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Podemos afirmar, oue la m!\Vor ri(1ueza de un oaís est:,;_ en 

su pueblo; en el ·n:ahajo humano como centro de la vida sociAl y -

económic11; en la salud considerada como un estado de bienestar f!. 

sico, soci11l y moral; de anuí el interés puesto en este sencillo 

estudio, de las normas nue otorgan sin distinción de raza, sexo, -

edad, n11cionalidad o credo, los beneficios v orestaciones a oue, -

como oerson11, tiene derecho todo hombre. 

Sajo la insnir11ción de nuestros orinci0ios revoluciona-

rios, hemos cre11do instituciones jurÍdic11s y sociales en el Méxi

co actual, ooroue, 011ra nosotros, esos 0rincioios son la clave de 

la unid11d y de la fortaleza nacionales y del resoeto a los dere-

chos del hombre en el im~erio de la justicia social. 

La democracia se asienta en la naz y la justicia sociales 

y, a su vez, éstas sólo se sustentan en sistemas democrftticos, oue 

deben im~licar seguridad social y ?OlÍtica; el goce de una vida -

sin restricciones, sin amenazas, sin zozobras, en la olena con- -

fianza de que la or~anización social, oue beneficia al pueblo, no 

le será arrebatada por la sororesa y 111 violencia. Democracia for

mal, desde lue~o, oero con ella v más allá; democracia de conteni

do social y económico: reivindic11ción de la tierra, legislación -

del trabajo, seguridad social, instituciones, en suma oue garanti· 

cen a todo ser el emoleo fecundo de la ener~Í11 humana y su partici

pación justa de los bienes económicos y espirituales de la Patria. 



Proteger a la mujer con todas las recomendaciones oue -

exige su necesaria y elevada misi6n, es formar el ~ermen fecundo 

de regeneractón y mejora so~ial. 

De la Patria, como del mundo entero, es el nino el más -

preciado tesoro; el oue necesita la mano amiga que lo conduzca oor 

F~ndas se~ur~s y rectas hacia las metas de lo oráetico, real y jus· 

to, evitando, hasta donde sea oosible, ~ue le hieran demasiado 

oronto las asoerezas y miserias de la vida. 
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l, SEGUP-0 

El hombre ha sentido, en el transcurso de su existencia, 

la sensaci6n de inseguridad. Inseguridad para satisfacer sus más 

ingentes necesidades; inseguridad ante la vida y ante la muerte. 

El constante devenir humano, el progreso técnico y cultural alean 

zado,el desarrollo social y, en algunos casos, la insatisfacci6n 

de ciertas necesidades materiales, llevaron al hombre a la convic· 

ción del inevitable establecimiento de los seguros. De ahi, el 

auge por ellos alcanzado, En estas condiciones, en realidad, el -

seguro viene a ser una instituci6n producto de la cultura y la ci 

vilizaci6n. 

Los seguros forman parte de la previsi6n que el hombre 

hace de acontecimientos futuros e inciertos, con el fin.de evitar 

los o reducir sus efectos. Esta previei6n puede consistir en impe 

dir, desplazar o asegurar tales hechos. El hombre previsor suele 

to1nar medidas a efecto de no recurrir, en caso de presentarse un. 

estado de necesidad, bien a familiares o amigos, o bien a la asis

tencia pública o privada. Generalmente lo que hace es apelar al • 

ahorro o al seguro. 

Se considera al ahorro como el sistema más aatiguo y sen 

cillo de la previsi6n. En su forma más simple estriba en gastar me· 

nos de lo que se produce o gana, con el fin de destinar lo no con

sumido a necesidades futuras. Pero este sistema es individual y -

privado, de carácter voluntario, para atender a la seguridad de la 

persona humana. Por otra parte, se dice que ~l fortalece la perso

nalidad, a trav~s del esfuerzo y las privaciones que implica. El • 

Estado, al reconocer la necesidad de moderar los gastos,crea bancos 
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2. COMtRJ.TO DE SEGURO. 

El primer seguro se estableci6 para compensar la 

de barcos o fletes en accidentes de mar. Es posible que se le haye 

conocido desde tiempos muy remotos, quizás desde la antigua Sabilo 

nia, pero los primeros datos precisos provienen de la Edsd Media. 

En Inglaterra, la primera ley para el establecimiento de seguros, 

fue aprobada en 1601; pero antes, desde 1583, se conoce Y& la p6li 

za de seguro de vida. Durante tres siglos, desde entonces, los se• 

guros se redujeron a tres ramas: seguro marítimo -que incluía bar

cos y cargamento• seguro de vida y seguro contra incendio. El gran 

desarrollo de esta institución en todas sus ramas, coincide, más' o 

menos, con la Revolución Industrial, que como toóos sabemos, tuvo 

lugar en la segunda mitad del siglo XlX. Desde entonces han veni 

do apareciendo empresa.s especiales que aseguran prácticl'l!llente toda 

clase de riesgos: accidentés, enfermedades, hurto, robo, dar.o cau

sado a los autom6viles, daños inferidos por ciclones u otros fen6-

menos naturales, deudas incobrables, desfalcos causados por funcio

narios, etc. 

A. DE~INlClONES DE SEGURO. 

Se han dado máltiptes definiciones de seguro, La del Die 

eionario Enciclopédico *Calleja*, dice que *Seguro es el contrato 

o escritura por la cual, entregando periódicamente cierta cantidad, 

se recibe, en caso de destrucción o gran daño de la cosa sobre la 

que recae el dicho contrato, una cantidP.d mucho mayor, previamente 

convenida* (1). La En~iclooedín *Sopena* dice al respecto: *Contra

to con que se aseguran las cosas que corren algún riesgo* (2). El 

concepto de Manes influenciado por Gobbi, es *Seguro es la agrupa-
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ci6n de personas afectadas por riesgos análogos y valorables, para 

atender con medios econ6micos, en forma mutua, posibles necesidades 

originadas por tales riesgos. (3). Joaqu!n Rodr!guez y Rodr!guez, 

en su libro *Curso de Derecho Mercantil*, hace notar que por medio 

de un contrato de seguro, la empresa ase~uradora se obliga median 

te una prima, a resarcir un daño, estimado en abstracto o en con

creto, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. 

Como la finalidad del contrato es ayudar, la atenci6n -

~uede cubrir total o parcialmente Las necesidades. Sin embargo, y 

a pesar de que se tiende a prever 'stas en forma total, siempre 

es conveniente proteger todas aquellas que se sientan. Dicha aten 

ci6n se cubre con medios econ6micos, pero esto no quiere decir que 

sea obligadamente en dinero¡ puede consistir en la entrega de la -

cosa o en la prestaci6n de un servicio. La compensaci6n se hace por 

medio de una indemnización y, para cubrirla, la aportaci6n se hace 

en dinero co~o sucede en Los seguros de vida. Sin embargo, la ley 

prevé, para ciertos casos, La aportación en especie, y nada impide 

concertar un seguro en el que la indemnizaci6n consista en la pres 

tación de ciertos servicios, como ocurre en Los seguros sociales. 

B. ELEMENTOS DEL SEGURO 

La releci6n jurídica creada por el seguro, consta de ele

mentos perso11ales, reales y formales. 

a) El~mentcs personales: Asegurador y Asegurado. El ase

gurador es la persona que debe pagar la indemnizaci6n al producir 

se el siniestro; es quien actúa como intermediario entre las diver 

sas encidades aseguradas, para distribuir entre ellas el daño su

frido. En un seguro pueden co;1c:at":dr dos o m!s instituciones asegu 



raao,r~s;; Ya sea ª'' foi."ma ae coas.a3u'~º º r~ase 3uro. ::=1 ase;urado es 
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,' qUie.n,.gene:::-almrmte contrata el seguro, o se inscribe en 'l y apare 

· cÉ! collió'beneficiario; pero en algunos casos una persona celebra el 

contrato, tomador del seguro, y otra es la beneficiada por ,l, ase

gurado, lo que no quiere decir que el primero obre en representa

ción del segundo. En cier~os seguros, especialmente los sociales, 

los beneficio;; del seguro se hacen extensivos a otras '!)ersonas, -

por ejemplo la mujer y los hijos del asegurado. 

b) Elementos reales: riesgo, siniestro, prima y presta-

RIESGO.- En derecho mexicano riesgo es el evento posible 

e. incierto, de existencia objetiva prevista en el contrato, de cu· 

ya realizaci6n depende el vencimiento de la obligaci6n establecida, 

a cargo del asegurador, oara atender a las necesidades ~el asegura 

do (4). De esta definici6n se obtienen los siguientes elementos:(5). 

l.·Incer~idumbre y posibilidad.- El riesgo debe ser posi· 

ble e incierto. Si fuera imposible y cierto, no podr!a celebrarse 

un seguro sobre el mismo; pero la incertidumbre no ha de ser abso

luta, sino que es suficiente la incertidumbre relativa, es decir, 

para que exista riesgo, el evento previsto ha de ser posible y ha 

de poder ocurrir; basta esto Último para que la posibilidad sea 

cierta en.si misma. 

2.- Objetividad •• El riesgo es objetivo, puesto que no de 

pende del capricho del asegurado. 

3.- Previsión matemática.- El riesgo debe. ser valorable, 

es decir, tasable estadística y matemáticarnen.te y se refiere al em

pleo de fórmulas correspondientes al cálculo de probabili~ades.Esta 
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e1 la base científica del seguro. 

4.-Necesidad econ6mica.- La realizaci6n del riesgo debe 

crear una necesidad econ6mica 9n el asegurado o beneficiario. 

5.-Interés.- No hay riesgo asegurable 1i no hay inter'• 

en que aquél no se produzca. El seguro no puede 1er una causa de 

lucro, sino de disminuci6n o supre1i6n de un dafto, en sentido eco

n6mico, al menos. Las leyes mexicanas de seguro• no definen al in

terés, pero s{ dan suficientes referencia• del llli•mo, lo que per

mite establecer un concepto. Tal e1 el caso de los artículo 42, 85, 

86, 97, 92, 100, 114, 129, 130, 140 y 152 de la Ley de tnºatitucio

nes de Seguro. De todos ello• se deduce que el inter's ea la titu 

laridad econ6mica que provoca la producci6n del riesgo y repercute 

desfavorablemente en un determinado patrimonio. En 101 seguros de 

personas, la nota común es que el riesgo se refiere siempre a la 

vida humana y crea valores econ6micoa, motivo del seguro. 

El riesgo puede ser objetivo o subjetivo. El primero ha• 

ce referencia a circunstancias de carácter aleatorio, que dependen 

de fen6menos de la naturaleza o, en todo caso, son independientes 

de la voluntad humana. El segundo se refiere a la mayor o menor po 

sibilidad de realizaci6n, teniendo en cuenta la diligencia, morali 

dad y otras circunstancias del asegurado. 

SINIESTRO.- Se da el nombre de siniestro a la realiza•• 

ci6n del riesgo previsto. También se le conoce como dafto. Puede ha· 

ber casos en que el riesgo se realice total o parcialmente. Tal es 

el caso de la incapacidad física de una persona o el incendio de un 

objeto. 

PRIMA.· Es la cantidad que paga el aaegurado al asegura-~-
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dor, a manera de contraprestaci6n de las prestaciones del seguro, 

en caso de realizaci6n del riesgo. Esta puede ser neta, pura o de 

. inventario, si alcanza para cubrir 6nicamente las obligaciones del 

asegurador por cuanto el costo del siniestro o bien bruta, de tari 

fa o efectiva, si además de cubrir dichas obligaciones air'len para 
I 

. obtener cierta ganancia y un fondo de previsi6n. Se habla también 

de primas únicas, que son las que se satisfacen de una aola vez; y 

fijas y variables, las que son peri6dicas, diferenci&ndose en que 

puede o no ser inalterable la euant!a de la prima en los diferen-

tes periodos~ 

PRESTACION,• A la prestaci6n también se le lllJlla indemni· 

zaci6n y se le defina como el conjunto de obligaciones del asegura 

dor, en casos de siniestro; puede consistir en dinero, en especie o 

~ servicios, 

c.- Elementos formales.- Estos elementos se refieren a -

los requisitos que deben concurrir en el seguro. ~do nace de una 

relaci6n contractual, la voluntad del asegurado se recoge, general 

mente, en un documento llamado p6liza, Si el seguro tiene su origen 

en la ley, 'ata puede determinar las formalidades que hay que cum

plir para la inscripci6n de los asegurados, pagos de l~a primas, y 

demás requisitos exigidos en la relaci6n jur{dica establecida por 

·el seguro. 

C.- CLASlFlCAClON DE LOS SEGUROS. 

No es posible hacer una clesificaci6n general y completa 

de los seguros, porque no hay un sistema unitario a seguir. La• -

principales clasificaciones toman como base al riesgo, al asegura 

dor y al asegurado. 
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Según el riesgo, se habla de seguros debidos a sucesos -

humanos, naturales, sociales, etc .• Además, teniendo en cuenta que 

el riesgo depende de un hecho fortuito o de un hecho que forzosa

mente ha de ocurrir, como sucede con la enfermedad y con la muerte, 

respectivamente, ello puede ser motivo para que se adopte otra divi 

sibn del mismo, 

Sin embargo, todo parece indicar que la clasificaci6n mAs 

aceptada es aquélla que toma en cuenta al sujeto o al objeto en que 

pueda recaer el riesgo, apareciendo as{ los seguros de las personas 

y de los bienes. Ahora bien, si se toma en cuenta al asegurado, el 

seguro puede ser individual o colectivo o de grupo. En el primer ca 

so el asegurado es una sola persona y se exige equivalencia o propoi 

cionalidad entre las obligaciones del asegurador. A lo sumo, podrá 

tomarse en consideraci6n edad, sexo, profesi6n o salario del asegu 

rado, pero nunca su estado de salud, número de personas que depen

dan de ~l y otras circunstancias análogas, como sucede con el segu 

ro individual. 

D.-NATURALEZA ECONOMICA, JURIDICA, TEQ.llCA Y SOCIAL DEL 

SEGURO, 

a) Naturaleza Econ6mica.• Esta naturaleza se manifiesta 

en cuanto es una instituci6n que trata de evitar las consecuencias 

econ6micas que se producirían por la realizaci6n de un riesgo (7) 

*Existen numerosas teorías que tratan ·de fundamentarlo: La del 

Riesgo (Krosta); La del Juego (Hermann); Del Daflo (Wagner); La de 

la Prohibici6n (HUbse); La de las Prestaciones Rec!~rocas (BrUmer); 

y la de la Necesidad (Manes)*. 

b) Naturaleza Jurídica.- En el aspecto jur!dico, el segu 
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ro nace de un acto contractual, o de la ley con intimas relaciones 

de la legislaci6n penal, civil y mercantil, que revisten notas pro· 

pias y de carácter independiente (8), Enumerativamente son las si 

guientes: 

l. Es un contrato oneroso, porque exige prestaciones por 

ambas partes; 

2. Es bilateral, puesto que la contrapartida indispensa

ble de la indemnizaci6n que pueda percibirse, en caso de realizar

se el hecho previsto, es el pago de la prima¡ 

3. Es un contrato -6.nico, a pesar de la multiplicidad de 

las aportaciones¡ 

4. Es un contrato de tracto sucesivo, en cuanto se cum

ple en el espacio y en el tiempo, de un modo paulatino 'J cor,tír.uo ¡ 

5. Es un contrato de buena fe, en virtud de las declara

ciones que tienen que hacerse por ambas partes¡ 

6. Es un contrato cuya aplicaci6n ha de realizarse con

forme a un plan, ya que el seguro no se concibe como un acto aisla 

do¡ 

7. Es un acto consensual, pues se perfecciona por el co

nocimiento de la 6Ceptación de la oferta, sin que pueda subordinar 

su eficacia a la entrega de la cosa o al pago de la prima. 

e) Técnica.- El a~~ecto t~cnieo del seguro se refiere a 

las bases matemáticas y estadísticas que se requieren para la euan

t:iEcaci 6n y valo1:ación del riesgo, indemnización y primas. Median· 

te los llamados cálculos actuariales, puede obtenerse una firme ba 

se financiera en el funcionamiento del seguro. 

d) Social.- Et carácter social var!a seg-6.n el seguro;sin 
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embargo, en todo caso, llena una importante funci6n social, que -

consiste en facilitar los medios econ6micos cuando surja una nece• 

sidad prevista. 

3, SEGURO SOCIAL. 

Además de los riesgos comunes que como persona amenazan 

al trabajador, tiene los riesgos específicos de se labor: acciden 

tes y enfermedades profesionales, desempleo y paro. Para subsanar· 

los, generalmente no cuenta más que con su salario; además, ordina

riamente, el obrero, por lo bajo de sus emolumentos, no puede aho

rrar, y cuando lo hace es a tan baja escala, que necesita de un -

lapso muy grande para poder r~unir alg6n capital. Por lo que se re 

fiere al pago de primas para la obtenci6n de un seguro individual, 

son prácticamente inalcanzables para loa trabajadores. Es por ello 

que para combatir la tremenda inseguridad, inherente a dicha cali· 

dad, se hayan dictado leyes que establecen la obligaci6n de prote· 

ger a los obreros y sus fa.miliares más directos. En estas leyes se 

crean las bases de la seguridad social, fundamentindolas en los se

guros sociales, En ellos, y mediante la intervenci6n de los ele

mentos más poderosos económica.mente hablando, patrones y Estado, ae 

crea una efectiva protección a los trabajadores, teniendo ellos, • 

tambi&n, una participaci6n que los hace sentir la obligaci6n de coo

perar y, al mismo tiempo, les permite exigir sus derechos ... 

A. CONCEPTO DE SEGURO SOCIAL. 

Gabriel Bonilla Mar!n da como definici6n de seguro social, 

*al seguro colectivo, establecido por el Estado para atender a las 

necesid~des de ciertas clases sociales, nacidas por p'rdida 1 dismi• 

nuci6n.o insuficiencia del salario*.(9). 
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El Dr. Mario de la Cueva •ugiere la •iguiente defini-

ci6n: *e• la parte de la previsi6n social obligatoria que, bajo la 

adnlinistraci6n o vigilancia del E•tado, tiende a prevenir o a com· 

pensar a loa trabajadores, la disminuci6n o p'rdida de au capaci

dad de ganancia como resultado de lo• riesgoa natural•• y •ociales 

a que están expuesto•* (10). 

La Ley del Seguro Social, indica que •• un servicio p4-

blico nacional eatablecido con carlcter obligatorio. 

Con todos estos elemento•, eatamoa ya en la poaibilldad 

de dar un concepto de seguro aocial. Ast, ·podemos decir que es una 

especie de seguro colectivo, aplicado en favor de una claae aocial, 

los trabajadores, establecido por el Eatado, como resultante de la 

apar1ci6n de las neceaidades surgidas por la p'rdida o diaminuci6n 

del •alario. 

B. CLASlFICACION DEL. SEGURO SOClAL. 

La clasificaei6n dada para el seguro en general, •e pue

de aplicar a los seguros sociales, ya que existe multii:ud de posi

bles agrupamientos, El sistema mis admitido es el que tiene en cuen· 

ta la naturaleza del riesgo, pero el primer problema que plantean 

los tratadistas es de, si en el seguro social exiaten uno o varios 

riesgos. Los que sostienen lo primero, no atienden a la• causas del 

riesgo, sino a su~ consecuencias, al decir que la pArdida de sala• 

rio es el ~ico ries~o que tiene.el trabajador. Por lo contrario, 

los que afirman la pluralidad de riesgos, toman en con•lderaci6n • 

las causas que lo motivan *Doctrinalmente los 1i1temaa seguidos se 

basan en la multiplicidad de especies de seguro• •ocial•• hecho que 

se debe principalmente, a la diversidad de principio• en que •• • 
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inspiran y a la forma sucesiva en que han sido establecidos en la 

mayorla de los Estados*, (11). 

Los que admiten la pluralidad de riesgos, hacen una cla 

sificaci6n basada en la distinta naturaleza u origen de los mismos, 

o bien, s6lo se limitan a dar una relaci6n más o menos completa de 

ellos. Siguiendo el primer criterio, se dice que los seguros socia· 

les pueden clasificarse según que el riesgo sea profesional (acci 

dentes de trabajo o enfermedades profesionales), fisiol6gico (en

fermedad no profesional, maternidad, invalidez, vejez y muerte), o 

econ6mico (paro forzoso). Los que se inclinan hacia una enumera-

ci6n, suelen incluir a los seguros en los grupos cl,sicos del segu 

ro social: accidentes y enfermedades profesionales; enfermedades 

no profesionales y maternidad; vejez, invalidez y muerte; cesantla 

en edad avanzada y paro involuntario. 

Daniel Antokoletz (12) clasifica al seguro en dos gru-

pos: a.- obligatorio y facultativo, tCDbi'n conocidos como sistemé 

germano y sistema latino -en Alemania se habla siempre de seguro 

obligatorio y en Espafta y otros paises latinos, de seguro faculta• 

tivo-. Claro que ambos suponen una organizaci6n legal y la interven• 

c16n del Estado para su operaci6n, pero la diferencia estriba, fun 

damentalmente, en la obligaei6n o libertad que tienen los trabaja· 

dores para inscribirse. En el seguro social obligatorio, los traba 

jadores, ingresan a ,1, atm contra su voluntad o la del patr6n; en 

cambio, en el facultativo están en libertad o no de hacerlo. b.-Li 

bre o subsidiario. Es libre si la cuota es cubierta exclusivamente 

por patrones y trabajadores y subsidiario, s~ la aportaci6n es tri 

partita, -trabajadores, patrones y Estado-. 



es de ori~en ne· 

tamente. americano, Ya ciue su uso se atribuye, oor orimera vez al 

Li.bertador Sim6n Solívar en el discurso oronunciado en La An,aostu

ra, en febrero de 1819, cuando dijo: *El sistema de ~obierno más 

perfecto es .aquél ciue .Produce mayor su.11a de sei;uridad social y ma.. 

yor suma de estabilidad política"". (l3). 

Por ~tra narte, la se~uridad social está en constante -

evolución y tiene como base a los seguros sociales obli~atorios, 

los cuales no serán sustituidos a saltos, sino lenta y ~redualrnen

te, en la medida en Que vayan cambiando las condiciones socioeconó

micas de los oa!ses aue los aolican, 

La seguridad social, en nuestro tiemoo, es de una con

notación universal; constituye una ool!tica convenida oor todos 

los pueblos y enarbolada oor los ~obiernos democráticos para ~aran

tizar la lÍberaci6n de la miseria y la indi~enc:ia, mediante la 

ampliación del ca.'llpO de aplicación, las orestaciones y loE .,:.:j~

tos del seguro social, as! corno el suministro del ingreso oue "''-:" 

mita a todos satisfacer sus necesidades vitales -se incluyen los -

servicios de salud y asistencia médica adecuados-. 

B. Obje.tivos de la Seguridad Social. 

Según Pierre Laro0ue, la ciencia de la seguridad social 
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oersigue tres fines u objetivos fundamentales: 

·a)- Plenitud en el emoleo, aue se entiende como caoacidad 

oara trabajar y subsistir; 

b) Ingreso suficiente, oara mantenerse el trabajador y 

sus familiares o oersonas aue de él dependan; 

e) Garant!a de la caoacidad de trabajo, con~ra los ries

gos de or~en biolÓgico,atrayendo la atención dedicada anteriormen

te al caoital, hacia el trabajo (14). 

Asimismo nos manifiesta oue la seguridad social repre-

senta desde el punto de vista econ6mico, una redistribución de las 

rentas (15). 

Para Sir ~o!illiam ::.everid~e, la inse;uridad social es el. 

único medio para combatir lci oue él llamó los cinco ~i;;antes oue 

aouejan al 'individuo y a la sociedad en ~eneral: la indi~encia, la 

enfermedad, 11.1. i~norancia, la suciedad y la ociosidad. 

Por otro lado, Juan 3ernaldo de Ouiroz, en el artículo 

intitulado '"La Seguridad Social v el Desarrollo Económico""• (15), 

afirma que la se~uridad social es uno de los objetivos más i~oor

tantes del desarro~lo económico, cuya idea ce~tral debe ser la ele· 

vación de los niveles de vida; lo social y lo económico, los dos -

aspectos del mismc. pro!:llema, oor lo que es imposible. conce!:>i.r el .d! 

sarrollo económico d~vorci~do del desarrollo social. 

Para F. r:etter, "'el objeto de la se;uridad social es el 

de crear a pt"ovecho de toda 9E::::-sona y princinalmente de los traba· 

jadores, un conjunto de ~ar1mtías contra cierto número de eventua

lid~des susceotibles sea de reducir o suprimir su actividad, sea -
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de imponerle cargas suplementarias* ( 17). 

C. Terminolog!a. 

El término seguridad social se ha abierto, definitivámen

te, camino en el mundo actual, ya que la mayor{a de los autores mo

dernos lo aceptan. Entre ellos, Paul Durand {Francia), Carlos Gar

c!a Oviedo (España), Gaete Barrios (Chile), y otros muchos más. Al 

gunos habían preferido el uso de la denominaci6n previsi6n social: 

entre otros, Krotoschin, qui~n dice oue previsi6n social es *el 

conjunto de las iniciativas espontáneas o estatales dirigides a ~

aminorar la inseguridad y el malestar de los econ6micamentc d~bi

les, fuera del trabajo*. (18). Esta concepci6n resulta incompleta 

puesto que la seguridad social tambi4n toma en cuenta la vida del 

trabajado=, principalmente, el problema del salario, y la seguri

dad social no s6lo se ocupa de la previsi6n, sino que cumple otros 

objetivos. 

Adquiere una denominaci6n contemporánea, a partir del Ac

ta de Seguridad Social (Social Security Act), puesta a considera

ci6n del Congreso de los Estados Unidos por el Senador Wagner y el 

Diputado Lewis, la cual fue firmada el 15 de agosto de 1935,0tros 

paises·, en su legislaci6n lo adoptUl mis tarde: Nueva Zelanda en 

1938; Bélgica en 1944; Francia en 1946. La Carta del Atlántico en 

1941 la define como objetivo sustancial de las Naciones Unidas. La 

Organizaci6n Internacional del Trabajo usa el término desde 1944. 

(Reuni6n de Filadelfia). El convenio Sobre la Norma M!nima de Segu

ridad Social (1952) emplea también el término. Más t~de lo vemos 

aparecer en la legislaci6n de muchos paises de .América. 

D.- Concepto de Seguridad Social. 
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Carlos G. Posada, en su libro *Los Seguros Sociales 

Obligatorios en Espafla* (Editorial Revista de Derecho Privado, Ma 

drid, 1946), considera a la Seguridad Social como el *conjunto de 

medidas que un Estado Moderno emplea para liberar a los ciudadanos 

del peligro de la indigencia*. Este mismo autor cita un discurso -

pronunciado en junio de 1943, por el Presidente de la Junta de Se· 

gUridad Social de los Estados Unidos, Mr. A.J. Aitemeyer, en el 

que expres6 que, *La seguridad social en su más amplia acepci6n re 

presenta el deseo universal de todos los seres humanos por una vi 

da mejor, comprendiendo la liberaci6n de la miseria, la salud, la 

educaci6n, las condiciones decorosas de vida y principalmente, el 

trabajo adecuado y seguro. En su sentido m'• especifico, significa 

el esfuerzo adoptado por los ciudadanos a través de sus gobie:cnos 

para asegurar la liberaci6n de la miseria f!sica y del temor de la 

indigencia, mediante la seguridad de un ingreso continuo que propor· 

cione alimentaci6n, casa, ropa y servicios de salud y asistencia -

médica adecuada*. 

El Dr. Julio Bustos, chileno, sostiene: *la seguridad so 

cial presenta dos características fundamentales, una en extensi6n, 

en el sentido de que debe abarcar a toda la poblaci6n, y otra de -

mejoramiento, en el sentido de cubrir todos los riesgos y proporcio• 

nar prestaciones sustanciales, eficaces y suficientes para el man 

tenimiento del nivel de vida, alcanzado durante el periodo de acti

vidad*. 

En el libro *México y la Seguridad Social*, publicado por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, se expresa la idea de que 

la seguridad social considera necesaria la seguridad de todos los 
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seres humlll'los en beneficio de la sociedad universal, como un deber 

solidario hacia ella. 

Si continuáramos analizando más definiciones acerca del 

concepto de seguridad social, nos encon~ar!amos m~chas más, En 

términos generales consideramos no hace falta, puesto que, todas .. 

coinciden. En efecto, observamos que se refieren a proteger al in

dividuo, a la comunidad, de las contingencias sociales, bio16gicas 

y económicas que sufran en cualquier tiempo y en cualquier época 

de su vida. 

Como un intento de definici6n, podríamos decir, que segu 

ridad social, es· un derecho público de observancia obligatoria y 

universal, que tienen todos los seres humanos a ser liberados del 

temor de la inseguridad, dotándolos de condiciones decorosas de vi• 

da y asegur&ndoles el derecho al trabajo, obteniendo un salario -

justo e indemnizándolos por la falta de capacidad para el trabajo, 

S. ASISTENCIA SOCIAL. 

La asistencia social es inherente al bienestar de la co

munidad. Por medios técnicos adecuados contribuye a otorgar una • 

protecci6n legal y humana. Su organizaci6n se hace en el conoci-

miento socio-econ6mico de la comunidad a la que sirve, estudiando 

los problemas y previniendo sus efectos, mediante un esp!ritu de 

servicio social que no sólo atiende al d¿bi·l, sino que abarca a to

dos los miembros de la comunidad. 

El concepto de asistencia social ha evolucionado histó

ricamente, ajustándose a las diversas etapas del des~rollo social. 

Parte de las viejas concepciones del asilo de peregrinos y campa-

ftas contra la peste, la lepra y otras calamidades, pasando po~ las 
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~pocas de la incipiente organización de la caridad, hasta llegar 

a considerársele actualmente como uno de los principios básicos • 

de la solidaridad humana, cuya suprema finalidad es la justicia -

social y ésta ha fundado, en casi todos los países del mundo, se

guros sociales, con caracter!sticas propias. Sin embargo, queda -

una gran parte de la población totalmente desprotegida y de la 

cual tiene que encargarse la asistencia social. Es por esta raz6n 

que la asistencia social tiene una funci6n suplementaria de los -

seguros sociales. 

La complejidad de los problemas que caen dentro de la -

asistencia social, obliga a pensar en una planificación integral, 

aboliendo el sistema de simples aspiraciones de buena voluntad. La 

técnica moderna permite realizar una asistencia planificada, basán

dose en la información estad!stica y tomando en consideración las 

circunstancias de cada localidad, respecto de los niv~les de ocupa

ción, salario, vivienda, trabajo de mujeres y menores, problemas -

de la población rural y el nivel intelectual y cultural de las re

giones donde se pretende implantar alguna solución específica de -

esta !ndole. 

6 .- POLI TI CA SOCl A~. 

Después de 84 años de experiencias, los programas de se

guridad social trata.~ de est~blecer sistemas de protección que • 

abarcan todos los riesgos y benefician a la mayor parte de la po

blación: desde la cuna hasta la tumba¡ mejor dicho, desde antes -

del nacimiento hasta después de la muerte, Se ha llegado a recono

cer que la seguridad es un derecho que debe disfrutar toda la po

blación como una funci6n con~énita, pues el derecho de protección 
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al eco~6micamente débil, primero, al trabajador, despu~s, va ce-

diendo y quedando relegado, en todas partes, ante el avance verti· 

ginoso de la nueva tesis de la seguridad social: llevar protecci6n 

a todas las personas. 

La recomendaci6n de Filadelfia, relativa a la seguridad 

'en los medios óe subsistencia, se inclina por un sistema unificado 

que cubra todos los riesgos o contingencias, y en el cual no se im

pida al trabajador ase~urado obtener los recursos necesarios para 

su existencia y la de las personas a su cargo. 

Aparte de lo establecido en los convenios: 17, indemniza 

ci6n por accidentes de trabajo¡ 24, seguro de enfermedad de los tra

bajadores de la industria, del comercio y del servicio doméstico; 

.. 35, seguro obligatorio de vejez de los asociados en las empresas 

industriales y comerciales, en las profesiones liberales, en el • 

trabajo a domicilio y en el servicio doméstico, se han dietado los 

convenios 19 y 48, que establecen, el primero, igualdad de treto 

para los trabajadores nacionales y extranjeros, en los casos de re

oaraci6n por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; 

el segundo, 'Consagra la tesis de concertar acuerdos internaciona

les para la conservaci6n de los derechos en los seguros de invali

dez, vejez y muerte, a fin de establecer la igualdad de trato para 

todos los nacionales de los Estados que se han ligado por esta cla

se de convenios. 

De acuerdo con la reeomendaci6n número 67 de la Organiza 

ci6n Internacional del Trabajo, la corriente de opini.6n más impor

tante, en lo que respecta al campo de aplicaci6n de la seguridad 

social, es hacia la universalidad del sistema, es decir, aplicar 
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el •eguro cubriendo todo• lo• riesgos y protegiendo a la totali· 

dad de la poblaci6n,o, en su defecto establecer Ul'I rie•go 6nico. 
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CAPITULO Il 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

l. GENERALIDADES. 

Para solucionar el problema de la inseguridad, tanto in

dividual como social, se han venido ideando y poniendo en práctica, 

en el transcurso del tiempo, medidas aisladas, precarias e insufi

cientes, en la mayoría de los casos, hasta llegar a la 'poca ac-

tual, en que se lleva a la realizaci6n una teoría que pretende 

otorgar un r'gimen de seguridad social a todo el mundo, a trav&s 

de los más diversos ~todos. No se puede hacer, en realidad, una 

historia de la seguridad social, ya que el uso del término y su -

contenido son muy recientes, por lo que se tratará de elaborar un 

bosquejo hist6rico de las medidas e instituciones de previsi6n, -

que a lo largo de la historia de la humanidad fueron preparando -

el terreno, hasta llegar al actual concepto y aplicaci6n de la se 

guridad social. 

A.- AntigUedad. 

El Sistema típico del trabajo humano en esta &poca es el 

esclavis1no, En ,1, todo lo relativo al esclavo depende absoluta-

mente del dueño. La salud o la vejez no eran, seguramente, insen

sibles al amo, tal como sucede hoy con un buey o un asno. Es 16gi 

co suponer que no puede ser indiferente para el propietario de Un 

bato, la enfermedad o el estado de salud de sus animales, Por eso 

/ podemos afirmar que en el sistema esclavista se aplicaban, a ve

ces, medidas de previsi6n y aun de asistencia para er esclavo.Cla 

ro está que dichas disposiciones estaban guiadas por una orienta-
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ci6n individualista, ego!sta, con finalidades distintas a las so-

ciales. Las previsiones en favor del esclavo, depend!an, en gran -

parte, del azar; en ocasiones de la bondad del duefto o del interés 

por conservar su patrimonio. En estas condiciones, unos eran prote

gidos y cuidados, mientras que otros quedaban abandonados a su 

propia suerte. El esclavo tenia protecci6n en tanto prestara alglÍn 

servicio. Si enfermaba o envejecía, se le eliminaba o libertaba • 

con miras a economizar gastos. 

La aparici6n de sistemas morales, como el cristianismo y 

el estoicismo, contribuyeron a aminorar, en.muchos casos, las 

ideas imperantes en aquella época sobre los esclavos. Sin embargo, 

esta conducta no hizo norma entre la sociedad y, por tanto, no mo

dific6 en forma radical los hábitos seculares de sus miembros. 

Se tiene noticia que entre los hebreos, egipcios y chi-· 

nos, existieron mutualidades de socorro para los casos de pérdida 

de sus ganados y, en forma más limitada, para atender a riesgos 

personales. 

Los griegos tuvieron instituciones de previsi6n, como 

las Eranoi, las cuales tenían como finalidad socorrer al necesita 

do. Funcionaban en tal forma, que el pudiente ayudaba al desvali

do mediante la asistencia mutua. 

Roma practica, rudimentariamente, la previsi6n social en· 

tre los legionarios romanos. Consist!a en un fondo, integrado por 

la mitad de los obsequios monetarios oue se les otorgaba; de él se 

servían en c11.sos de invalidez o vejez. Además, entre los ai~tesa:l:>S 

existieron las llamadas Collegia Frume~~ica y Collegia Tenuirum, 

las que proporcionaban a los afiliados prestaciones para gastos -



de funeral y sepultura, mediante la 

por una sola vez, como peri6dieas. 

B, Medioevo.-

En esta i;poca, la sociedad europea se encuentra impregna 

da de cristianismo. La virtud es en esencia cristiana. La caridad 

se sistematiza y se aplica a los indigentes, a los llamados ''po

bres de solenmidad*, pRra los que se fundan hospicios y hospita-

les ._Al influjo del sistema corporativo, aparecen instituciones de 

asistencia mutua para los miembros del gremio, tales como las ca

jas mutuarias o de auxilios mutuos, las cuales otorgaban oresta-

ciones para casos de enfermedad, invalidez, orfandad, viudez y 

muerte. 

Es de observarse que la previsi6n deja de ser individual 

para convertirse en social, aunque limitada. El Estado permanece 

indiferente y ajeno a las manifestaciones de seguridad social, de 

·jándolas por completo a la inicia ti va de los particulares. 

Viene al caso recordar, que e~ ~a antigüedad, y por dife ~ 

rentes medios, han existido personas prudentes que han practicado 

el ahorro, o sea aquel sistema de previsi6n consistente en diferir 

el consumo de bienes en el presente, para disfrutarlos en el futu

ro, en caso de necesidad. En la ~poca que se comenta, aparecen las· 

raíces del seguro privado, que muchos podr!an considerar como un -

ahorro de tipo colectivo, ya que sus integrantes colaboran conjun

tamente para formar un fondo, cuyos recursos servirán ~ara pagar 

los siniestros que ocurran dentro del conglomerado. Este seguro -

no estuvo regulado por el Derecho Romano, pues aparece, fundamental

inente, como seguro marítimo y su desarrollo tiene lugar en las cor-
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poracicmes de marinos, en donde, adem!s, se e1tablecen tribunales 

especiales para el caso de conflictos suscitados entre comercian

tes de mar, tales como los de Oler6n, Wisby y el Consulado del 

Mar. Esta actitud se entiende perfectamente, en virtud de los rie1· 

gos naturales -huracanes- y humanos -ataques de piratas-, que cons· 

tantemente afectaban a las naves. Aparecen po1teriormente diversa• 

formas de segm·o privado, basadas, según algunos, en las *tonti

nas*, en las que un grupo de personas apostaban ciertas sumas de -

dinero para ver quien mor!a primero, y lo reunido se entregaba a -

sus deudos. Despu's surgen diversos tipos de seguro, hasta llegar 

a la 'poca actual, en donde esta instituci6n tiene suma importan

cia en la vida del hombre. 

C. Epoca Moderna. 

El advenimiento de los tiempos modernos produce cambios 

fundamentales en la previsi6n. La Revoluci6n Francesa, con sus -

ideales políticos y sociales se oponP a todo sistema colectivo. El 

Estado no debe intervenir en las relaciones de los particulares. • 

La libre iniciativa individual es la 6nica respetable, porque ella 

hac~ la·fel~idad de las sociedades regidas por leyes naturales. -

Las actividades humanas deben ser totalmente libres y sin trabas. 

Por esta raz6n se prohibieron en Francia, mediante el Edicto de -
1 

Turgot, las corporaciones o guildas, en el año de 1776. En 1791, -

la Ley Cbapelier proscribe terminantemente dichas organizaciones. 

L6gicamente, al desmembrarse los gremios, todas las prestaciones 

que tenían sus miembros, entre ellas las cajas mutuarias, desapa-
. .-

recen como importante sistema de previsi6n, La Iglesia Cat6lica, -

que tenia gran influencia dentro del sistema mon!rquico, fue perse-
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guida y, como consecuencia, se destruyen y desorganiza:..~ loa con

ventos y hospitales auspiciados por ella, dejando maltrecha la ca

ridad pública organizada, que venia funcionando dirigida por la -

Iglesia El individualismo de la Revoluci6n Francesa, de las li·· 

bertades individuales, tuvo un impacto pavoroso para las institu· 

ciones de previsi6n conocidas hasta entonces. 

La reacci6n a esta forma de pensar no tard6 mucho en apa• 

recer y un nuevo criterio, fundamentado en nn1ltiples aspectos de 

la vida social, elabora una distinta disciplina jurídica, el Dere

cho del Trabajo. Por lo que se refiere a la previsi6n, comienza a 

afirmarse que el patr6n debe responder a ciertos riesgos que afec

tan a los trabajadores, principiando por los riesgos profesiona-

les 1 dentro de los que se incluye, tanto a los accidentes de traba

jo, como a las enfermedades adquiridas en el desempefto de sus labo

res. Posteriormente se extienden a otros aspectos de la vida de la 

clase laborante. Se conoce el sistema con el nombre de Sistema de 

Previsi6n a Cargo de los Patrones, que se generaliza rápidamente -

en los paises latinos de Europa. 

2 .. -LOS SOCIALISTAS. 

A. Precursores. JEAN CHARLES SISMONDE DE SISMONDI. 

Los treinta primeros años del siglo XIX se caracterizan -

por las profundas transformaciones que sufre el mundo econ6mico. -

El liberalismo triur.f a en todas partes y la libre concurrencia -

cam?ea ~in restricciones por doquier. El Estado ha renunciado a • 

toda ingerencia en la organizaci6n de la producci6n y en las rela

ciones entre obreros y patrones, excepto, en la prohibici6n de las 

coaliciones de trabajadores. 



----- - . -.-,~ 

-- --- - --o_--, __ _ 

-27-

La industria manufacturera se desarrolla con amplitud, • 

creando marginalm~nte, dos fen6menos nuevos para la lpoca: la aglo· 

meraci6n en torno a los grandes centros industriales de núcleos de 

una poblaci6n miserable -los obreros- y las crisis de superproduc

ci6n. 

Comunmente se considera a Jean Charles Sismonde de Si•·· 

mondi, como el primer crítico del sistema capitalista, aunque en 

principio, es un entusiasta de la libertad econ6mica, se asusta ai 

contemplar algunos de sus efectos menos agradables y propone t!mi 

damene medidas para evitarlos, o al menos disminuirlos, Entre 6s. 

tas sugiere que cuando exista la condici6n de proletario se exija 

al empresario cuidar del obrero en caso de enfermedad o vaje%1 as! 

como evitar su fácil despido. Con estas ideas se advierte que Sis- -

mondi es un precursor de la moderna seguridad social Ü). 
Sismondi, no fue un socialista, pero ha sido muy leído y 

muy meditado por los socialistas. En ellos precisamente, es en los 

que más se advierte su influencia. 

B. LOS SOCIALISTAS UTOPICOS. 

Los antecedentes del socialismo ut6pieo son muy antiguos: 

*La República*, de Platón; *La Utopía*, de Tomás Moro; *La Ciudad 

del Sol*, de Campanella, etc. Todos estos libros contienen planes 

de organizaci6n socialista, pero el socialismo moderno se inicia, 

en realidad, durante la primera mitad del siglo XIX. A partir de -

entonces, los autores pueden clasificarse en dos grupos: ut6picos 

y cient!fieos. Según los primeros, para instaurar el r¡gimen socia• 

lista hay que apelar a la inteligencia de los hombres y a aus sen• 

cimientos de bondad y de justicia, as! como a su generosidad. No 

~ay espíritu de lucha en estos autores, pues están convencido• de 
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que sus ideas, por si solas, traerán al mundo la felicidad y 

creen que la simple exposici6n de los sistemas bastará para susci

tar en todos un id~ntico sentimiento. Sus esperanzas estAn puestas 

en los ricos, en los poderosos, en los inteligentes, en todos aque

llos que se encuentran coloéados en una situaci6n de privilegio -

dentro del sistema de la prooiedad individual, pero que se encon

trar!an aún mejor dentro del mundo ~ocialista, Creen los ut6oicos 

que será precisamente ese grupo social, el que contribuya, de una 

manera decisiva, al triunfo del socialismo, cuya aparici6n tendrá 

lugar sin ninguna convulsi6n, sino de una manera pacifica. En cuan 

to a los segundos, los científicos, cuyo representante más distin

guido es Carlos Marx, piensan que el socialismo, contrariamente a 

lo que afirman los ut6picos, vendrá mediante la lucha, y serán los 

hombres a quienes el capitalismo perjudica los que actuarán en for 

ma violenta; si es necesario, para destruir una sociedad que le es 

hostil, a fin de edificar la lll!JTlada sociedad sin clases. Su funda 

mento no es la utopía, sino un análisis racional del mundo en que· 

se vive, del mundo capitalista. 

Ro'::iert Owen y ~arles i"ourier son los dos nombres más re- ··· 

presentativos del socialismo ut6pico; *contemporáneos, pero comple 

tamente extra~os uno al otro* (2). A Owen se le considera como pa 

dre del cooperativismo, especi8lmente el de consumo -el cual tra-

ta, como es bien sabido, de eliminar al intermediario-, aumentando 

con esta política, el salario real del trabajador. Por otra parte, 

pretende crear un medio propicio para forjar un hombre nuevo, pues 

considera que a un cambio de medio corresponde un cambio de hombre. 

Al efecto, funda dos ciudades modelo: New Lanark, en Escocia, y -

i" 
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New Harmony, en Indiana, Estados Unidos. las que desafortur'adamen· 

te no sobrevivieron muchos años, pero que, sin embargo,eonstituyen 

un antecedente importante de las ciudades ~lanificadas de la actua 

lidad. La importancia de ~stas en los programas de seguridad so-

cial no deja lugar a dudas, ya que, mediante esta política se fo

menta el mejoramiento de la vivienda de in~erés social, como coad

yuvante en la soluci6n del problema de la vivienda para núcleos de 

poblaci6n comprendidos en el caso de la seguridad social. En gene

ral, las iniciativas de Robert OWen, son punto de partida de los -

movimientos sociales del siglo XIX. 

Charles Fourier es el creador del famoso Falanstet.io. Es 

ta ~nstituci6n podr!a compararse con cierto tipo de hoteles que -

existen hoy d!a en algunos pa!ses del mundo, nada más que con dis

tintos fines, trata de otorgar a cada persona un m!nimo de seguri

dad y de comodidad, es decir, ~arte de lo que hoy constituye el ob

jeto de la legislaci6n del trabajo y de la seguridad social (3). 

Sn el Falansterio, Fourier pretende crea~ un medio pro~i

cio en el que los hombres pudieran desenvolverEe libremente. Des

de el punto de vista econ6rnico afirmaba, la \•ida en común tiene -

por objeto La reali:..11ción del máximo de comodidades con el m!nimo 

de gastos para el consumidor, reemplazando la onerosa vida indivi· 

dual por grandes servicios ~olectivos, como cocina, comedor, ba:~os 

y ·todo &l servicio domhtico. Desde el punto de vista social, el 

tra~o ccn personas de distintos niveles culturales y económicos, 

permitir!~ una elevaci&n de aquellos grupos de menores conocimien

tos, as! como proporcionaría una mayor armonía en la vida diaria, 

El Falansterio es en s! una sociedad cooperativa de consu-
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mo integral y al mismo tiempo una sociedad de producci6n consti-

tu!da bajo la forma de una sociedad por acciones, participando en 

los beneficios en relaci6n al trabajo desempeñado y el capital que 

se posea. 

Por lo que respecta a los niños, Fourier dedica un aspee 

to especial de su obra a encauzarlos hacia el juego y la diver- -

si6n acorde con sus intereses, y es as! como uno de sus disc!pulos 1 

Federico Fr~ebel crea en 1B47 los primeros jardines para niños. 

Fourier manifiesta que *en tesis general, los programas sociales y 

cambios de per!odos se operan en raz6n del progreso de las mujeres 

hacia la libert4d, y la decadencia del orden social se señalan en 

raz6n de la disminuci6n de la libertad de las mujeres*, (4) lo que 

lo convierte en un decidido feminista. 

Dentro del Falansterio existe un grupo que no aporta can

tidad alguna, en virtud de sus escasos recursos econ6micos; sin -

embargo, debido a un principio de solidaridad social, recibe los 

mismos beneficios que aqu~llos que s! lo hacen, lo que indudable

mente, es un principio de la moderna se~uridad social. 

3.- !L"S!GURtrSOCIAL EN ALEMANIA. 

*Son los mineros alemanes quienes primero tuvieron un in

cipiente seguro social: el Seguro Minero* (5). Se trata de un se~u 

ro cuyo sostenimiento era tripartita, puesto que en ~l participa-

ban Estado, patrones y trabajadores; además, era obliga~orio, ca

rácter que se le di6 desde 1854 -en 1865 se incorpora al Código Mi

nero-. Este seguro, similar al vigente en la actualidad, influyó -

notablemente en la legislaci6n de la Alemania de Bismark y, a su 

vez, en las legislaciones de todo el mundo. Previ•mente al seguro 



ainero, se habían dictado una serie de medidas proteccionistas pa

ra los trabajadores ferrocarrileros y del mar, como era el rudimen

tario pago de indemnizaciones por riesgos profesionales y la crea

ci6n obligatoria de cajas de ahorro. 

El Estado Alem~n, apasionado defensor del intervencionis

mo de Estado, m's ostensible despu's de mediados del siglo XIX, co 

mo medio para combatir la libre competencia, pregona la defensa del 

trabajador, asegurando que 'ste no s6lo tiene derecho a un presente, 

sino tambi'n a un futuro, El resultado no se hizo esperar, y el 17 

de noviembre de 1881, Guillermo 1, Kaiser de Alemania, anuncia la -

creaci6n del seguro social en el país, el cual se implanta de una -

manera progresiva: en 1883, el seguro de enfermedad, incluyendo la 

maternidad; en 1884, accidentes de trabajo; en 1889, vejez e invali· 

dez. Más tarde, en 1911, se recopilaron todas estas disposiciones, 

las que dieron origen al C6digo Federal de Seguridad Social, cuyos 

beneficios legales se extendieron posteriormente a los empleados, 

Despu~s de la Primera Guerra Mundial, durante la cual fue suspendi 

da su aplieaci6n, se promulgó, en 1923, la ley del Seguro Social -

para los mineros. El 11 de agosto de 1927, con apoyo en la Consti• 

tuei6n de Weimar, se dieta la ley del seguro contra el paro forzoso. 

4 •• EPOCA ACTUAL. 

Europa sigue gustosa y ent:usiastamente el plan alemán y 

r'pidamente lo adoptan la mayoría de los países, siendo el primero 

Austria. En América, se le ve por primera vez en Chile, M'xico lo 

implanta hasta 1943, según la ley de 19 de enero de ese at\O, 

Debido a razones de política internacional, desde hace va 

rias décadas ~e observa la unifieaei6n de las legislaciones naeio-



-32-

les,en materia de seguro social obligatorio. Su actual organiza-

ci&n se origina en el Comité Permanente lnternacional de Seguros 

Sociales, creado en 1~89, el oue poeo después se convierte en Aso

ciaci6n Internacional, la cual tuvo imoortant!sima funci6n al con

tribuir al estudio, mejoramiento y defensa de los se~uros sociales. 

En 1925.se fusionan la Asociaci6n Internacional para la Protecci6n 

de los Trabajadores, surgida en Par!s en 1900, la Asociaci6n lnter 

nacional contra el Paro, también creada en Par!s, pero en 1910 y 

el Comité Permanente Internacional de Seguros Sociales, en un solo 

organismo denominado Asociación Internacional de Pol!tica Social, 

con sede en Basilea, Suiza (6) Este organismo tiene por objeto pro• 

mover el progreso social por medio de un trabajo de investi;aci6n 

cient!fica, de una preoaraci6n de la onini6n pública en favor de 

las reformas sociales y de una propaganda para la ratificaci6n de 

los convenios de trabajo y la mejora de la clase obrera. 

~on el Tratado de Versalles se crea la O.I.T., misma ~ue 

subsiste hasta la actualidad, a pesar de las vicisitudes de la se·

gunda Guerra Mundial y de la desaparici6n de la Sociedad de las Na· 

clones, con la que estaba íntimamente vinculada. Hoy en día es un. 

organismo afiliado a la Organizaci6n de tas Naciones Unidas. 

Para dar mayor impulso a los seguros sociales en América, 

funciona desde 1942 la Conferencia Interamericana de Seguridad So

cial. Bajo sus auspicios se realizan peri6dicamente reuniones espe

cíficas en las que se formulan convenios y recomendaciones a los 

~obiernos americanos para que éstos, a su vez, las sometan a la 

consideraci6n de sus respectivos congresos nacionales,o sigan cual

quier otro trámite que culmine con su aplicación, 



-- -- ---~--
--.o---= -

--..;;33;,~-~-- ----~~-~-

Notas Bibliográficas del Ca~!tulo 

l. Lucas Beltrán. Hi~toria de las Doctrinas Econ6micas. 
Editorial Teide, Barcelona, 1961, Pag. 138. 

2. Carlos Gide y Carlos Rist. Historia de las DoctrinAs 
Econ6micas. Tercera Edici6n. Editorial Reus.Madrid. 
Pag. 260. 

3. Gide y Rist. Op. Cit. pag. 281. 

4. Gide y Rist. Op. Cit. Pag. 281. 

S, Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, 4a. 
edici6n. Tomo U. Paga. 184 y siguientes .. 

6. Gabriel Bonilla Mar!n. Op. Cit. Pag, 43. 



CAPITULO 111 

1.- Epoca Colonial. 

A) La Iglesia. Su funci6n. 

~) El Derecho Indiano, 

2.- Epoca Independieni:e, 

A) Constit:uci6n de 1857. 

B) Imp~rio de Maximiliano. 

C) Epoca Preconstitucional de 1917. · 

3~ Consti~uci6n de 1917. 



l. EPOCA COLONIAL 

;.34_ 

CAPITULO I 11 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXI CO 

Due~os los españoles de las Islas, bien pronto se dieron 

cuenta de que el pr.oblema ocupacional era dif!cil. de resolver, pues 

la débil poblaci6n ind{gena estaba destinada a desaparecer, tanto 

por el agotamiento en el trabajo como por los estragos que en ella 

causaban las epiden1ias. *La práctica del repartimiento, inicialmen

te tachada de injusta y aceptada prontamente por razones de !ndole 

econ6mica, se penetr6 del esp!ritu medieval, y en el año de 1509, 

en carta poder dirigida por Fernando el Cat6lico a Diego Col6n, le 

faculta para hacer tales repartimientos ... *(l). Estos se hicieron 

a titulo de encomiendas, a las que se les di6 un carácter protec

cionista para el indio, La encomienda española deriva.de la *man

puesta*, que se ha definido como la *facultad del señor de confe

rir M un vasallo la facultad necesaria oara que, en nombre suyo, 

y bajo su inmediata dependencia, ejercitase un derecho*. Sin e~ber 

go, en las colonias bajo el dominio de España, esa ~rotecci6n se 

desnaturaliza en un sistema de ooder y de lucro, formando préctica

mente un sistema esclavista, aun cue.ndo en teor!a fuera otro tot~l

mente distinto, 

El reparto de indios bajo el sistema de encomiendas, fue 

objeto de u:la enérgica campaña, emprendida tanto por los dominicos 

como por Bartolomé ele las Casas, clérigo sevillano, hombre singu

lar, quien después de haber sido encomendero, renunci6 a sus in-

dios, consagrando todos sus afanes, durante su larga y laboriosa 

existencia, a luchar por los pueblos americanos para librarlos de 
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los domtnadores españoles. De las Casas veia la introducción de -

esclavos negros, como la salvación de los indios; los colonos la 

aceptaron gustosos como medio para salvar sus fortunas, y la Corte 

del Rey Carlos 1 se mostró propicia a facilitar el tránsito de la 

esclavitud indigena a la esclavitud negra. 

Cimentada la conquista de América, se establece la Prime

ra Audiencia de México, en diciembre de 1527, que tenia, entre 

otras misiones, la de preoarar el camino al primer Virrey de Nueva 

Espaf'ia, Don Antonio de Mendoza. Las Reales Audiencies tuvieron, - . 

posteriormente, la funci6n de proteger al indio, con demérito de 

la condición humana en favor del procedimiento judicial. 

A. Función de la l~lesia. 

El grupo de frailes que llegó con Fray Martín de Valen-

cia, el 13 de mayo de 1524, tu''º como misión fundamental crear y 

conservar dentro de la sociedad mexicana de la ~poca, un senti-

miento de caridad y comprensión para con los débiles, los desampa 

rados y los oprimidos, ·características que imoregnan todas las re~ 

soluciones que sobre los oroblemas sociale~ se hayan dado en nues

tro pa!s. La Iglesia tomó bajo su cuidado una gran parte de la ex

pansi6n colonizadora, ocupándose en la obra de los desccbrimientos 

y fundaciones. Tuvo también una participación importantísima en 

la introducci6n de plantas de Europa y en la propagación de las -

artes útiles. Fue dispensadora de la beneficiencia, encargándose 

algunas veces de la administración y siempre de la direcció~ y -

asistencia en asilos, casas de salud y otros establecimientos hos· 

pitalarios. La fundación de hospitales para pobres y ~ecesitados, 

se lleva a efecto, por mandato real, en Cédulas enviadas tanto a 



-36-

la Real Audiencia de México, como a las demás colonias españolas 

establecidas en Am~rica y Filipinas. La instauraci6n de estos -

hospitales permiti6, en cierta forma, el control de los conta-

gios, ocasionados por las múltiples plagas y pestes que sufrieron 

las colonias. 

Hay un aspecto muv interesante de la actividad de la -

lglesia, y es el oue prest6 en ausencia de especialistas en inge

niería civil y arouitectónica, para la creaci6n de obras monumenta.-

les, como acueductos, palacios, temi;ilos, escuelas -y conventos. Por 

otra Darte, inició los estudios lingU!sticos, ·m~dicos, hist6ricos, 

etnográficos y sociales, oue sirvieron de base positiva para el ca-

bal conocimiento de la Nueva España y, por lo mismo, para la orga

nizaei6n de muchos seryicics públicos que no hubieran podido es ta

blecerse sin aquella informaei~--

Uno de los títulos mis inatacri~les de la l~le~ia, es la 

defensa que hizo de los pueblos inÚ~iriis; la llevó a cabo en. dos/ 

formas: con ls predicac:ión~9~~·~~"~{~~l.~~~~'.~um~it~i~as;Ó~fÁ'~i;l)féh1~r·;. 
leyes favorables ª 1a raiá e:~q~~~~~ffgi;:'~~~:L~~u~ ~sumieto~:j~k~. 

~· ~ -~ 

minicos, '! con actos indi vidt!~i~:·~:'.i'(i~ ~r'Clt~cción. cada ve:: que ei :in• 
' ,... . _, ~ " " ' 

dio sufría algún a \:'ropello ir:~Í.¿~h~e,, papel oue tomaron ?a::: a d -

los franciscanos. Posteriorme'nte, euando dese.pe.recieron casi del to 

do lss fornas de la. organización establecida por los conouis ta.dores 

y se olantearon los nuevos problema~ de exolotación de la tierra -

con jorr.aleros; sur~ió en el seno de la Iglesia un movimiento de 

protest~ contra los privilegiados -nobles, españoles y criollos- y 

de reparación para los oprimidos -mestizos e indios-. Aoarece en -

tos últimos años del siglo A~JlII, una literatura llena de rebeldÍ~ 
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autorizada por hombres de la talla de Fray Antonio de San Miguel, 

Prelado de Valladolid, cuyas reivindicaciones señalaban las tris

tes circunstanci~~ de la vida de los trabajadores. 

El resultado de la camnaña emprendida por los sacerdotes 

De las C1tsas, Montesinos y Victoria, en la propia Espa:1e., son las 

Ordenanzas de ~urgos, en las cuales se constituía un sistema de -

protf¡'eción, ui.a verdadera reglamentación laboral, con beneficios 

para los indios encom~nd~dos. Este alto esp!ritu va infiltrándose 

en toda la Le~islación de Indias, en un interesante sisteme de a)ru" 

da hacia los indÍg;en1'!s oue, no obstante operar sólo n11::-cialmente, 

vino a menguar 'los abusos de los encomenderos. Más tarde se insti

tuye el trabajo como inter's soei11l y p~blico, suEtituyendo ~n es

ta forma a la encomienda, mediante el Ordenamiento de Menestrale:s 

de Pedro III d~ la Corona de Aragón, en la oue se im?one a los in

dios la obligación de presentarse en los pueblos y lu~ares de tra

bajo a alquilar sus servieios oor un tiempo determinado, 

B.- Derecho Indiano 

~ste derecho se integr6 con los prece~tos que se dictaron 

t19.ra·l~ e~cial a?licación en los territorios de las Islas Occi

dentales oor el Rey, el Sunr.erno Consejo de Indias y la Casa de Con 

tratación de Sevill~; tambi~n particinaron las autoridades radica

das en esos territorios, ouesto nue tenían facultades nara or.omul

gar disposiciones de obli~ado cumplimiento dentro de su jurisdic-

ción ~ue de gran im~ortancia para la vida colonial, singularmente 

para la protección de los indios, ya aue puso un límite a los abu

sos, estimando la necesidad de un sistema tutelar,'debido a que los 

indígenas se encontraban en una desigualdad real de oosibilidades 
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frente •.los obrajeros. Esta misma situaci6n prevalece en la actua 

lidad entre patrones y trabajadores. 

Como es de observarse, desde los puntos de vista pol!ti 

co, jurídico y religioso, se habla de una protecci6n al débil, al 

indio, al trabajador en general, en sutna al más necesitado, lo oue 

da un incipiente proceso de seguridad social, en la época de la Co· 

lonia. 

En este mismo periodo, gracias a los esfuerzos del Virrey 

Don Antonio de Mendoza, se crearon l~s cajas de co~unidad, institu· 

ci6n genuinamente americana, oue dan una soluci6n mutualista y soli

daria a los problemas de las comunidades ind{genas. En Per~, el 

tambUn Virrey Don Francl.&e<:.' de Toledo, durante su larga gestiÓ1"1, 

sigue una pol!ticll de beneficio de estas cajas, l'ermitiendo el acen 

semiento de tierras ciue antes hab!Mn sido de encomiend~. Vii'\as Me)' 

(2), indica que ~<en todo J'.)ueblo o agrul'.lac16n de indios debía consti 

tuirse una de esas cajas¡ el dP.stino de los fondos era en beneficio 

común para los indígenas; el sosteni:nie~to de sus hospitales, de 

sus bienes para pobres, de cu~·o nombre es sabido, se entendía el au

xilio a las viudas, huérfan~s, desvalidos, etc,¡ ?are ayudar a sufra 

gar los gastos de las misiones, cesas de reclusi6n y demF.s elemen-

tos para la conversión¡ sosteni~iento de seminarios y cole~ios ?are 

caciques, ?Ara permitirles realizar, sin detrimento de sus bienes, 

el pago del tributo. v en general, t:iara que fuese ayuda, alivio y so

corro de sus restantes activid11des ... *. El caudal de las caja!: e::a -

alimentado por tres diversas fuentes: una a~r!eola, otra industrial 

y otra censal Las dos primeras pertenecían al sistema ind{gena; la 

tercera era de introdueei6n es~a~ola. 

--. ,,·_, _:::-::-;.;::.~.~ .. ~~ . ..._-.... ---·- - -



-39-

En el transcurso de todo el siglo XVI, el gobierno de la 

Metr6poli legisla muy poco sobre estas cajas, siendo una labor 

eminentemente americana. No es sino hasta el gobierno de Felipe II 

cuando se manifiesta un gran inter~s por ellas, dictando disposi

ciones pgra la buena marcha de la instituci6n v para evitar, en lo 

posible, los abusos oue pudieran cometer rapaces corregidores. En 

el siglo :>CVIl, los reyes obtienen el firme convencimiento de que -

las cajas de comunidad son una fuente inagotable de bienestar ind! 

gena y, con tal motivo, desde Felipe III, en 1619, hasta Carlos 

IIl, se expiden un gran número de ordenanzas reales para su protec

ci6n. Estas cajas son verdaderos sistemas de previsión obligatoria, 

pues todos los indios tenían ~ue contribuir a su sostenimiento; pri· 

mero con dinero y más tarde con trabajo comunal. 

La protecci6n no fue exclusiva para los indios, sino que 

tambi'n la hubo en cierta proporci6n para los esp&loles, especial

mente marinos y soldados; aun para los negros, mediante algunas or

denanzas sobre educación, trato y ocupación de esclavos en Indias, 

Filipinas y otros lugares, dictadas en mayo de 1789. 

En Am'rica se establecen a semejanza de España, cofradías, 

gremios y monteo!os; estos Últimos por iniciativa oficial. Uno de 

los primeros fue el Montep!o Militar, el cual estatuye el servicio 

de pensiones por vejez, as! como otros arbitrios y auxilios. Monte

pío muy importante lo fue tambi~n el de Ultramar, debido a que am

paraba lo mismo a las viudas que a los pupilos de los ministros de 

las Audiencias, funcionarios del Tribunal de Cuentas .Y Oficiales. de 

la Real Audiencia. 

Otro personaje digno de mencionarse, lo es Don Antonio 
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Haría de Bucareli y Ursúa, cuadragésimo virrey de Nueva Espafia,de

bido a que e~tre otras cosas, contribuye a fundar la Casa de CU!la 

para huérfanos y desvalidos, y crea, además, el Monte de Piedad, • 

1nstituci6n que entre sus actividades tiene la ayuda a pobres v ne

cesitados. 

Lo anteriormente dicho, no es otra cosa que un panorama, 

más o menos completo, de la incipiente orevisi6n social existente 

en México durante la época de la Colonia. 

3.- MEiCICO INDEPENDIENTE. 

La pasada centuria se caracteriza por las pasiones políti

cas que sur.gen con ~ran ardor en nuestro pa!s, inspiradas y alenta

das por el federalismo y la divisi6n de poderes de le Constitución 

americana; por el lema *libertad, igualdad, fraternidad* de la Re

voluci6n Francesa; por las idel'!s de Ttousseau y Montesouieu; oor la 

Constitución de Cádiz, de 1812 y, por Último, po~ la Constitución 

liberal de 1857, en le que Juárez realiza la república federal, li

beral y nacional. 

Al consum11rse la inde:oende11cia de México, las ma!las de 

trabajadores quedaron en peores condiciones que Antes de la libera

ci6n, puesto que ah~ra cesa la proteeei6n que otorgaban, tanto la 

Constitución de Cádiz, como las Leyes de Indias u otras disposicio 

nes similares. 

Dw~ante muchos años de vida independiente, los trabajado· 

res ~nduEtriales siguieron oercibiendo salarios al mismo nivel que 

en la éooca colonial. En la mayor oarte de tos casos, estos eonsis -

t!an en ropa y alimenros. La práetiea continuó con el estableeimien 

to de tiendas de raya, famosa instituei6n de la éooea del porfiria

to. 
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En La primera mitad del si~lo XlX, 

tres clases de ocupaciones: artesanal, agrícola y minera. La 

ra se localizaba en las poblaciones de mayor importancia y los 

bajadores recibían mejores tratos y mayores salarios; los trabaja-. 

dores del c~mpo vivían al amnaro de las grandes haciendas, siguien

do el mismo ritmo de vida que durante la colonia: jornadas de Fol 

a sol y sin remuneraci6n en efectivo. Por lo que se refiere a 

mineros, la explotación de que eran objeto se traduce, a 

del presente siglo, en movimientos de huelga, como el de 

el cual, como es bien sabido, fue 

~or las tropas del porfirismo. 

A.- Constitución de 1857. 

Una abundancia de hechos b~licos internos y con el exte;..· 

rior, que cubre la mayor parte del Si!;lo X!X en la historia de Méxi 

co, ae refleja ne~ativamente -con~eeuencia de todo estado de gue

rra-, en la salubridad y asistencia social. *La paz lo~racia hacia 

fines de ese siglo, permitió ciertos adelantos en este aspecto c:o~ 

mo son, en 1379, la reorganización y reglamentación del Consejo Su 

pe"r1or ae S"ilubridad, as! como el proyecto para reglamentar la hi

giene industrial en 18gl, que contiene mejores medidas de higiene 

pública y mayores esfuerzos para la previsión de las enfermedaóes* 

(3). 

En 1857, durante las discusiones en el Congreso Constitu

yente, Ponciano Arriaga señala textualmente: *en el aspecto mate-

rial, la sociedad mexicana no h1>b!a adel1'1•1:ado puesto que la tierra 

continuaba en pocas me.nos, los capitales acumulados y la circula-

ei6n estancada. Los miserables sirvientes del campo, especialmente 

~~ ---~~ •• -- ~w -.-- - - -



los indios, se hayaban enajenados por toda su vida, porque el amo 

les re~ulaba el salario, les deba alimentos y el vestido ~ue que-

r!a y al precio que deseaba, so oena de encarcelarlos, atormentar

los e infamarlos, si no se somet!an a su voluntad* (4). Por estos 

mismos d!as, el Licenciado Ignacio L. Vallarta hacia notar que la 

Constituci6n Liberal de 1857 seria una mentira si no se garantiza

ban los derechos de los pobres contra los *improvisados senores 

feudales*, quienes pagaban en signos convencionales inventados por 

ellos y no creados por la ley. 

B. Imnerio de Maximiliano. 

La labor legislativa del Segundo lmperio, bastante amplia, 

revela la forma en aue se captaron los graves problemas sociales • 

de México. En esta éooea se crean varios instrumentos legales, ta 

les como el Estatuto del lm-peri.o, la Ley que establece la Junte. 

Protectora de las Clases Menesterosas, la Le~· oue orohibe el uso • 

del f6sforo blanco y una ley sobre los trabajadores. Ln Ley que 

crea la Junta orotectore de las clases menesterosas, impone a la 

junta la facultad de oroponer *reglementos ciue ordenen el trab11jo }' 

fijen la cantidad y el modo de retribuirlo*. El lo. de noviembre de 

1865, se dicta la Ley sobre Trabajadores, y en ella se declara la 

libertad de comercio y de trabajo; además, fija jornadas de trabajo, 

descans~s semanAles y dhs feriados. lambi~n ordena que el pego del 

salario deb~ hacerse en monecla de curso legal,. y en lo referente a 

Las deudAs adquiridas por los trabajadores se considera que esto~ -

son personales y nunca trascendentes a sus familiares. En el caso de 

los trabajadores del campo, se consignaban previsiones que tend!an 

a una protecc16n y mejoramiento de las condiciones de vida de ese • 
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~u~o; entre otras la obligaci6n de los amos para establecer escue• 

las cuando en la finca hubiera más de veinte familias, así como -

proporcionarle los Útiles y ftPeros de labranza necesarios para el 

desempeño de su labor. En cuanto a los nif'os, la edad mínima para 

poder trabajar era de 12 años y la jornada era de medio día. Desa

fortunad1irnente por lo efirnero del Imoerio y oor considerar que to

das las disposiciones de él emanadas eran contrarias a la Repúbli

ca y a sus intereses, tod~s estas disposiciones no entraron en vi

gor; y si al~unas lo lograron, éstas fueron ránidamente derogadas. 

4 - EPOCA PP..ECONSTI'!'UCIONAL A 1917. 

Desde los últimos años del siglo XIX y primeros del ac-

tual, aumenta considerahlemente la agitaci6n política en nuestro 

país Algunos intelectuiües de la clase media dieron los primeros 

pasos para organizarse y atacar a la dictadura, no obstante los pe

ligros que tal conducta necesariamente implicaba. En 1889, funda

ron en la ciudad de San Luis Potosí el *Círculo Liberal Ponciano -

Arriaga*. Al~unos de sus integrantes, al ser perseguidos por las -

fuerzas del General Porfirio D!az, se exnatrieron, y en San Luis -

Missouri, el lo. de julio de 1906, lanzan un documento llamado *Pro 

grama del Partido Liberal y Manifiesto a la Naci6n*. En este docu

mento se eonsi~a una serie de medidas tendientes a lo~rar refor-

mas econ6micas y sociales, entre las oue cabe mencionar la obli~ato· 

riedad de la ense~anza primaria, la abolici6n de las tiendas de ra 

ya y, sobre todo, la creaci6n de un sistema de indemnizaciones por 

accidentes de trabajo, así como la exigencia inmeciat~ de exoedir -

leyes tendientes a garantizar los derechos de los trabajadores. Es

te programa influye en la Constituci6n de 1917, de manera particu--
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lar en el artículo 123, que legisla en materia de trabajo, 

Dentro del aspecto propiamente legislativo, muy amplio, y 

que orincipia en 1904, en el Estado de M~xico, encontramos le pri

mera ley sobre riesgos profesionales, Las disposiciones emanadas de 

ella eran de carácter imperativo y, por lo tanto, no pod!an ser re

nunciables por los trabajadores, Sin embargo, quedaban exclu!dos de 

sus beneficios todos aquellos obreros que lejos de observar una con

ducta honrada, se dedicaran a la embriaguez y no cumplieran con sus 

deberes. Adem~s, el patrón deb!a pagarle al trabajador indemniza

ción por los accidentes de trabajo, que se presumía motivados por -

éste, salvo prueba en contrario. Esta disposici6n viene a ser el -

primer intento formal de una objetiva previsi6n social para los tra 

bajadores de industria, ya que además de las indemnizaciones, se en 

tregaba a la familia del trabajador que falleciese, una cantidad pa 

ra hacer frente s los gastos ocasionados oor su muerte. 

Dos años después, el 9 de noviembre de 1906, el gobierno 

del Estado de Nuevo Le6n, dicta su propia ley. Más comoleta y más -

.difundida que su predecesora, también regula sobre el mismo tema: -

accidentes de trabajo, Esta ley dió orlgen a otras similares, tales 

como la del Estado de Chihuahua (1913) y la del Estado de Coahuila 

(1916), esta Última como un intento formal de Ley de Trabajo en el 

Estado, Las indemr.izaeiones establecidas en la Ley del Estado de -

·Nuevo Le.Sn eran supet:iores a las que otorgaba la Ley del Estado de 

-Méxi.co, ,.,uesto que consistía en asistencia médica y farmaeéutic.a -

por seis meses; pat;o de salarios en un 50% hasta por dos años, en 

caso de incapacidad total, y del 20 al 40% por un año en caso, de in 

capacidad temporal; gastos de funeral por fallecimiento del obrero¡ 

' - ;_. .. :--: .- ,.,.- ..... - . - .-
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pension por un plazo que variaba entre diez meses y dos año~, de • 

acuerdo con el número de personas que dependían del trabajador o.; 

cujus. 

Jalisco fue un Estado pródigo en legislación protectora 

de los trabajadores orientada hacia una clara previsión social., 

~us disposiciones sirvieron más tarde para la elaboraci6n del arti 

culo· 123 constitucional, e inclusive para la propia Ley Federal del 

Trabajo, Es interesante conocer el contenido de la ley expedida por 

l'1ariue1 Aguirre Berlenga el 14 de octubre de 1914 y substituí.da el 

28 de diciembre de 1915, ya que fue la primera en su tipo promulga· 

da en la República Mexicana. Crea capítulos específicos de previ-

si6n social y reglamenta medidas proteccionistas para los menores -

de edad, fijando la edad mínima para trabajar en los 9 años; l.os ma 

yores de esta edad y menores de doce, pod!an ser utilizados en labo 

res compatibles con su edad, siempre y cuando pudieran concurrir a 

la escuela. Por lo oue se refiere a los trabajadores del campo, ade 

más de su salario, se le proporcionaría habitación, combustible, 

agua, pastos suficientes para alimentar a sus animales dom~sticos y 

tierr~ cult~a~l~ d~bidamente acotada. Dentro de esta misma ley, la 

protecci6n que se da al salario de los trabajadores, se hace exten

siva a la familia, ya que prescribe se entregue a la esposa e hijas 

célibes y a los menores de 12 años, parte del salario, en una pro-

porci6n que alcance a cubrir sus necesidades de alimentaci6n. En • 

lo referente a riesgos profesionales, en caso de que el trabajador 

sufriera algún accidente de trabajo, el patr6n cubriría su SAJ.ario; 

si como consecuencia del accidente adquiere una incapacidad perma-

nente,el patrón le otorgará una fuerte indemnización. Aparece un • 
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inc ipien te seguro social con el funcionamiento de una mutualidad, a 

la culll los trabajadores aportar!an el 5'!, de su salario, nombrando 

un tesorero que manejar!a los fondos; los patrones tambi~n aporta-

rían una cuota determinada, aue sería manejada oor el tesorero. 

La visión futurista de esta ley es manifiesta en lo aue se 

refiere al trabajador del campo, al que le quiere ase~urar un por

venir dentro de su medio, sin el temor a la p~rdida súbita de sus 

bienes, por la carencia de títulos de propiedad adecuados, función 

que en la actualidad ha asumido el Estado Mexicano mediante el re

parto ~grario, lo que pone de manifiesto que la seguridad social 

principia a llegar, aun cuando parcialmente, al medio campesino. 

Dur.ante 1914, Veracruz inicia un intenso movimiento de re· 

formas, principiando por el establecimiento del descanso obli~ato

rio, hasta culminar con la ley de 19 de noviembre de ese mismo año, 

que representa uno .de los ·orimeros y más importantes renglones pel 

derecho obrero mexicano. Esta ley contiene un capitulo destinado a 

previsión social, dentro del cual se fijan indemnizaciones por acci• 

dentes de trabajo y enfermedades, salvo los adquiridos por vicios 

de los trabajadores; además contiene prestaciones referentes a set"

vicio m&dico, medicinas, alimentos y salario en caso de incapaci-

dad. Previene a los dueños de la necesidad de establecer por su 

cuenta en industrias o negociaciones agr!colas, hospitales, enfer

mer!as, etc. Asimismo, establece la obligación, por cuenta de los 

patrones, de sostener escuelas primarias oficiales, cuando no las 

hubiera a dos kilómetros a la redonda del lugar donde estuviera ubi 

cada la negociación. 

Como fácilmente se nota, la ley, en materia de previsi6n, 
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era muy amplia y abarcaba aún más de lo estipulado por la teor!a 

del riesgo profesional. 

Acorde con la reforma correspondiente a la fracci6n X del 

ardculo 72 de la Constituci6n de 1857, en la que se da competen

cia osra legislar en materia de trabajo al Con~reso de la Uni6n, -

el gobierno federal, por conducto del Departamento de Trabajo, for 

muló un proyecto de ley sobre contrato de trabajo, mismo que por -

estar apegado a las ideas individualistas que privan en el c6digo 

civil, es muy inferior a las leyes de Jalisco y Veracruz. Contie

ne algunas inovaciones im.oortantes, como el otorgar plena capaci

dad a la mujer casada y a los mayores de 18 años para celebrar con

trato de trabajo; exigir el permi~o de los padres o tutores ·para -

los menores de 18 Años y mayores de 12; aceptar el trabajo de los· 

menores de 12 años, bajo circunstancias especiales, siempre y cuan

do la labor ~ desempefiar no fuera demasiado 1>9sada o pudiera poner 

en peligro su salud f!sica, moralidad o instrucción primaria. 

Et 11 de diciembre de 1915 fue ?romul~ada la Ley del Tra

bajo en el Estado de Yucatán. ~uede consider&rsele como el ensayo 

más· serio de la Revotuci6n Constitucionalista en lo concerniente 

a la soluci6n de los problemas sociales del Estado. Tiene una mar 

cada tendencia al socialismo de estado; busca proporcionar a todos 

los hombres idénticas oportunidades, bajo los principios rectores de 

la ley, asi como la transformaci6n de los reg!menes econ6micos. En 

lo referente al trabajo de los menores, prohibe utilizar este tipo 

de trabajadores cuando tienen menos de trece años, en las indus-

trias. Uno de sus capítulos se destina a calificar los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales. Finalmente, habla de -
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la necesidad de crear una sociedad mutualista en beneficio de los 

trabajadores, en la cual, éstos obtendrían, mediante la aporta-

ci6n de pequeñas cuotas, ayuda para la vejez y en la muerte. 

5.-CONSTlTUClON DE 1917. 

El im?resionante progreso econ6mico y social que i•iéxico 

"ª ·1ogrado en las Últimas décadas, tiene su origen, principalmen

te, en la Constituci6n de 1917. Esta es una obra de gran importan 

cia por el sentido de eouilibrio que ella implanta. Relaciona 

dos elementos en a?ariencia antag6nicos: lo individual y lo social. 

Los inapreciables beneficios que reporta la paz y el acrecenta-

miento de la riqueza están perfectamente enfocados dentro del régi 

men constitucional que vive nuestro pa!s. 

'::r, países como México, en pleno crecimiento, no es posi

ble concebir emoeftos breves y fu~itivos lapsos, ni en beneficio de 

reducidos grupos ciudadanos. Todo debe hacerse ?era lograr largos 

períodos y servir al mayor n~mero de individuos. 

*Todas las Constituciones tipo, anteriores a la de Queré

ta~o se ajustan a la norma clásica de constitución*, no as! la de 

1917 que incoroora en su texto los derechos sociales: el articulo 

3o. que da derecho a una educación nacional, laica, democrática y 

tendiente a contribuir a la mejor convivencia. humana, sin ?rivile

gios de raza, religión, sexo o individuo. El a.rt!culo 27, base -

del dere:ho Agrnrio, que establece modalidades a la propiedad de -

la tlerr~ para que ésta cumpla una funci6n social, sef.alando lo~ 

medios oara realizarla. Y al artículo 123, fundamento legal de to-

. do el derecho laboral mexicano, aue fue producto de la inconformi

dad de los constituyentes de Querétaro a las t!mida.s reformas que 
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se proponían al artículo 5o., único en el que se hacia referencia 

al trabajo. 

El articulo 123 vincula dos aspectos que, derivados del • 

·derecho individual del trabajo, por una parte,- protege al hombre a 

cambio de su fuerza de trabajo¡ y por otro, establece institucio-

nes que además de servir para preparar, perfeccionar y ~rorro~ar la 

relaci6n del trabajo, constituye un valioso patrimonio oara la fami 

lia del trabajador. Consigna sanos principios de justicia social en 

las disposiciones relativas a: 

a) Jornada de trabajo. Pracciones 1, 11, IV, y XI, que se 

refieren a la dUr.aci6n de aou~lla; a la orohibición para laborar -

despu~s de las diez de la noche a mujeres y menores de 16 años; y 

el establecimiento del descanso obligatorio. 

b) Protecci6n a mujeres y menores. Fracciones 11, Ill y 

VII. 

c) Salario en general, ""racciones VII, X y XXVII oue es

tablecen los principios generales obli~atorios de protección al sa 

lario, forma de pago, lugar, etc. 

dr-salario Minimo. Consignado en la fracei6n VI reciente

mente reform~da, fijando salarios m!nimos generales y profesionales. 

e) Participación de utilidades, fracción lX. 

f) Previsi6n social. Fracciones XIV, y;.¡ y XIX, que se re

fieren a riesgos profesionales, orevenci6n de accidentes y medidas 

de higiene y seguridad social, bases de toda la legislación nacio

nal referente a estos asoectos. 

g) Disposiciones varias, tales como agencias de coloca:.

ci6n -Fracci6n XXV-, casas para obreros -XII, X.XX; servicios p~bli-
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. cos y escuelas -XIII-, medidas contra la embriaguez y el juego, el 

patrimonio familiar -Fracci6n XX'/111-. 

En el a~o de 1961, fueron reformadas algunas de las frac 

ciones del art!culo 123 constitucional, entre ellas, la que co- • 

rresponde para la edad límite para trabajar, cambiándola de 12 a 

14 anos, a fin de procurar que, al menos, los menores puedan termi

nar su educaci6n primaria. Se invoca, en apoyo a la medida, las re• 

soluciones de la Conferencia de Washington de 1919, celebrada bajo 

los auspicios de la O.I.T. y de las conferencias de los ai~os de 

1921, 1932 y 1937 del mismo organi~ 

Por lo que respecta a la fracci6n IX, sobre participaci6n 

de utilidades, principio establecido desde 1917 pero nunca· aplica

do, se dan las bases necesarias para su estricta aplicaci6n, y pro·

porcionar mayores beneficios, entusiasmo en el trabajo y deseos de 

superaci6n a las masas trabajadoras. 
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NORMAS rnTERNAClONALES DE 

l. - . EL PLA."'1 BE'l/ER lDGE. 

Sir William Beveridge presenta al gobierno inglés, el 20 

de noviembre de 1942, un informe referente a los Seguros Sociales 

y Servicios Afines, prononiendo al mismo tiempo, un Plan para la 

Seguridad Social, Sus ?untos de vista forman oarte de un amolio 

programa de reformas socieles, encaminadas a resolver el problema 

que representa lo oue ~l llema *los cinco gigantes QUe asuelan a 

la humanidad*: la indigeneill, 11'1 enfermedad, la ignorancia, la su 

ciedad y la ociosidad. 

La destrueci6n de la indigencia se lo~rar{a, en el momen

to en que cada ciudadano recibiera, en relaci6n a los servicios 

que presta, los ingrAsos suficientes para su oropia subsistencia, 

as{ como la de sus dependientes, bien sea ~ue pueda trabajar o no. 

Por lo aue se refiere a la enfermedad, ep de todos sahido aue ca-. 

da vez es mayor la demanda de servicios sanitarios -preventivo, -

curativo y paHAtivo-, exie;iendo al mismo tiempo, una mayor efica

cia de los mismos. La i~noraneia,diee Beverid~e, se combate con -

el establecimiento de un número más elevado de escuelas, de las 

que deberán salir mejores educandos; tambi~n considera aue debe -

fomentarse un amplio programa de educaei6r1 para los adultos. El 

ataque a la suciedad si~nifiea una planeada ubicación de la indus 

tria y población, as! como lR presencia de un plan revolucionario 

en materia de vivienda. El problema de la desoeuoaeión es para • 

Beveridge el más grave de todos, y debe evitarse mediante una po-
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li~lca que permita a cualauier persona tener la posibilidad de rea• 

lizar un tr~bajo productivo, inclusive mediante la acción coacti

va del Estado, pero sin menguar,en ningún caso1 las libertades 

esencia~es del individuos (1). 

Es un documento aue trata de convertir la *seguridad so

cial* en hechos y conseguir que en la Gran Bretaña, nadie dispues• 

to a trabajar mientras pueda, carezca de ingresos suficientes pa

ra hacer frente, en todas las éoocas de su vida, a sus necesida-

des vitales y las de su familia. Comnrend~ tres partes. Primero: 

un programa comoleto de prestaciones sociales. Segundo: un siste

ma general de subsidios infantiles, independientemente si el pa-

dre gana dinero o no. Tercero: un plan general de cuidados m~di-

eos, de todas clases y para todo el mundo. 

Característica orincioal del Plan Beveridge es el proyec

to de seguros sociales, cue abarca a todos los ciudadanos, ~unque 

no trabajen bajo las Órdenes de un patrón, siemore mediante el pa· 

go de una contribución, única y semanal, pagadera por un timbre •· 

especial. 

Estipula una pensión uniforme, sin aue interese el impor 

te de los ingresos que se hayan perdido. Se proyecta lo bastante 

alta para que provea la subsistencia e imoida la extrema necesi-

dad. Dura mientras persiste la desocupación o la incapacidad pa

ra trabajar, sin recurrir a la com0robaci6n de los recursos. Esta· 

blece la excepci6n a este principio cuando la incapacidad es con

secuencia de un accidente o enfermedad orofesional. Entonces fija 

una pensi6n industrial cuyo importe no es, en ninguna forma, infe. 

rior a la que se otorga si se trata de incapacidad f!sica. 



Resumen del Plan Beveridge, 

A.- Abarca a todas las personas, sin fijar l!mite supe

rior de ingresos, aunque tiene en cuenta sus diferentes maneras -

de vivir. Además comprende todas las necesidades. 

B.- Divide a la poblaci6n sujeta al régimen de seguridad 

social en los siguientes grupos: 

a) Empleados, esto es, personas cuya ocupaci6n normal es 

el empleo mediante un contrato de servicio. 

h) Personas con oeupaci6n lucrativa -patrones, comercian· 

tes y trabajadores independientes- o no lucrativa, ~ero en edad -

de trabajar. 

c) Amas de casa -mujeres casadas en edad de trabajar~. 

d) Menores de edad para trabajar -estos recibirán un sub 

sidios cubierto por el erario nacional, 

· e) Pensi6n para las personas retiradas -las que han pasa· 

do la edad de trabajar-. 

C.-·Los empleados, comerciantes y amas de casa, pagarán 

una contribuci6n por medio de un timbre puesto en un documento -

único de seg.uro; contr.ibuirá tlltllbi~n el patr6n deduciendo del sa

lario o sueldo, la parte que corre5nonde al empleado; la contribu 

ci6n variará de una clase a otra según los beneficios proporciona· 

dos, y será más alta para los hombres que para Las mujeres. 

D.- Todo emoleado que haya cumplido las condiciones rela

tivas a la contribuci6n, recibirá el beneficio correspondiente, ?ºr 

desocupación e incapacidad, pensi6n de retiro, asistencia m~dica 

y gastos de entierro, Comerciantes y trabajadores independientes 

recibirán los miemos beneficios, salvo el de desocupaei6n e inc~-



pacida~. r:hra::i:e lt.s trec-!' p::-i!!lera! Sel!.1!!1as de la inca:>acitación. 

Los '!l!enores de edad recibirán ta!!lbién esos beneficios, excepto el 

de desocupaci6n e incapacidad 

E.• Comerciantes, amas de casa y menores de edad, disiz:ou.. 

tarán del beneficio de aprendizaje que les permitirá encontrar me

jores medios de vida; las amas de casa disfrutarán del subsidio -

de maternidad, de la pensión de viudez y de retiro. 

F.- Las madres de familia oue realicen trabajos remunera 

dos recibirán, además del subsidio de maternidad, un beneficio -

por trece semanas, que les permita abandonar el trabajo antes y -

después de dar a luz. 

G.• El beneficio de la desocupación, el de la incapaci-

dad, la pensi6n básica de retiro, desou&s del período de transi--

--~ ci6n serán iguales para todos, cualesauiera que hayan sido los in 

gresos anteriores 

H - El beneficio de la maternidad para la mujer trabaja· 

dora será de una euant!a superior a la prestaei6n por desocuna- -

ci6n o incaoacidad. 

I.- La incapacidad provocada por accidente o enfermedad 

profesional, recibirá el mismo trato que cualquiera otra.Cuando 

una incapacidad se ptorroga, se sustituyen las prestaciones por 

una pensi6n de riesgo profesional. 

J.- Las prestaciones de desocupaci6n seguir!n percibién· 

dose mientras dure ésta, a condición de que el beneficiario se, •. 

presente, periódicamente, a un centro de trabajo o instrucci6n. El 

subsidio de incapacidad continuará vigente mientras no sea susti• 

tu{do por una pensi6n. 
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K.- Las pensiones se pagarán únicamente al retirarse del 

ttabajo, Pueden reclamarse en cualquier moment.o, deaoués de 'J)asar 

la edad m!nima para el retiro -65 años para los hombres y 60 para 

las mujeres-. Las oensiones contributoriaa se elevarán gradualmen· 

te hasta la tasa básica, a todas las personas que las precisen. Se 

salvaguardará la situaci6n de los pensionistas actuales. 

L.• Seguirán concediéndose pensiones permanentes a las· 

:viudas en edad de trabajar. Habrá para todas las viudas un subsi 

dio temporal, seguido del beneficio de aprendizaje, cuando sea ne

cesario. Para las viudas con hijos menores de edad se establece un 

beneficio de CU$todia, además de los subsidios de los hijos. 

M.· Los li~itados casos de necesidad no cubiertos por el 

seguro social, serán atendidos por la asistencia nacional. 

N.- Se proveerán cuidados médicos, a todos los ciudada

nos, niediante un servicio nacional de sanidad,organizado por los -

departamentos correspondientes. Se suministrará tratamiento post• 

médico y de rehabilitación a todas las personas en condici6n de-· 

aprovecharlo. 

o .• Se fundará un Mir.isterio de Se~uridad Social respon

sable de los seguros sociales, de la asistencia n4cional y del fo 

mento e inspeeci6n de lor se~uros voluntarios, el cual se hará car

go, en la medide ~ue !uere necesario para esos fines, de la obra 

actual de otros de~arta..~enros oficiales y de autoridades locales 

de eus re..'llas. (2). 

~l ?la!l ~ve~i~~º• as! resu:nido, extiende los seguros .so

ci•les en cuen-o direc~iones, incluvendo has:a donde es posible, 
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entierro, maternidad y aprendizaje; amplía la forma de cuidados -

médicos y rle rehabilitación postmédica; extiende el período de be

neficio, en el caso ·-..·e desocuoación e inc::1:1oaci.dad, de manera c:u·e 

dure tanto como la necesidad; eleva las tasas de beneficio hasta 

un nivel determinado, después de examinar las necesidades de sub

sistencia; procura que sean suficientes para llenar esas necesida· 

des en los casos normales. Este Plan implanta un m!ni'!lo nacional 

de seguridad social en la Gran Bretaña aue ojalá pudiera ser se-

~uido por muchos otros pa!ses. 

2.- DECLAF:ACIOi~ l)l.\IVERSAL D8 LOS DERECHOS nUi'1AI'10:l, 

Esta Declaración sienta las bases en cuanto a los dere-..;. 

chos y libertades fundamentales para todos tos hombres y mujeres 

del mundo si.n discriminación alguna, !!SÍ se trate de raza, sexo, 

len~ua o religión, Es aorobada y proclamada por la Asamblea Gene

ral de las Naciones Un:i.d¡¡s,. reunidP. en París el 10 de diciembre de 

1948. Es, como afirrna el ore.5mbulo de la mis'Tla, '"El ideal.cor.nf.'1:-:: 

oor et que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a' fi.n de._ 

que, t:anto los indi\•iduos como las instituciones, insoirándos·~ 
constantemente en ella, prO!l)Uevan, mediante la ense~,anza y la edi.l 

cació1i, el respetc.J a estos derechos y libertades, por medid es pro 

gresivas de cariic:t:er nacional e internacional, su reconocimiento __ · 

y efic:achs universales y efectivas, tanto entre los pueblos- de -

los Est:ados miembros, como entre los territorios colocados bajo -

su juri3dicci6n* ( 3) .. 

En su artículo 22, encontramos una clara mención a la se 

guridad social cuando afirma: *· ... Toda person~, como miembro de 

la sociedad tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, me-



diant:e el 

da c:uent:a 

t:isfacción de los derechos 

dispensables a su 

(4). 

do su est:ru~tura y 

plia responsabilidad 

ciales. Su estructura 

ciones Unidas y las aP,enc4~S 

que está integrada oor delegados 

obreros, quienes, colegiadamente 

titución y supervisan sus actividades, 

_., .. ~ .. "'"'-·". -- -·---- ---- .... 
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A. - Funciones. 

En términos generales, 

la O.I.T., son contribuir al establecimiento 

a través de la promoci6n de la justicia social, las cuales están 

señaladas en su Acta Constitutiva. Asimis~o, se propone mejorar -

las condiciones de trabajo en todo el mundo, oor medio de una ac

ci6n concertada a nivel internedonal; dicha ac~ión com¡:irende la 

regulaci6n de horarios y jornada máxima de trabajo, reglamenta-· 

ci6n de la oferta de trabajo, or.evención del desemoleo, salario-. -

remunerativo, orotección al trabajador contra accidentes y enfer 

medades orofesionales, orotección a ni~os, mujeres y jóvenes, nen-

sienes, orotecci6n a los trabajadores mi~ratorios, reconocimiento 

del derecho de asociP-ci6n, org~"lización de la educación vocacional._ 

y técnicl! de los trabajadores, asistencia técnica a l'os oaíses 

subdesarrollados, etc. 

B.- Organización. 

La O.I.T. trabaja a trav~s de la 

nal del Trabajo, el Consejo de Admini~t~~c(~~ ;',;i~> _,,, <{i :,; 

nacional del Trabajo. 

La Conferencia marca la pol!tica a seguir por la organi

zación; su principal función es establecer normas soci.ales en for

ma de convenios o recomendaciones internacionales sobre trabajo, 

El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Or~ani· 

zP.ci.Sn. Determina la política y oro¡;ramas de trabajo para el ore-

supuesto anual; establece la a;enda ?ara la Conferencia misma; es 

tripartí ta: r.epresentan tes gubernamentales, i;>a trona les )' obreros. 

Entre las funciones de la Oficina Internacional del 1rabajo, es-
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tán las de recoger y distribuir infor.maci6n de todos aouellos as

pectos en los que la O. l. T. ti.ene co;Tlpetenci?.; así como la de em

prender encuestas y programas de trabajo bajo la direcci6n del -

Consejo de Administraci6n o de la Conferencia. Además de estoe -

tres or~anismos orinciDales, la 0.I.~., actúa mediante otros cuer-

pos subsidiarios, como conferencias re~ionales, c:omit~s industria

les y comités de expertos en diferen~es ramas y niveles, Por lo -

que se refiere a las C(invenciones y recomendaciones ciue se han he • 
. ' •, 

cho, cubt"en entre otros aspectos', con~iciones de trabajo para ni-

ños y jóvenes, -edad m!nima, exiíl'fleties médicos, entrenamiento pro

fesional, anrend'izaje, trabajo ;.,oct~1rno-; trabajo de mujeres, 

-orotección a la mRterniñ1:1cl, trab;:ijo nocturno, trabajo en lu<.ares 

peli~rosos e insalubres-, 01.1e serán es t:udiados en la parte corres -

pondien te a este cap!tulo; salubridad industrial; se~uridad y 

bienestar social; as! como otros muchos tem1:1s de ~ran importancia 

dentro de las relaciones laborales. 

C.- Declaración de Filadelfia. 

~dontada oor la Conferencia Internacional del Trabajo en 

1944, y anexada posteriormente a.1-Acta. Cons1:itutiva de la O. l. T., 

ésta Declaración reafirma tos principios en oue est~ basada la or 

ganizaci6n y sostiene, oue todo ser humnno, sin distinción de re-

za, sexo, len~ua o credo, tiene d~~ec~o a dedicarse al trabajo u 

ocuoación que desee, así como o~tener su desarrollo espiritual en 

igualdad de condiciones de libertad, ooortunidades y dignidad, den· 

ero de W'la seguridad económica Entre otros principios, la decla

rac16n reafirma que la existencia de un progreso sostenido, impli 

ca la libertad de expresión y de asociación, que es necesario com 



-61-

batir la pobreza, puesto que ella constituye ut1 peligro para la -

p=csperidad de los Estados; que debe haber una lucha incesante, -

plena de vi.gor, para la satisfaeci6n decorosa de las necesida1es, 

en la cual, lmidos gobierno,oatrón y trabajador, busquen solucio

nes para lograr el bienestar común (6). 

4. - CO!FEP.ENCIAS INT~!' .. "IACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Una de las más importantes conferencias internacional~~ 

sobre seguridad social auspiciada por la O.I.T., tuvo lugar el 20 

de abril de 1944 en la ciudad de ~iladelfia, Estados Unidos, de -

donde sali6 el documento conocido eon el nombre de *P.ecotr,endaci6n 

Sobre la Seguridad de los ~{edios de Vida*, en virtud de eonside-

rar q'..1e éste consütuye el elemento esencial de le seguridad so-

cial. 

Al estudiar las be.ses set-re las que se e~oya. la ~~t<~·:-~,;-

cac:i6n, encontriri.mos u..,a e~trec:!":a re.lac:..ón co::& los 2.!:'¡;t=:en":::! :;!: 

- . ··-·: ··,·::' -.·."·"··; :. 

bleciendo para ello, e un nivel razonable, le.s en-:red~!.::.e:;;d!.i:.'zú: . ·. -, .... 

·a causa ele ra inca?-adoac_7a~r-~tl-'.g~i;3~~~-f~~~ffi;ff~~~f§~4~~'.'.~~~+4~f~j~o-~~c=-
remuneraclo. Cuando efi,ma qÚ~''.;ii;~~~uri~~j;-~e 'los~r,;~c':_~;~' ¿t'\:rá-a . 

. ' - ' - ' ~- ' - "'''' . ,~-.:' ~ ' 'i-·:' ·,, ,.--., - ---,:-.' ,;: ··:- -. 
·r· - . ., _.. -.. ---'.·: .-'·<:,~·~h/.ir·:_· -~,., -

debe organizarse e bas~ de un s~+Jro·,::¡¡c::c'i'ei .C.~ü~:á=~=~~. !'l :a!.' :-e
-~_,~(: '/)!~;~l~~~·-" :-,1:;:~.' 

cesidacles no p\Jeder. cübr:..rse totaimºe~~e·;;or és-::e, será:-. ?º= ::i-ac::.o 

de la asistencia so._id. La c'o~::~~~~~{a marca. los rie!'!.=O!' C<\!e de-
_ .. '':_,-:·:-. - ·. 

ben ser cubiertos por el s:5urf'.I sócial, de acuerdo con la ng".!:..e:-1· 

te cla!'ifiC'aci6n:· 

A. - :Enfermedad. 

B. - Maternidad. 

C . .:. Invalidez 



D."-

:: . ~ Muerte. del jefe 

=- ... - !J~5~m~1~r:>_,·. 
'{ - G~~·~;~-Cfatraordtnarios · · · . ·-

H ·, '.~>oa';~b~~ ~heridas o enfermedades~ ,cau~Z~(): -~o~ el tra-
- ~ ,'-,) ;\·f ~·:;; i'±~:"~::: ~,. ., -<·; - ·:,·~ -; ·:~;·~> ·. 

bajo. .•, · ... ;. :.!;/) ··· .;:· <: .·>.· 

. L~_ií -~t~·ff~{~; s' ae la rtecomeriaaci6h~~ {p·~f~~ _que '~debería 
·ú.actil"j.~:,:~n·?f~~~{·~~~~~¿,.i>or··· cada Ürio;•<l.e~~t~s~#·b~L~#~eros. hijos, -·a .. 

·-·~.~.'.-,'<"_,',,_:{'~,';:_··_(i:'i'·.1~.-'i/:'!.{:, " ' ... , --- ~· , ... ---.' .. - . 

·""ºªª·~-~l:Xs:r~~~-¿;i~i.~B'.~s.i~:o~!;~~ri~~~: z_hf~~~~~lJ~ft~~~E-·~~/~ªs ... ;;~=-'.~~~i;;s 
· ~·"'·r~~§tB"ll~i%~~ii~~~t~il''·· · 1~11~~r , .. ~~·?~~'~8~#~~;~.;:.; · · ·· 

• ar s ~. · .. i~~yº-.?1ª ~o~'.¿ ª.::.7}·· a e. 0:1 s . f~]i'i·t~?l~_;.üriarl~·1;~.e.~···e:,~~.j;o~f 6 s •'. ... : .· .. 

. -~:ü ~1 i2~--~~~-~~r~~¿~E~ .. r"'~--¿~~d'.G~Fú)·~.~¿;J.¿~~~t+~¿zr~~t~:tf:b1J?.~it~i~ó·~t!'ª•, .. ·-·_ ·· 
~::-:x:;:·:-'fi:· . · .. ; ':/ .. : .. > - - . -"·· ,_. -· .· . ,~ -~ ... -\~--!:_··---~~, -~ ~ -... _, :::-

re s-.; i :ac:>s c'o::i¡-?a~1ioaUcen'i:~s: en vfrt:\lc de · 1a exnlosi.on GE:ffiOi'._?'a. :.-
-- .- .• ... :·:: .. _ .. t' _,,~_}.'_;;:_ :· . ' 

ca exist:P..rr:~;'iVá''qu~\"cd~. toda se;uriiad, a;.::.ien?:F.iía niás si se 

i:n:onaran s~bsic:lios familiares. 

En el campo de la 11sistencia social, también habla de la 

necesidad que tiene la sociedad de coonerar con los oadres, oara 

garan:izAr el bier.estar de los ni~os e su car~o, vela.~do oor sus 

intereses; procurando oue estén ?rote~idos en todo tiem?o y cir-

cunstancias ~ Iin de obtener su oleno desarrollo; ai"~dar a las fa· 

milias numerosas,en efec:ivo o en esoecie y comoletar las rnedi--

¿as cue ?ara ellos ~arca el se2uro social. 

La Reco~e~daci6n :iene un caoitulo destinado a la mater-

nicad, en el oue se establecen las :i·a!!es oara las pres:aciones 

nimes a "cue tienen derec::o las :r:adres .tra:íajadoras, ~ales como 
· ~?-'.~;i~ .. ~:~ , ;_¡;r~~ · ~~;-~~¡,'~~~~. :_: . _:, 

j820 de salario, .-si::: obii;acicS':'l.de ~v:=~3!lJar; <l.X::ante seis semanas 

an~e~ y seis nos-cerior~:: al :iartC>-~ a~Ícb~o· el de recibi-r Eervi-

.,-.~""'''~.,--•--· -- ·--··- .... ,~~. -. 
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"·'·J:~:r; . · .... 
c:ios médicos para ella y sus hi.josi'i'Támbién establece a oué perso;. 

--·-- ,_ .:O:-:'·:,<';-;.-~-·····-.:.·•' . 

nas se pegará pensión y las córíaÜio~~~ oUe deberán ocurrir pare 

disfrutar de ellas 

El convenio 102, conocido con el nombre de *Norma Mínima 

de la Seguridad Social*, es también de suma Importancia oar~ nues~ 

tro estudio, puesto oue constituye una verdadera ley sobre las 

prestaciones mínimas aue debe cubrir la sei;uridad social. Fue sus

crita en la trigésirr.a ouinta reunión de la Conferencia lnterriaC::ici.;. 

nal de Trabajo, llevada al cabo en Ginebra en 1952. Consta de XIV 

partes, pero las más imoortantes Para los fines de este trabajo -

son la Vll y la VIII. La '!JI habla de subsidios familiares, -la 

contingencia aue se cubre es la de tener a sus hijos bajo su cui~ 

dado- La VIII comprende las prestaciones óe maternidad -la con--

tingencia oue se cubre es el embarazo, el parto y sus consecuen--

cias-. 

De los primeros riesgos estudiados en· las Conferencias y 

la forma de cubrirlos, está el de maternidad. Reviste gran impor

tancia por las reformas y ampliaciones aue encierra. En esta Úl

tima Conferencia, ·el convenio se extiende a las mujeres emoleadas 

en empresas industriales, no industriales y agrícolas, y aun a -

las trabajadoras a domicilio. En lo referente a los hijos, la oro

tecci6n comorende a todos, sean o no de matrimonio. Se otorgan -

prestaciones en dinero y asistencia médica. ~stablece las normas 

bajo las que se proporcionarán los servicios corresoondientes; los 

periodos.de descanso a aue tienen derecho, as! como la salva~uarda 

de sus derechos de antigüedad. 

Existen aún más recomendaciones imoortantes también por 

~ .- ~, - - -
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las disposiciones que encierran, pero su estudio har!a demasiado 

extenso este trabajo y, al mismo tiempo, lo convertir!a en una me

ra descripci6n. Para los fines que perseguimos, creemos que es su

ficiente con lo dicho. 

5.- CARTA INTERAMERICAi.~A DE GARANTIAS SOCIALES, 

Los Estados Americanos, acordes con la Resoluci6n LVIll 

de la Conferencia lnteramericana sobre Problemas de la Guerra y la 

Paz, elaboran una Cart~ de Garant!as Sociales, eomo declaraci6n de 

los derechos del trabajador, la cual protege ampliamente a este -

grupo, llevándolo a la conquista de la justicia social, mediante 

la expedici6n de una lecislaci6n.no inferior a lo establecido en 

los convenios y recomendaciones de la O.I.T. 

Entre tos principios generales que la Carta de Garant!as 

Sociales contiene, 'encontramos la declaraci6n expresa.de la protec

ci6n que debe darse por igual a hombres y mujeres, sin importar su 

raza, credo o nacionalidad, as! como que la superación de los de

rechos de los trabajadores depende, en extensa medida, del desarro· 

llo de las actividades económicas, del incremento de la productivi· 

dad y de la cooperación de los operarios y de los empresarios, ex 

presada en la armonía de sus relaciones y en el resi_>eto y cumpli

miento re~Íproco de deberes y derechos. Establece tambi~n, como -

prin.cipio básico, le irrenunciabilidad de los derechos consagrados 

a favor de los trabajadores, a~{ como de las leyes que los recono 

ceno los benefician. 

La Carta ·contiene una parte especialmente destinada a la 

Previsi6n y. Seguridad Social, a partir del artículo 28, que a la 

letra dice: *Es deber del Estado proveer en beneficio de tos traba 
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jadores, medidas de previsi6n y seguridad sociales* (8). Son de • 

gran importancia los artículo 29, 30, 31, 32 Y. 33. El primero ex

presa que los Estados deben estimular y promover la existencia de 

centros recreativos y de bienestar, oue pueden ser libremente apro

vechados por los trabajadores. En relaci6n a este artículo, nues

tro pa!s ha tratado de llevar a cabo esta política, median.te la -

apertura de centro vacacionales y de centros de seguridad social, 

-estos serán tratados ampliamente en el capítulo siguiente-. 

El artículo 30 habla de la obligaci6n que tiene el Estado 

de fijar las normas adecuadas para asegurar la higiene, seguridad 

y moralidad en los lugares de trabajo. 

Por lo que se refiere al artículo 31, 'ste indica el dere 

cho que tienen todos los trabajadores, sin distinci6n alguna cuan

do su afiliaci6n fuere posible, a un sistema de seguro social 

orientado a la realizaci6n de una serie de objetivos entre los que 

se pueden anotar: previsi6n de riesgos; restableci~iento de. la ca 

pacidad de ganancia -pérdida o reducci6n- lo más·pronto posible, · 

cuando sea consecuencia de enfermedad o accidente; proporcionar me

dio• de ~ubsistencia, en caso de cesaci6n o interrupci6n de la ac

tividad profesional, as! se trate de riesgo profesionel, materni

dad, invalidez, cesantía, vejez o muerte prematura del jefe de fa

milia. Los seguros sociales, además, deberán tender a la protec

e16n de los miembros de la familia del trabajador y establecer • 

subsidios adicionales cuando los asegurados tengan familia numero 

sa. 

Como en el artículo 32 se contempla la posibilidad de la

no existencia de un sistema de seguro o previsi6n social, hace no -

' • •. ,;-~< ' 
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ter que, en estos casos, será el empleador el que deba otorgar las 

prestaciones adecuadas en ese campo. 

En lo referente a la maternidad, el articulo 33 otorga un 

descanso remunerado no inferior de seis semanas anteriores y seis 

posteriores al parto; atenci6n médica para la madre y el hijo; con 

servaci6n del empleo y subsidio de lactancia. Asimismo, establece 

la obligaci6n de los empleadores de crear guarder!as y salas de cu· 

na para los hijos de las trabajadoras. 

6.-CONFERENClA IN'l'ERA.1'.iERlCANA DE SEGURIDAD SOCIAL. c.1.s.s. 

La iniciativa para la creaci6n de esta Conferencia, tuvo 

su origen en el Comit' Interamericano, en materia de Seguridad So

cial, establecido en Lima en 1940. Su creaci6n, realmente tuvo lu· 

gar en Santiago de Chile, el 16 de septiembre de 1942, bajo los -

auspicios de la O.I.T. y de los gobiernos de los pa!~es americanos, 

Es el organismo permanente de los paises de América para desarro

llar y facilitar la cooperación entre las administraciones de se;u

ridad social. 

Está constitu!da por los siguientes 6rganos: 

Asamblea Plenaria, el Comité Permanente de Seguridad So

cial, la Comisi6n Consultiva y el Secretario General. 

Durante le orimera Conferencia Interamericana de Seguri

dad, reunida en Sar.::isgo de Chile, se elabora •una declaraci6n so

bre los principios funda.~entales de la Seguridad Social y Económi· 

ca, en la C!Ue se busca la solidaridad de todas las naciones y dr! 

todob los hombres, para abatir la miseria y garantizar la conquis· 

ta digna y suficiente d~ los medios de vida. Indica que cada pa!s 

debe crear, mantener y acrecentar el valor intelectual, moral y 
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f!sieo de sus generaciones venideras y sostener a las generacio-

nes eliminadas de la vida productiva. Afirma.que el verdadero sen

tido de la seguridad social es ~na aut~ntica y racional agrupaei6n 

de los recursos y valores humanos. Fija los objetivos del Seguro 

Social y establece un orograma continental de seguridad social, a 

efecto de mejorar la salud, alimentaei6n, vestuario, vivienda y 

educaci6n ~eneral y p~~fesional de los trabajadores y sus familias, 

ya que los ~roblemas de cada uno de los países americanos, intere· 

san a toda la comunidad americana. 

En la segunda resoluci6n de la C.I.S.S, encontramos, cla

ramente manifiesta, la obligatoriedad de un seguro social sobre -

riesgos profesionales, así como la organizaci6n sistematizada de 

su previsi6n. 

La protecci6n a la maternidad, la infancia y la adoles-

cencia, se encuentra consignada en la resoluci6n No, 11 de la 

C.I.S.S. En ella se recomienda a los países americanos la necesi 

dad de protegerlas en sus asoectos econ6mico, m&dico, social, ju~ 

r{dico y educativo, conforme a un criterio estatal y un programa 

técnico general que contemple todos y cada uno de los capítulos en 

que se divide el problema. Esta proteeci6n, indica, debe hacerse 

dentro del régimen del seguro social. 

Una segunda Conferencia, efectuada en R!o de Janeiro, en 

1947, presenta cuatro resoluciones: problemas espec!ficos de la se 

guridad social y La colaboraci6n internacional; la seguridad so-

cial y servicios sociales; ~~ryicios de empleo y ae~o de desem

pleo; seguros sociales encargados de riesgos ~rofesionales. 

7.-ASOCIACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL. (A.l.S.-S.). 
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Esta Asociaci6n fue fundada en Bruselas, en l927, bajo -

lo1 auspicios de la O.I.T. Inicialmente recibi6 el nombre de 

*Conferencia Internacional de la Mutualidad y de los Seguros So-

ciales*. Se trata de una asociaci6n de gestionarios de la seguri

dad social, que agrupa, no solamente a los institutos de seguridad 

social y las mutualidades, sino también a los departamentos minis

teriales que administran una o varias ramas de la seguridad social. 

El objetivo principal de la A.l.S,S,, es fomentar, a ni

vel internacional, el desarrollo de la seguridad social y ayudar 

a la mejora de sus métodos técnicos y administrativos. Trata, ade· 

más,por numerosos medios, de coordinar e intensificar *todos los 

esfuerzo para la extensi6n, defensa, el perfeccionamiento técnico 

y.administrativo de la seguridad social en todo el mundo*. Como si 

esto no fuera suficiente, prooorciona a sus·miembros la oportuni

dad de comparar sus experiencias respectivas, haciendo posible los 

contactos frecuentes entre las organizaciones administrativas de la 

seguridad social en los diversos pa!ses, La Asociaci6n organiza -

peri6dicamente reuniones, en donde los miembros pueden intercam-

biar informaciones prácticas. Al efecto, pone a disposici6n de 

ellos, gratuitamente, la documentaci6n más reciente sobre legisla

ci6n y práctica administrativa, existente en los diferentes pa!~es 

en materia de seguros sociales. Además, publica un bolet!n peri6-

dico en seis idiomas -francés, inglés, italiano, alemán, japonés 

y árabe- que contiene estudios y art!culos, as! como las Últim~s 

informaciones relativas al desarrollo de los seguros sociales en 

todo el mundo. Otra publicación, ahora conjuntamente con la 

C.I.S.S., es una revista en lengua espafiola, titulada *Segqridad 
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Social*. También edita un órgano de informaei6n que lleva por ti

tulo ~~Revista Internacional de Actuarios y Estad!grafos de la Se

guridad Social>':. Con re.gularidad im9rime y divulga hojas de infor

mación y periódicos murales, los que se fijan en oficinas y luga

res de trabajo. Cada año, uno o varios eomités de expertos de la 

A.l.S.S., se reunen nara estudiar y discutir los problemas técni

cos de la seguridad social. Cada tres años, la Asociación celebra 

una Asamblea General, en donde se presentan los informes sobre las 

más diversas cuestiones acerca de los seguros sociales, recibien

do la difusión correspondiente entre todas las entidades interesa-

das. 

En su lX Asamblea General, realizada en Roma en 1949, re 

comienda a sus miembros oue tomen las medidas adecuadas con el fin 

de poner su régimen de seguridad social, teniendo en cuenta las -

instituciones públicas de cada pa!s y la necesaria coordinación de 

todos los esfuerzos encaminables a la protección de la madre y el 

ni~o por medio de la seguridad social. En esta recomendación se 

afirma que ~siendo la protección de la madre y el niño un problema 

social muy importante, que constituye actualmente una de las preo-

eupaciones pri~ordiales.de las diversas organizaciones internacio· 

nales y que es objeto de estudios muy avanzados en los diferentes 

pa!ses que se esfuerzan por comentar una política de protección 

eficaz, se considera que la seguridad social está llamada a jugar 

un papel muy importante en el marco de esa política general* (9). 
-. 

Todo lo anterior1r.ente exouesto, viene a confirmar lo ya 

dicho en múltiples ocasiones en el transcurso de este trabajo: la 

preocupación de todas las organizaciones y asociaciones naciona--
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les e internacionales, para la mejor salvaguarda de los intereses 

sociales y econ6micos de la mujer, el niño y el joven, especial-

mente cuando pertenecen a la clase trabajadora. 
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LEGISLAClON MEXICANA SOBRE SEGURIDAD 

El progreso oue se observa en el México moderno, tiene 

su base en el carácter prote~cionista de sus leyes, es?ecielrnente 

de aquéllas que favorecen a las clases más débiles, económicamen-' 

te hablando, Podernos citar las siguientes: Ley Federal del lraba 

jo¡ Ley del Seguro Social; Ley del Instituto de Seguridad y Servi 

cios Sociales de los Trabajadores del Estado; Ley del Instituto -

Nadonai de Protección a la· Infancia -cada una de ellas será obje · 

to de estudio esoecial en es te ca oí tul o-. 

l;• LEY FEDERAL DEL T'1A5A~TO. 

La Constitución de 1917, confiere a las Legislaturas de 

los Estados la facultad de legislar en materia laboral, pero en -

virtud de oue son muy oocos los que se abocan al problema, hubo -

necesidad de que en 1929 se reformara el artículo 73 de la Consti 

tución, auedando a cargo exclusivamente del Con~reso de la Unión, 

esa facultad. Hay, !dn emban;o, al;unos oroyectos de ley, oue -

sin razón aoarence, se olvidaron, como ocurre con el de 1919, oue 

establecía la obligatoriedad del ahorro destinado a la creación -

de cooperativas de consumo, al fomento y adquisición de colonias 

agrícolas e industrias de carácter ~omunal, o bien para avudar a 

trabajadores cesantes o en estado de huel~a. En cierta forma son 

disposiciones con un contenido de orevisión social. En 1925 se 
fi1';1n 'lo 

present6 otro problema de ley oue otorg,aba orotecci6n a 11'1 mujer -· - . ·-·-· .. -
_,,,.,.,.,· embarazada, pagándole dos meses de salario, uno antes y otro des 

pu~s del oarto; la creaci6n obli~atoria de un .fondo de ahorro, -

constituído mediante bonos o timbres del Gobierno ~ederal, sola--
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mente pa~ados en caso de incapacidad, decrepitud o muerte del tra

bajador; pago de fuertes indemnizaciones en caso de riesgos profe

sionales y, otros más Estos preceptos dan al proyecto un carácter 

eminentemente proteccionista oara los obreros. 

La Legislatura de Yucatán, dicta, en 1919, una Ley de -

Trabajo para el Estado, muy avanzada para su época, que sirve de 

funda.mento a la actual Ley Federal del Trabajo, misma que entr6 

en vigor el le de agosto de 1931. Continúa vigente, y en ella se 

protege lo mismo al obrero aue al empleado, en general, al traba 

jador. Tiene innumerables aciertos, pero muy apreciables fallas, 

que probablemente sean subsanadas en el proyecto que actualmente 

se elabora. 

En las disposiciones relativas a mujeres y menores, den

tro del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, 

destacamos las siguientes: 

l.- Edad: -Fracción III del Artículo 123 Constitucional. 

Artículo 19, 20, 110 E, 110 F, 110 G, de la Ley !.-"ederal del '.traba 

jo- Se estableció en 1962 la edad de 14 a~os mínima, para poder 

ser objeto de contrato de trabajo, prétendiéndose con ello aue los 

menores terminen, po~ lo menos le educación primaria y alcancen -

mayor desarrollo f!~ico. 

2.- Jor!".ad¡ ce Trabajo: -Artículo 123 Constitucional 

fracciones !I y III y artículo~ 76 y 110 H de la Ley Federal del 

Trabajo-. La jornada de trabajo para los menores de 16 años y ma

yores de 14, es de seis horas rná.'=imo; las mujeres no tienen una -

re.gulación especial a este respecto, por lo oue se sobreentiende 

que será de ocho horas como todos los demál!! trabajadores. Las -

". .. r- . -.. - ... - ~ ·- . ,.. 
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111Ujeres y los menores, acorde con lo establecido en la misma frac• 

ción III del Articulo 123 Constitucional y los art!culos 107,frac· 

ci6n VI; 110 A y 110 G, fracciones VII y VIII, de la Ley Federal 

del Trabajo, tienen prohibido trabajar en establecimientos comer

ciales después de las diez de la noche, y el trabajo nocturno in 

dustrial, as! como la jornada extraordinaria. En M'xico es letra 

muerta lo establecido en estos artículos, ya que, encontramos en 

diversos lugares, a mujeres desempeñando diversas labores en esta 

blecimientos comerciales desoués de las diez de la noche, o bien, 

laborando jornadas extraordinarias, como en el caso de las aeromo

zas1 en absoluta contravenci6n a la ley. 

3.- Autorización para laborar: -Art!culos 20 y 21 de la 

Ley Federal del Trabajo-. Los menores de dieciséis af'los y mayores 

de catorce, deben contar con la autorizaci6n de los padres o tuto· 

res, y a falta de ellos, del Sindicato a que pertenezcan, de la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje,del Inspector del T!:'abajo o de 

la máxima autoridad pol!tica del lugar, para poder ser objeto de· 

un contrato de trabajo; no as! después de los dieciséis años, en 

que se les concede, podr{amos decir, una mayoría de edad dentro 

del derecho del trabajo. Según lo manifiesta el articulo 21 de -

la Ley Federal del Trabajo, las mujeres no necesitan, en caso de 

ser casadas, de la autorización del marido para poder celebrar -

contratos de trabajo, ni para ejercitar los derechos que de él de· 

rivan, dándosele así una autonomía y libertad de contratar, en ma· 

teria labor1_• 

4.- Salario: -Artículo 123 de la Constituci6n fracci6n 

VII y artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo.-. Uno de los -
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principios rectores del Derecho del Trabajo, es el que afirma que 

. *a trabajo igual, debe corresponder salario igual*, por lo que no 

puede, en ning\Úl momento, pagarse menores salarios a los niños o a 

las mujeres, en relaci6n con los salarios de los varones que desem

peñen el mismo trabajo. 

5.- Labores insalubres y peligrosas.- Titulo Segundo, Ca 

pítulos Vll y VII Bis de la Ley Federal del Trabajo- Art!culos 108, 

109, 110 G, fracci6n V de la propia Ley-, en estrecha relaci6n con 

el artículo 77, con su respectivo reglamento, Estos -Ley y Regla-

mento- son de carácter enunciativo y prohibitivo; consignan, como 

labores peligrosas, e insalubres: el engrasado, limpieza, revisi6n 

y reparaci6n de máQ.uinas o meca~ismos en movimientos; cualquier 

trabajo con sierras automáticas, circulares, o de cinta, cizallas, 

cuchillos, cortantes, martinetes y demás aparatos mecinicos parti 

cularmente peligrosos¡ la fabricaci6n de explosivos, fulminantes, 

sustancias inflamables, metales alcalinos y otros semejantes; las 

que ofrezcan peligro de envenenamiento como el manejo de substan

cias t6xicas o el de materiales que las desarrollen; los trabajos 

de pintura industrial en los que se utilicen l~ ceruee, el sulfato 

de plomo o cualauier otro producto que contenga dichos pigmentos; 

toda operaci6n en cuya ejecuci6n se desprendan gases o vapores de· 

let~reos o emanacinec; o polvos nocivos; toda operaci6n que produz 

ca, por cualquier motivo, humedad continua. Todas estas prohibicio 

nes son apli~ables a las mujeres y a los menores. 

El artículo 110 establece las excepciones para las muje-

res que desempeñan cargos directivos, aue posean un grado universi 

tario o t~cnico, o tengan conocimientos y experiencia necesarios -
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para desempe5arlos. 

Los menores tienen disoosiciones espec!ficas para regu

lar sus labores, en los artículos 110 E al 110 Y., en los oue se -

establecen, entre otras medidas: los jóvenes menores de 16 ai·ios y 

mavor~s de 14, estarán sujetos a la vigilancia y protección espe

ciales de la Insoección del Trabajo; necesidad de presentar un cer 

tificado médico, sin el cual ningún oatrón utilizará sus servicios, 

lo aue indudablemente tiene por objero la orotección de la salud -

de este gruoo de trabajadores; dieciocho días laborables de vaca

ciones anuales como mínimo; las labores orohibidas, peli~rosas e -

insalubres; 0ermitir aue los menores asistan a escuelas de caoaci

tación profesional, a fin de aumentar sus co:ioci;nientos y, como -

consecuencia, salarios y condiciones de vida. 

El Titulo Sexto de la Ley ~ederal del Trabajo, está desti

nado a la reglamentaci6n de los riesgos orofesionales. Bajo este 

rubro se estudia todo lo referente a enfermedades, accidentes de 

trabajo, indemnizaciones e incapacidades, etc. Siendo la Ley del • 

Trabajo eminentemente proteccionista, es oerfectamente aceptable 

lo establecido en el art!c~lo 292, aue indica, 0ue todas las dispo 

siciones de este Titulo se aolicarán, no s6lo a los trabajadores 

regulares, sino también los a?rendices. Es aou! donde encontramos 

los fundamentos a los ordenamientos de la Ley del Seguro Social, 

en lo referente a indemnizaciones sobre riesgos orofesionales. 

De lo anterior desorendemos cue todos los ~t!culos de la 

Ley federal del Trabajo están encaminados a producir seguridad a , 

los trabajadores, a los fuertes núcleos de población que luchan in 

cesantemente por obtenerla. El contrato de trabajo, tanto indivi 
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dual como colectivo, el derecho de huelga y de asociación, son 

una respuesta al temor a la inseguridad, al desempleo, la invali-

dez y la muerte¡ se pretende con\•ertir la ancestral lucha de c:la-

ses entre patrones y trabajadores, en una co~orensión rec!?roca de 

necesidades, un respeto mutuo de derechos y una coordinación técni 

ca de esfuerzos. (l). 

2.- LEY DEL SE~U~O SOCIAL. 

A.- Origen. 

Ha sido constante preocupación de los regímenes emanad~s 

de la Revolución Mexicana, la expedición de normas le~ales hasta 

llegar al establecimiento del Seguro Social. En 1917, se exoresó 

la idea de aue con leyes protectoras de los elementos obreros, y 

con la implantación legal del seguro social, las instituciones ?O 

l!ticas de Mllxico cumplir!an su cometido, atendiendo,· satisfacto

riamente, a las necesidades de la sociedad. Esta afirmación enco~

tró forma le~islativa en la fracción Y.XIX del artículo 123 Consti 

tucional que en su texto original sentaba la siguiente base: ~·:se 

consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de se 

gu=os, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del traba

jo, de accidentes y de otros fines análogos, por lo cual el Gobier

no Federal, como el. de es.da Estado, deberán fomentar la organiza

ción de esta ín1fol( para infU!ldir e inculcar la ?revisión social'~ 

(2) Este precepto dió luga~ a la inserción de disposiciones si~i 

lares en las Constituciones de diversas Entidades Federativas y a 

la a~robaci6n de medidas tendientes a establecer formas eficientes 

de previsión. 

La disposición Constitucional transcrita, fue reformada 
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en 1929, en los siguientes términos: *Se considera de utilidad pÚ· 

blica la expedici6n de la ley del Seguro Social y ella comprende

rá: seguro de invalidez, de vida, de eesaci6n involuntaria del tra 

bajo, de enfermedades y accidentes, y otros, con fines análogos* 

(3). 

La necesidad de establecer el Seguro Social, también en

contr6 eco legislativo en el articulo Vlll Transitorio de la Ley 

General de Sociedades de Seguros, que manifiesta que, *El Ejecu

tivo de la Uni6ii dietará las medidas complementarias de le ley oue 

sean procedentes para establecer el Seguro Social~'(. Por su parte, 

la Ley Federal del Trabajo exoresa, en su articulo 305, oue los -

patrones podrán eumnlir las obli;aeiones emanadas de los riesgos 

profesionales, asegurando, a su costa, al trabajador a beneficio 

de auien debe percibir la indemnización. Sin embar~o,'debian trans 

currir casi tres lustros, para que se promulgara la Ley del Se~uro 

Social, re~lt!l!lentaria de la fracción XXIX del ~rticulo 123 Consti 

tucional, ya que es has ta e 1 19 de enero de l 943, cuando é.s ta se 

publica. 

·Las prestaciones oue el Seguro Social oroporciona a los 

trabajadores, son superiores a las cue concede la Ley 'ederal del 

Trabajo; con respecte a algunos contratos colectivos de trabajo -

concede ventajas de consideración, toda vez aue éstos, creados 

precisamente oara suplir aauello cue la Ley :ederal del irabajo no 

puede pre,•er, s6lo con tienen, en su s;ran me.vor!a, simoles promesas 

de otorgar beneficios, aue e menudo no se tornan en realidad, por· 

que, careciéndose de un adecuado ré~imen de ~arant!as, su cunpli

miento está supeditado a las posibilidades de las empresas que los 
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celebran. 

A pesar de oue las prestaciones otorgadas oor la Ley del 

Seguro Social son mejores aue las existentes con anterioridad, y 

de que tienen más firme ~arantia, no se menoscaba los derechos 

obreros obtenidos a través de diversos contratos colectivos, cuan· 

do sean suoeriores las orestaciones oue en ellos se hayan estioula 

do, o las oue la ley consigna; dado oue en la iniciativa de Ley, 

se prevé un régimen de seguros adicional, mediante el cual, los -

trabajad?res están en condiciones de recibir, a cargo del 0atr6n, 

beneficios más eleva.dos o en condiciones más favorables a las de 

los restantes el'ementos aui.lariados. 

B - Sujetos del Sei;uro Social. 

a) Quienes se encuentren vinculados a un natrón oor un -

contrato de trabajo, cualquiera aue sea la naturaleza del contra-

to o personalidad juridica 

b) Aprendices. 

c) Miembros de sociedades coooerativas de oroducci6n, de· 

administraci6n obrera o mixta, sea aue funcionen como tales, de -

hecho o de derecho. 

Quedan exceptuados del seguro social obligatorio, el c6n

yuge, los oadres y los hijos menores de 16 ai'los del oatr6n, aun 

cuando figuren como asalariados de éste. 

C.- Cuotas. 

La base económica del se~uro social se constituye por -

las a~ortaciones oue, con el carácter de cuotas integran los pa

trones y los trabajadores, y la contribución del Estado, exceoto 

lo que se refiere al seguro por accidentes de trabajo y enfermeda 



des Drofesionales, que corresponden a los patrones en forma 

si va 

Para determinar las cuotat oue deben cubrir trabajadores 

y patrones se elabora una tabla de salarios, en la cual auedan dis

tribu!dos los ase~urados, de acuerdo con sus jornales diarios Se 

toma en consideración el salario total que obtiene el trabajador 

como remuneraci6n de sus servicios, incluyendo, tanto el Pago en -

dinero, como las percepciones de naturaleza diversa -habitación y 

alimentación-. 

Se establece, como medida protectora del salario m!nimo 

del trabajador, aue, tratándose de obreros aue obtienen dicho sala-

rio y de los aprendices, al patrón corresponde oa~ar la cuota ser.a-

lada a aouéllos, sin aue ouedan hacerse descuentos por Cé!ltidades 

que lo disminuyan, 

D - Prestaciones aue otorga el I.M.S.S, 

Se clasifican en: nrestaciones en dinero, en esoecie ;• s_o

ciales, El nrimer grupo comorende los subsidios, las pensione& y, 

en casos de exceoción, las indemnizaciones ~lob~les y la constitu

ción de ca pi tales. El se~undo, abarC6. atención médico-ouirúr.~ica, 

desde la consulta externa, visita dorr.iciliaria, hosoitaliz.:ción, 

asistencia obstétri~a, en casos de maternidad y ayuda para la lec-

tancia. El tercer- ,;;. Ul'O, las orestaciones sociales, son todas aoue-

llas de esta índole oue otor~e. el se;;uro social, -habitación, Cen· 

tros Recreativos, etc. - . Esta~ últimas son una aportación de Mé>:i· 

co a la seguridad socie.1 en el mundo, determinando un avance del 

seguro l>OCial al CeJTlTJO de la se~uridad social. 

Prestaciones en dinero - El Se~uro Social es en esencia, 
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protector del salario, p()r ~o oue no 

prestaciones en dinero o beneficios monetarios, <!Ue son, propia

mente, sustitutivos del ingreso del trabajador; constituyen, his~ 

tóricamente, las primeras formas de expresión del seguro social -

porque su finalidad fue atenuar o remediar,en parte, las consecuen

cias de la pérdida o disminución de la capacidad de trabajo, 

Los ries~os o contineencias oue cubre el se~uro social -

incluyen todas las oca~ iones en las oue el trabajador oueda priva-· 

do de la oportunidad de obtener ingresos, 

sica o desocuoación; comnrende, asimismo, la muerte del 

Los riesgos que se orotegen son: 

a.- Riesgos profesionales~ 

b,- Enfermed!ld 

c.- Invalidez, vejez y 

d.- Desemoleo. 

e.- Asi~naciones familiares. 

En los casos de riesgos profesionales no se exigen· prác

ticamente reouisitos para el otorgamiento de las prestaciones en -

dinero, pues ori~inándose esta contingencia en el ejercicio de la 

profesión, el dano mismo orueba la cate~or!a y la concición de los 

ase~uredos. La Legislación mexicaria ha extendido el· conceoto de -

los daños ori~inados ~n el empleo, a los accidentes ocurridos al 

dirigirse al trabajo y al re~resar de éste. La oresración económi

ca derivada del se~uro de enfermedad se oa~a cuando la pérdida del. 

salario es causada oor la au~encia del trabajador, exigida por 

prescripci6n m~dica en estados agudos; ?Or enfermedad o lesiones 

que exijan tratamiento o vigilancia médica. No se oa~a esta presta 

.,--:_" - -... -·_ ··., .. - .... 
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ci6n en los tres primeros días de un período de enfermedad, pero 

se continúa hasta nue el asegurado esté apto para regresar al tra-

bajo o hasta un límite razonable. 

La invalidez es un estado incurable oue impide a una per

sona ganarse la vida regularmente en cualouier ocuoaci6n para la 

cual está o puede estar aota. E~ la oérdida de la capacidad de tra

bajo ~ue persiste después de cesar la necesidad de asistencia médi 

ca y ~ue supone un car~cter permanente o temooral. Las prestacio-

nes econ6micas concedidas oor concepto de invalidez, constituyen, 

en principio, el lazo de unión entre la pensión de vejez y el sub· 

sidio oor enfermedad. En el caso de ~ue el inválido reouiere inelu

diblemente la ayuda' de otra oersona, se aumenta la cuantía de la -

pensión Para poder recibir la oensi6n de invalidez, el asegurado 

debe haber cubierto un mínimo de 150 cotizaciones semanales, 

Cuando el asegurado llega a una edad en la oue es incaoa~ 

de efectuar un trabe.jo eficiente, y se ,.e obligado a retirarse de 

la vida activa, se otorga la pensión oor vejez. Esta se prolon~a 

hast:a la muerte del asegurado. El se~u:i:-o de vejez, da O::'igen a 

prestaciones en metálico nue se cubren bajo la forma de pensiones. 

Para obtener este derecho, se exige el pago de 500 cotizaciones se 

manales mínimum y haber cumolido 65 a:; os de edad, o bien, cuando 

cum~lidos 60 años, ouede privado de trabajos remunerados, eon la ta 

rifa reñueida de acuerdo con la tabla corresoondiente, 

Las orestaciones monetarias a sobrevivientes se oagan 

cuando la oérdida de la subsistencia resulta de la muerte del ase 

~urado oue ha cubierto un mínimo de 150 cotizaciones semanales, 

Estas orestaci~nes en dinP.ro se oagai1 a la viuda o a la concubina 



y a cada uno de los huérfanos hasta la edad de 16 años 6 25 si es

tudian o están incaoacitadcs. Deben ser suficientes para el soste 

nimiento de los beneficiarios, ?ero no exceder del monto de la pen 

sión de vejez o invalidez a oue hubiera tenido derecho el trabaja 

dar fallecido. Esta prestaci6n es de ;ran importancia debido a oue 

permite a los deudos de los trabajadores sostenerse en un nivel de

coroso; aue los hijos no interrumoan sus estudios y, al mismo tiem

po, procurar. cierta s~~uridad económica a la familia. Esta presta 

ci6n cesa, para la viuda o concubina, en el momento en oue contrai

ga nuevas nupcias o entre en concubinato, en cuyo caso el l.M.S,S, 

le pa~ará una suma ~lobal única, eouivalente a tres anualidades 'de 

la pensión oue recibiera. Para los hijos, cuando lle~uen a la edad 

fijada oor la ley, concluye esta orestación. 

\tendiendo a que los gastos de entierro constituyen, la -

mayoría de las veces, un fuerte ~ravamen oara la econom!a familiar, 

el Instituto orooorciona el pago de un mes de salario-oromedio, co· 

rresoondiente al asegurado a la fecha de su fallecimiento y la cuen

ta de los gastos de in~umaci6n, a la persona aue presente cooia cer-

. tificada del aeta de defunción. 

:,a prestación de maternidad es una indemnizaci6n oor la 

p~rdida de ~anancia de una mujer ~ue, voluntariamente, antes del 

nacimiento del hijo y, obli~atoriamente despu~s, se abstiene de -

trabajar en beneficio de la salud del niño y de ella misma. La mu· 

jer asegurada tiene derecho a abandonar su trabajo, a la presenta-

,, ción de un certificado médico oue declare oue el parto sobrevendrá, 

probablemente, en un per!odo de siete semanas; as! como en un pla

zo i~ual posterior al alumbramiento, pa~ándose en ambos per!odos -

prestaciones de maternidad. Se otorgan por medio de un subsidio 
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igual al aue corresoonde en caso de enfermedad, Se proporciona, -

asimismo, servicios médicos, materno-infantiles y ayuda para la -

lactancia. 

En fecha reciente se establecieron en el régimen del segu

ro social mexicano, las asignaciones infantiles, las que se añaden. 

a la cuantía de la pensión por invalidez o vejez, por cada hijo me

nor de 16 años que tenga el pensionado. Estas asignaciones tienden 

a mejorar la situación econ6mica de la fa.~ilia y por tanto, son un 

paso más para la seguridad socid del núcleo familiar mexicano.· 

El articulo 90 de la Ley, establece una prestación sui -

géneris dentro de la legislación mexicana: la ayuda para el matrf

monio del trabajador asegurado. Se otor~a cuando éste haya cotiza

do, cuando menos, durante 150 semanas al Instituto, al momento en 

oue se celebra el matrimonio. Se podría considerar esta ayuda tan

to como una prestación econ6mica como de carácter social, en vir

tud de la imoortanciR que tiene, oara una pareja, contar con una -

cantidad en efectivo, oue será de verdadera utilidad al iniciar un' 

nuevo periodo de su vida. 

Prestaciones médicas.- Son las siguientes: 

a) Seguro de enfer.medades profesionales y de aecidence5 

profesionales. Cubre: asistencia médico-auirúrgica, farmacéutica, 

hospitalizaci6n, translados, aoaratos de orótesis y ortooedia, ade 

más de las orestaciones en dinero serial ad as anteriormente. 

b) Seguro de enfermedades no profesionales. Cubre: asis

tencia médieo-ouirúr~icA, fermacéuti~a y hosoitalaria; protege no 

s6lo al trabajador, sino t~~bién al pensionado, su esoosa o concu· 

bina, hijos menores de 16 años y a los padres cuando dependan eco 
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n6micamente del trabajador o pensionado. 

c) Seguro de maternidad, Proporciona: asistencia obsté 

trica, médico-quirúrgica, farmecéutica y hosoitalaria, ayuda para 

la lactancia y canastilla. Este beneficio a la mujer trabajadora, 

se extiende a la es0osa o concubina del trabajador o pensionado, 

La ayuda a la lactancia se otorga en especie, cuando exista incapa

cidad física para amamantar al bebé y se prolonga durante los seis 

meses posteriores al parto. La canastilla se proporciona al nacer 

el hijo de la asegurada; consiste en ropa propia para el recién na. 

cido. Es notable el aumento de partos atendidos por el l.M,S,S, de 

1956 a la fecha; en 1956, se atendieron 45 643 partos¡ en 1965, -

199 600, lo que significa un incremento de más del 400;',. Esto es 

un claro índice del constante crecimiento del Instituto, y lo que 

es más imoortante, la confianza depositada en ~l y los medios oue 

éste proporciona a la clase trabajadora, acrecentados día a día. 

Al analizar las prestaciones en dinero y en especie que 

proporciona el l.M.S.S, en relaci6n con el convenio 102 de la 

O.I.T., ratificado oor nuestro pa!s el 29 de diciembre de 1959, 

y estudiado en el capítulo 0recedente, observamos que el Institu

to supera las previsiones mareadas en él, y en algunos asoeetos, 

se duplica el porcent1je que fija la Norma ~f!nima. 

?restaciones sociales,- Como complemento del nrograma mé

dico y ue prestaciones en dinero, existe otro de servicios socia

les ~ue imparte el Instituto oor medio de los Centros de Seguridad 

Social oara el Bienestar Familiar, Centros Juveniles de Se~uridad 

Social, Unidades de Servicios Médicos )' Sociales, Unidades de Ser

vicios Sociales de Habitaci6n, Brigadas M~dico-sociales, Teatros 
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y campos e instalaciones deportivas. Con la adición de las presta

ciones sociales en el marco de los beneficios .del l, M.S.S., se res

ponde a un concepto nuevo, in"egral, de la seguridad social, que 

no limita su acción a oroteger al trabajador o a sus familiares en 

la adversidad o el infortunio, en la enfermedad o la vejez, sino -

que la extiende en modernos y múltiples servicios aue permitan al

canzar a la población trabajadora los más altos niveles de bienes-

tar individual, social y cultural. Este nuevo conceoto de seguridad 

social se traduce en un pro~rama de amplias proporciones oue com

prende el cuidado de la salud, la capacitación o adiestramiento -

de hombres y mujeres, y el aprovechamiento o emoleo del tiempo li· 

bre en actividades que hagan factible lograr metas de superación 

de la comunidad. 

La concepción jurídica y social de este pro~rrma se deri

va, en primer t~rmino, del texto Constitucional del pa!s, que con

cibe la democracia no sólo corno una estructura jurídica y un r~gi 

men político, sino como un sistema de vida fundado en un constante 

mejoramiento económico-social y cultural del nueblo, y en segundo 

lugar, ~l artículo 128 fracción II de la Lev cel Seguro Social, -

que indica, oue el 80% de las reservas del· I. M.S.S. se aplicarán 

a la construcci6n, o financia.~iento de hospitales, sanatorios, ma

ternidades, dispensarios, i:i.lmacenes, f srmac:ias y labora torios, ca

sas de reooso, habitaciones oara trabajadores y derr.áE bienes mue-
1 

bles e inmuebles propios para la función del Instituto, 

. Atento a esta disoosici6n se han construido un gran núme 

ro de hospitales, clínicas y centros de salud en todo el territo

rio nacional. En el Distrito ~ederal, P-1 Centro Hospitalario de la 
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Raza y el Centro Médico Nacional,prouorcionan a los asegurados y be

neficiiu:ios, los mayores adelantos de la ciencia médica en todas y 

cada una de las esoecialioades de la medicina moderna. 

Por lo oue respecta al problema ~ahitacional, el Institu

to, basado en los artículos 21, 124, 125 v 12S de la Ley Jr~P.nica 

del I M.S.S., establecen las bases para su operación; y los art!

culos 3, 4, 3, l~ y ll del P-egla!l'lento de los Servicios de habita

ción, que las amplían, ha emprendido un gran ?ro~rama de eonstruc• 

ciones en el campo de la vivienda, buscando con ello mejorar las 

condiciones socio-económicas de los trabajadores amnarados por la 

Ley. El programa se desarrolla bajo el sistema de Unidades de Servi

cios Sociales, que están planeadas en forma integral, utilizando -

las más adelantadas experiencias en este ca~t>o, le cue otorga.a -

los trabajadores un medio ma~n!fico uara un desarrollo pleno de la 

oersonalidad propia y la de ~us hijos, en virtud de oúe por tratar

se de unidades habi tacionales se nrooorcionrui, además de las vi--

viendas uni tnrias y mul ti familie.::::es, servicios n:éCicos, econó:nicos, 

sociales, educativos, recreativos, y, algunos de ellos, de?ori:ivos~'. 

Cuentan también con la ventaja de red~cir los riesgos pro!esionales 

en materia de transportación, va que se han edificaoo pugnando oor 

que su ccnstrucción se haga cerca de los centros de trabajo. :n 

el año de 1958 hs ··i"iendas constru!das por el l.~·i.S,$, ascend!.an 

a 6 476; er1 la actualidad, son más de 10 000 las habitaciones oue 

se encuentran funci ~.1-;'lando con las características sefiale.da!:. 

E.- Centros de Se~u~-~ad Social para el 3ienestar "ami- -

liar - La creaci6n de e.E to!:' Centro e s.s insoir6 en los princioios 

de la seguridad social oue trasciende del campo de las prestacio-
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puesta adecuada y eficaz ·del 

jóvenes. Las actividades de 

comunes a .los 

encauzan a la juventud to· 

mando en cuenta: edad, escolaridad, aptitudes y situación ocupacio

nal o no ocupacional Los trabajo~ de los Centros se desarrollan • 

preferentemente para cubrir las si~uientes áreas: talleres, salud. 

e hi~iene, educación física y recreativa y formaci6n civica, cultu

ral y social. Es constante la oromoción y org11nizaci6n oue abarca 

un número cada vez ma:ror de jóvenes beneficiarios, Los órganos téc

nicos del Instituto, son asesores; orientan a la juventud y tien· 

den a aumentar el sentido de resoonsabilidad de la orooia juventud, 

El furidamento leaal de estos Centros, no obligatorios, es 

tá formulado en el articulo 80. de los Servicios de Habitación, • 

Previsión Social y Prevención de Invalidez del !.M.S.S. 

G .• Talleres Juveniles. 

Los talleres se establecen con sentido totalmente orácti· 

co que permita resolver las necesidades iniciales de la juventud -

para orientarle venturosamente en el mundo del trabajo, Se susten

tan en el principio de aue es imperioso pro?orcionar a todos aque

llos jóvenes hijos de trabajadores, enseñanzas oue despierten inte

rés, no sólo material por el trabajo, y adiestramiento, sino oue 

les den facilidades para un normal desarrollo de sus anhelos, -por 

incipientes que sean-, por imoerfectos oue se les presenten, por • 

indeterminados oue parezcan. Se orooonen dar a la juventud una ple· 

na se~uridad A\ll1 oara aquello oue la juventud misma siente como in· 

s~guro y la preparan alle~ándole los instrumentos para aue inicie

su propia liberaci6n. 

El ingreso de los jóvenes, hombres y mujeres, a los ta·-
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lleres está abierto para todos, claro, con al~unas peouer.as limi-

taciones Los programas de actividades se han diseñado pensando -

que su fines se verán mejor satisfechos a través de exueriencias 

múltiples con herramientas, materiales y procedimientos que repre

sentan varias industrias y artesanías, exoresamente aou~llAs de~er

minadas como más necesarias en la demanda de mano de obra, según e~ 

cuestas realizadas por el Instituto. En los Talleres, el adies'Cra

miento está concebido para lograr en períodos cortos, destrezas, 

aptitudes y actitudes útiles para el trabajo, conocimientos bási

cos elementales -incluidas las matemáticas aplicadas- e informa--• 
·ci6n precisa en el camoo ocupacional. 

~l antecedente para la creaci6n de todos los Centros men 

cionados, se encuentra en la Declaraci6n de Principios de la Segu 

ridad Social, la cual establece, precisamente, la urgente necesi-

dad de ase~urar a cada persona la oportunidad de lograr un sitio· 

en et campo de la instrucci6n 1 a fin de obtener la retribuci6n ade. 

cuada a sus necesidades individuales y familiares; esta política 

propicia, como es fácil observar, el ascenso a niveles de vide 

más decorosos y, por tanto, a la consclidaci6n del patrimonio eco

n6111ico, social y cultural. 

3.- INSTITUTO OE: SEGlf":IDAD Y SERVICIOS SOCIALES OE LOS 'í'RA3AJAD0?.::S. 

DEL ES'fADO (I.s.c:.s.r.E.). 

L¿ protecci6n social ~ los trabajadores oúblicos se ini

cia, como ya hemos visto, en México, en los días de la Coloni~. En

tonces y más tarde, los beneficios de la Sel?juridad social fueron -

muy Um:..tados, de muy reduci.da cuantía y en favor de pocas ramas 

de la burocracia. Los militares eran los p~eferidos. Además, ya en 
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la vida independiente, los frecuentes cambios de 

dos por las repetidas revueltas, la oobreza del erar¡e1:i'\:1a:;f~lta'·~ 
de unidad en la legislación, hac!an nu~atorios los beneficios de 

las leyes. 

'En estas condiciones llegamos al ano de 1925. ?uede de-

cirse oue se trata de un ano crucial ouesto oue durante él se ex· 

pide lA Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, i:iue viene a -

ser la primera ley esoec{fica sobre la materia. Antes las oensio

nes se hab!~.n re~ido oor re~lamentos particulares de cada activi

dad burocrática: ordenanzas del Ejérei.to y la Armada, f:.e;la.mento 

del Cuerno Di~lómátieo, Ley de Educaei6n Primaria, etc. La Ley de 

Pensiones, además de establecer los beneficios de jubilaci6n y pen• 

sión, otorgaban otras orestaciones i:ni:>ortantes a los servidores de 

la ~ederaci6n, tales como: oréstamos a corto plazo, oréstamos hi?o

tecarios ~ara la c~nstrucci6n de casas y alouiler de viviendas, -

c6modas, hi~iénicas y baratas, constru!das en edificios ~ultit~~i

Liares por la Institución. 

La Ley de Pensio~es Civiles de Re~i~o, aue en su tiemoo 

fue una importa.~te eonouista, es suoerAda, en ~orma extraordinaria, 

el 25 de diciem~re de 1959, al ex~edirse la Ley del Instituto de ~e 

guridad y Servicios Socia~es de Los 1=abajadares del t~tado, una -

de las m~s evanz~das de la é~oca, la oue, con la reforma Constitu

cional al artículo 123, enartado ~, ou~lieada el 5 de diciembre de 

1960, se establecen l~s siztiien:~s oresteciones: 

A.- Se~u~o ¿e enfe~~~dades no orotesionales y de materni 

dad (A::-tíc:ulos 22· .el 2¿.i. La!! orestaciones oue otorga este se;uro 

s·on las ir.ismas oue la~ c:ont:el'l!..·~a• en la i.iey del Seguro Soc:ial¡ se 



-93-

aplican a la esposa o a 13 concubina, en el caso de maternidad; -

oero si tiene más de una concubina, nin~una de ellas tiene derecho 

a recibir la orestación; se amolia la edad de los hijos, de 16 a • 

13 años, ~ara que reciban atenci6n médica en el lnsti:u:o (En este 

aspecto se incluyen también a los padres del ase~urado cua.~do de

pendan econ6micamente del trabajador o oensionista). Para el caso 

de maternidad, el servicio consiste en asistencia obstétrica, ne

cesariA a ~artir del d{a en oue el r.s.s.s.r.E. certificue el esta• 

do do embarazo, asistencia médico ouirúr~ica, farmacéutica y hos

-pitllluia; ayuda 'Para la lactaneh cuando exista incaoacidad· fhi· 

ca para am1une.nrar al ni.~o. Esta ayuda se orooorciona en esoec:te; 

hasta 0or un lapso de seis meses; una canastilla de rooa aóecuadn 

al nacBr el hijo. 

B.- Se~uro de accidentes de trabajo y enfermedades orofe 

sionales. ~Artículos 29 al 37-. ?ara hacer la califieaci6~ de los 

ries~os profesionales, serán reoortados como accidentes de :raba· 

jo los aue se realicen en las circunstancias y caracter!sticas ~ue 

esoedfica la Ley F'ederal del rrabajo¡ considera t.e:nbién accidente 

de trabajo el sufrido por el trabajador al tr&nsladarse de su do· 

micilio al lugar donde oresta sus servicios o viceversa. La profe• 

sionalidad de los accidentes.y enfermedades de trabajo, es califi 

cada técnicamente por el Instituto. En caso de sufrir un acciden

te de tra~ajo o enfermedad oro:esional, el trabajador tiene dere

cho a: 

a) Asistencia médicA, ouirúr.~ic:a y farmacéutica, asisten

cia hospitalaria y aoaratos de orótesis y ortopedia oue sean nece

sarios. 



.:,._,:·s·:.,1 

!?;Uarder!as in fanti.les cÍE!ti~ridi.~rit!:~~;:a~':'6~da i.ma da las ::ecre t:ar!es 

de Estado para los hijos Úl~Qt~~;~~'.~~~d~as. Eet~s cuenta:i con -
,:·.-' .; .:-.<»::.; ,\.'"": ·;.~::(;;~_;:(·.~:··; .• . ' 

oersonal caoaci tado en la a teric:fón{·aé;:ios :menores: educadoras, die· 

tistas, rnédic:o pediatra, nif-.era's,i'~\~.~.i(~s:!. como la construcción 

de hoteles e::i los orincioales é:entrds'de; ~urismo -Acapulco, Ve::-a -

cruz, Ma:izanillo- donde, a bajo cosfo~~ÚooOrC:iona'l) ma~n:!.fico ser

vicio a los trabajadores del Estad~{S~~~famili.ares. 
El e.rt:lculo 42 de lA Le)~ deD:'.,,f{~;s:,s.T.E., indica aue el 

lnstituto orom~ved el estable~i~i~h:·icii,!~~e·;tiend~, en donde los 

tra':>aja1ores adouieran, a precio~.e~~li4~i'é~s, ,alimentos, ropa Y -

artículos oara el ho~ar, niis~.~~'."'\~g~;,,B'.ii~~j}~$?,i}fera~o, tanto en el 

Distrito Federal, corno en·8~r;~!-f.~.~}'.á'A1'.~~·~l~~~~t~Ú~as:,,, ··e · ,. 

··~ habi ,:~~~::·:::::~~~~~~;~~~;~!~;¡rtr:::~i7~i!~: ~~~t 
' ·:r~·,.~-.'->~ 
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54-. ~l Instituto adouirirá o 

vendidas, a precios módicos, a los 

trabajadores oue hayan contribuido 

tuto, pueden obtener o~ésta~os hiootecarios des 

ción del terreno para 

construir la casa oue 

mismas¡ y redención de gravá~enes oue sooocta~ lo~ 

olazo para cubrir el precio de los in~uebles no 

15 af\os y durante ese lapso, el trabajador 

del i~puesto oredial, lo oue viene a ser 

ra el trabajador, oor el aho~ro oue esto 

E.· ?réstamos a corto olazo. 

otorga:i a los trabajadores de base, a 

emoleados de confi~nza, ~eneralmente, 

meses del sueldo básico del trabajador 

préstamos suoeriores-. El olazo de 

meses, con un interés no mayor 

insolutos. Esta orestación, 

oue agobi;m 

:-". - Jubilación. 

dón los 

Da derechc:. a oercibil:- el 

al trabajador -este sue 

_,,, 1 dos :lurante los cinco 

cede st: jubilación-. El 

en el oue el trabajador 
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ber causP.do baja. 

G.- Pensión por vejez.- -Artículos 

nor vejez se otor~a a aouellos trabajadores 

55 af,os de edad, tu•,iesen como 

contribución al Instituto. Si 

el cómputo se hará en uno solo, aouél de ~ayer 

~ - ~ensión por i~validez -Art!culos 82 al 

0orciona a los trabajadores oue se inhabiliten 

te. Para oue se confiera esta oensión, el trabajador deberé 

contribuido al fondo resoectivo, cuanco menos 

-a mi juicio, esta disposición es oerjudicial 

res, ya oue si la invalidez es causada an'::es de ese 

ne derecho a recibir la oensión corresoondiente-. 

l.- Se~uro o oensión oor causa ce ~uerte. 

al 94- Rajo este rubro están consideradas 

dad y viudez. Se otor1;an a la muerte de la oersona ClUe ha\'a 

nado la pensión, cualnuiera oue sea la edad y sie::-.ore r.:ue hu:iere 

contribu!do, cuando menos, ouince a~os al fondo del Instituto. Ss-

te ordenamiento tiene el mismo inconvenien'::e oue el se:"·al!do en el 

de pensión por invalidez, va oue la esnosa e hijos cueden totalmen• . 
te desorotegidos oor el I.S.s.s.·r.::::., si el tra!:ia_iador no hubiere 

'. 
cumplido ouince aros de servicios, ~l orden a ~czar de esta oer.

si6n lo tienen: la esposa o la concubina -a fal t:a de· la esoosa le

gítima-; los hijos menores de 15 a'.".os, sean le~!timos, naturales 

reconocidos o adootivos; el esposo su6érstite, sie:11ore cue a la -

muerte de la esoosa tra¡;;ajadora o oensionacia, fuere rna:v-or de 

años o esté inc:aoaci tado oara trabajar v hubiere deoendido' econó -



,__ __ ·--~. 
- - - - - -- -~ 

micamente de elle; a falta 

rá a los ascendientes oue 

dor o oensionista durante los 

La oensi6n de 

hijo del oensionado no pudiera mRn~enerse 

debido a una enfermedad duradera, 

psíouicas, el pago de la misma se 

sista su inhabilitación La Le}' del l. S.S.S. T. E. 

que sucede con la Ley del Seguro Social, no fija u.~ 

pr6rroga de la oensi6n en caso de oue el hijo no 

por sí mismo, lo oue hace oue los beneficios sean me.vores v 

más tiempo. 

En caso de C'Ue l.! viuda (o la concubina) contrair,.2. 

nuocias, perderA la oensi6n oue recib!a y solamente 

única y Última ores t&ci6n, el imoorte de seis niesei; de la "Oens iÓ:1 

que hubiera estado disfrutando. 

El artículo 94 concede el pa~o de los ~aFtos del funeral 

a los deudos o a las oersonas oue se hubiesen hecho car!?,O de la -

inhumación, el importe de 60 dÍllS de nensión, oor concento ce i:;e.s -

tos de funerAles, con la simole nresentación del certificado de de

función y la constancia de gastos del senelio. 

J. - Indemnización ~lobal (Artículos 95 al ,97>< 

Se otorga al trabajador oue sin tf!ner;;d~rechcl··il;oer:'~i·ono'" e __ · 

por vejez o invalidez, se senara 

ne dm~echo !! promover el pago de 

los fondos de -pensión, y haya cumolido.}5/af\os'de.edad;;·\"'' 
,-_ ... , .. ,.-. 

Nuestro ré~irnen de se~urid~d o'úblícaSe ap1i.c'a'a tissi-



! 
/"' ! 

- - - -=""'=-==---

r!a 

mes de 

4.-

Estado, 

Un Plan 

conservar la 

oara con los 

dedicado esoecíficamente 



or~anismo cuyo cometido 

lares, como ayuda hacia 

en la alimentación; 

cios asistenciales 

como en los Estados, 

sidencial el 31 de enero de 1961, 

de la "ederación el lo. de febrero 

fiesta que es oronósito fundamental 

a la niñez oor todos los medios aue 

do el oroblema de 111 elimentación 

a nif1os de primaria y oreorimaria, 

ouiera, a fin de asegur~r la salud 

cas oue redunden en ben~fieio de 

la Nación. Adern~s son funciones 

cional, lR inte~ración 

ActuE1 lmente, se 

escolares en el ryistrito 

raciones alime.nticia~ 1 

rio de Nutriolo~ía y 

$1.37; sin embar~o, 

""t'.ncionan, 

ción 

y 12~ al cuidado de los 

están u~icadas en las 

~ramas educativos, 

-"---o.o_-=---=--'- -



rrollo y 
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tros de canacitación y adiestramiento ?ara las madres, con 

liosa ayuda oue oroporcionan las trabajadoras sociales 

al l.N.P.1. 

flur.a.-tte 1966 se atendieron 850 casos relativos a ni.íos -

\abandonados total o ?arcialmente y 6 000 personas recibieron en -

una u otra forma los servicios proooreionados oor el Deoartamento 

(5) de integración social que ven~o reseñando. 

El servicio de rehabilitación integral, diri;ido oor el 

Centro Peda~Ógico Infantil, en el oue se da atención pedagógica 

y de rehabilitación física, a los nihos lisiados oor secuelas polio

miel!ticas, En este Centro se orooorciona asistencia a los meno-

res, hasta dotarlos de antitudes oue permitan su inte;ración al -

seno de la sociedad, caoacitados ya para las actividades de la vi

da diaria. Por lo oue se refiere a la educación oedagógiea, ésta 

se oronorciona hasta nivel secundario, eo~binado con teraoia ocu

oacional, de acuerdo con las aotitudes vocacionales de cada alum

no. El trata.~iento de rehabilitación incluye asistencia médica, -

fisiatria, mecanoteraoia, hidroteraoia y masotera?ia. Se atienden 

cerea de 500 alum."'los, divididos en tres niveles: jarc!!n de nir·os, 

?rimaría y secundaria. 

Los oroblemt.s osicolós;icos de todos estos niños, son tra

tados en un laboratorio colectivo, haciéndose una selección de -

aouéllos oue necesiten un tratamiento de osicoteraoia, individua

lizado. El oroblema social del menor, derivado de la invalidez que 

sufre, se ataca mediimte ia ter'aoia ocuoacional: carointeria, elec

tricidAd, bisutería, costura,' pintura, mecanograf{a, taaUÍS?,rafÍa, 

encuadernación y cerámica. 
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l.os aoaratos necesarios, así como el mant:enimiento, establecidos 

para el nrograma de rehabilitación individual de los alumnos. 

También se llevan a cabo estudios socioeconómicos áe ca-

da una de las familias; para fijar· cuotas de recuoeración, lama

yor parr.e de lAs veces, de carácter simhÓlico, pretendiendo crear 

con ellas, un sentido de resoonsabilidad tan importante en la inte

gración familiar v social. 

Para extender a todo el Territorio !~acional los benefi·-

cios de I.N.P.I., se han creado, con base en el artículo 10 del 

Decreto 'Presidencial, en cada una de las 1'.:ntidades F'ederativas; -

Institutos Regionales aue trabajan en forma descentralizada e inde-

pendiente, pero al mismo tiemoo, unidos al InE.tituto Nacional nor 

planes comunes, asistencia técnica v la ayuda material oue se les 

pres ta Asimismo, el Instituto tiene, como ya se dijo, estrecha -

coordinación con las Secretarías de ~alubridad y A~istencia en las 

camoa;ias de inmunización, vacunación -antivariólica y an:iooliomie

lítica-; colabora con el Instituto Nacional de la Nutrición, oro

oorcionando leche en polvo; está en contacto con el Instituto l'!a-

eional lndi;enista oara la distribución de raciones alimenticias -

en zonas indí~enas necesitadas. 

Funcionan 108 olantas el11boradoras de desayunos, 115 Cen• 

eros de Orient:aei6n ~lutric:ional, v 4 ¡;;uarderías, adamás de varios 

Centros de 1J.ehabilitac:ión en todo el ámbito de la Reoública. 

Ojalá oue las orest:aciones conseguidas hasta el momento 

por los diversos or~anismos de ~eguridad Social, se aumenten y 

adent:ren a todos los campos nacionales en beneficio !),· , pueblo 
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_mexicano, tanto de las C::iudadesccomo~de fa--or.o;,.in;ia. QUI? los re-

g{menes !O!,ubernamentales no eludan los oroblemas, fácilmente solu• 

bles, ooniendo un ooco de buena voluntad v ennisiasmo en ello. 



Notas Rihlio~ráficas del :ca:iítulci 
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ción y la cult:ura. 

mente, toda clase de ries~os. 

2.- El se~uro social es una forma de se~uro 

aolicado en favor de los. trabajAdores, hombres, rnujeres· V 

El Est:ado lo estAblece como resultante de la aoari.ció11 de 

cesioades surgidM oor la o~rdida o disminución del salArio. 

3.- Et· sistema de seeuro social obli2at:orio es el único 

oue resoonde a la rP.alidad del 'Jerecho del '"rabajo en l·ié:dc:o, oor-

~ue es la mejor forma en aue natrones y trabajAdores se obli~an -

a cumolir con todos los orece~tos le~ales; conceáe orestaeiones -

debidas en virt:ud de un estricto derecho resi.;uardando al aóouiren 

te c:on las decisiones arbitrarias del 6r~ano encar~ado de le 

tribución de las orestaciones, 

4.- Se~uridad Social es u.~ derecho oúblieo de observancia 

ol>ligatoria y uni"ersal, aue tienen to::los los seres ~lll:lanos oai."a 

ser liberados del temor óe la i.nse~u~idad, dot~ndolos de condicio

nes decorosas de vida; ase~urándoles el derecho al trabajo -y obte. 

niendo un SAlario justo e indem~i~ándolos nor la falta de canaci

dad ~ara laborar. 

5 - Los re~ímenes de seguridad social se funda~ente~ so

bre bl\ses fi losóf.icas, soeiátes,·~·:.~§i{ticas de valor universal; en 

clÍlculos matemáticos aetuari~les'.~;·~:-i comnror.iisos derivados de re 

soluciones internacionales aue c~df;'oals ador:>ta de acuerdo c::o~ las 

necesidades de su oo:ilación. !Je 'ahí oue el ré~imen de seguridad 



6.-

de se~uridad social es 

sistema. Puede concluirse oue 

tuciones de tino nacional, en 

recta o indirectamente, los be~eficiarios, es 

te de la evolución del sistema obli~iar:or.io de se~uridad 

7.- Dentro d~ la le~islación 

disl)osic:iones lestales tendientes a la ·~ro.fecci6n de los menores 

las mujeres. Los me:'lores, en ma<;:eri~hbbi~l, so!'l ':)rote!;idos 

los 16 afios, entendiendo, oue mavo_rer.>;i:ie esa edad, adouieren 
-.··''¡=-,:-,-,-:_;oc::"-: .. '-'-'--.;c.:_-c-

mente, mayoría de edad para el ne:::ec~~o del '.;ra'bajo. El irdculo . 

123 Constituc:ion.d, fracción 111,previene oue la jornada Ps.ra los 

menores de 16 a:",os, no podrá ser mavor de seis horas. Ests dispo

sición tiene como finalidad la protección f!sica del menor, es! fi .. · 
:no -:>ermitirle asistir a la escuela en sus diversos niw1les, esoec:f.; 

fic:amente la educBción orimaria. 

8. - La frac:ci6n 11 de este mi.smo artículo eonstitucio:'lal, 

o:t·ohibe e tos mP.nores y las mujeres el trabajo nocturno industrial 

y en establecimientos comerciales desri~6s' de las die:>: ele la noc~e. 
Precise reformar las fr11ccio::"1es ll ,Y Xl del ,ardculo 123 de la 

·i •'.'·''"' -.. '~ 

Constitución, oermitiendo el t:~~h~jo'/é'i#aordinario de les mujeres; 

eliminando, en el ¡¡r.tic:ulado c6~~~~~§h'~,i~hte de la Lev "ederal del _ 

Trabajo, la oro~ibici6n ~·~;¡·'~t~~t~~#'~:~:Í'Jki~1kbor; as! corno regla-

-·~.;_. ,-;_. '.~ ."•; 

prohibición expresa contenida en la' Constituci6n y en 



en fla~rante violación; 

mientos industriales v 

che, debiendo ougnarse 

sin que po~ ello se eliminen las 

9. - Las 

tección a los menores, constituyen la suma de 

tienen por finalidad favorecer, esnecialrnente, 

desarrollo, la salud v la vida de los menores 

tección de ellos es una nor~a 

to de partida de la se~uridad 

nañada de re~las oue oermitan 

trucció~, y ore~a=ación 

;rarse 

satisfaciendo las neces~~~~~:;?t~~~~'00~~~~~~~~~~~~~~~k~~t~~~~~~~~,:~:J~~~ 
al hombre un ré~imen 

la vida, presentes y 

rec:c:ión. 

dran a la 

encaminaca hacia 

la educación. 

11 

tiene, 

oroi:c.c:ción 

mando, 

de las 



da 

manit:aria 

el astiecto 

to en 

12.

crabajadoras 

ci6n, oues to 

.Indias, 

de la Declaración 

eión de sus miembros 

o ara 

buir al 

c:ión de la ,iusticie. 

de Segurid11d 

ción a.eneral 

res, a fin de 

el fut:uro. 

14. - La Lev del 

los fundAmentos oara el 

co, v a~rió nuevos caminos 

na oara lo;rarla. 

15 -

Mexicano del Seguro 

Sociales de los 

sólida conciencia 

los 

q~e se forme unA 
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