trabajador y la calidad de su labor mejora y se supera. 

Por consiguiente, liberar de esta angustia al hombre 

tanto como suprimir o mitigar las consecuencias sociales de la 

pérdida o disminución de la energ1a del trabajo, con la secue

la de la disminución o pérdida de la capacidad de compra del 

trabajador, es la función del Seguro Social, a la seguridad s~ 

cial se vincula la satisfacci6n de la necesidad permanente; 

las necesidades contingentes, que son obstáculos para satisf!_ 

cer normalmente las permanentes, son materia y objetivo del s~ 

guro social, de lo contingente a lo permanente en graduaci6n; 

del ·seguro social a la seguridad social por coordinación. 
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Frecuentemente se ha tratado de presentar como concep

tos antitéticos al seguro social y a la seguridad social sin 

advertir que la finalidad general es la misma para las dos po

siciones, son, simplemente, posiciones orientadas en diverso -

fingulo. 

La seguridad social considera lo necesario, la seguri

dad de todos los seres humanos, en beneficio de toda la huma

nidad y de todas las sociedades, cualesquiera que sea el lugar 

en que se encuentren y el tiempo en que existan o hayan exist_!. 

do. 

El Seguro Social asume la obligaci6n como función Pª!. 

ticular, no general, tambi~n por deber humano, pero precisado 

y particularizado como imperativo funcional de estructura, de 

órgano especializado. 

En suma, podemos advertir que la seguridad social sa

tisface necesidades, en tanto que el Seguro Social protege de 

los riesgos a los que se encuentran expuestos los hombres de -

una sociedad. 



111 

Henry Richardson dice que el prop6sito singular de la 

seguridad social es asegurar, por medio de la acci6n colectiva 

o de la comunidad, la eliminaci6n de necesidades para aquéllos 

que, por desgracia, se hallan temporal o permanentemente des

provistos de recursos con qué solventar o atender debidamente 

su salud. 

Expuestos los conceptos anteriores, considero pertine!!. 

te hacer una breve resefia de su evolución en el curs·~-;¡;-J.a---.__ 

historia de la seguridad social. 

Como antecedente remoto del uso de la expresi6n de de-

rechos sociales, en Francia, después de la decapitaci6n de 

Luis XVI y de la proclamaci6n de la República, la convenci6n -

emprendi6 la tarea de dar a Francia una nueva Constituci6n. En 

la sesi6n del 17 de abril de 1793 el diputado Romme, actuando 

como relator de la comisi6n de Constitución present6 a la asa~ 

blea un proyecto para una nueva declaraci6n de derechos que 

sustituyó a la declaraci6n de 1789, planteando una clasifica-

ci6n tripartita de los derechos de los hombres, en la cual, 

por primera vez en la historia, us6 el tOrmino Derechos Socia

les, al lado de los derechos individuales y de los derechos p~ 
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lit~cos¡ esta declaraci6n de 1793 cre6 tres deberes sociales: 

a).- Proporcionar traoajo a todos los hombres. 

b).- Subsistencia para todos los que no estuvieran en 

aptitud de trabajar. 

c),- Hacer efectiva la instrucción. 

Tres deberes sociales constitutivos de otros tantos -

derechos de cada persona, lo cual pertenece a la esencia de -

, los derechos sociales, y en particular a la idea de la segur! 

dad social. 

Las transformaciones sociales, económicas y pol1ticas 

que se precipitaron en la segunda década de este siglo produ

jeron un debilitamiento del individualismo y del liberalismo 

económico y polltico, propiciando la aparición de una adecua

da y cada vez m~s firme solidaridad social y el inicio de un 

intervencionismo de Estado en beneficio de los gobernados. 

Particularmente la econom1a norteamericana, a partir 

de 1929, sufrió una grave crisis que obligó al Presidente -
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Roosvelt y a enviar al Congreso Federal un proyecto de ley S!!_ 

bre seguridad social que se aprobó en 1935, al producirse es

tos fenómenos, renace la fórmula de Bol1var y se inicia la dos 

trina de Welfare State, c~yo principio básico fue la lucha co~ 

tra la miseria y la consiguiente promoción del bienestar. En 

su mensaje al pueblo norteamericano, el Presidente ofreció; -

promover los medios adecuados para combatir las perturbaciones 

de la vida humana, especialmente al desempleo y a la vejez, a 

fin de afirmar la seguridad social. 

Extensión de la seguridad social; se extienden los be

neficios del r~gimen obligatorio, que en la Ley de 1943 com

prendió básicamente a los trabajadores asalariados, a otros 

grupos no protegidos aOn por la Ley vigente, con el objeto de. 

incorporar paulatinamente a todos los mexicanos económicamente 

activos. 

La Ley Federal del Trabajo considera a los trabajado-

res a domicilio como asalariados y en esta iniciativa se les -

incorpora como sujetos de asesoramiento, sin requerirse la 

previa expedición de un decreto, segOn lo establece la Ley vi 

gente. A partir de 1954, en plan experimental, quedaron inca~ 
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porados al régimen los trabajadores agrícolas asalariados, con 

los mismos derechos y prestaciones ya establecidos para los 

asegurados urbanos, pero s6lo en una m1nima parte se ha obteni 

do la protecci6n de los campesinos, debido a su dispersión de

mográfica y a las distintas condiciones de su trabajo y de su 

ingreso. 

A fin de que pueda acelerarse la extensión de la segu

ridad social al campo y se incremente, as1 sea en forma gra- -

dual pero constante, el número de campesinos que disfruten de 

ella, la iniciativa faculta al Ejecutivo Federal para fijar, -

mediante decretos, las modalidades de aseguramiento que permi

tan una mejor distribución y un mayor aprovechamiento de recur 

sos. 

Se ratifican preceptos de la Ley vigente al definir 

como sujetos de aseguramiento a los ejidatarios, comuneros, co 

lonos y pequeños propietarios, pero se agrupan en forma más de 

tallada, tomando en cuenta sus distintas características en re 

lación a los sistemas de cultivo y de crédito, así como otros 

factores que incluyen en su rendimiento económico, para adop-

tar formas de seguro ~ongruentes con estas peculiaridades. 



115 

Por Oltimo es de conclu~rse que el derecho de la seg!!_ 

ridad social¡ Es el resultado de la sistematizaci6n y clasifi 

caci6n de las normas que prescriben la redistribuciOn finan-

ciera que atiende el Sistema de Seguridad Social, y por la que 

se protege a ciertos sectores bajo el principio de la solidari 

dad nacional. 

El sistema de la seguridad social; consiste en la org~ 

nizaci6n de una rcdistribuci6n financiera para garantizar la -

seguridad ccon6mica de ciertas personas. 

Seguridad social¡ Es el conjunto de medidas que garan

tizan el bienestar material y espiritual de todos los indivi

duos de la pohlaci6n, aboliendo todo estado de necesidad, des 

de una perspectiva jur1dica es el instrumento estatal específi 

co protector de necesidades sociales, individuales y colecti

vas, a cuya protecci6n preventiva, reparadora y recuperadora, 

tienen derecho los individuos, en la extensi6n, límites y con

diciones que las normas dispongan, seg6n permite su organiza-

ci6n financiera. 

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el 
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derecho humano a la salud, la asistencia m~dica, la protecci6n 

de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesa

rios para el bienestar individual y colectivo. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pro

clamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 -

de diciembre de 1948, considera en sus articulas 22 y 25 los -

minimos indispensables para que las personas gocen de presta

ciones de carácter econ6mico, social y cultural al señalar lo 

siguiente: 

Articulo 22.- "Toda persona, como miembro de la socie

dad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante 

el esfuerzo nacional y la coop~raci6n internacional, habida -

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su pers~ 

nalidad". 

Por su parte, el segundo articulo señala como meta pa 

ra todos los individuos el derecho que tienen a: 
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Articulo 25, - "Un nivel de vida adecuado que les aseg!:!_ 

re, as1 como a su familia, la salud y el bienestar y en espe-

cial la alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia 

medica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, -

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, inv!!_ 

lidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asis-

tencia especiales. Todos los nifios nacidos de matrimonio o 

fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protecci6n social". 

Esta acepción constituye lo que se ha denominado con 

el nombre de seguridad social en sentido amplio, que concuerda 

con la establecida por William Beveridge en su famoso plan bl

sico de seguridad social, el cual parte del concepto primario 

de las necesidades que deben eliminarse de los individuos de!!. 

provistos de recursos, con objeto de que subsistan en las mej~ 

res condiciones de vida dentro de la comunidad. 

La seguridad social emerge de la previsión social, 

que el doctor Mario de la Cueva define cor.io; "La proyecci6n de 

las necesidades presentes en el futuro, al aseguramiento para 
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el futuro de las condiciones en que se desarrolla en el prese!!_ 

te la existencia", 

La seguridad social inicialmente busc6 proteger al em

pleador, pero en la actualidad deberá atender a todos los eco

n6micamente débiles. 



G) , • LA SEGUR.IDA» SOCJAL Y LA Pl.ANEACION PARA EL 

DESARROLLO 
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Los severos trastornos registrados en la economía de 

los paises, determinados por situaciones internas o externas -

de diversa índole, repercuten en el desarrollo de la seguridad 

social. Estos trastornos se manifiestan en forma de fen6menos 

cuya incidencia debe estudiarse y seguirse acuciosamente con 

todos los elementos accesibles, a efecto de atenuar o diferir 

las consecuencias que pudieran en algan momento afectar no 

sólo a la poblaci6n protegida por los distintos regímenes de 

seguros sociales vigentes en esos países, sino a los diferen-

tes soportes financieros de las instituciones de seguridad so

cial. 

El desempleo y el congelamiento de los salarios redu-

cen los ingresos por concepto de cotizaciones en los seguros -

sociales de tipo contributivo y aumentan las erogaciones dura!!_ 

te los periodos de conservación de derechos, y aUn cuando se 

produzcan pensiones iniciales bajas, las cuantías son poste· · 

riormente aumentadas cuando se ajustan los mínimos o se reval~ 

rizan sus importes, lo cual ocurre en casi todos los países. 
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Adem~s, en épocas de crisis, los asegurados de altos 

niveles de ingreso que antes no recurrian a los servicios mé

dicos institucionales se convierten en demandantes de las esp~ 

cialidades más costosas. 

Estas variaciones de ingresos y egresos pueden crear 

situaciones deficitarias si no se toman providencias oportunas 

oediante la planeaci6n. Se debe tener presente que tanto las 

contribuciones de los tra~ajadores como en gran parte las de -

los patrones o empleadores que las realizan en nombre de su 

personal son salarios diferidos, y asi el consumo actual se -

reduce con objeto de que el consumo futuro pueda aumentarse -

en momentos de mayor necesidad; este salario diferido tiene la 

enorme desventaja de que en los momentos en que se descuenten 

las cuotas se refieran a salarios actuales y a montos inferi~ 

res de lo que pueda representar el gasto que se erogue con mo

tivo de los estados de necesidad que se presenten en el futuro. 

También la seguridad social se describe a veces como -

un estabilizador econ6mico que forma parte de la estructura s~ 

cial misma de un pa1s, ya que en periodos de crisis absorbe 

las demandas de los asegurados que pierden el empleo o ven di~ 
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mi.nuir sus ingresos y se recupera en épocas de bonanza. 

En los regtmenes contributivos se produce una transfe

rencia sustancial del rico al pobre, con mayor intensidad en -

los paises en donde es más apreciables esta lamentable dife-

rencia, los grupos de ingresos más bajos deben pagar menores -

cotizaciones, y en cambio recibir los mismos beneficios en las 

prestaciones en especie y en las pensiones minimas. 

No debemos olvidar que en los regímenes jurídicos de -

diversas instituciones de seguridad social se establecen di~ 

posiciones que comprenden prestaciones y servicios tendentes a 

que la redistribuci6n del ingreso antes sefialado se haga visi

ble, especialmente en las clases más marginadas de las áreas -

rural, urbana y subttrbana que los propios gobiernos deben de -

determinar como sujetos de la solidaridad social. 

Las situaciones de crisis, como la que actualmente v!_ 

ve el mundo, repercuten sensiblemente en las instituciones de 

seguridad social, por lo que la planeaci6n para el desarrollo_ 

debe estar presente en sus programas y presupuestos a fin de -

que los recursos escasos que se obtienen en tales situaciones 
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tengan el mayor aprovechamiento no s6lo para conservar, sino -

para incrementar la expansión y extensi6n de los beneficios de 

la seguridad social a un mayor nümero de personas que por r~ 

zones de la propia crisis, se convierten en necesitados de ta

les beneficios. 

En el marco de la politica social deberá darse aten- -

ción especial a los dos siguientes objetivos: 

A). - Elevar la generaci6n de empleos asi como prot·eger 

y mejorar gradualmente el poder adquisitivo del salario. 

B).- Combatir la marginación y la pobreza, avanzando -

en particular en la satisfacci6n directa de las necesidades b!_ 

sicas de la población. 

El mejoramiento en el nivel de salud aspecto fundamen

tal del bienestar social, no se da necesariamente como result~ 

do automático del crecimiento econ6mico, sino que es preciso -

adoptar los medios que hagan gradualmente posible la presta-

ción de este servicio a toda la poblaci6n con los niveles de -

calidad deseados; en una sociedad que tiene como principio la 



123 

justicia social, la protecci6n de la salud ha de constituir un 

derecho social, 

Adem~s de los esfuerzos desarrollados para disminuir -

los dafios-riesgos que afectan a la· salud de la poblaci6n, es -

conveniente una entidad rectora que coordine las acciones de -

las instituciones públicas asistenciales y de seguridad social 

asi como las que realicen los sectores privado y social. 

El derecho social a la protecci6n de la salud tendria 

los siguientes prop6sitos: 

- Tender hacia la cobertura total de los servicios de 

salud en cada pais, garantizando un minimo razonable 

de calidad para todos sus habitantes. 

Mejorar el nivel de salud de la poblaci6n, particu-

larmente de los sectores rurales y urbanos rezagados, 

y con especial preocupaci6n por los grupos m~s vuln~ 

rables. 

- Contribuir dentro de las disposiciones y normas sob~ 

ranas de cada pais a un crecimiento demogr~fico con-
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cordante con su desarrollo econ6mico y social. 

- Promover la protecci6n social que permita fomentar 

el bienestar de la poblaci6n de escasos recursos, e~ 

pecialmente de los menores, ancianos y minusválidos. 

Es necesario destacar que la sal11d es una resultante -

de la interacción de factores biol6gicos, ambientales, econ6mi 

cos y sociales, con este contexto, en la medida que la pobla-

ci6n disponga de empleo, de una dieta alimentaria equilibrada, 

de una vivienda higiénica, de servicios de agua potable y dr~ 

naje, de una habitaci6n salubre, de educaci6n y de servicios -

que le permitan ocupar adecuadamente su tiempo libre, en esa 

medida estarán los habitantes en mejores posibilidades de re

sistir a los agentes que producen la enfermedad y la muerte 

prematura; por lo tanto, el mejoramiento sustancial del nivel 

de salud dependerá de que sean complementarias y estén debida

mente articuladas las acciones que realicen las dependencias -

y entidades involucradas y los diversos sectores de la socie-

dad para mejorar la calidad de vida de la población. 
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H).· ~ SEGURJDJ\D SOCJAL Y _LA LEGJSLACION EN SALUD. 

Los lineamientos fundamentales que establecen la dive~ 

· sa legislaci6n vigente, sobre la salud, pueden resumirse como 

sigue: 

- La salud rebasa el limitado radio de la atenci6n mé· 

dica y no es exclusiva responsabilidad del Estado. 

- Los servicios de salud que proporciona el sector·pO

blico deben tener una calidad minima común. 

- La atenci6n primaria a la salud estrategia universa! 

mente reconocida, debe asegurarse a través del acce· 

so real a servicios básicos de salud, 

- Subsisten sistemas institucionales de salud que pr~ 

vienen distintos preceptos legales, pero con fines · 

de eficiencia pugnan por integrarse en un sistema n~ 

cional de salud. 

• Tienden a descentralizar la materia de salubridad g~ 

neral; y 

- El sistema de economia mixta, subsiste la medicina · 

privada, pero subordinada al interés público y por · 

ello sujeta a la regulación del Estado. 
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En lo general, la legislación vigente en Salud catalo

ga las grandes finalidades del derecho a la protecci6n de la -

salud; el bienestar f1sico y mental del hombre; la prolongación 

y el mejoramiento de la calidad de la vida humana la protec

ci6n y el acrecentamiento de los valores que coadyuvan a la 

creaci6n, conservación y disfrute de condiciones de salud; la 

extensi6n de actitudes solidarias y responsables de la pobla- -

ci6n ante la salud; el disfrute de servicios de salud y su ade

cuado aprovechamiento, y el desarrollo de la ensefianza y la in

vestigaci6n para la salud. 

Se desprende de ese catálogo de finalidades que la sa

lud es un proceso f1sico, psicológico y social en el q~e concu

rren como responsables el Estado, la sociedad y el interesado, 

si el Estado no puede cuidar y mejorar la salud del hombre sin 

el concurso de la colectividad, ésta tampoco puede suplantar al 

interesado; por ello, el proceso de la salud es esencialmente -

un proceso democrático, puesto que requiere de la activa parti

cipación de la comunidad y de los propios individuos dentro de 

un esquema de autocuidado y de solidaridad social. 

Para la consecución de esas finalidades, el inventario 
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ie los ámbitos de la salubridad general normalmente son agrup~ 

~os por la legislaci6n vigente en tres grandes apartados; ate~ 

:i6n médica, salud pública y asistencia social, mismos que son 

asignados para su operaci6n descentralizada en los siguientes 

tres tipos de responsabilidad: 

- La salubridad general de carácter nacional, por 

ejemplo; el registro sanitario de bienes industriali 

zados o la fijaci6n de las normas técnicas a las que 

se sujetarán los servicios de salud. 

- La salubridad general reservada a las entidades na

cionales, por ejemplo; la atenci6n médica o el con

trol sanitario de bienes y servicios; y 

- La salubridad local, la que no es salubridad general, 

que se regirá por leyes locales o bandos y ordenan-

zas municipales, por ejemplo; el control sanitario 

de la 'prostituci6n y el alejamiento de desechos de 

la vía pública. 

De acuerdo con lo anterior, un Sistema.Nacional de Sa

lud puede concebirse como el conjunto de dependencias y enti

dades públicas nacionales y locales y de personas físicas y m~ 
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rales privadas y sociales que presten servicios de salud, así 

como por los mecanismos de coordinaci6n de acciones tendentes 

a dar cumplimiento al derecho a la protecci6n de la salud. 

En lo general, los objetivos del Sistema son: 

- Proporcionar servicios de salud a toda la poblaci6n 

y mejorar su calidad. 

- Contribuir al desarrollo demográfico arm6nico del 

pa1s. 

- Colaborar al bienestar social mediante servicios de 

asistencia social. 

- Dar impulso al desarrollo de la familia y de la com~ 

ni dad. 

- Mejorar las condiciones sanitarias del medio. 

- Impulsar un sistema racional de recursos humanos pa 

ra la salud y coadyuvar a la modificación de los pa

trones culturales relacionados con la salud. 

La legislaci6n so3re Salud tiende en lo general a co~ 

batir las desigualdades que, por lo que se refiere a cobertura 
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y calidad de los servicios, se aprecian entre los diferentes -

sistemas institucionales de salud, sobre todo entre los de se

guridad social y los que se prestan en esquemas asistenciales 

o de solidaridad social. 

Con tal prop6sito, consagran normalmente el compromi

so esencialmente programático e ideol6gico de ampliar la cabe~ 

tura de los servicios y mejorar su calidad en beneficio, pref~ 

rentemente, de los grupos vulnerables y se sefialan los servi-

cios básicos a los que toda persona deberá tener acceso; educ! 

ci6n para la sal~d; prevenci6n y control de enfermedades tran~ 

misibles y de las no transmisibles más frecuentes; atenci6n m! 

dica y materno-infantil; planificaci6n familiar; salud mental; 

disponibilidad de medicamentos esenciales; promoci6n nutricio

nal y asistencia social. 

Pieza radical de un Sistema Nacional de Salud son los 

sistemas institucionales que prestan servicios de salud confo~ 

me a sus respectivos regimenes legales, pues su desarrollo hi~ 

t6ricamente desarticulado ha conducido a calidades distintas y 

a un uso de recursos que podr1a mejorarse de manera decidida. 



CAPITULO IV 

1.A FAMILIA, EL CONCUBlNATO Y LA SEGURIDAD SOCIAi. 

A).- La familia y el concubi~ato en la Ley del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

B).- La familia y el concubinato en la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Socia

les de los Trabajadores del Estado. 

La familia y su correcta organizaci6n son de interés 

público, y objeto de estudio de diversas disciplinas humanas 

como son la sociologia y la psicologia entre otras, de ellas, 

corresponde al derecho señalar el marco normativo adecuado pa

ra que las relaciones entre los miembros de la familia, se de

senvuelvan a satisfacci6n y se produzca la unidad armónica que 

debe tener la célula social. 

El derecho de familia¡ las relaciones de los sujetos -

que tienen entre si vinculas emergentes de la unión intersemml 

(matrimonio o concubinato), o del parentesco consangu!neo, por 
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afinidad o por adopci6n, estas relaciones en su conjunto, con

figuran el derecho de familia cuando son recogidas y reguladas 

por el Estado. 

El contenido esencial del derecho de familia es la re

gulaci6n de las relaciones de los sujetos que tienen entre sí 

nexos familiares, en forma más amplia y descriptiva se puede -

decir que el contenido del derecho de familia está formado por 

las normas jurídicas que regulan la constitución, la organiza

ción y la disolución de las relaciones familiares, surgidas 

éstas por matriminio, concubi;,ato o parentesco. 

Determinado el concepto anterior, se puede seguir ha

blando de la familia, entiendo por ella en su connotación jur_!. 

dica, el conjunto de las relaciones existentes entre los dis--

,-... tintos sujetos que tienen entre sí lazos familiares pero regu

ladas dichas relaciones por el derecho, siempre como relación 

entre dos sujetos: marido y mujer; padre e hijo (a), hermano -

(a) con ·hermano(a), tío(a) con sobrino(a), etc, las leyes no -

mencionan, sino excepcionalmente por ejemplo en el patrimonio 

de familia, a la familia como el sujeto de la relación jurídi

ca; hablan de los deberes y los derechos de los cónyuges 
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entre s1, de los padres con sus hijos, etc. 

En el caso particular que señalo al patrimonio de fami 

lia en que reiteradamente se habla del derecho y de la obliga

ci6n de la fa:milia del constituyente del patrimonio, me refie

ro desde luego a los acreedores alimentarios del mismo, que vi 

ven bajo el ~ismo techo comUn. ¿querrá ello decir que el der~ 

cho s6lo considera corno familia al grupo de familiares que vi

ven en la rniSJ11a habitaci6n y que entre ellos existe un deudor 

y varios acreedores alimentarios?, 

Considero que el concepto de familia es mucho mas am

plio pues, eo el caso particular de esta figura del patrimonio 

de familia, el derecho no descarta que el constituyente del P!!. 

trimonio tenga ademas otros nexos familiares, por ejemplo, sus 

padres que na viven con él y de los cuales puede ser también -

deudor alimectario, hermanos mayores o menores en la misma si 

tuaci6n, t1os, sobrinos, primos etc,, todos sus familiares, en 

una palabra, que no son en determinado momento sus acreedores 

alimentarios ni viven con ~l, pero que son tarnbi~n sus famili!!_ 

res. 
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La familia surge de dos datos biológicos de la reali 

dad humana; la unión sexual y la procreación, el orden jurídi 

co toma en cuenta estas· fuentes reales y crea las instituci.e. 

nes reguladoras de las mismas, la unión sexual se enmarca ju

rídicamente dentro de la institución del matrimonio y, exce~ 

cionalmente en figuras para matrimoniales como sucede con la 

figura del concubinato, 

Derivada de la unión sexual surge biológicamente la -

procreación de la especie, la procreación es recogida por la 

norma jur1dica a trav~s de la figura de la filiación, misma -

que puede ser de una doble naturaleza; emanada de pareja unida 

en matrimonio, o fuera de matrimonio, el hecho biológico de la 

procreación produce a su vez, nuevos ~ipos de relaciones que -

se establecen entre los individuos que descienden unos de 

otros o de.un tronco coman m~s lejano, la institución jurídi

ca que regula las relaciones establecidas entre las personas -

ligadas entre s1 por su pertenencia a un tronco comün, se le -

denomina parentesco, 

Son, en s1ntesis, tres las instituciones jurídicas r!'. 

lativas a la constitución de la familia: el matrimonio y el -
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concubináto, la filiaci6n y el parentesco. 

Una vez surgidos los lazos entre los sujetos que son 

familiares entre si, el derecho de familia determina los deb~ 

res y derechos, normalmente reciprocas, que existen entre 

ellos, la organizaci6n de las relaciones familiares por el de

recho no es otra cosa que la creaci6n de derechos y obligaci~ 

nes entre los ligados por lazos de matrimonio, de filiaci6n o 

de parentesco. 

Los derechos-deberes reciprocas de tipo general entre 

los diversos familiares, son los siguientes: alimentos, ayuda 

moral, representaci6n legal (a través de las instituciones de 

la patria potestad y de la tutela legitima), y sucesi6n leg1t,!. 

ma; existen también, como consecuencia del vtnculo familiar, -

ciertas prohibiciones: para contraer matrimonio, para interv~ 

nir en determinados actos jurtdicos de los familiares, asi co

mo atenuantes y agravantes en derecho penal. 

Las instituciones capitales del derecho familiar son -

el matrimonio, la filiaci6n y el parentesco, en relaci6n díre~ 

ta con el matrimonio surgen: los regtmenes patrimoniales del -
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matrimonio, la nulidad del mismo y el divorcio, en relación -

con la filiación se regula la patria potestad, la investiga

ción de la paternidad y la adopción, y en conexión directa 

con el parentesco y demás lazos familiares, se tiene a la obli 

gación alimentaria, la tutela legitima, el patrimonio de fami 

lia y la sucesión legitima. 

El derecho de familia en el ámbito internacional, en 

vista del importante papel que la familia cumple en la organi 

zación social, su correcta organización y la protección que d~ 

be otorgarle cada Estado en particular, la Organización de Na

ciones Unidas ha establecido ciertos principios rectores en 

tan capital cuestión. 

La "Declaración Universal de los Derechos Humanos", 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en P~ 

ris, el 10 de diciembre de 1948, estableció en el articulo 16 

que "La familia es el elemento natural y fundamental de la so

ciedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado". 

En la "Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo 
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en el Dominio Social", adoptada por la Asamblea General el 11 

de diciembre de 1969, señala: "La familia como elemento blisico 

de la sociedad y como medio natural de crecimiento y bienestar 

de todos sus miembros, en especial de los nifios y jóvenes, de

be ser ayudada y protegida para que pueda asumir plenamente 

las responsabilidades que tiene para la comunidad ••• " (Resolu

ción 25642 'XXIV', artículo 4). 

En los artículos 10, 11 y 22 de la propia Declaración 

se encuentran otros principios tutelares de los intereses fam! 

liares, relativos a la vivienda, la protección a la madre y al 

niño, y problemas demográficos. 

En la Organización de los Estados Americanos (OEA) se 

ha señalado también la defensa de la institución familiar en -

la Convención Americana Especial sobre Derechos del Hombre, -

firmada en la Conferencia Interamericana Especial sobre Dere

chos del Hombre, en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre 

de 1969, se establecen normas de "Protección a la Familia", s~ 

ñala en articulo 17: "La familia es el elemento natural y fun

damental de la sociedad, y debe ser protegida por la sociedad 

y por el Estado"; en los siguientes puntos señala derechos de 
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las per~onas a contraer matrimonio en forma libre; la igualdad 

entre l:s miembros de la pareja y los derechos iguales de los 

hijos s~n importar su origen matrimonialo fuera de matrimonio. 

En acatamiento a las normas internacionales, la mayor 

parte d~ las Constitucionas Politicas de los Estados han inco! 

parado normas básicas de derecho familiar, elevando a rango 

constit:.:icional la importancia de la familia, prolijo seria en~ 

merar t:.:·das las constituciones que establecen normas sobre la 

familia. elevando a rango constitucional la importancia de la 

familia .. 

Solamente mencionaré la Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos que en su articulo cuarto dispone: 

"El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 

protege:-á la organización y el desarrollo de la familia". 

"Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

respons~~le e informada sobre el número y el espaciamiento de 

sus hi;: s" (.D.O.F. 31 de diciembre de 1974). 

"Es deber de los padres preservar el derecho de los m! 
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nores a la satisfacci6n de sus necesidades y a la salud fisica 

y mental, La Ley determinará los apoyos a la protecci6n de 

los menores, a cargo de las instituciones pGblicas"(D.O.F. del 

28 de noviembre de 1979), 

"Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la sa

lud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Fe

deraci6n y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artícu

lo 73 de la Constituci6n" (.D.O.F. del 3 de febrero de 1983), 

"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apo-

yos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo" (D.O.F. del 7 -

de febrero de 1983), 

El artículo cuarto constitucional, pese a las justifi

cadas criticas que a su forma y contenido se han enderezado, -

expresa sin lugar a dudas la importancia que el Estado otorga 

a la organizaci6n familiar y a su correcto desarrollo en sus -

diversos párrafos remite a la ley secundaria para la instru-
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mentaci6n que requiere su aplicaci6n. 

En materia de derecho familiar, habida cuenta de la 

bondad de nur.stras leyes, se requiere de urgencia el estableci 

miento institucional de los organismos que vuelvan realidad la 

protecci6n a los menores, a las madres trabajadoras a todos 

los integrantes de la familia que habitan normalmente y en 

enorme mayoría, en viviendas indecorosas e insalubres, y que -

asuman la solución adecuada, cuando menos a unos cuantos de 

los problemas sin nGmero que agobian a los individuos de esca

sos recursos y que repercuten en todo el nficleo familiar. 

Por otra parte es importante sefialar la iniciativa pr~ 

sentada al Congreso de la Unión por el presidente de la Repa-

blica Lic. Luis Echeverría, el 18 de septiembre de 1974, expr~ 

sando una decisión fundamental del pueblo mexicano el preser-

var la independencia nacional, con base en la vida solidaria y 

la libertad de quienes integran el pais. 

Que dentro de este marco de intereses y tareas, ha de

bido en nuestros días integrarse a la mujer, tanto el proceso 

político de manera que participe con libertad : responsabili--
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dad al lado del var6n en la torna de decisiones nacionales, co

rno en el disfrute, al mismo tiempo, de una absoluta igualdad -

con éste, en el ejercicio de los derechos ya reconocidos y en 

el cumplimiento solidario de las responsabilidades partícula-

res que les competen. 

El análisis cualitativo y cuantitativo de varias acti 

vidades, corno pueden serlo la educación, la pol1tica, la pro-

ductividad en el trabajo, llev6 al Congreso de la República a 

elevar al plano constitucional la igualdad plena entre hombres 

y mujeres, con la finalidad de que la adición y reforma pro- -

puestas, se sumasen al equilibrio que nuestro sistema constit~ 

cional encontró, al asegurar y hacer convivir garantías indivi 

duales con garantias sociales; pues así corno en el terreno ed~ 

cativo la instrucción fundamental del pueblo mexicano, orient! 

da a través de criterios de libertad democrática solidaridad -

nacional e internacional, o en el de convivencia humana, ha r~ 

chazado cualquier privilegio derivado de supuestas superiorid! 

des o jerarquías y ha aceptado por exigencia social la igual-

dad jurídica entre los sexos; y en el terreno del empleo la 

contribución de la mujer a la creación de riqueza, constituye 

hoy en beneficio para el progreso de la familia mexicana; ju~ 
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to era consagrar la igualdad del hombre y la mujer ante la 

ley, por ser consecuencia explicita de una decisión humanísti

ca y social, de impostergable reconocimiento. 

A ello fue debida la inserción en el nuevo articulo 

4o. de la Constitución General de la Rep6blica, de los dos pá

rrafos con los cuales se inician sus pronunciamientos, mismos 

en los que, independientemente de la igualdad juridica del ho!!! 

bre y la mujer, aceptada y reconocida, se dispuso además, que 

t 0da persona tiene derecho a decidir de manera libre, respons!_ 

ble e informada, sobre el nllinero y espaciamiento de sus hijos, 

objetivo este 6ltimo derivado de las deliberaciones habidas en 

la Conferencia Mundial de Población celebrada en la ciudad de 

Bucarest Rep6blica de Rumania, durante 1974; en cuyo foro se -

aprobó una nueva politica demográfica en la cual fue tomado en 

consideración, de modo especial, el importante papel de las m~ 

jeres en el desenvolvimiento colectivo del Estado moderno. 

Este es el motivo de haberse consignado en un párrafo 

particular el derecho a la libre procreación como garantia pe~ 

sonal, adoptándose en esta forma la declaración que ya habia -

sido suscrita por México el afto de 1968, con motivo de la con-
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ferencia sobre demografia que habia tenido lugar en la ciudad 

de Teher~n, convocada por la Organización de las Naciones Un,i 

das. 

Implica por tanto este derecho, por una parte, la li

bertad, responsabilidad e información compartidas entre hom- -

bres y mujeres en la adopción de tales actitudes, como base de 

la vida en coman; por la otra, la incorporación de valores 

culturales relacionados con las m~s simples funciones vitales 

cual es la actividad reproductiva, merecedora de un trato de 

ingente impulso sociológico, que fundado en el amor y compren

sión que debe existir en la pareja humana, la conduzca como e! 

presa nuestra disposición constitucional vigente, a decidir 

sin coacp.ón alguna, tanto el nGmero como el periodo de espa- -

ciamiento de los hijos que deseen. 

" 
El 3 de febrero de 1983 se publicó en el Diario Oficial. 

de la Federación, el tercer p~rrafo, en el cual se consagró c~ 

mo una norma constitucional el derecho a la protección de la -

salud; este derecho se ha establecido con los siguientes pro

pósitos: lo. Lograr el bienestar f1sico y mental del mexica-

no, contribuyendo el Estado al ejercicio pleno de sus capacid~ 
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des humanas; 2o. Prolongar y mejorar la calidad de vida en 

todos nuestros sectores sociales, sobre todo los m~s desprote

gidos, a quienes es preciso otorgar los valores que coadyuven 

a la creaci6n, conservaci6n y disfrute de condiciones de salud 

que contribuyan al desarrollo arm6nico de la sociedad; 3o. 

Crear y extender, en lo posible, toda clase de actitudes soli

darias y responsables de la poblaci6n, tanto en la preserva- -

ci6n y conservaci6n de la salud, como en el mejoramiento y re~ 

tauraci6n de las condiciones generales de vida, con la idea de 

lograr para el mexicano una existencia decorosa; 4o. El dis

frute de servicios de salud y de asistencia social que satisf~ 

gan eficaz y oportunamente las necesidades de nuestra pobla- -

ci6n; So. Impulsar los conocimientos t~cnicos y sociales p~ 

ra el adecuado aprovechamiento y empleo de los servicios de s~ 

lud; y 60. Desarrollar la enseñanza e investigaci6n científica 

y tecnol6gica para la salud. 

Bajo el titulo de Sistema Nacional de Salud se ha 

constituido un organismo del que forman parte varias dependen

cias y entidades de la administraci6n pftblica,federal y local, 

al igual que un selecto grupo de personas físicas y morales 

de los sectores social y privado, algunos de ellos ligados de~ 



144 

de hace algOn tiempo con los servicios de salud, para atender 

el programa en cuesti6n, de esta manera los prop6sitos consti

tucionales habrán de encontrar plena realizaci6n en el corto y 

mediano plazo a saber: a) proporcionando servicios de salud a 

toda la poblaci6n, con atenci6n prioritaria de los problemas 

sanitarios y de las situaciones que puedan causar o causen al

gOn daño a la salud. b) contribuir al desarrollo demográfico 

y arm6nico del pais; c) colaborar al bienestar social median

te servicios adicionales de asistencia pOblica; d) impulsar -

métodos racionales de administraci6n y empleo de los recursos 

humanos para mejorar la salud; e) impulsar actividades cienti 

ficas y tecnol6gicas en materia de salud, tanto en universida

des y centros de educaci6n superior, como en centros hospital! 

rios o clinicas destinadas a la atenci6n de la poblaci6n menos 

protegidas; f) coordinar a todas estas instituciones de salud 

y educativas, en la formaci6n y capacitaci6n de los recursos -

humanos para la salud; y g) distribuir del modo más convenie.!!. 

te dichos recursos humanos. 

La planeaci6n, regulaci6n, organizaci6n y funcionamie~ 

to del sistema se rige por la Ley General de Salud, promulgada 

el 7 de febrero de 1984, asi como por disposiciones reglament! 
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rias y accesorias cuyo cumplimiento corresponde actualmente a 

la Secretaria de Salud, que ha substituido en las funciones a~ 

ministrativas correspondientes a la antigua Secretaria de Sal~ 

bridad y Asistencia, es la encargada de conducir, por ahora, -

las politicas necesarias para el contenido de la norma consti

tucional que se examina y establece nuevas estrategias en este 

campo de la actividad administrativa, a la cual se ha faculta

do para introducir los cambios necesarios a efecto de que to

das las instituciones que prestan servicios de salud cumplan -

con las obligaciones legales y adapten sus sistemas operativos 

en todas sus fases y proyecciones, al programa nacional de sa

lud; tal es el alcance de la adici6n constitucional. 

¿qu6 pretende en rigor con su inclusi6n en el articulo 

4o. Constitucional? "Hacer conciencia en el ciudadano, en el 

jefe de familia, en el funcionario p6blico o privado, en el 

hombre de negocios industrial, comerciante, empresario en gen~ 

ral, sobre la necesidad de que la familia mexicana cuente con 

habitaci6n digna, evitando en forma gradual los asentamientos 

humanos irregulares, la convivencia en tugurios o en habitaci2 

nes improvisadas, pues la evoluci6n a la que ha llegado la po

blaci6n mexicana ya no puede permitirse este deterioro social 
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ni debe prolongarse por más tiempo el cúmulo de problemas que 

representa su solu:ión. Obligación de la naci6n es hacer re~ 

lidad en su espler.dorosa riqueza de propósitos tan elemental -

¿erecho. 

Por último, en el párrafo final se dice que es deber -

de los padres preservar el derecho de los menores a la satis-

facción de sus necesidades y a su salud fisica y mental. Se -

ha considerado inr.ecesaria la incorporaci6n de este otro legi

timo derecho en la Constituci6n general, debido a que se esti 

ma que deben ser las normas del derecho común las que regulen 

la garantia del menor a una existencia placentera, aparte la 

circunstancia de ser muy amplia la gama y contenido de todas 

las cuestiones que atafien a la protección de los menores. 

Lo que ocurre, según mi particular modo de observar el 

fenómeno social y :egal correspondiente, es que la totalidad -

de las disposicioces o normas juridicas, sean del orden civil, 

penal, laboral o p~ocesal, se las examina con paciencia y det~ 

nimiento, se desprende de ellas el trato que debe darse a los 

menores en sus re:~ciones sociales como persona, pero no se 

consideran sus derechos especificas, ni dentro de la familia, 
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ni en la comunidad donde habitan, mucho menos los del medio 

donde se desarrollan. La desatenci6n en que se mantiene a v~ 

rios menores, la explotación de que son victimas, el mal trato 

al que en ocasiones se les sujeta, todo ello está demostrando 

la necesidad de un orden juridico de mayor jerarquia para su -

protección y la existencia de un sistema administrativo dentro 

del cual puedan moverse las autoridades, sin afectar el inte-

rés privado, para exigir el cumplimiento de las garantias minl 

mas que les corresponden. 

Las leyes reglamentarias que provengan de la norma 

constitucional tendrán que ser las que resuelvan para el futu

ro inmediato las formas de protección que garanticen la vida, 

la seguridad, la subsistencia y educaci6n de dichos menores, -

as1 como las que otorguen a las instituciones pGblicas que de

ban de encargarse de llevarla a la práctica, tan hermosa in-

tenci6n de nuestro Constituyente. 

Por el momento el principio ha quedado consignado en • 

la Carta fundamental y estoy seguro que nadie dudará de su no· 

bleza e importancia. 
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Volviendo al derecho de familia en el fimbito interna·· 

cional, numerosos Estados han independizado esta rama del vie· 

jo tronco del derecho civil, no todos ellos, s6lo mencionaré -

los que fueron pioneros al respecto: 

M~xico, con su Ley sobre Relaciones Familiares de 9 de 

abril de 1917, 

La Unión Soviética, que el 18 de diciembre de 1917, 

dict6 Decretos sobre el Matrimonio y la Familia, modificada la 

legislaci6n familiar en varias ocasiones, actualmente, y a pa~ 

tir de 1969, l~s quince Rep6blicas Socialistas Soviéticas han 

puesto en vigor sus respectivos Códigos de la Familia. 

Dentro del bloque socialista han promulgado C6digos de 

la Familia: Albania, Alemania Democrfitica, Checoslovaquia, Hu~ 

gria, Polonia, Rumania y Yugoslavia. 

En América Latina debe mencionarse a Costa Rica, con • 

un moderno y eYolucionado C6digo de la Familia de 7 de noviem

bre de 1973; Cuba, que promulg6 su C6digo de la Familia el l~ 

de febrero de 1975, y Bolivia, cuyo C6digo de la Familia es de 

1980. 
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EL CONCUBINATO 

El concubinato no ha sido ajeno a los fenómenos socia

les del mundo entero, siempre, a través de los siglos, ha exi~ 

tido al lado del matrimonio legitimo; en un principio con ma~ 

cada importancia e impuesto por las condiciones sociales y ec~ 

nómicas de los pueblos, luego y ya con la influencia de la Doc 

trina Cristiana, pasó a segundo plano. 

Esa unión fue considerada pecado y empezó a castigarse 

como delito, posteriormente, la Revolución Francesa, asimiló -

la unión libre al matrimonio, por reacción a ésta el Código de 

Napole6n desconoció tal figura echando sobre ella, púdicamente 

un velo impenetrable, velo que hasta la fecha se sigue mante-

niendo por varias legislaciones·, entre las cuales se encuentra 

la nuestra. 

Por ello la ley no debe mantenerse estática y firme, -

debe de adoptar un estado dinámico, vital y revolucionario, de 

franca evolución, porque la realidad asi se lo reclama, esa 

realidad que nos permite darnos cuenta, que al poner cargas y 

obligaciones a los que viven en ese estado se disminuirá su -
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nfunero ya que casi siempre el rn6vil inicial en la rnayoria de -

los concubinatos es el poder cohabitar corno casados sin las 

obligaciones.que conlleva e implica el vinculo matrimonial. 

El concubinato no es producto del azar, en su nacimie~ 

to y f ormaci6n entran un c6mulo de factores de diversa indole 

que le dan a dicho estado su fisonomia y alcances propios, es

tos factores constituyen las causas o m6viles que le dieron vi 

da y que pueden ser de carácter ideol6gico, econ6mico y sodal. 

Dentro de los primeros cabe citar el auge de las nue-

vas creencias religiosas; la influenciiCliteraria moderna; la 

misma irreligiosidad que cunde por doquier; la relajaci6n de -

las costumbres morales que se traduce en menosprecio por la fa 

rnilia r1gidarnente organizada; la creencia, debiáo al silencio 

legislativo, de que la libertad no sufre ninguna mengua en una 

uni6n de esta naturaleza y si en una legitima; la educaci6n 

misma de la familia y las nuevas doctrinas sobre la libertad 

sexual y el amor libre que tanta carrera está haciendo en nue~ 

tra época, la creencia generalizada de que para contraer matri 

monio se precisan mGltiples requisitos y formalidades que im

plican fuertes erogaciones. 
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Entre las circunstancias de orden econ6mico y social -

est~n, la carest1a de la vida, la falta de viviendas adecuadas 

que impide a los asalariados de bajos recursos y de la clase -

media enfrentarse a un hogar bien construido, la naturaleza h~ 

mana que busca obtener casi siempre un máximo de placer y de -

comodidad con un minimo de esfuerzo, por otra parte, no se en

cuentra en nuestra legislación una definición de concubinato, 

debido a que el mal llamado C6digo Civil del D. F., de 1931, -

entr6 en vigor el lo. de octubre de 1932, y actualmente vigen

te lo ha reconocido muy someramente y esto solo en cuanto a lo 

que se refiere a la sucesión de la concubina, derechos de faml 

lia como son los alimentos, la filiaci6n de los hijos (recono

cimiento), el ejercicio de la Patria Potestad, faltando una r~ 

glamentaci6n para la sociedad de bienes comunes que se integre 

de hecho con la figura juridica del Concubinato y en la que 

siempre aparecen los bienes a favor del var6n. 

"Desde el punto
1

de vista etimológico Concubinato pro-

viene de CUM CUBARE, que quiere decir comunidad de lecho". ( 25) 

(25) Be~ctncou1t.t JMctm.illo. "El R€g.imen Legal de lo~ concub.inct 
.to~ e.n Colcmb.ict". Un.lveltl>.idad de. A11.t.i oqu.lct, Me.de.lt.l11 :
e o lo m b.ict. 1 q 6 2. p. 4 1 • 
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Como podr~ apreciarse, de la aceptaci6n latina se des

prende la principal de sus caracteristicas, las relaciones se

xuales que como en el matrimonio, van encaminadas a la perpe-

tuidad de la especie. 

Por otra parte el Diccionario de la Real Academia de -

la Lengua Española nos habla de concubina, concubinato y conc~ 

binario, para señalarnos: "Concubina (del latin concubina) ma!!_ 

ceba o mujer que vive y cohabita con un hombre como si éste 

fuera su marido; Concubinario, el que tiene concubina, Concubi 

nato (del latin concubiñatus), comunicaci6n o trato de un ha~ 

bre con su concubina.C 26 ) 

De estas definiciones se desprende que para que exista 

el Concubinato se requiere comunidad de vivienda y de vida en 

condiciones que imiten al matriminio, entrando, las relaciones 

sexuales como elemento de primer orden. 

Para la Enciclopedia Juridica Española, el Concubinato 

es; "La uni6n carnal no legalizada, duradera, continua, persis-

(26) V.lcc.lona.Jr..lo de. l.a. Re.al. Aca.de.m.la. de. la Le.llgua. E6pa.11cla.. 
16a.. EV.lc.l6n.-Ed.l~o1r..la.l. Ta.l.l.e.Jr.P.6 E6pa.ña.-Ca.lpe.,S. ~ •• 
,\la.d1t.ld 1939.-p. 329. 
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tente, de larga cuando no de perpetua duraci6n, realizada o -

convenida entre un hombre y una mujer libres y a la cual le -

falta 6nicamente estar santificada por el vínculo del matri

monio·. ( 27 ) 

En otras palabras, el Concubinato viene a ser uti~verd! 

dero matrimonio reducido a la simplicidad del de~echo natural, 

omitiendo las solemnidades del derecho positivo, entendi~ndose 

por derecho natural el que se opone al derecho positivo o es

crito. 

Por otra parte Libotte, reuniendo los caracteres fund~ 

mentales de la Doctrina Francesa, contrapone el derecho del -

Concubinato al estado de Concubinato Y. señala que: "El primero 

es toda clase de uni6n entre un hombre y una mujer fuera de -

los vínculos creados por el matrimonio legítimo. El segundo, 

constituye una uni6n que reviste ciertos caracteres de estabi

lidad, entre los que no pueden faltar: comunidad de vida, habi 

tación y techo; existencia de relaciones sexuales y cierta du

ración de la unión" ( 28 ) 

( 27) 

( 28 ) 

Enciclopedia Ju~idica E6pañola.-F~anci6co Seix Edito~. 
BMcelona 1910.- Tomo VI11. p. 103. 
Zannon.i. "El Concubinato" Edicione6 VEPALMA. - Bueno6 
A.i.~e6 A~gentina.-1970.-Volumen 1. p. 126. 
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Al respecto Zannoni, manifiesta que la noción de Conc!!_ 

binato, está compuesta de tres elementos que son: a) la unión 

de un hombre y de una mujer sin atribución de legitimidad, que 

constituye el rasgo gen~rico del cual habr~n de dependerse los 

dos caracteres especificas siguientes: b) estabilidad y c) V!!_ 

caci6n o aptitud potencial de legitimidad. 

De los elementos antes descritos deduce la siguiente -

definición de concubinato: "Unión estable de un hombre y 

una mujer en estado conyugal aparente o de hecho, ello es, 

sin atribución de legitimidad, pero con aptitud potencial a. 

ella" C. 29 ) 

Por su parte Medeline C. Dinu, nos habla de que en al

gunos estados de la Unión Americana se reconoce y reglamenta -

una unión parecida al Concubinato denominada Comrnon La~ 

Marriaqe que significa matrimonio de derecho comGn o consetu

dinario y al cual define de la siguiente manera: "Cohabita- -

( 29 l Z..1111cn.l.- Ob. cit.; p. 130. 
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ci6n de hombre y mujer, como marido y mujer, viviendo en un 

mismo domicilio en comOn, mostrándose pfiblicamente como tales, 

y teniendo hijos, producto· de dicha cohabitaci6n, a los cuales 

reconoce como propios" ( 30 l 

Para otros autores como Enrique Movshovich, el Concubi 

nato consiste en: "La unión de un hombre. y una mujer que se -

unen por su voluntad, sin encontrarse unidos por el vinculo ci 

vil solemne del matrimonio; que habitan bajo un mismo techo, -

teniendo su relaci6n un aspecto de permanencia juridica dentro 

de un medio social determinado y teniendo fundamentalmente los 

fines idénticos a los del matrimonio, o sea la procreaci6n, la 

mutua ayuda y la fidelidad" C. 31 l 

Por otra parte el artículo 163S del C6digo Civil para 

el Distrito Federal en materia comOn y para toda la RepOblica 

en materia Federal señala lo siguiente: "La mujer con quien el 

( 30 ) 

( 31) 

Medel.lne C. Oútu "El Commott Law Ma1t1t.iaqe y el Concubúta
.tc en Amé11..tca". -Revút:a de la Facultad de Ve/tecito y Cien 
c.taJ Soc.tale4.-Mon.tev.ldeo 1952.-Aílo 111.-Name.11.o 2 y 3 -
p. 6 56. 
Mo••J l1ov.tch Rc.tlt6 eld E. "An.teceden.te4 y Reglamen.tac.<611 Ju 
11..(d.(ca del Concub.inat:o en México". -Revú.ta del Follo Sex-=
.ta Epoca.-Nllm. 17 ab11..ll-jun.lo 1979.-Méx.tco,V.F. p. 15 y 
16. 
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autor de la herencia vivi6 como si fuera su marido durante los 

cinco afies que precedieron inmediatamente a su muerte o con 

la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres 

de matrimonio durante el Concubinato, tienen derecho a heredar 

conforme a las reglas siguientes: ••• " 

Pudiendo de esta manera y de acuerdo a lo establecido 

en el precepto legal antes invocado, mi propia definición de -

Concubinato quedar de la siguiente forma: 

CONCUBINATO. - "Es la unión libre de dos personas de di 

ferente sexo, que viven como marido y mujer, durante cinco 

afies o bien, que vivan un menor tiempo habiendo procreado hi 

jos sin que ninguno de ellos est~ unido en matrimonio legitimo 

a otra persona''. 

De la definición antes descrita al igual que en todas 

las anteriores encuentro una serie de elementos que a continu! 

ción desgloso: a) uni6n libre de dos personas de diferente -

sexo, que viven como marido y mujer; b) que dicha convivencia 

para ser reconocida como concubinato, sea permanente, durante 

los cinco afies; c) que si fuera menor de ese tiempo, procre! 
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ren hijos¡ d) que ninguna de las dos personas esté unida en -

matrimonio legítimo a otra persona. 

a) Unión libre de dos personas de diferente sexo, que 

viven como marido y mujer; nuestro derecho familiar, se refie

re exclusivamente al Concubinato regular, es decir, aquél que 

no contraría al orden püblico ni a la moral; ya que ambas per

sonas pueden en un momento dado celebrar su matrimonio y legi

timar a sus hijos por no tener impedimento legal alguno. 

Los tratadistas se han referido a un concubinato con-

trario a la ley y a la moral, asimilando a esta figura jurídi

ca la uni6n de dos personas de un mismo sexo¡ sin embargo, si 

partimos del principio establecido en nuestro C6digo Civil vi 

gente para el Distrito Federal en Materia Com!in y para toda la 

Rep!iblica en )!atería Federal, que señala de que deben ser dos 

personas de diferente sexo, es fácil de concluir, que esa -

unión ser1a inexistente para nuestro derecho; ya que es de ex

plorado Derecho, que es inexistente el matrimonio celebrado 

por dos personas del mismo sexo, por no poderse hablar de nuli 

dad relativa o absoluta, sino de inexistencia. 
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b) Que dicha convivencia para ser reconocida como Co~ 

cubinato, sea permanente, durante los cinco años anteriores a 

la muerte del var6n, este requisito y el que sigue se refiere 

a la sucesi6n; pero en este requisito encontramos que la conc~ 

bina aOn cuando no procree hijos con el var6n, queda reconoci

do su Concubinato y su derecho a heredar, por haber vivido los 

cinco años que marca la ley con el decuyus. 

e) Que si fuere menor de ese tiempo, procrearen hijos, 

en este caso la ley ha querido proteger a la familia del Conc~ 

binato; pues ya no se trata de tutelar a la concubina, sino 

también al hijo o hijos que hayan nacido de esa uni6n libre, y 

como veremos posteriormente, los hijos reconocidos tendrán sus 

derechos a salvo aunque existan dos o más concubinas, ya que -

perderá su derecho a heredar la concubina pero no sus deseen-

dientes 

d) Que ninguna de las dos personas esté unida en ma

trimonio legitimo a otra persona; finalmente se requiere que -

el Concubinato no sea contrario a la ley, esto es, que no sea 

irregular, entendiéndose por tal, el Concubinato entre parien

tes que produce el delito de incesto, el Concubinato adult~ 
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rino que produce efectos penales, etc, 

Por lo antes expuesto y analizado creo haber dado una 

definici6n contenida en el Código Civil vigente para el Distr!_ 

to Federal, pero considero necesario, crear junto al matrim~ 

nio una definición de Concubinato que permita estar más acorde 

a la realidad de nuestra sociedad y de nuestra época. 

Después de haber examinado el concepto y definición 

del Concubinato, podemos establecer que es una institución de 

Derecho Civil; pero no como pudiera ser la compraventa u otra 

institución de Derecho Civil; sino que es una figura que posee 

caracter1sticas propias y cuyos efectos son de Derecho Fami- -

liar, por ser junto con el matrimonio la base fundamental de -

la familia, 

Esta situación no siempre ha sido asi, pues como seña

la Enrique Movshovich "La regulación y consecuencias del matr!_ 

monio ~- del concubinato en México, fueron materia exclusiva de 

la Legislación religiosa, con exclusión de la intervención es

tatal, ~· no es sino a partir del Siglo XVI, cuando el poder 

secular lucha contra el poder religioso, con objeto de recon·-
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quistar la competencia en materia familiar, cosa que se logra 

en la época del Mexico Independiente"( 32) 

El criterio seguido por nuestro Derecho Familiar, se -

refiere a un Concubinato perfecto y directo, es decir, que la 

uni6n se realice con el deseo de cohabitar imitando al matrim~ 

nio legitimo; de compartir las cargas de la vida, que sea vo

luntario esto es, sin vicios del consentimiento (error, dolo, 

mala fe, violencia, etc.), tratando de honrar a la mujer. 

La Doctrina también habla de un Concubinato indirecto 

creado por el matrimonio eclesiástico, que no produce efectos 

legales; sin embargo, existe la instituci6n juridica ~e pose

si6n de hijo, que es tomada en cuenta por el Derecho, tomando 

como prueba el matrimonio eclesiástico. 

Es importante señalar que, la concubina debe ser única, 

ya que si existen varias tendrán el carácter de concubina pero 

no derecho a heredar, tal como lo establece el Ülti~: p~rrafo 

del articulo 1635 del C6digo Civil antes citado en cuya parte 

conducente reza: " •.. Si al morir el autor de la here~=ia tenia 

( 32) Movhhov.i.cli <.~tlt5e.i.d Et11L.i.que. Ob. cit.; p. 85 
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varias concubinas en las condiciones mencionadas al principio 

:e este capitulo, ninguna de ellas heredará". 

No existe una sucesi6n para el concubinario, tal como 

lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en -

su informe de Labores de 1980. 

Es con este hecho como se ernpliezan a encuadrar ciertos 

derechos derivados de esta figura a normas de imperio; en un -

principio con los derechos de los hijos del Concubinato y po~ 

teriormente los derechos de la concubina con limitaciones para 

salvaguardar las uniones de derecho o sean los matrimonios le

gitimos. 

Por otra parte el Concubinato como hecho juridico con~ 

tituye toda uni6n de un hombre y una mujer, sin atribuciones -

de legitimidad. Por legitimidad, a su vez, entendemos la si

tuaci6n juridica y social que se desprende de un matrimonio v! 

lido, ya can6nico, ya civil, seg6n los diversos ordenamientos. 

Uni6n sin atribuci6n de legitimidad será pues, toda 

aquélla no reputada como matrimonio por la ley. 
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En suma, el Concubo=ato es una instituci6n de derecho 

familiar con caracteristicas propias, que le da a la familia 

junto con el matrimonio; u:-_.~ organización real acorde con. la 

naturaleza y aspiraciones ·nateriales y morales) del hombre. 

De las diferencias :; ·.ie se dan entre el Concubinato y -

el Matrimonio cabe hacerse =otar, que éstas se originan m~s 

que nada de la situación q~= se desprenden del reconocimiento 

y aceptación que de éstas :=stituciones hace el Derecho; pues 

nientras el Matrimonio esti ampliamente reglamentado, con el -

Concubinato ocurre lo cont:-~:-io, pues sólo se reglamentan muy 

someramente algunos de sus =fectos y es por eso que resultan -

·Jna serie de diferencias q·;= a continuación sefialaré: 

lo.- El Matrimonio ;uede celebrarse bajo el régimen de 

sociedad conyugal o bajo e: régimen de separación de bienes, -

tal como lo dispone el arté=Jlo 178 del Código Civil vigente -

para el Distrito Federal; n:entras que en el Concubinato no se 

contemplan estas dos posi:~::dades de sociedad, sino que se i!!_ 

tegra solamente de hecho ~=~ sociedad de bienes comunes y en -

la cual cabe resaltar, se ·,-~ siempre favorecido el hombre, 

siendo el ejemplo mils cla:-: :·· m~s común, sefiala Betancourt 
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Jaramillo: "El de la concubina trabajadora que con su esfuerzo 

ayuda a su compañero a reunir una grande o pequeña fortuna y -

que en el momento de la separación ve frustrado todo su traba

jo, porque todos los bienes están a favor de su compañero y 

ella no tiene titulo legal para reclamar una parte''( 33 l 

Como se aprecia de esta falta de reglamentación de la 

ley hacia esta institución origina esta situación de desproteE_ 

ci6n hacia la concubina, por lo que considero que el orden ju

ridico positivo no debe desatenderse y mucho menos permitir e~ 

te tipo de injusticias en detrimento de la mujer, que en el 

fondo se traducen en un desamparo hacia la familia natural. 

Zo.- Otra diferencia que se da es que mientras para el 

Matrimonio se contemplan dieciocho posibilidades (articulo 267 

del C6digo Civil para el D.F.), para disolver el vinculo matri 

monial; al Concubinato no le es señalado por la ley ningan ob~ 

tdculo y por lo mismo se deja su disolución al arbitrio de sus 

componente, situación que afecta el estado de los hijos produE_ 

to de esta uni6n, pues en muchos casos quedan desprotegidos en 

forma total y no es precisamente ignorando tal uni6n, como se 

(33"f"'iietancou4t Ja4am~llo C, Ob. C~t.; p. 1. 
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como se solucionarían estos problemas. Considero que tan gran

de )' merecedora de protecci6n es la familia leg1tima como la n~ 

tural y por lo mismo debe ser tomada en cuenta por la ley para 

establecer una estructuraci6n de la misma así como una serie de 

derechos y obligaciones a sus componentes y después hablar de -

los hijos y de las relaciones con éstos, todo esto con el fin -

de regular la situaci6n de muchos hogares mexicanos. 

3o.- En cuanto a los derechos y obligaciones que nacen 

de las relaciones familiares; la ley señala la obligaci6n de -

los hijos de dar alimentos a sus padres y la de procurarse mu

tuamente alimentos los c6nyuges, todas estas situaciones en ca

so de ser una unión legitima; pero en el caso de Concubinato 

Gnicamente contempla la situaci6n que tiene el hijo natural a -

ser alimentado por el padre, la madre o ambos cuando éstos así 

lo reconozcan, faltando establecer la obligaci6n que tienen los 

hijos de dar alimentos al progenitor que.le reconoció o a ambos, 

cuando éstos asi lo hayan efectuado. Situaci6n que perjudica -

a los padres que son entre otras cosas el origen de una familia. 

4o. - La diferencia que se da entre el Matrimonio y el 

Concubinato en materia de sucesiones es que aGn cuando se le r~ 
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conocen derechos a la concubina a participar en la sucesi6n le

bítima en caso de heredar, tal como se aprecia en las fraccio-

nes del articulo 1635 del C6digo Civil vigente para el Distri

to Federal. En realidad, considero que a falta de c6nyuge, la 

concubina deberia de heredar en la misma proporci6n que la c6n

yuge, porque tiene las mismas necesidades econ6micas y sociales. 

So.- Otra diferencia que se da es que nuestro orden j~ 

ridico prohibe a las personas unidas en matrimonio civil volver 

se a unir sin haber antes disuelto su anterior matrimonio, est! 

bleciendo que en caso de efectuarlo el c6nyuge culpable comete

rá el delito de bigamia; asimismo, establece otra protecci6n a 

la institución del matrimonio, al disponer que cometerá el deli 

to de adulterio el c6nyuge que mantenga relaciones sexuales fu! 

ra de matrimonio con persona distinta a la que se uni6 en matri 

monio. Por lo que respecta al Concubinato no se señala ninguna 

medida protectora antes al contrario se establece que en caso -

de existir varios Concubinatos, ninguno producirá efectos jurí

dicos, exceptuándose solamente los efectos relacionados con los 

derechos de los hijos procreados en estas uniones. 

Considero que a grandes rasgos, he señalado en forma -

general las diferencias que se dan entre Concubinato y Matrimo

nio. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL 

La variedad de actividades que desempeñamos tiene como 

denominador coman la bOsqueda de la seguridad cuando no se han 

adquirido aOn los medios necesarios de supervivencia o cuando 

se han perdido, así como el incremento de esa seguridad, una 

vez alcanzados los satisfactores indispensables. El marco que 

integra, se amplía o restringe conforme a las cualidades indiv.!_ 

duales, aspectos sociales e incluso con la situaci6n imperante 

en el ámbito internacional; también varía a través de las dis--

tintas épocas de la humanidad, no existe pues la misma seguri-

dad en el continente europeo, en Africa y America o en los paí

ses detrás de la Cortina de Hierro, o los neosocialistas, como 

Cuba, Nicaragua y España. Felipe González señala al prolongar 

el libro de Francois Miterrand "Aquí y Ahora" la necesaria dif~ 

rencia entre el socialismo francés y el español, por raz6n de -

simple aplicación geográfica. e 34 ) 

El término seguridad es muy amplio; se ve afectado por 

todo quehacer de los grupos humanos y aün del individuo hay 

( 34 ) F1t.ancoü /.l.Ue.11.11.a11d, "Aqu.( y aho11.a", Ed.ito11..ü1i A11.go6 Ve11.g~ 
gaita, S.A., Ba1t.celona, E&patia, 19 82. -p. 1 O. 
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quienes sostienen que el marco individual debe supeditarse al -

social; otros, a la supremacia de un sector sobre los indivi- -

duos y, en fin, quienes sitúan en la cima a la sociedad repre-

sentada por el gobierno. 

Mucho se ha hablado de armas defensivas, de la fuerza 

militar como garantia de democracia, de Dios como seguridad ab

soluta en ésta y en la vida futura. Se hace la guerra para di~ 

minuir la inseguridad lo mismo que se abren mercados o diversi

fican cultivos y fuentes de trabajo. En este sentido Coppola -

afirma que "La seguridad no es un hecho psicol6gico m~s bien es 

un sentimiento" ( 35 l 

El ser humano debe estar seguro no tan s6lo frente a -

la adversidad sino en todos sus.actos. En cada esfuerzo busca

mos estabilidad, posibilidad de trabajo, aumento en las percep-

cienes, descanso y esparcimiento, al igual que recuperación de 

salud, pensi6n en la ad\·ersidad, protecci6n para la familia. 

( 35) Lo~ F.ltte4 del Ve.tic/to, U.N.A.M., 1-téx.tco, 1981.- p. 19. 
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Desde el punto de vista jurídico, es dificil y confuso 

elaborar un concepto; se habla de seguridad juridica, derivada 

del orden normativo; de garantías.de seguridad, para impedir e~ 

tremos de autoridad en contra de la persona; gramaticalmente se 

define como: 

a) "Calidad de seguro, fianza u obligación de indemni_ 

zaci6n a favor de uno, prevención de los accidentes de trabajo 

y las enfermedades crónicas que pueden derivarse de la natural~ 

za o condiciones del mismo. Está intimamente ligada con la hi_ 

giene del trabajo. Prevención del paro, la invalidez, la vejez, 

etc., de los trabajadores mediante el desarrollo del mutualismo 

y de los seguros sociales" ( 36 ) 

b) "Medios de los que se vale el Pod.er Pliblico para -

readaptar a la sociedad a aquéllas personas, que sin ser culpa

~les han cometido un delito, o las que, sin haberlo cometido, -

presentan una peligrosidad que hace temer de ellas una actua- -

ci6n delictiva" ( 37 ) 

(36 

(37 

V.lccc.io11a.1r..lo E11c.tc!opld.C:co U11.lveJt.1al, CREVSA, BMcelo11a, 
1972, Tomo V1l1, p. 3897. 
GJtan Enc.lclcped.la del Mundo, VURVAM, S. A., Bilbao 1973, 
Tom<' XVII, ¡::>. 17/186. 
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La seguridad tiene dos connotaciones; por una parte, -

?ermite eliminar la inseguridad proveniente de la adversidad y 

las contingencias a que estamos expuestos; éste es su aspecto -

negativo. Por otra, con un criterio positivo, proporciona al -

ser humano los elementos necesarios para la subsistencia, con-

forme a sus fuerzas y aptitudes, sin más limitaciones que el 

respeto al recíproco derecho de los demás. La sociedad, al pr.!?_ 

curar los medios, no debe limitarse a curar en caso de enferme

dad sino a promover la educaci6n a fin de combatir la ignoran-

cía o crear fuentes de trabajo contra el desempleo. La ampli-

tud del termino seguridad abarca tanto la actividad como el C.!?_ 

nacimiento acumulado por el ser humano, desde la pequefia labor 

del campesino o artesano hasta la del científico, no existen li 

mites para la seguridad, como no los hay para el conocimiento y 

las aspiraciones. 

"'Esta inseguridad en que el hombre se halla inmerso no 

comprende s6lo un determinado sector o área de la vida humana, 

sino que ocupa la totalidad de la propia existencia del hombre, 

inseguridad que, siendo total, impulsa la actividad humana en -

orden a poner todo igualmente, en un sentido total, por lo que 

el hombre combate a la inseguridad, o cuando menos así lo pre 
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tende, en tantas direcciones cuantas ella toma relaci6n con 

la vida" ( 38 ) 

La Seguridad Social es tan antigua como la humanidad, 

me atreveria a sostener que se remonta al momento mismo de la -

creaci6n, en que el universo y los sistemas de planetas son pr~ 

dueto de una armonía de fuerzas. 

El Seguro Social se inicia a fines del siglo XIX por 

la acci6n decidida de los gobiernos europeos, casi al tiempo 

que se estructura el Derecho del trabajo, sin contar con la di

námica de las normas laborales. Las publicaciones al respecto 

son escasas y su vinculación con la legislación obrera persiste 

hasta nuc,stros días. 

Las definiciones de los diversos autores son en muchos 

casos confusas y hasta contradictorias, por lo que es necesario 

estudiarlas con afán de investigación, pero con la debida rese! 

\'a, 

( 38 ) 

Presentaré tres grupos: 

MLgueL A. SLe44a L6pez.-BoletZn de 1n6o•macL6n Ju•ldLc~, 
J.M.S.S., aeptlemb~e-octub4e 1985, Ndm. 15.-Inaegu~Ld:d, 
SegU11...:dad Ju.tld.lca ¡1 Scgu.~Ldad SocLal. 
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A. Las que se refieren a la Seguridad Social y no con

sideran al Seguro Social. 

B. Las que mezclan los dos conceptos, con pocos rasgos 

de identidad. 

C. Las que intentan considerar el Seguro Social co~ i~ 

dependencia respecto de otras disciplinas. 

El articulo 2o. de la Ley del Seguro Social, se refie

re a la Seguridad en atenci6n a su teleologia; "La Seguridad S2. 

cial tiene por finalidad garantizar el Gerecho humano a la sa

lud, a la asistencia m~dica, la protección de los medios de su~ 

sistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo". 

Garantia del derecho humano de la salud, la salud debe 

entenderse no s6lo como ausencia de enfermedad .sino como conju~ 

ci6n de elementos materiales que permiten el .desarrollo arm6ni

co de la persona (articulo 4o. Constitucional). 

Esta garantía se expresa por ~edio de: 
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1.- Asistencia méiica. 

2.- Protección a los medios de subsistencia, 

3.- Servicios Sociales. 

Objeto: lograr el bienestar individual y colectivo. 

Miguel A. Cordini sefiala: "es el conjunto de princi-

pios y normas que, en función de solidaridad social, regula 

·los sistemas e instituciones destinados a conferir una protec

ción jur1dicamente garantizada en los casos de necesidad bio

económica determinados por contingencias sociales". ( 39 ) 

Las normas y principios que regulan los sistemas e 

instituciones sólo pueden entenderse en función de la solidari 

dad social y al propio objeto de los sistemas e instituciones. 

Se propone otorgar protección jur1dicamente garantizada esto -

es, legalmente exigible, en los casos de necesidad bioeconómi

ca, esta necesidad estará determinada por contingencias soci!!_ 

les. 

[39 l M.lguei. A. Co1tdú1.l. Ve1techo de la Segu1t.ldad Soc.lai..- Ed. 
Eudeba, Bueno• A.l1te•, 1966, p. 9 
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Dino Jarach, la define como: "La Seguridad Social es 

el conjunto de medidas que tienden a asegurar un minimo de rédi 

to a todo hombre cuando la interrupci6n o pérdida de su capa

cidad de trabajo le impidan conseguirlo ~on sus propios me

dios". ( 40 ) 

Marcos Flores Alvarez, dice; "La Seguridad Social tie

ne por objeto tratar de prevenir y controlar los riesgos comu

nes de la vida y de cubrir las necesidades cuya satisfacci6n vi 

tal para el individuo es al mismo tiempo esencial a la estruc

tura de la colectividad". L 41 l 

Miguel García Cruz, "La Seguridad Social tiene por ob

jeto tratar de prevenir y controlar los riesgos comunes de la 

vida y de cubrir las necesidades cuya satisfacci6n vital para 

el individuo es al mismo tiempo esencial a la estructura de la 

colectividad" (.42 l 

( 40 l 

( 41 l 

( 42 l 

V.lito Ja11.ach. -P11.ob.f.emM Eco 116m.leo6- 6.l11ane.le11.o& de lo. Seg u 
11..ldad Soc..lal.-p. 196. -
Fl.011.e& Alva11.ez M. - Aeta& del P11..lme11. Cong~e&o lbe11.oame11..t-
eano de Segu11..ldad Soc..lal. • . 
Ga.tcla C11.uz M. -La SegUIL.ldad Soc..lal. -M~x.leo. -19 51 • -PágJ. 
30 y 33. 
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Moisés Poblete Troncos o, "La Seguridad Social es la 

protecci6n adecuada del elemento humano que lo pone al cubier-

to de los riesgos profesionales y sociales, vela por sus dere-

chos inalienables que le permiten una mayor vida cultural, so

cial y del hogar" ( 43 ) 

Ramón G6mez, "La Seguridad Social nace de realidades -

sociales y de necesidades económicas del individuo y se tradu

ce en una unidad universal de protección biosocioeconómica.5 44 l 

La novedad de esta disciplina le dio gran amplitud, -

lo que impide su concreción, indispensable para un conocimiento 

con pretensiones de científico. A este respecto José Gonz§lez 

Gale reconoce que "La Seguridad Social emplea los mismos méto-

dos del Seguro, pero su campo de acción es mucho m~s vasto. La 

enfermedad, el accidente, la invalidez,'la vejez, la muerte, s!, 

c. 43 ) 

( 44) 

Poble.te TJLoneoho M.-Et Ve11.eelto del Tir.a.ba.jo y la. Segu11..í.
da.d Soe.i.a.l en Ch.í.le.-Ed. JM.éd.iea. San.t.i.a.go de Ch.Lle, 
l9H.-p. JO, 
G6mez Ra.m6n. -Cottv.í.vettc.í.a.h I11.te11.a.me11..í.ea.tta.h de Ree.í.p!r.oe.í.
da.d de P·teh.tac.í.otteh de Segu.\.i.dad Soe.i.a.t, Con.t1¡,.i.bu.c..i.6n -
a. ta. Tetee.Jta. Reun.í.6tt de la. Con,e!tene.í.a In.te11.11aeü·11al de 
Segu1t.í.da.d Soe.i.a.l, M~x.í.co, 1951:-p. 9. 
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guen mereciendo su vi.gilante atenci6n, pero su vida es, y debe 

ser, ante todo y sobre todo, salud, trabajo, alegria, cultivo 

de la inteligencia, convivencia}. amor. Y la Seguridad Social 

se empeña en llevar, hasta donde sea posible, todo eso a cada -

hogar, por ello, sin descuidar a los enfermos, trata, en primer 

término, de prevenir la enfermedad; antes que a fundar orfana-

tos, hospitales y asilos, tiende a dar a los propios padres los 

medios de sacar adelante a sus hijos, dentro del hogar, hacien

do llegar a él, el aseo, la higiene, la abundancia; en suma, 

las comodidades elementales que contribuyen a mantener la salud 

fisica y moral, Y a la concesi6n de subsidios a los parados 

que, por supuesto no niega, antepone la obtenci6n de trabajo P! 

ra todo el mundo" (4 S ) 

En esta amplia acepci6n, como afirma Francisco José 

Martone "La Seguridad Social, es sinónimo de bienestar, de sa

lud, de ocupación adecuada y segur~; de amparo contra todos los 

infortunios y previsión. Es lucha contra la miseria y la deso

cupaci6n, en fin, es la elevaci6n de la personalidad humana en 

( 45 l González Ga(.¿4 J. -Ptcvü Un Soc.lal, Ac11dem.l11 de C.lenc.l114 
Econ6m.lc116, Ed.lc.ione6 E~pec.l11le6.-Núm. 11.-Ed.l.tOJr..lal 
Lo611d11.-Bue1106 A.l~e~.-1964.-P. 119. 



A).- LA FAMILIA Y EL CONCUBINATO EN LA LEY DEL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

En 1929 se reforma el artículo 123 de la Constituci6n 

a fin de consignar la facultad exclusiva del Congreso de la 

Uni6n el legislar en materia de trabajo para toda la Rep6blica. 

En esta ocasi6n se modifica el texto oe la fracción XXIX, para 

quedar como sigue: "Se considera de utilidad p6blica la expe

dici6n de la Ley del Seguro Social, )' ella comprenderá los se

guros de invalidez, de vejez, de cesaci6n involuntaria del tr~ 

bajo, d.e enfermedades y accidentes y otros con fines análogos". 

Es entonces cuando se transforma un derecho del trabajador en 

posibilidad de proteger al ser humano. 

lio se limita a la expedici6n de un ordenamiento con s~ 

guros para los trabajadores; su ámbito es más amplio, en el 

Diario Oficial del 31 de octubre de 19i4 se modific6 el texto 

constitucional, para quedar en los términos actuales, su percu 

si6n permite sostener la autonomía de esta disciplina en el 

.marco del derecho positivo mexicano. 

Es. importante conocer los aspectos de la Iniciativa, 
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todo su complejo psicofísico, amparando a todos los riesgos fu~ 

damentales; pérdida de salud, pérdida de capacidad de trabajo 

(enfermedad, veje:, accidente), pérdida del salario [paro forz!?_ 

so, invalidez); procurando proteger la integridad físico orgáni 

ca de los hombres, consen·ándola o recuperándola, cuando se hn 

perdido; man teniendo en lo posible 1 a capacidad de ganancia.,( 46l 

En resumen, La Seguridad Social es el conjunto de ins

tituciones, principios, normas f disposiciones que protege a t2 

dos los elementos de la sociedad contra cualquier continp,cncia 

que pudieran sufrir, y permite la elevación humana en los as-

pectas psicoflsico, moral, económico, social y· cultural. 

Forman parte de la Seguridad Social, todas las cien-

cías, artes, técnicas F actividades desarrolladas por el ser h! 

mano. Con la Seguridad S?cial, no es posible configurar s~ste

mas, principios, normas o instituciones que le puedan conferir 

concreción de ciencia o disciplina jurldica. La Seguridad So

cial es un objetivo a alcan:ar por-l!.l individuo y por la socie

dad; un marco de actuación que pueda ampliarse o restringirse 

conforme a las circunstancias que operan en cada Jugar. 

(46) /.la\tc11c Jo6{ Feo. - Scg:i~c SoUal ~bl-i90..to.~.(o. -Sueno& Aú.e6 
1951.- /.'.p. 11. 
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que concretan sus objetivos, ya que la misma tiende a los in

tereses que forman parte integrante de la familia mexicana CE!_ 

mo son: 

l.· Protecci6n al salario, siendo que el salario es 

"la única fuente de la que los trabajadores obtienen los recu~ 

sos indispensables ?ara la subsistencia de ellos y la de sus -

familiares; todo hecho que implica pérdida o disminuci6n del -

mismo causa a todos ellos perjuicios trascedentales. El régi

men del Seguro Social representa un complemento del salario en 

la medida en que otorga prestaciones que el obrero, de otra m~ 

nera, tendr1a que obtenerlo de su único ingreso, por lo cual 

constituye un excelente vehículo para estabilizar el tipo de -

vida de la capa econ6mica débil de la población, estabiliza- -

ci6n a la que debe aspirarse, tanto porque su logro vendría a 

satisfacer nobles aspiraciones de la convivencia humana, cuan

to porque al elevar las condiciones de vida del sector mayori

tario de .la Nación, automáticamente se operaría un crecimiento 

vigoroso de la eco::~mía general del país". 

2.- Teoría Objetiva del Riesgo, en el desempeño de sus 

labores, el obrero se halla constantemente amena:ado por multl 
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tud de riesgos objetivamente creados por el equipo meclnico 

que maneja o por las condiciones del medio en que actúa; y 

cuando tales amenazas se realizan, causando accidentes o enfeI 

medades acarrean fatalmente la destrucción de la base económi

ca de la familia. Lo mismo ocurre con otros riesgos no consi

derados como profesionales, tales como las enfermedades genera 

les, la invalidez, la vejez o la muerte prematura, que si bien 

a todo ser humano amenazan, es entre los trabajadores donde m~ 

yores estragos causan cuando se realizan, es entre los trabaj~ 

dores donde mayores estragos causan cuando se realizan, por 

cuanto a que el hombre que no tiene otro ingreso que la retri

bución del esfuerzo personal que desarrolla, todo acontecimie!!_ 

to que paralice su actividad aniquila sus pqsibilidades de ad

quisición. 

3.- Interés Social, Si desde el punto de vista el int~ 

rés particular del obrero es legitima la implantación de un 

sistema como el Seguro Social, que está destinado a proteger -

su economia familiar, también y desde el más amplio punto de -

vista de los intereses de la sociedad, tal medida halla una 

plena justificación, porque con la misma se tiende a evitar que 

la miseria y la angustia azoten a grandes sectores de la pobl~ 

ci6n nacional. 
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4.- Interés PGblico, El Seguro Social no considera el 

riesgo particular de cada persona que se asegura, sino que 

atiende a las condiciones econ6micas del sector de la colecti

vidad que trata de asegurar. Debe destacarse también que como 

la protección impartida por el por el Seguro Social entraña 

una función de interés pGblico, no puede ser encomendada a e~ 

presas privadas, sino que el Estado tiene ~l deber de interve

nir, en su establecimiento y desarrollo, porque quien sufre en 

ültima instancia los riesgos de la pérdida de capacidad de tra 

bajo de los obreros, es la colectividad entera, que con motivo 

de esos acontecimientos ve trastornadas sus actividades y am

plificados muchos de sus problemas. 

S.- Ampliaci6n Li~itada, El régimen del Seguro Social 

no es susceptible de aplicarse de un modo general o indetermi

nado a todos los individuos de la sociedad, sino exclusivamen

te al sector de la población formado por las personas que tr! 

bajan mediante la percepción de un salario o sueldo, el Seguro 

Social limita la protección del capital hunano a los seres m~s 

débiles econ6nicamente, quienes, como trabajadores contribuyen 

directamente a la prosperidad del pais, y esta protección se -

hace de forma proporcional al servicio creador prestado por 
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ellos, o sea, en relación con el mont6 de su salario, su anti

guedad, etc. 

6. - Servicio Público, como en la conservación de las 

energías productivas no sólo va de por medio el derecho del 

asalariado, sino también el beneficio de los empresarios y el 

interés todo de la colectividad, compete al Estado encauzar el 

Seguro Social como un servicio público encomendado a un Insti

tuto descentralizado que, con la aportación oficial de los tr~ 

bajadores y la de los patrones acuda prestamente a cumplir la 

responsabilidad económica que nace de la solidaridad nacional. 

En el supuesto de que el accidente o la enfermedad pr.!1_ 

duzca la muerte del asegurado, sus beneficiarios tcndr~n dere

cho a recibir una pensión, esta prestación económica, en el m~ 

mento de ser concedida, confiere la calidad de pensionado al -

beneficiario, con lo cual tiene derecho a las prestaciones mé

dicas consignadas para la Rama II; asistencia mé.dica, quirúrg.!_ 

ca, hospitalaria y farmacéutica, el pensionado forma parte de 

una categoría acreedora de prestaciones medicas y en dinero. 

En el supuesto de que la muerte fuese ocasionada por riesgos 

de trabajo, los beneficiarios recibir&n pensión de v.iudez, pe!)_ 
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si6n de orfandad o pensión de ascendientes, las dos primeras -

excluyen a la tercera; se da pensión a los ascendientes sólo -

cuando no exista persona con derecho a recibir la de viudez u 

orfandad. 

A). - PENSION DE VIUDEZ. - Conforme a la fracción II del 

articulo 71, tendrá derecho la viuda, sin que la ley especifi

que tal situación como correspondiente a la cónyuge, es más 

correcto establecer que esta prestación se otorgará a: 

1.- La cónyuge supérstite (articulo 71-II) 

2.- La concubina (artículo 72) 

3,- El cónyuge totalmente incapacitado, dependiente 

económico de la asegurada fallecida (articulo 71-II) 

La falta técnica legislativa, se encuentra no sólo al 

mencionar a la viuda o al viudo, sino en que el articulo 72; -

"Sólo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión S!O 

ñalada en la fracción II del articulo. anterior, la mujer con -

cinco años que precediera~ inmediatamente a su muerte o con la 

que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres 

de matrimonio durante el concubinato, si al morir el asegurado 
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tenia varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión". 

Legalmente, si hay esposa no puede haber concubina tampoco pu~ 

de haber varias concubinas al mismo tiempo, ya qu.e el concubi

nato sólo puede existir con una, este artículo a mi manera de 

pensar debe quedar redactado en los siguientes términos: 

"La concubina tendrá derecho a recibir la pensi6n señ~ 

lada en la fracción II del articulo anterior, si acredita que 

vivi6 con el asegurado los cinco años que precedieron inmedia

tamente a su muerte, o si tuvo hijos con él. La esposa leglti 

ma excluye cualquier otro derecho. 

En caso de existir varios c6nyuges, el juez correspon

diente determinará cuál de ellos tiene derecho a pensi6n. 

Lo importante es preservar los medios econ6micos para 

la subsistencia de la familia del asegurado, sin dar la impre

sión de que la Ley intenta calificar la vida del fallecido tam 

bi~n interesa, desde luego, el sostén tanto de la cónyuge como 

de la concubina cuidando, en su caso, la institución del matri 

monio. Es pruedente insistir en la conveniencia de consignar 

el derecho del asegurado cuando no tenga beneficiarios, para · 
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designar a cualquier persona como receptora de la pensi6n; po

dria ser un hermano, tics, sobrinos o quien lo hubiera asisti

do o acompafiado. Resulta injustificado negar al cónyuge su

pérstite la pensión que pudiera derivar de la muerte de la es

posa, además de ser contrario a la igualdad consignada en el -

artículo 4o. Constitucional, así como el considerarlo a que se 

encuentre imposibilitado para el trabajo o haya dependido eco

nómicamente de su esposa, los mismos derechos deben darse al -

varón y a la mujer, sin distinciones por razón de sexo. 

El articulo 4o. dispone: "El varón y la mujer son igu!!_ 

les ante la Ley. Esta proteger~ la organización y el desarro· 

llo de la familia .•. " En el caso del cónyuge, puede reclamar 

el pago de la pensión en términos similares a los de la mujer; 

si le es negada, con base en la fracción II del artículo 71 de 

la Ley del Seguro Social, podrá recurrir al amparo por viola-

ción a la garantía de igualdad jurídica, con la misma razón 

que la protección se otorga al núcleo familiar, no es posible 

desconocer el derecho del cónyuge y del concubinato. 

La idea de relegar al varón no corresponde a la filos~ 

fía del Seguro Social; tanto es así que la Ley del ISSSTE rec~ 
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noce el derecho al c6nyuge supérstite mayor de SS años de 

edad }' al concubinario en igualdad de condiciones articulo :'S 

en vigor a partir del lo. de enero de 1984. 

El importe de la pensi6n (artículo il-II) se calculará 

sobre el 40% del monto que hubiera correspondido al asegurado 

fallecido por incapacidad permanente total. Esta se pagará d~ 

rante toda la vida del pensionado, salvo que contraiga matrim~ 

nio en el caso de las mujeres o se reha.bilite para el trabajo 

en el supuesto de los varones. Mientras tanto, la viuda puede 

trabajar, tener carácter de asegurada y eventualmente recibir 

dos pensiones; una generada por su propia situación de incapa

cidad, invalidez, vejez o cesantía y la otra de viude:. Cuan

do la viuda (c6nyuge o concubina). pensionada contraiga matrim~ 

nio, se extinguirá su derecho a pensión y recibirá, en un solo 

pago, el importe de tres anualidades; a esta prestación se le 

llama "finiquito" (artículo 73 Ultimo párrafo). El propio pr~ 

cepto establece que "tratándose de la c6nyuge o concubina, la 

pensión se pagará mientras no contraiga nupcias o entre en ce~ 

cubinato". El artículo 72 cetermina el criterio del concubin~ 

to; la mujer (o e·l var6n) con quien el asegurado (a) vfri6 co

mo si fuera su marido. Es lógico establecer la terminación de 
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la pensi6n por un nuevo matrimonio pero no con la misma facil!_ 

dad podrá acreditarse el concubinato. El matrimonio supone 

una relaci6n permanente y una ayuda recíproca; el concubinato 

puede ser una relaci6n transitoria, por otra parte, ¿quién y -

c6mo se va a calificar el concubinato?. Se parte del supuesto 

de que la mujer \'h·a con otra persona, como si fuese su mari- -

do, la situaci6n es confusa; s6lo la existencia de hijos po- -

dría hacer presumir el concubinato, suprimir el supuesto del -

concubinato como una causa para dar término a la pensi6n. 

El pensionado por viudez, recibirá el importe de quin

ce días, de pensi6n en el mes de diciembre, como aguinaldo. 

B}.- PENSION DE ORFANDAD. El derecho se reconoce a c! 

da uno de los huérfanos, sin distinci6n de origen ni limita- -

ci6n en cuanto a número, con las condiciones que la Ley deter

mina (artículo 71 fracciones III, IV, \', VI). 

Es importante señalar los varios supuestos que se pue

den presentar: 

1.- El huérfano de un padre asegurado, concurre con la 
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madre, cónyuge o· concubina. 

2,- El huérfano de un padre o madre asegurado, concu

rre solo, porque la madre haya fallecido o carez

ca de derecho. 

3,- El huérfano de un padre o madre, que después que

da huérfano del otro progenitor. 

Si el otro progenitor está asegurado, en caso de falle 

cer,el hijo tendrá derecho a recibir una segunda pensión, en -

los mismos términos que determina la Ley, con pago integro, 

pues son compatibles dos pensiones de orfandad (articulo 174-

III). 

En el supuesto de que el otro progenitor no tuviera c~ 

lidad de asegurado y fallece, se incrementa la pensi6n de or-

fandad del veinte al treinta por ciento (articulo 71-V). 

C).- PENSION DE ASCENDIENTES.- Esta es una pensión de 

excepción, se otorga Gnicamente en el supuesto de no existir -

viuda, huérfanos o concubina con derecho a pensión, la existe~ 

cia de abuelos que deben hacerse cargo de los huérfanos, debe-
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ria limitarse a la existencia de viuda o concubina. 

Un segundo requisito establece el articulo 73, 3er. -

párrafo que hubiere dependido económicamente del asegurado f~ 

llecido; la ley no marca parámetro para determinar esa depen-

dencia, deja al criterio del Instituto su interpretación en 

primer lugar debla especificarse el tipo y grado de dependen-

cia; en los tiempos actuales, se llega al absurdo de condicio

nar que el padre o la madre vivan en la casa del fallecido. 

Esta pensión debla otorgarse sin satisfacer requisito 

alguno en aquellos supuestos donde no existia persona con der~ 

cho a pensión de viudez, el monto es igual al 20% de la que h~ 

hiera correspondido al asegurado fallecido por incapacidad per 

manente total, en vista de que la Ley no habla de padres ni de 

parentesco en algún grado, puede comprenderse a todos los as-

cendientes en linea directa. 

Tambi~n en esta pensión se otorga un aguinaldo equiva

lente al pago de quince dlas, en el mes de diciembre. 

D),- AYUDA.- La fracción I del articulo 71 configura 
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el pago de la ayuda para gastos de defunci6n en el supuesto 

¿e muerte por riesgo de trabajo, que asciende al importe de 

:os meses de salario base de cotizaci6n, habiendo eliminado el 

tope mlximo que marcaba el texto original de la Ley de 1973 de 

S lZ,000.00. Esta ayuda se brinda sin requisito de semanas de 

cotización, a la persona que presente copia certificada del as 

ta de defunción y la cuenta original de gastos de sepelio y 

que preferentemente sea familiar del asegurado fallecido. 



B). - LA FAMILIA Y EL CONCUBINATO EN LA LEY DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCI~ 

LES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
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Cuando el Presidente L6pez ~!ateos envi6 su iniciativa 

del de diciembre de 1959, a fin de regular en forma distinta 

las relaciones del Gobierno Federal con sus trabajadores, no -

dividió el articulo 123 Constitucional en dos apartados, sino 

que estableció un régimen de excepci6n que sustrajo de la in

fluencia de los principios generales. Antes de esta reforma -

podia discutirse tanto la naturaleza juridica de estas relaci~ 

nes laborales, como ámbito de ubicación, ya sea conformando 

una parte del derecho administrativo o integrando una discipli:_ 

na juridica autónoma denominada derecho burocrático. 

A partir de la reforma, se alinea al derecho laboral, 

al precisar en su texto inicial que "el Congreso de la Unión 

expedirá, de acuer?o con las siguientes bases, leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán: A. El de los obreros, jornale-

ros, empleados domésticos, artesanos y de manera general, todo 

contrato de trabajo ... B, El de los trabajadores al servicio 

de los Poderes de la Uni6n y de los Gobiernos del Distrito Fe-
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dcral y Territorios .•• " La norma general está contenida en el 

apartado A; la regla de excepci6n es el apartado B. No es v~

lido sefialar que en el primero se encuentran las empresas lu

crativas o especulativas, ya que involucra cualquier y toda r~ 

lación laboral, con excepción de los trabajadores del Gobierno, 

sujetos a un régimen distinto. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, con vigencia en toda la RepG-

blica (artículo 1), se aplicar~ a los sujetas que se integran 

en dos grupas: 

1.- Beneficiarios, cuyo nombre técnico debe ser el de 

DERECHOHABIENTES, por tener a su favor la posibilidad de ha

cer uso de un derecho, con oportunidad de ejercitar alguna 

acci6n ante los tribunales, en caso de ser desconocido o lesi~ 

nado. 

a) Los trabajadores al servicio civil de las depende~ 

cias y de las entidades de la Administración PGblica Federal, 

que por Ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen 



a su régimen, asi como las de los Estados y Municipios, 

b) Los pensionistas y los familiares derechohabientes, 

tanto de los trabajadores como de los pensionistas. 

c) Los diputados y senadores durante su mandato cons

titucional, que se incorporen individual y voluntariamente al 

régimen de esta Ley. 

2.- Los sujetos obligados, que deben incorporar a sus 

trabajadores, retener las cuotas y efectuar pagos al Instituto. 

a) Las dependencias y entidades de la Administraci6n 

PUblica Federal y de los Poderes de la Uni6n a que se refiere 

esta Ley. 

b) Las dependencias y entidades de la Administraci6n 

PUblica en los estados y municipios en los términos de los co~ 

venias que el Instituto celebre y de las disposiciones locales. 

c) Las agrupaciones o entidades que en virtud de 

acuerdo de la junta directiva se incorporen al régimen de esta 

Ley. 
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L~ Ley establece conceptos para los diversos sujetos, 

· .. rnto beneficiarios como obligados, invadiendo la competencia 

:e las leyes de trabajo, por lo que se refiere a los trabajad~ 

,·es, y de la administración pCiblica, en cuanto a dependencias 

entidades (articulo S, fracción III): 

a) Trabajador es "toda persona que preste sus servi- -

:ios en las dependencias o entidades mencionadas, mediante de 

;ignación legal o nombramiento, o por estar incluído en las 

:istas de raya de los trabajadores temporales, con excepción -

:e aquellos que presten sus servicios mediante contrato suje

·.o a la legislación comCin y de los que perciba" sus emolumen-

·.os exclusivamente con cargo a la partida de hQnorarios". 

Existen tres clases de trabajadores: 

los designados legalmente o por nonbramiento 

los de lista de raya, con car~cter temporal y 

los que perciben sus emolumentos con cargo a la 

partida de honorarios. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-
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tado limita la relación de trabajo (artículo 2), a la "establ~ 

cida entre los titulares de las dependencias e instituciones -

citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder 

Legislativo las directivas de la gran comisi6n de cada cámara 

asumirlln dicha relación". Conforme al artículo 3, "trabajador 

es toda persona que presta un servicio físico, intelectual o -

de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por fi

gurar en las listas de raya de los trabajadores temporales", -

los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de 

base (articulo 4), quedan excluidos del régimen de ese ordena

miento los trabajadores de confianza (artículo 8), y lo3 de b~ 

se tendrlln el carllcter de inamovibles (artículo 6), 

Conforme a la Ley del ISSSTE est~n incluidos tanto los 

de confianza como aquellos que perciben honorarios, por lo que 

su protección es más amplia. 

b) Pensionista, es toda persona a la que la Ley recon~ 

ce ese carácter. 

c) Familiares derechohabientes (debería suprimirse el 

término de "derechohabiente" por confuso, ya que es el género 
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y los "familiares" son la especie), ademls la esposa y la con

cubina no son familiares, lo que altera las normas del C6digo 

Civil, incluye en este rubro a: 

La esposa 

La concubina, a quien menciona como ''la mujer con 

quien el trabajador o pensionista ha vivido como si 

lo fuera si están libres de matrimonio", consigna -

el absurdo de que tenga varias concubinas, lo que -

juridicamente es imposible. 

Los hijos menores de 18 años, siempre que dependan 

econ6micamente. 

Los hijos mayores de 18 hasta 25 años, si estudian 

niveles medio o superior, en planteles oficiales o 

reconocidos, sin trabajo remunerado. 

Los hijos mayores de 18 años incapacitados fisica o 

psiquicamente. 

El esposo o concubinario de la trabajadora o pensio 

nista, mayor de 55 años o incapacitado y en ambos -

casos, dependiente económico. 

Los ascendientes que dependan económicamente del 

trabajador o pensionista. 
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El derecho de los "familiares" depende de que el trab!!_ 

jador o pensionista tenga derecho a las prestaciones de la Ley 

y de que esos familiares no tengan por sl mismos derechos pre 

pios. El término más adecuado es el de beneficiarios o depen

dientes eccnómicos. 

•• ~ependencias, las unidades administrativas de los -

Poderes ¿e la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, al 

igual que ~e los Estados y ~!unicipios. 

¿~ Entidades de la Administración Pública, los orga-

nismos, e=~resas y las instituciones públicas paraestatales 

que se inccrporen al régimen de esta Ley. 

Las personas protegidas son la esposa del trabajador, 

la esposa del pensionista, la trabajadora o pensionista; la 

concubina, en su caso, y la hija del trabajador o pensionista, 

reunirá les siguientes requisitos: 

a; Soltera 

~' ~tenor de 18 años de edad 

Que dependa económicamente 
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otorgadas por el Instituto. 
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e) Que se mantengan vigentes los derechos del trab4· 

jador o pensionista, por lo menos 6 meses antes -

del parto. 

Este último punto será requisito para todas aquéllas 

con derecho a recibir la prestación de maternidad, en rela·

ci6n con la Ley del Seguro Social, en la Ley del ISSSTE exis

te una mejoría, al incluir a la hija del trabajador o pensio

nista en las prestaciones de maternidad, En la Ley del Segu

ro Social sólo se contempla a la esposa, concubina, trabajad~ 

ra o pensionista y a la esposa del pensionista; deja en duda 

la atención a la hija, que cuenta con derecho a prestaciones 

médicas. 

La muerte del trabajador puede derivar de un riesgo -

de trabajo, lo que dará a los familiares derecho a pensión 

del 100% del sueldo básico (articulo 41), cuando muera el pe~ 

sionista por causas ajenas al riesgo de trabajo, se pagará a 

los familiares 6 meses de la pensión, sin perjuicio del otor· 

gamiento de la pensión que les corresponde, 
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La pensi6n deriva de muerte por riesgo"de trabajo par

te del sueldo básico, las dependencias y entidades elaborarán 

programas para disminuir las contingencias, a través de las CE_ 

misiones de seguridad e higiene. 

Cuando la muerte del trabajador no provenga de un ríe~ 

go de trabajo, además de percibir 6 meses de sueldo básico, se 

otorgará una pensi6n por causa de muerte, si hubiere cotizado 

al Instituto durante más de 15 años, también se cubrirá la pe~ 

sión si al fallecer tenia 60 años de edad y un minimo de 10 

años de cotizaci6nl asimismo, a los pensionados por jubilaci6n, 

retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanz~ 

da o invalidez. 

La muerte del trabajador que hubiere cubierto el m1ni

mo de cotizaciones establecidas, dará origen a las pensiones -

de viudez, concubinato, orfandad o ascendencias, en su caso. 

La pensi6n tomará en cuenta el sueldo regulador, esto 

es, el promedio de los 3 ültimos afios, el pago se iniciará a -

partir del d1a siguiente al deceso. El orden para que los be

neficiarios, ejemplo, la esposa y los hijos menores de 18 años 



199 

incapacitados o menores de 25 años y que estén cursando ense-

ñanza media o superior. 

El articulo 75 determina el orden para gozar de las -

pensiones por causa de muerte ser~ el siguiente: 

l.- La esposa supérstite sola si no hay hijos o en co~ 

currencia con éstos si los hay y son menores de 18 años o que 

no lo sean pero est~n incapacitados o imposibilitados parcial

º totalmente para trabajar; o bien hasta 25 años previa compr~ 

baci6n de que estli'n realizando estudios de nivel medio o supe

rior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales 

o reconocidos y que no tengan trabajo remunerado: 

JI.- A falta de esposa, la concubina sola o en concu-

rrencia con los hijos o éstos solos cuando refinan las condici~ 

nes señaladas en la fracci6n anterior, siempre que aquélla hu

biere tenido hijos con el trabajador o pensionista, o vivido -

en su compañia durante los cinco años que pre.cedieron a su - -

muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante 

el concubinato. Si al morir el trabajador o pensionista tuvi~ 

re varias concubinas ninguna tendr~ derecho a pensi6n. 
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III.- El esposo supérstite solo, o en concurrencia con 

los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones a que se 

refiere la fracción r. siempre que aquél fuese maror de 55 

años, o esté incapacitado para trabajar y hubiere dependido 

económicamente de la esposa trabajadora o pensionada; 

IV.- El concubinario solo o en concurrencia con los -

hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en 

la fracción I siempre que aquél reúna los requisitos señalados 

en las fracciones II y III; 

V,- A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubin! 

rio la pensión se entregará a la madre o padre conjunta o sep! 

radamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso 

de que hubiesen dependido económicamente del trabajador o pen

sionista durante los cinco años anteriores a su muerte; 

VI.- La cantidad total a que tengan derecho los de~ 

dos señalados en cada una de las fracciones, se dividirá por -

partes iguales entre ellos, Cuando fuesen varios los benefi-

ciarios de una pensión por orfandad, cuando la adopción se ha

ya hecho por el trabajador o pensionado antes de haber cumpli-
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do SS aftos de edad. 

A mi juicio considero que el hijo adoptado debe tener 

los mismos derechos que un hijo legitimo, para evitar lesi6n a 

los principios de la propia Ley del ISSSTE y del C6digo Civil. 

En el caso de fallecimiento del pensionista, los fami

liares derechohabientes percibirán el monto total de la pen

. si6n que venía disfrutando. 

El derecho a percibir la pensi6n por muerte se pierde 

para los familiares derechohabientes debido a las siguientes 

causas: 

1.- Al llegar a la mayoria de edad los hijos del tra

bajador o pensionista, a excepci6n de los incapacitados. 

Z.- Cuando mujer o varón contraigan nupcias o entren 

en concubinato. En caso de matrimonio recibirán un finiquito 

equivalente a 6 meses de pensi6n. 

3,- Por fallecimiento. 
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La divorciada no tendrá derecho a recibir pensión, sal 

vo que disfrute de pensión alimenticia, esta se condiciona a -

que no haya cónyuge, concubina o hijos, si el trabajador open 

sionista desaparece por más de un mes, los familiares pueden -

solicitar pensión provisional, sin promover diligencias de au

sencia. 

Los familiares derechohabientes recibirán una ayuda p~ 

ra el sepelio, por el importe de 120 dias de pensión, se re-

quiere la presentación del certificado de defunción y la cons

tancia de gastos de sepelio. 



CAPITULO V 

REQUISITOS DEL CONCUBINATO PARA OBTENER LAS PRESTACIONES 

EN U SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA 

Dentro del R6gimen del Instituto Mexicano del Seguro Social 

De las caracter1sticas operativas de la nueva Ley del 

Seguro Social, alcances y contenido, y prestaciones que otorga 

a la esposa o concubina del asegurado, lo anterior para hacer 

un anfilisis comparativo del concubinato en las Instituciones -

de Seguridad Social Mexicana; encontramos que la Ley a estudio 

establece en los siguientes artículos: 

Artículo 71.- Si el riesgo de trabajo trae como conse

cuenci.a la muerte del asegurado, el Instituto otorgara a las 

personas señaladas en este precepto las siguientes prestacio-

nes: 

I.- El pago de una cantidad igual a dos meses del sal~ 

rio m1nimo general que rija en el Distrito Federal en la fecha 

de fallecimiento del asegurado. 
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Este pago se harA a la persona preferentemente fami

liar del asegurado, que presente copia del acta de defunci6n 

y la cuenta original de los gastos del funeral. 

II.- A la viuda del asegurado se le otorgará una pen

si6n equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese co

rrespondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente t~ 

tal. La misma pensi6n corresponde al viudo que estando teta~ 

mente incapacitado, hubiera dependido econ6micamente de la as~ 

gurada. 

III.- A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre 

o madre, que se encuentren totalmente incapacitados, se les 

otorgará una pensi6n equivalente al veinte por ciento de la 

que hubiera correspondido al asegurado tratAndose de incapaci

dad permanente total. Esta pensi6n se extinguirá cuando el 

huérfano cumpla dieciseis afies. Deberá otorgarse o extenderse 

el goce de esta pensi6n, en los términos del reglamento respe~ 

tivo, a los huérfanos mayores de dieciseis años, hasta una 

edad máxima de veinticinco afies, cuando se encuentren estudia~ 

do en planteles del Sistema Educativo Nacional, tomando en co~ 

sideraci6n las condiciones econ6micas familiares y personales 
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del beneficiario y siempre que no sean sujeto del régimen del 

seguro obligatorio. 

V.- En el caso de las dos fracciones anteriores, si -

posteriormente falleciera el otro progenitor, la pensi6n de o~ 

fandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir 

de la fecha del fallecimíento del segundo progenitor y se ex-

tinguirá en los términos establecidos en las mismas fracciones. 

VI.- A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de 

padre y madre, menores de dieciseis afias o hasta veinticinco -

si se encuentran estudiando en los planteles del Sistema Educa 

tivo Nacional, o en tanto se encoentren totalmente incapacita

dos debido a una enfermedad cr6nica, defecto físico o psíquico, 

se le otorgará una pensi6n equivalente al treinta por ciento -

de la que hubiere correspondido al asegurado tratándose de in

capacidad permanente total. 

El derecho al goce de las pensiones a que se refiere -

el párrafo anterior, se extinguirá en los términos expresados 

en las fracciones III y IV de este precepto. 
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Al término de las pensiones de orfandad establecidas 

en este articulo, se otorgará al huérfano un pago adicional -

de tres mensualidades de la pensi6n que disfrutaba. 

A las personas señaladas en las fracciones JI a VI de 

este artículo, asi como a los ascendientes pensionados en los 

términos del artículo 73, se le otorgárá un aguinaldo anual -

equivalente a quince días del importe de la pensi6n que per

ciban. 

Comentario: Por Sistema Educativo Nacional, debe en

tenderse lo que al respecto señalan los artículos 7o. y 9o. -

de la Ley Orgánica de la Educaci6n Pública. Las pensiones -

de orfandad que se hubieren continuado disfrutando después 

del lo. de abril de 1973, tienen derecho al concluir las mi~ 

mas, al pago adicional del finiquito, consistente en tres me~ 

sualidades. 

La reforma a este artículo, en su fracci6n I, tiene -

por objeto crear un mecanismo dinámico para fijar el monto 

del pago de los gastos de defunci6n con un incremento del 

430\ aproximadamente, con lo que se elimina el anterior lím,i 
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te superior sefialado para esta prestación. Este articulo co~ 

tiene los beneficios económicos para los familiares de los tr! 

bajadores fallecidos por un riesgo de trabajo. En relación -

con la ley anterior, se establecen beneficios adicionales que 

deben ser destacados: aumento de la pensión de viudez de 36% 

a 40\; a los huérfanos incapacitados se les prolongará la pen-

si6n indefinidamente; al terminar la pensión de orfandad se 

otorgará un pago adicional de tres mensualidades. 

Podemos sintetizar estos beneficios en los siguientes 

términos: 

a).- Gastos de funeral 

b) .- Pensi6n de viudez 

c).- Pensi6n de orfandad 

Dos meses de salario. 
Requisitos: acta de defun
ci6n, credencial del asegu
rado fallecido y factura de 
la funeraria. 

40% de la pensión mensual -
del asegurado; si contrae -
nupcias o entra en concubi
nato, recibir~ una indemni
zación de tres anualidades. 

Huérfanos de padre y madre, 
30\ de la pensión mensual -
del asegurado. 
Huérfanos de padre o madre, 
20% de la pensi6n mensual -
del asegurado. 



d).- Pensión de orfandad 

e).- Pensión de ascen
dientes (padres) 

zos 
Se otorgará hasta los 16 
años o mientras se encuen-
tren incapacitados. Se pro 
longará hasta los ZS años ~ 
si estudian en Planteles 
del Sistema Educativo ~acio 
nal. -

Al terminar la pensión se -
les proporcionará una indem 
nización global de tres meñ 
sualidades. -

Se otorgará si no existe 
viuda o huérfano. Será del 
20% de la pensión mensual -
del asegurado. Deberán de
pender económicamente del -
trabajador fallecido. 

Considero que las prestaciones que establece dicho a~ 

tículo, son tan bajas que solo alcanzan para medio cubrir las 

necesidades primordiales, de las personas beneficiadas mencio

nadas en el precepto legal antes invocado. Por otro lado, hi

ce la transcripción del citado artículo, ya que es en.la frac

ción II, donde se establece la proporción de la pensión a que 

tiene derecho la concubina según el articulo 72, de la propia 

Ley materia del presente estudio, mismos que transcribiré más 

adelante, 

Dentro de las modifica~iones a la Ley del Seguro So-
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cial en el afio de 1985, en la fracción I, bel citado articulo, 

vemos que se suprimen las cantidades en dinero que se mencion~ 

banal final de la mencionada fracción I, de la Ley del afio -

de 1983; asi mismo queda bien claro lo relativo al primer p~-

rrafo de la misma fracción mencionada, de dicha Ley del año de 

1985, cosa que no pasaba en la fracción en comento del citado 

artículo, ya que considero que por la forma en que estaba re

dactado se prestaba a confusión en cuanto se investigaba el s~ 

lario promedio del grupo de cotización correspondiente, lo que 

significaba un retraso en el pago correspondiente, afectando -

desde luego la economía de la persona beneficiada con dicha 

prestación. 

Articulo 72,- Sólo a falta de esposa tendrá derecho a 

recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo an

terior, la mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su 

marido durante los cinco afios que precedieron inmediatamente a 

su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran 

permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si -

al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas 

gozar~ de pensión, 
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CoMentario: La condici6n especial para que las compa

fieras o concubinas de los asegurados, tengan derecho a la pen

si6n de viudez es que el asegurado no haya contraído nupcias -

previamente o viceversa. La prueba de que la mujer vivi6 con 

el asegurado ahora difunto, durante los cinco años anteriores, 

deberá hacerse a través de testigos y documentos que acrediten 

el concubinato; lo más adecuado es el registro de su compafiera 

que el propio asegurado hubiera hecho en el Instituto, o las -

constancias del Registro Civil de que tuvo hijos con él. 

Ahora bien sobre la pensión sefialada en la fracci6n II 

del artículo anterior, que en determinado momento puede tener 

derecho la concubina, considero justo lo que se le otorga, ya 

que vemos que su equivalente consiste en un 40\ de la que hu

biese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad perma-

nente total. Aunque una vez determinado el porcentaje que se 

le otorga a la concubina, es de sefialarse injusto adecuado a -

la realidad actual, ya que solo alcanza para medio cubrir sus 

necesidades, ya que este equivalente de la pensión, como están 

los precios de los productos básicos es insuficiente para que 

ésta pueda llevar una vida digna. 
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Por otro lado se ve lo injusto de este articulo, en lo 

que respecta a lo establecido en la parte final del mismo ya 

que especifica de una manera tajante y clara la pérdida del d~ 

recho a gozar de la pensión correspondiente, toda vez que el 

mismo precepto estipula que si existen varias concubinas ning.!:!_ 

na gozará de pensión. 

Articulo 73.- El total de las pensiones atribuidas a 

las personas señaladas en los articulas anteriores, en caso de 

fallecimiento del asegurado, no excederá de la que correspond~ 

ria a éste si hubiese sufrido incapacidad permanente total. En 

caso de exceso, se reducirán proporcionalmente cada una de las 

pensiones. 

Cuando se extinga el derecho de alguno de los pension!!_ 

dos, se hará nueva distribución de las pensiones que queden v! 

gentes, entre los restantes, sin que se rebasen las cuotas Pª!. 

ciales ni el monto total de dichas pensiones. 

A falta de viuda, huérfanos y concubina con derecho a 

pensi6n, a cada uno de los ascendientes que dependian económi

camente del trabajador fallecido, se les pensionará con una -
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cantidad igual al veinte por ciento de la pensi6n que hubiere 

correspondido al asegurado, en el caso de incapacidad perma-

nente total. 

Tratándose de la cónyuge o concubina, la pensión se -

pagará mientras no contraiga nupcias o entre en concubinato. 

La viuda o concubina que contraiga matrimonio recibirá una S!!_ 

ma global equivalente a tres anualidades de la pensión 

gada. C47 ) 

oto!. 

Comentario: La suma de todas las pensiones que otorga 

el Instituto a los beneficiarios no puede exceder de la cant.!_ 

dad que aparece como pensión mensual en la tarifa del artícu-

lo 65 de la Ley en comento. Si alguna persona deja de tener 

la caracteristica de pensionada, de acuerdo con la Ley se el~ 

varán proporcionalmente las cuotas de los demás beneficiarios 

que a6n conserven esa calidad, siempre y cuando no se rebase 

el porcentaje de cada uno de ellos, 

En lo que re5pecta al articulo, antes mencionado qui~ 

ro externar mi opini6n so~re lo que establece, y vemos como -

el segundo párrafo, contempla de una manera justa y equitati

[4J ) c6~. Ley del Segu~o Scc¿al. ob.c~t. Pág. 66. 
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va, esto es en proporci6n en cuanto al derecho que tienen los 

?ensionados de ver acrecentada su pensión,, según lo establece 

el mismo articulo antes mencionado, como esto se ve lo acerta

do y justo en el precepto legal antes invocado, ya que asi, C.!:!_ 

mo he externado mi desagrado y lo injusto que son determinados 

articulas que sefialé con antelaci6n, pues bien es de reconocer 

se que es de justicia el presente articulo, por el gran empefio 

en cuanto al contenido humanista que le di6 el legislador, al 

establecer la distribuci6n de la pensión que se extingui6 so

~re aquellas que quedan vigentes. 

Por otra parte también quiero hacer patente mi apoyo -

al último párrafo, ya que sería totalmente un abuso de parte -

de la c6nyuge o concubina seguir cobrando la pensión correspo~ 

di.ente una vez que ha cambiado su estado civil, ya que este pá 

rrafo es claro en lo que estipula, por otro lado se ve que no 

se dejan desprotegidas a las mencionadas, ya que además se les 

otorgará una suma global la cual equivale a darle una cantidad 

en dinero equivalente a tres anualidades de la pensión otorga

da, o de lo contrario el Instituto Mexicano del Seguro Social 

les seguiria dando esa ayuda, que aunque minima no deja de ser 

ayuda. 
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Respecto del Seguro de Enferaedades y Maternidad 

Articulo 92.- Quedan amparados por este ramo del Segu

ro Social: 

I.- El asegurado; 

II.- El pensiona do por: 

a),- Incapacidad permanente total, 

b).- Incapacidad permanente parcial con un mínimo del 

cincuenta porciento de incapacidad, 

c).- Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, y 

d).- Viudez, orfandad o ascendencia. 

III.- La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la -

mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años 

anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, 

siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el as~ 

gurado tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá dere

cho a la protecci6n. Del mismo derecho gozará, cuando se en

cuentre totalmente incapacitado para trabajar, el esposo de la 

asegurada, o, a falta de éste, el concubinario si re6ne los r~ 

quisitos del párrafo anterior; 
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IV.- La esposa del pensionado en los t6rminos de los -

incisos a), b) y c) de la fracci6n II. A falta de esposa, la 

concubina si se reünen los requisitos de la fracci6n III; 

V.- Los hijos menores de dieciseis años del asegurado 

y de los pensionados en los términos consignados en la fracci6n 

anterior; 

VI.- Los hijos del asegurado hasta la edad de veinti 

cinco afias cuando realicen estudios en planteles del Sistema 

Educativo Nacional, o si no pueden mantenerse por su propio 

trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto fisico, ps1-

quico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que pade

cen; 

VII.- Los hijos mayores de dieciseis años de los pen

sionados por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, que 

se encuentren disfrutando de asignaciones familiares asi como 

los de los pensionado~ del cincuenta por ciento de incapaci- -

dad, en los mismos casos y condiciones establecidos en el ar

tículo 156; 
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VIII.- El padre y la madre del asegurado que viven en 

el hogar de éste; y 

IX.- El padre y la madre del pensionado, en los tér

minos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reOnen 

el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII. 

Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX in 

clusive, ·tendrlin derecho a las prestaciones respectivas si re!!_ 

nen además los requisitos siguientes: 

a).- Que dependan económicamente del asegurado open

sionado, y 

b),- Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones 

consignadas en el articulo 99 de esta Ley. ( 48 ) 

Comentario: Respecto al artículo citado, el cual se -

compone de nueve fracciones, las fracciones de mayor trasce~

dencia para el presente e5tudio con la III y IV, por ser éstas 

donde se contempla la protección que la mencionada Ley del Se

guro Social, otorga a los concubinarios, claro que también las 

otras fracciones son de suma importancia, pero son las fracci~ 

nes Ill y IV, en las que se enfoca la materia de la cual he \'e 

( 48 )c61t. Ley del Segu1to Soc.ú1t. Ob. C.lt. Pág. 84 
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nido hablando; siendo que el trabajador como sus beneficiario~ 

de acuerdo con la Ley, tienen derecho a este seguro básico. La 

seguridad social parti6 en su origen de este beneficio, porque 

consider6 a la salud el objeto especial de aseguramiento, Es -

necesario aclarar dos situaciones que se presentan en este ar

ticulo, la primera consistente en que los familiares, llamados 

beneficiarios del principal asegurado, tendrán derecho a la 

atencl6n que este capitulo describe siempre y cuando aquél ha

ya cumplido con los minimos establecidos en la Ley. En segun

do término, para que los familiares directos del trabajador 

perciban la atención de este régimen es requisito primordial -

que dependan econ6micamente de di.cho trabajador. 

Dos beneficios se agregaron en la reforma a la Ley del 

año de 1974. El primero consistente en otorgar las prestacio

nes médicas y en dinero descritas en este capítulo, al esposo 

o compañero de las aseguradas inscritas en el Instituto, cuan

do se encuentre totalmente incapacitado; El segundo se refiere 

a la prestación de que gozarán los hijos de asegurados, hasta 

los 25 años de edad, siempre y cuando se encuentren estudiando 

o padezcan una inhabilitaci6n indefinida. La legislación so

bre seguridad social en un principio otorg6 este beneficio 
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para los hijos que estudiaban hasta la edad de 16 afies, poster· 

riormente se ampli6 el beneficio a los 21 y por Ultimo hasta · 

los 25 afies. 

Por Ultimo veo lo injusto a lo estipulado en el penUlti 

mo párrafo de la fracci6n III, al determinar la pérdida de la · 

protección, cuando existan varias concubinas, toda vez que co~ 

sidero que la Instituci6n de Seguridad Social, debe de darles· 

la protecci6n a todas las concubinas sin importar su condici6n 

o estado civil, ya que precisamente esa es su labor, si no en· 

tonces donde queda la Seguridad Social, ahora bien esto se lo·· 

graría contando con el apoyo adecuado por parte del Gobierno 

Federal entre otros; ya que si bien es cierto las finalidades 

de la Seguridad Social, es nada menos que asegurar el derecho · 

humano a la salud, por lo tanto se debe otorgar la atenci6n m~

dica a quien lo requiera, 

De las Prestaciones en Especie. 

Articulo 102.· En caso de maternidad, el Instituto otoL 

gará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el 

puerperio, las siguientes prestaciones: 



I.- Asistencia obstétrica; 

II.- Ayuda en especie por seis meses para lactancia; y 

III.- Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe s~ 

rá sefialado por el H. Consejo Técnico. C49 ) 

Comentario: Este artículo se refiere exclusivamente a 

las trabajadoras aseguradas. Por asistencia obstétrica se e'!l 

tiende la prestación de servicios médicos y hospitalarios de -

la mujer embarazada, inclusive el restablecimiento de la madre 

e hijo. Al otorgamiento de la canastilla de maternidad que 

contiene lo indispensable para las necesidades de abrigo y ve~ 

tido del infante; considero que este beneficio debería ser a~ 

pliado a todas las mujeres que son atendidas de parto en el 

Instituto, sin importar que sean o no empleadas inscritas al -

Régimen del Seguro Social Obligatorio. 

Artículo 103.- Establece que, tendrán derecho a disfr~ 

tar de las prestaciones sefialadas en las fracciones I y II del 

articulo anterior, las beneficiarias que se sefialan en las 

fracciones III y IV del ardculo 92. Cso) 

( 49 ) cdi!.. Le.y del Se9u11.o Soc.ia.t ob. CH. Plíg. 89 

(SO ) c&11.. Ley del Segu11.o Soc.ia.l ob. CU. Pcfg. 89 
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Comentario: En este artículo, vemos que todo lo que le 

otorga a la concubina va en relaci6n con otros artículos, que 

ya sefialé con antelación, por lo tanto el precepto legal antes 

citado, va acorde y sin contravenir lo establecido por otros -

ya mencionados en cuanto a la prestaci6n que otorga. Pero hay 

que ver que las prestaciones sefialadas en el artículo en come~ 

to, no son un regalo de la citada Institución de Seguridad So

cial, sino, que es una obligación otorgar dichas prestacio- -

nes, ya sea que se trate de cónyuge o concubina; cabiendo de~ 

tacar que las esposas de los trabajadores y pensionados ten

drán derecho a la atención médico-obstétrica y la ayuda para -

la lactancia. 

Articulo 152.- Tendrá derecho a la pensión de viudez -

la que fue esposa del asegurado o del pensionado. 

A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, 

la mujer con quien el asegurado O pensionado vivió como si fU! 

ra su marido, durante los cinco afios que precedieron inmediat~ 

mente a la muerte de aqu61 o con la que hubiera tenido hijos, 

siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio dura~ 

te el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado te-
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n1a varias concubinas, ninguna de ellas tendrA derecho a reci

bir la pensi6n. 

La misma pensi6n le corresponderá al viudo que estuvi~ 

se totalmente incapacitado y que hubiese dependido econ6mica-

mente de la trabajadora asegurada o pensionada fallecica. ( 51) 

Comentario: Sobre lo que estipula el articulo antes 

mencionado, se contempla =laramente lo injusto del antepenfilt!_ 

mo párrafo, el cual sefiala de la exclusi6n de las concubinas -

entre s1, esto significa que cuando existen varias concubinas 

ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensi6n, con esto 

se ve que la mencionada Institución de Seguridad Social, se e~ 

tá quedando en un atraso, lo cual quiere decir que dentro de -

todos sus objetivos, está descuidando uno muy importante que -

es el de otorgar las prestaciones correspondientes a la concu

bina, y no quitarle tajantemente a lo que tenga derecho, ya 

que si bien es cierto que cuando existan varias concubinas ni~ 

guna tendrá derecho, como lo estipula dicho artículo. 

Pero a mi criterlo veo que cuando existan varias conc!:!_ 

( 51) c611.. Ley del Segu1to Soc-lal. Ob CU. Pág. 106 
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binas, no se les debe de dar dicha prestaci6n a todas, pero si 

a una y ésta seria la que demuestre legalmente y de una forma 

fehaciente, amplia y contundente sobre las demás, que ella es -

primero en tiempo y por lo tanto primera en derecho. 

Articulo 155,- El derecho al goce de la pensi6n de vi~ 

dez comenzard desde el d1a del fallecimiento del asegurado o -

pensionado y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando -

la viuda o concubina contrajeran matrimonio o entraren en con

cubinato. e 52 ) 

La viuda o concubina pensionada que contraiga matrimo

nio, recibirá una suma global equivalente a tres anualidades -

de la cuant1a de la pensi6n que disfrutaba. C53 l 

Co•entario: Sobre lo que establece el primer párrafo -

del articulo en estudio, veo que se apega a la realidad ya que 

el equivalente de la pensi6n de viudez es del 50\ de la pen- -

si6n de vejez, de invalidez, o de cesantia en edad a\•anzada, -

que el pensionado disfrutaba o de la que hubiere correspondido 

al asegurado en el caso de invalidez. 

( 52) cdA. Leg del Seaa&o Social. Ob. CLt. Pdg. 101 
( 53 ) c&A. Leg del Seiu&o Social. Ob. CLt. Pdg. 107 
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Por lo que establece en cuanto a tener el derecho a 

disfrutar de la pensi6n de viudez, a partir del dia del falle

cimiento del asegurado o pensionado, es de señalarse que lógi

camente dicho derecho nace precisamente a partir del primer 

dia, si no fuera as1 hasta que dia entonces se iba a tener ese 

derecho, es decir que lo que este artículo contempla es obvio. 

Ahora bien, con lo que establece el segundo párrafo de 

este mismo articulo, es de justicia reconocer que sería un ab!:!_ 

so sobre el Seguro Social, de parte dela viuda o concubina, s~ 

guir obteniendo esa ayuda al ya no necesitarla, puesto que ha 

decidido cambiar su estado civil y que con esta decisión se 

sobreentiende que tendrá cierta protección por parte de su co!!!_ 

pañero con quien decida unirse. Por otra parte, es de señalar 

que en determinado momento la viuda o concubina recibirá una 

suma global y que su equivalente es con5iderable para poder 

subsistir por un tiempo perentorio. 

De las Asignaciones Familiares y Ayuda Asistencial 

Articulo 164,- Las asignaciones familiares consisten 

en una ayuda por concepto de carga familiar se concederán a -
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los beneficiarios del pensionado por invalidez, vejez o cesan

tía en edad avanzada, de acuerdo con las siguientes reglas: 

I.- Para la esposa o concubina del pensionado, el 

quince por ciento de la cuantía de la pensión; 

II.- Para cada uno de los hijos menores de dieciseis 

afias del pensionado, el diez por ciento de la cuantía de la -

pensión; 

III.- Si el pensionado no tuviere esposa o concubina -

ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, -

se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince 

por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda.cs4 ) 

Comentario: Las asignaciones familiares en el articulo 

75 de la Ley anterior sólo eran para los hijos de los pension~ 

dos; en la actual se amplían a la esposa o concubina segün el 

caso, ascendientes y al propio pensionado, lo que considero 

que constituye un beneficio superior en el nücleo familiar, ya 

que los porcentajes de aumento son los siguientes: hijos y as

cendientes 10%, esposa o concubina 15%, pensionados sin benefi 

C54 l c6~· Ley del Segu~c Social. Ob. Cit. Pdg. 110 



225 

ciarios 15\, A los hijos de pensionados mayores de 16 años se 

les otorgará la asignaci6n familiar a partir de 1975, siempre 

y cuando continúen estudiando en el Sistema Educativo Nacional, 

Por lo tanto creo que la definición de este beneficio y el ob

jetivo que se persigue con el mismo lo señala perfectamente la 

exposici6n de motivos de la actual Ley del Seguro Social, al -

manifestar que las ayudas y asignaciones, tienden a la protec

ci6n del núcleo de familiares a su cargo y representan una si¡ 

nificativa mejoria, en vista de que en una alta proporci6n los 

asegurados que la reciben tienen esposa e hijos con derecho a 

las asignaciones. 

Sin embargo por otra parte es menester señalar que el 

monto que concede el Instituto, no es suficiente para solveri~

tar los gastos diarios ni del pensionado, por lo tanto los be

neficiarios no pueden con esa raquítica prestación, brindarle 

la atenci6n y cuidados que sean necesarios al pensionado, para 

hacerle más optimista el curso de su vida. 

Por lo tanto considero que el Instituto a través de su 

Departamento encargado de realizar los estudios técnicos y ac

tuariales, sobre la fijaci6n de dichas prestaciones que otor-
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ga, deber1a de tomar en cuenta muy a fondo y a conciencia so-

bre el costo real de la vida actual, y tomando estos factores 

como patrón, tratar de hacer posible que las prestaciones sean 

dignas para poder vivir y que l!stas sean· aumentadas e.n .propor

ción a los' constantes aumentos de precios a los productos b's!. 

cos. 

Articulo 170.- El total de las pensiones atribuidas a -

la viuda o a la concubina y a los hul!rf anos de un asegurado f! 

llecido, no deberS exceder del monto de la pensión de invalidei, 

de vejez o de cesant1a en edad avanzada que disfrutaba el aseg~ 

rado, o de la que le hubiere correspondido en el caso de invali 
r --._ -~·.. -

dez. Si ese total excediera, se reducir4n proporcionalmente C! 

da una de las pensiones. 

Cuando se extinga el derecho. de alguno de los pensiona

dos, se hara nueva distribución de las pensiones que queden vi

gentes, entre los restantes, sin que se rebasen las cuotas. par

ciales ni el monto total de dichas pensiones. ( SS ) 

Coaentario: Considero que lo que estipula el precepto -

legal antes invocado, es menester destacar que lo que s~ esta -

( SS ) cd~. Ley del Se9u~o Socidt. Ob. cit. P4g. 114. 
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protegiendo es el derecho de la persona o personas, que tengan 

determinada proporci~n respecto a dichas pensiones, ya que no 

seria justo ni equitativo otorgarles esa prestaci6n excediéndS!_ 

se del presupuesto fijado para tal efecto, 

Por lo consiguiente el monto a que se tenga derecho, -

debe de quedar como tope hasta el equivalente a la pensi6n de 

invalidez, vejez o cesantia en edad avanzada que disfrutaba el 

asegurado, o que le hubiere correspondido en caso de invalidez. 

Ante esta situaci6n es comprensible el deseo del Segu

ro Social, por o.torgar lo estrictamente contemplado en la Ley 

en comento, pero sin salirse m~s all~ de lo que vendria a ser 

una Seguridad Social Integral. 



Dentro de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 
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De esta Ley, s6lo me ocuparé de los artículos que h! 

blan y mencionan a la concubina con respecto a las prestacio-

nes, que la citada Ley otorga, haciendo del mismo modo un co

mentario inmediatamente después de cada artículo, comparando -

lo estipulado por los mencionados artículos con los que se en

cargan de hablar al respecto en la Ley del Seguro Social, a m! 

nera de comentario con la finalidad de saber qué Instituci6n -

otorga mds prestaciones a la concubina, objeto de mi estudio. 

Seguro de Enfermedades y Maternidad 

Articulo 24.- También tendrán derecho a los servicios 

que señala la fracci6n I del articulo anterior en caso de en

fermedad, los familiares derechohabientes del trabajador o del 

pensionista que en seguida se enumeran: 

!,- La esposa, o a falta de ésta, la mujer con quien 

ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores a 

la enfermedad o con la que tuviese hijos, siempre que ambos -
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permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensio-

nista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho 

a recibir la prestación. 

II.- Los hijos menores de dieciocho años, de ambos o -

de s6lo uno de los c6nyuges, siempre que dependan econ6micame~ 

te de alguno de ellos. 

III.- Los ~ijos solteros mayores de dieciocho años, 

hasta la edad de veinticinco, previa comprobación de que están 

realizando estudios de nivel medio o superior, de cualquier r~ 

ma del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que 

no tengan un trabajo remunerado. 

IV.- Los hijos mayores de dieciocho años incapacita-

dos fisica o psiquicamente, que no puedan trabajar para obte-

ner su subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado 

médico expedido por el Instituto y por los medios legales pro 

cedentes. 

V.- El esposo o concubinario de la trabajadora o pe~ 

sionista, siempre que fuese mayor de 55 años de edad, o esté -
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incapacitado fisica o psiquicamente y dependa econ6micamente -

de ella; y 

VI.- Los ascendientes, siempre que dependan econ6mica

mente del trabajador o pensionista. Los familiares que se me~ 

cionan en este artículo tendr~n el derecho que esta disposi- -

ci6n establece si reOnen los siguientes requisitos: 

a).- Que el trabajador o el pensionista tenga derecho 

a las prestaciones sefialadas en la fracción I del artículo 23 

de la presente Ley; y 

b).- Que dichos familiares no tengan por sí mismos de

rechos propios a las prestaciones señaladas en la fracción I -

del articulo 23 de esta Ley.e 
56 l 

Comentario: Respecto del derecho que se contempla al -

principio del presente artículo es en cuanto a tener derecho a 

la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, 

con lo que se ve claramente qué citado precepto, cumple con el 

objetivo de brindar Seguridad Social a dichas personas. En -

( 56 ) c64. Ley det In6t.ituto de Segu4.idad y Se4v.ic.io6 Soc.ia-
te6 de to& T4abajado4e6 det E6tado.-Ed.ic.ión T4.igl&ima 
Octava. -Ed.U:o4.iat, Po44!Ía, S. A. Mfa.ico, 19 8 8. Pág. 34. 
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cuanto a la mención que establece, de que si existen varias 

concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la prest~ 

ci6n, con lo que no estoy de acuerdo, porque si se le niega el 

derecho a recibir la prestación correspondiente, entonces d6~ 

de queda la Seguridad Social, por lo que considero que lo mi~ 

mo que planteamos en la Ley del Seguro Social, se le debe oto~ 

gar la prestación no a todas las concubinas, sino que solo a 

la primera que demuestre ampliamente ser en tiempo y por lo 

tanto primera en derecho, y con esto hacer efectivo dicho pri~ 

cipio de derecho. 

Respecto a la Ley del Seguro Social, tratándose de es

ta misma prestación, es de señalar que estipula y contempla lo 

mismo. 

Articulo 28. - La mujer trabajadora, la pensionista, la 

esposa del trabajador o del pensionista o, en su caso, la con

cubina de uno u otro, y la hija del trabajador o pensionista, 

soltera, menor de 18 años que dependa económicamente de éstos, 

según las condiciones del artículo 24 tendrán derecho a las si 

guientes prestaciones: 



l.· Asistencia obstétrica necesaria a partir del dia 

en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La cer

tificaci6n sefialará la fecha probable del parto para los efec

tos del articulo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al -

Servicio del Estado: 

II.- Ayuda para la lactancia cuando, según dictamen -

médico, exista incapacidad ;fisica o laboral para amamantar al 

hijo. 'Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta un lap

so de seis meses, con posterioridad al nacimiento y se entreg~ 

rá a la madre o, a falta de ésta, a la persona encargada de 

alimentarlo, y 

III.- Una canastilla de maternidad, al nacer el hijo, 

cuyo costo será señalado peri6dicamcntc por el Instituto, me

diante acuerdo de la Junta Directiva. ( 57 ) 

Comentario: Lo que establece el citado articulo, veo -

que tratándose de otorgar prestaciones a las personas en él S.!:_ 

ñaladas, si se les otorga, pero hay que destacar que las pres-

( 57 1 c6~. Ley del In1>tituto de Segu~ida.d y Se~viciol> Socia.
tu de .t.01> ha.ba.ja.do~el> del E1>ta.do. - Ed.i.ci6n TJu'.g ~l>ima. 
Octa.va..-Edito~ia.l, Po~~aa., s. A.M€xico, 1988.Pág. 36. 
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taciones contempladas son estrictamente necesarias para tal 

efecto, en cuanto se trate de la mujer trabajadora, o de la e~ 

posa del trabajador o del pensionista. Pero en relaci6n a la 

concubina, ésta debe llenar ciertos requisitos para poder te

ner derecho a citadas prestaciones, como por ejemplo el haber 

vivido durante los cinco afies anteriores a la enfermedad con 

el trabajador o pensionista, que ambos permanezcan libres de -

matrimonio, y siendo que si existen varias concubinas ninguna 

tendr~ derecho a recibir la prestaci6n, se observa lo dr&stico 

que determina el articulo en comento con relación al derecho 

que tiene la concubina, y el cual debe de ser otorgado sin ta~ 

tos requisitos, ya que de otra manera no se est& cumpliendo -

con la Seguridad Social, del que es transmisor dicho Instituto. 

En comparaci6n con las prestaciones que otorga el Seg~ 

ro Social, es de sefialar que corresponden a las mismas, sin n~ 

cesidad de profundizar m~s al respecto. 

Articulo 29,- Para que la trabajadora, pensionista, es 

posa, hija menor de 18 afi~s y soltera, o en su caso, la concu

bina tenga derecho a las prestaciones que establece el artícu

lo anterior, ser& necesario que, durante los seis meses ante-



riores al parto, se hayan mantenido vigentes los derechos de -

la trabajadora o de la pensionista, o del trabajador o del pe~ 

sionista del que se deriven estas prestaciones.e 58 l 

Comentario: La limitante que estipula el artículo en -

comento, para otorgar las prestaciones mencionadas, señalan 

que deben de tener vigentas durante los seis meses anteriores 

al parto, los derechos de la trabajadora asegurada o del trab~ 

jador del que deriven dichas prestaciones, por lo que en un m~ 

mento dado al no tener vigentes los derechos, no se otorgan 

las prestaciones del Seguro de Enfermedades y Maternidad, lo -

que·considero injusto, ya que dicha reglamentación debe hacer

se más flexible para poder otorgar la prestación estipulada, -

toda vez que los seis meses señalados para la conservación y -

reconocimiento de derechos es muy poco tiempo tomando en cons! 

deración que es factor principal en nuestro país el desempleo, 

y más aún que un trabajador reingrese como trabajador al Serv! 

cio del Estado, siendo que es una Institución de Seguridad So

cial, y su obligación es proporcionar el servicio que se le r~ 

quiera, y por lo tanto ampliar el plazo estipulado u otorgar -

(58 ) e~~. Ley del In4t.ltuto de Segu~idad y Se~v~cio4 Socia-
le4 de lo4 T~abajado~e4 del E4tado. Ob. Cit. P~g. 37. 
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el derecho tomando en cuenta las condiciones del caso en espe

cial. 

Respecto a las prestaciones que establece el artículo 

en comento, y en relaci6n a las mismas que otorga el IMSS, ca

be destacar que el tiempo de la conservación de los derechos 

es menor de doce meses a los asegurados que dejen de pertene-

cer al rligimen del .seguro oblj gatorio, lo que se hace un poco 

más razonable, aunque los derechos no sean aplicables a las -

ayudas para gastos de matrimonio r de funeral, ya que con re~ 

~pecto a las trabajadoras afiliadas al Instituto solo exige que 

tengan cubiertas treinta cotizaciones semanales anteriores a -

la fecha en que debcria comenzar el pago del subsidio. 

Articulo 43.- Para la división de la pensión derivada 

de este capitulo, entre los familiares del trabajador, se est~ 

rá a lo dispuesto por el articulo 75 de esta Ley, 

En cuanto a la asignación de la pensión para la viuda, 

la concubina, viudo, concubinario, los hijos o la divorciada o 

ascendientes, en su caso, se estará a lo dispuesto en los ar-
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t1culos 77, 78 y 79 de esta Ley.( 59 ) 

Comentario: Por lo que hace al presente articulo, se • 

puede decir que encierra un gran contenido de equidad, clari 

dad y precisión, ya que tratándose de la división de la pen

sión respecto a los familiares del trabajador, por lo que hace 

a la proporción que les corresponde, es claro al afirmar que 

les corresponderá la misma cantidad por igual, esto es, que se 

dividirá por partes iguales entre los deudos, cuando fuesen v~ 

rios los beneficiarios de una pensión; y si alguno de ellos 

perdiese el derecho, la parte que corresponda será repartida -

proporcionalmente entre los restantes. 

Cabe destacar que la misma reglamentación que hace el 

IMSS, al respecto, se observa claramente que el ISSSTE se en

cuentra por encima de la mencionada Institución señalada en -

primer lugar. 

(59 Jc6~. Ley del In4tituto de Se9u~idad y Se~vicio~ Sociale4 
de lo4 T~abajado~e4 del E4tado, Ob. Cit. P4g. 42. 



S NTESIS 

Las contingencias sociales que afligen al individuo 

s~n las que producen los estados de necesidad, y para enfre~ 

t~rlos toda persona, corno miembro de la sociedad, tiene dere

cho a exigir los medios necesarios para superar la carencia 

d<; bienes. 

La seguridad social, como rama de la politica socio

cconómica de un pais, es la encargada de proteger a los miem

bros de la comunidad, garantizándoles condiciones de vida, s~ 

lud y trabajo socialmente suficientes, a fin de lograr mejor 

productividad, más progreso y mayor bienestar común. 

Bajo este enfoque conceptual, las actuales acciones 

uirigidas separadamente a conseguir los objetivos llámense s~ 

~!uros sociales, prevención social o asistencia social, son sB_ 

lo parte de ese todo, en el cual quedan comprendidos los hab,i 

tantes de un pais, cualquiera que sea su grado de contribución 

a la comunidad. 

La seguridad social tiene objetivos más vastos que -
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los de prevenir o aliviar la pobreza, constituye la respuesta 

a una aspiraci6n de seguridad en su sentido más amplio. 

Su prop6sito fundamental es dar a los individuos y a 

las familias la tranquilidad de saber que el nivel y la cali 

dad de su vida no se verán significativamente menoscabados, -

por ninguna circunstancia económica o social, para ello no s~ 

lo es menester satisfacer las necesidades a medida que apare

cen, sino igualmente comenzar por prevenir los riesgos; esta 

concepción obliga a reflexionar sobre los caminos que puedan 

tomarse para cumplir los objetivos, habida cuenta que los paf 

ses latinoamericanos tienen distinto grado de desarrollo eco

nómico, político y social y no les es dable en un instante 

preciso acentuar uno u otro de los componentes en detrimento 

de sus políticas de desarrollo. 

Esto es, si se pretende ampliar la cobertura en forma 

horizontal para incorporar a los trabajadores no asalariados, 

independientes o por cuenta propia o a los trabajadores rura

les de escasa o nula capacidad contributiva, el Estado debe -

contribuir con mayores aportaciones, gravando la producción, 

aumentando los impuestos o las cotizaciones además de dispo--
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ner o crear dispositivos que hagan posible la administraci6n y 

organizaci6n de estas modalidades de aseguramiento, 

Si bien se admite que el desarrollo econ6mico de un 

país no tiene sentido si no va acompañado del bienestar gene

ral de la poblaci6n, lo cierto es que los modelos econ6micos -

de algunos países no siempre estfin orientados a ese bienestar. 

Incluso hay quienes han dudado de la seguridad social 

y la han encauzado de agravar la crisis mundial en los países 

industrializados, olvidando que, como sistema, entrelaza gene

raciones actuales con las futuras y distribuye la carga de los 

riesgos a lo largo del tiempo en forma solidaria; la seguridad 

social, instrumento de transformaci6n y progreso nacional so

cial, merece que se le preserve, respalde y desarrolle como 

tal. Sus programas deben estar profundamente vinculados con 

los planes de desarrollo económico de cada país, de tal mane-

ra; al hombre, a la familia y a la comunidad. 

Es conveniente revisar periódicamente los sistemas de 

financiamiento de la seguridad social, manteniendo la partici

paci6n directa de los empleadores, del Estado y de los propios 

asegurados; buscando fuentes alternas de ingresos para los -
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no asalariados, de tal manera que las instituciones mantengan 

un sano equilibrio financiero, 

Es imperioso hacer solidarios los reglmenes de seguri

dad social con los grupos marginados de la poblaci6n, haciénd~ 

los participes de los beneficios indispensables para una vida 

digna; ser1a recomendable crear las normas jurídicas necesa- -

rias para reconocer los derechos de los trabajadores que dura~ 

te su vida laboren en distintas empresas o instituciones y co

ticen para el régimen de pensiones en distintos organismos de 

seguro social, para que al finalizar su vida activa reciban la 

prestaci6n basada en todas esas cotizaciones. 

Es necesario revalorizar anualmente las pensiones en -

curso de pago para que mantengan su capacidad adquisitiva, re

conociendo el derecho de los pensionistas a participar de este 

beneficio. 

Finalmente considero recomendable revisar peri6dicame~ 

te cada legislaci6n nacional sobre seguridad social, para ac

tualizarla y conseguir la integraci6n de todos los organismos 

en una sola instituci6n. 



e o N e L u s I o N E s 

PRIMERO .. - Desde el punto de vista sociológico se señala que la - -

familia es la célula social y se entiende por tal a la pareja humana sola 1 

o con los hijos que han procreado y que viven juntos. 

SEGUNDO .. - No es posible determinar el concepto jurídico de la fam!. 

lia de la misma manera que el concepto sociológico. 

TERCERO .. - El derecho de familia, es el conjunto de normas juridi-

cas de derecho privado y de interés público que regulan la constituci6n 1 -

la organizaci6n y la disolución de las relaciones familiares 1 considera-

das las misma como de interés público. 

CUARTO.- La autonomla del derecho de familia en México, fue pionero 

en la materia al elaborar en 1911 la Ley Sobre Relaciones Familiares 1 que 

derogó la parte relativa al C6digo Civil de 1884 1 vigente en esa fecha al 

entrar en vigor al Código actual en 1932, volvió a incorporarse la materia 

familiar dentro de eu postulado y as! ha permanecido) lo que nos da una -

autonomia jurisdiccional J pero que debla integrarse con la autonom1a legi!_ 

lativa. 
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~JINTO • .:. El legislador de 1928, imbuido del espíritu socializador

del derecho imperante en su época quizo extender la esfera de la justicia 

a las clases desvalidas, en este sentido trato de incluir dentro de loe -

beneficios que la ley otorga a los casados 1 a la mujer que vive con un -

hanbre cano si fuera su marido, es decir a la concubina. 

SEXTO.- Existe en nuestra sociedad, sobre todo en las clases popu

lat'es, una manera peculiar de formar familia, el concubinato. 

SEPTIMO.- La regulaci6n del articulo 383 del Código Civil que si-

gua siendo norma vigente, con respecto al establecimiento de la filiación 

de los hijos del concubinato con los del matrimonio, no puede operar de -

la misma manara. 

OCTAVO.- Cabe destacar que la requlaci6n del concubinato, una vez

reformado, produce consecuencias jurídicas. 

NOVENO .. - Relevancia establece el artlc:ulo 1635 del Código Civil ya 

que no s6lo extendió el derecho que tenia a heredar por via legitima la -

concubina a su canpafiero, sino que igualó en forma total el derecho a he-



243 

redar de los concubinos y de los cónyuges. 

DECIHO.- El objeto de la actividad hwnana es disminuir elementos

de inseguridad; la vida en sociedad s6lo puede llevarse a cabo si conta

mos con los elementos indispensables que permitan la atención a las nec!. 

sida.des mínimas y los instrumentos para mantener y acrecentar loe nive-

les de existencia. 

DECIMO PRIMERO.- La amplitud del .término Seguridad Social hace -

que todas las artes y las ciencias queden incluidas en su concepción. 

DECIMO SEGUNDO.- El Seguro Social es conocimiento ordenado, siat2. 

matizado, deriva de principios de validez general y aplicaci6n especifi

ca, el desarrollo de esta disciplina le brinda autonomta dentro de la -

ciencia del Derecho. 

DECIMO TERCERO.- La definici6n de la Seguridad Social estA en todos 

los intentos conceptuales que fracasan al pretender establecer la diferen

cia especifica; el género pr6ximo es conjunto de normas e instituciones -

jurídicas. La diferencia especifica; que se propone, es la protección del

ser humano, frente a cualquier riesgo que ponga en peligro su estabilidad

y armon!a. 
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