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mi Aoiieli ta 

Olga y Jaime. 

A quienes el destino impidió ver realizadas sus il~ 

•iones. Esperando haberles cumplido y recordandolos 

eternamente con el amor que se merecen, prométoles

que por siempre su ejemplo será norma de conducta -

en mi vida. 



A 

Antonio, 

mos como hasta ahora. 

Hermano Roberto por 

. consejos otorgados. 

el resp!!, 

hemos tenido 



García 

ha ·sabido ser maestro y 



mos, 

el 

blecen entre si los 

La Seguridad 

los problemas econ6micos ,· 

be, La Seguridad Social 

la cooperaci6n internaC:i:onal ~·· -·· .. ·~··~c..; •• •··•c 

compleja no se puede 

ello es necesaria la creaci6n de organismos 

dos a tal fin. 

La cooperaci6n y los organismos 

importancia al finalizar la Segunda Guerra 

ante el desempleo, las enfermedades, etc., 

mencionados organismos, el medio idóneo de 

ternacional que resuelva sus problemas. 

Por lo que respecta a la Seguridad Social,c encontramos desde -

1919 organismos destinados a establecerla y de.sarrollarla como lo son 



5 

la O.I.T., con su Comisión de Expertos en 

ciaéi6n Internacional de la Seguridad Social e~ 1927. 

el carácter de organismo intergubernamental y la segunda 
namental. 

Pero fú~ al finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando se in-

tensifica la cooperaci6n internacional, pues la creaci6n de la Orga-

nizaci6n de las Naciones Unidas es un paso importante para lograrla-

ya que instituye como uno de sus órganos al consejo Econ6mico y So-
cial. 

Las Naciones Unidas comprendiendo los conflictos sociales, s~ 

nitarios, etc,, ha tratado de solucionarlos adecuadamente por medio

de la cooperaci6n internacional, siendo en este aspecto donde ha lo-

grado mayores triunfos, ya que en los conflictos politices e ideoló-

gicos existentes entre los sujetos de la comunidad internacional no 

siempre ha podido conciliar intereses. 

En cuanto a Seguridad Social se trata la O.N.U. se preocupa -

por su realización y le ha concedido la importancia que tiene, como-

se aprecia en la llamada Declaración Universal de Derechos Humanos,..;. 

pues el articulo 22 de éste histórico documento eleva a la 

dad social al nivel de derecho universal. 





I),- IA SEGURIDAD SOCIAL COMO IDEAL, 

Desde las primeras épocas de la historia hasta nuestros diás; 

hombre ha poseído necesidades de tipo biol6gico, económico, cultu-

·ral, etc., las cuales han tenido que ser satisfechas por los más di--

versos medios. Ello nos hace pensar que el hombre siempre ha 

seguirá teniendo ideales, cuya realización implica la satisfacción --

plena de sus carencias. Dentro de estos ideales está la Seguridad 

cial, la cual basa su existencia en un estado de necesidad que se 

noce con el nombre de inseguridad social, constituyendo este estado -

de necesidad la base, la raz6n de ser de la Seguridad Social. 

El hombre al sentirse agobiado por el conjunto 

crea el ideal de la Seguridad Social, siendo ésta la 

todas sus necesidades. 

La Seguridad Social, 

y en el espacio, sucediendo lo anterior.pórque.el hombre no 

siempre las mismas necesidades. Encontta~~s que las necesidades 

hombre primitivo no son las mismas ique, las dél hombre actual, por. 

dad Social. 

2) .- I.A SEGURIDAD=SOCIAL.coM:O;mfaúiciio'>Y'.'• 
~ '.:,'-:;~</··.. :;;t. ~·•;;• ;·.< '·.·.-'.'"' ,,. 

·. Actu~i~:;Ilte' p~esenciamos~!i~z~ji?~~~~~~~~~ del .. .llamado DERECHO A 

LA SEG~~DAD SOCIAL, este derecho ~C)~~~·~~;te d~l llamado Derecho So-



la 

es 

vencionista·pa~a que por medio 

(1) 





Réstanos 

que la 

rar al 

sidad, 

dad Social. 

ideal, ha· sido 

del cual puedan 

guridad Social. Siendo este 

cha es el más avanzado. 

"El Seguro social 

medio para 

niestros y evitar,.en 

(4) Gonzáles·.níaz Lombardo; ·Fráncisco; 
Mexicana". México, Ed. Univérsidad de Nuevo. 



Social implica la 

Seguro 

Social, se han ido transformando en el 

precisámente nuestro estudio histqrico 

B).- PUEBLOS PRIMITIVOS. 

El hombre siempre. ha sentido la. 

cial, así desde las más renv:>tas épocas 

las enfermedades, los fríos, el 

de necesidades. El hombre tuvo que darse 

limitada y que en su duración podían influir 

ternos de sí mismo como lluvia, las pestes, los 

todo ello. "Es natural que las primeras 

los infortunios de la vida se deban al 

do. Antes de que aparezcan la 

acción tutelar del Estado hacia 

(5) 

(6) 

De lo anterior se 

-~· . . . .. 
I' ., ' . . ; ·- - . 

Garcia Cruz, Miguel. "La Seguridad Social", en "Mexico 50 años -
de la Revolución". México, Ed. Fondo de cultura Económica, 1961. 
Tomo II • pág. so l.. · 
Quiroz, Juan Bernaldo. de_ "Apuntes de Derecho de Seguridad S.2., 
cial". pág. l.. 



medida de seguridad que no fuera la d_e' 

propios recursos pudiera obtener, 

tra la de otros hombres ligados a él por 

que el padre velaba por el hijo y 

En la vida de los pueblos primitivos, 

bre de esa época ante la imposibilidad de 

turales crea la magia y el tabú, tratando 

los hechos que le afectan en 

forma que ofrece sacrificios a sus dioses, en 

favores cono dioses ha creado. 

"En Grecia y en México, Homero y Sahagún, nos dan 

los sacrificios cono medios de expiación o p~opiciación, 

dios a la inseguridad que amenazaba a los hombres, de donde 

dicho que la inseguridad para los pueblos primitivos fuera 

de vida humana, en tanto que la seguridad, 

Los pueblos primitivos, mediante ritos y ofrendas 

trataron de conbatir la inseguridad que les rodeaba y 

eron alcanzar la seguridad social. 

El pueblo griego concibe la inseguridad 

solo del enojo de los dioses, sino también por 

tes. Logrando los griegos por medio de la 

plicación a algunas enfermedades apareciendo 

dicamentos elementales. 

(7) González D:laz Lombardo, F. op. cit~ 



En Grecia no 

la.in~egútidad·sócial, ya 

tar los medios necesarios 

vilegiadas, la clase alta, si bien no estaban libres ae 

de la inseguridad, no sentían en todo su dramatismo las 

cias del estado de necesidad que produce la inseguridad social. 

tonces podemos comprender,- ·que si bien las clases serviles 

en toda su magnitud, la angustía y el miedo que 

dad social, no podían en ninguna forma remediar 

por carecer de los medios necesarios. 

Tres siglos· antes de cristo, Platón 

de su pueblo trata de remediarlos dando en su obra "La República" al:,. 

gunas soluciones al expresar que los gobernantes deberian ser escog.!, · 

dos entre aquellas personas que tuvieran mayor deseo de hacer benef.!,· 

cios al pais, debiendo ser los gobernantes personas cultas, pues -

mientras no gobernaran los filósofos no terminarian jamás las 

rias de los ciudadanos. 

Roma como todos los pueblos, 

efectos de la inseguridad social, y ante 

agrupaciones de ayuda mutua para 

ellas. 

·A estas agrupaciones 

las cuales se agrupaban quienes se 

tándose así de crear un interés profesional 

va. Existieron también otros colegios que se dedicaban a festejar a 



. . 
estando formados por los barrios donde 

las fiestas degeneraron en escándalos lo cual provocó 

. ·uá aboliera a los colegios en los años 67 a 64 A.C., estableciendo -

una excepción que favoreció a los colegios denominados 11 

TIFICUM VEL OPIFICUM 11 Instituciones integradas 

sionales, los cuales se ayudaban unos a otros: 

El recordar que Roma contaba con 

ma de salubridad pública. 

Los colegios con el 

libertad cayendo al servicio de los e~peradores, 

jetos a un regimen de estricta vigilancia. 

Años más tarde el triunfante cristianismo empieza 

mar a los colegios roma1.us en cofradías. El ·cristianismo proclama ~l-

amor al pr6jimo, la ayuda al necesitado, respeto a la vida del seme--

jante, es decir toda una moral altruísta que va a encontrar en la ca-

ridad la forma de realizar las prédicas. 

C) .- EDAD MEDIA. 

Al caer el Imperio Romano avasallado por .. los 

y los vándalos, el cristianismo alcanza para entonÍ~k·.si.ngula~ 
e··_·:.'.:_'.~_·_·/~-- \.>·-. 

río por haber cesado la persecución de sus instit~Ciones, y es la ...; __ 

Iglesia católica quien sostiene a la cíviÍiza~iorí.romana la cual no -
'. ~: ~- ! :/,,:: .. 

desaparece con la caída del poder político sino que solamente se ero--

pieza a transformar paulatinamente. En los monasterios, el monje con.l!_ 

truyo bibliotecas salvando así para ben~hcik.de civilizaciones veni-



que nada tenía; 

te el abuso del 

opresi6n de los sefiores, 

serable !a caridad, para 

cian para el efecto. Y como "todo 

debe encontrar una forma jurídica 

te 

la 

del 

co. 

(8) 

. ,_ .. _ ,, . ' 

Problema grave, ya qu~' se 

Instituto Mexicano 
cial". México, Ed. 



es-

naciones, y que actúa en 

titular de los derechos, sj,no simplemente 

laridad pertenece a la instituci6n. 

Apreciamos claramente que el 

separaci6n, por una parte es ya inconfundible el patrimonio 

tico cori -el de las fundaciones de caridad. _¡::n _tanto que por 
. ' _, - ,- .------:- - ----~- -=---= .-

para totalmente las personalidades 

nalidad de quienes la integran. 

Nos 

el régimen 

que imperaba en 

familiar la que 

mente 

en in-· 



las nuevas 

necesidades hace que aparezcan 

los 

"Ya en 

bastarse a sí misma 

porativo, que es el sistema en--·er·cúar los 

fesi6n, oficio o especialidad se unen para defensa de 

comunes,en gremios, corporaciones o guildas. 11 (9) 

Los gremios o corporaciones, estaban integrados 

de pequefios talleres o unidades de producci6n, siendo cada 

propiedad de un maestro, bajo cuyas 

oficiales, así como los aprendices. 

clases a saber, el maestro, el oficial y 

Los gremios estaban 

que una persona no 

bajos distintos al 

que 

miembros, evitando la 

extrafios al gremio. 

(9) cuarta ed, -



. -, . . ';.< .. :--,.~: -', 

eran de los intereses patronales,. c:l.ertó ~·~ . .:;aimL>:i.to.n,. 

:lo que respecta a nuestra materia, 
1 
lcía a sus integrantes, ayuda mutua 

enfermedades, los ataques contr~ algún 

Ya podremos apreciar en páginas postetiores 

del gremio por ser perjudicial su existencia a' los nuevos intereses- -

eccin6micos aparecidos con el tiempo del liberalismo econ6mico; serfl-

la Ley Chapelier de 1791 la que prohiba para entonces, la 

zaci6n de las corporaciones, estableciendo así también la 

ci6n de constituir nuevas agrupaciones que evitaran la 

los hombres para dedicarse a las actividades al trabajo, 

oficio que consideraran convenientes. Ahora tan solo nos 

señalar que el régimen ~urporativo estableci6 la explotaci6n desmedi 

da en los pequeños talleres, ya que el aprendiz no recibía salario -

alguno y trabajando jornadas .hasta de 14 horas vivía tan 

esperanza de llegar ·a la categoria de oficial, y quienes pertenec~ari _ 

a la categoría de oficial aún cuando recibían un salario 

lo suficiente para satisfacer plenamente sus necesidades 

ca ascendían a la categoría de maestro, ya que para alcanzar esta 

tegoría era necesario presentar una obra lo cual- era una 

exárnen, rio conviniéndole a los maestros ver aumentado el número de -

esta categoría, generalmente rechazaban las ob~ascpiesentadas por -

los aspirantes. De tal manera que oficiales /·;p~endices con el tran!!, 

curso del tiempo fueron explotados cada vez más intensamente. 





D) .--PROTECCIONES EN EL ESTADO MODERNO. 

"La novedad consiste en que ahora 

separado de la Iglesia, mientras 

para hacerle frente a la miseria y calamidades 

va asumiendo esa responsabilidad lo cual llega a ser ei comienzo 

la Asistencia Social. _En igual sentido obra también. la creciente 

potencia de los .. Gremios_ que tampoco 

sus socios". (10) • 

Estas frases nos hacen comprender que 
------ ----

la Iglesia como los gremios habían perdido 

El Estado empez6 a tomar conciencia no por iniciativa 

por la presi6n que sobre él ejercieron las protestas, 

ques de los hombres progresistas de 

centramos al más destacado de entre 

ce en 1492 y muere en el año de 1540, luchador 

di~r las necesidades de los pobres escribi6 dos 

llamada. ''De la comunidad de los 

(10) Zúñiga Cisneros, Manuel. "Seguridad 
zuela, Ed. Mediterráneo. 1963. pág. 



ridaéi Social. 

no predic6 en ningún momentó la 

tuaci6n que Juan Luis Vives más que exigir 

cos, piedad y ayuda para el necesitado. 

En su obra "Del Socorro de los Pobres" 

que tiene el Estado de asistir a los menesterosos, y 

rística vehemencia expresa la forma en que el Estado puede interve-

nir en el terrible problema de la inseguridad social. Recomendando -

así, que los regidores, los diputados deberían hacer visitas a 

hospitales con la finalidad de vigilar su buen funcionamiento,. 

biendo los diputados o regidores integrar un censo donde quedaran a-

sentadas las causas de ingreso a los mencionados hospitales, así co-

mo el número de enfermos. 

El Senado debería comisionar a dos de sus miembros de conduc-

ta intachable para que ellos realizaran investigaciones tendientes a 

saber las costumbres de los pobres, de los ancianos, y saber·así mi~ 

mo que futuro tienen. Juan Luis Vives trat9 con esta medida y la an-

terior, por una parte obligar al Est~d~,1~ _i,ntervenir directamente.'.",;, /;/;:}.L :.·. 
con el problema, y por otro lado tratéÍSd~ i~i~~~z.J mejores condici~/~.2.~· :;·;1-·'.~~ 
nes de vida para el indigente. _;·-~:; L·L~.:i ;sr . · -·- . . . ._'. __ . :·22_: 1~ --> 

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

Expresa también el mencionado · autC>~¡-~-~J~:l'irs~e ia necesidad..; >Y;: .. -·. 
, -·. '- c<S . « . .,. ,;,,:,·~ •. ·:.--· -.~;· ··": · .. : : --:: - -- . , :· .: ·_ - - _-

de educar y capacitar para el trabajo-· a io'sfindÍ.\riauo's·; ya que como'." 

él establece, cualquier individuos p\lede,realizar una actividad pro .. 
:' .. -= j :'.· .>~ .. :- . _' 

ductor a de acuerdo con su capacidad-~ ~bc~~Í.6~:'· 



Las ventajas 

Luis Vives, son las siguientes que él mismo 

más honorable sin mendigo alguno, los robos 

frecuentes ya que habría menor número de personas 

delinquir para alcanzar de esa forma los 

sistir. Existiría en la ciudad 

bre no odiaría al rico, pues gracias a 

era menos miserable que en tiempos 

El pensamiento de Juan Luis 

contenido de alto valor humanitario. Por 

•ideas no requieren explicad.6n algúna. 

En estos tiempos en que el Estado moderno 

cas, algunas moderadas y otras radicales aparece 

naci6 en el año de 1536 y 

y muere en Espai'ia, con su pensamiento radical -fogia 

logía de otros pensadores europeos. 

El jesuitá Juan de Mariana, preocupado por la condici6n mise

rable de algunos hombres expresaba que la miseria era producto de ~

los mismos hombres, quienes por codicia y ambici6n habían despojado

ª otros de los más elemental. Existiendo 

habiendo acaparado ios bienes 

producían c9n su codiciosa 

espantosa miseria. 

Indignado por 

Estado no debía pedir, 

a los pobres, sino que riquezas-



grado, 

asistencia 

E) EPOCA 



un 

que 

del orbe. 

La 

serias 

creada 

ral, fué provocador de 

de entonces. El patr6n 

rias 

accidentes de trabajo. 

La igualdad que 



el 

le 

ficiencia, en la 

ra el más 

ticas que realizaron 

como consecuencia el 

en el año de 1883. De 

cial la constituye 

El 

enemiga 

La 

do 

capÜalismo ~¡beral1 ~ra lá e-~6~6iii~~ triu~f~~te, 'Í la ;.. 
- ' - : ,, - ' - , ~·" :, ' ' . ' 

,'-,it ,. ' 

apoy6 el régimen constitucional basado en el .individualismo. Como --

consecuencia de los principales postulados por esa escuela, el dueño 



del 

Ci6n no 
cumplía 

bida la 

úil.icamente la misión de vigÚ~r 

burguesia 

letariado 

dos del siglo XIX tanto 

cha proletaria. La 

nista en .el 

por el 





lo afirmamos con 

del Canciller de 

jadores. He aqui 

"Pero 

logrado triunfar- de fa 

ba, ••• 

(12) Ibidern. pág. 41. 

a los huelguistas, 

consecuencia-el 

alcanzar la S~guridad s~~i~l,_ Ío-



' ' . 

desde entonces han ido tenie~do una evoluci6n cónst~nte 

do una importancia tan enorme, que actualmente el grado obtenido ~e 

Seguridad Social por medio de ellos, constituye un indice, 

cador de progreso y estabilidad política. Como lo expresan 

tes autores. 

"La gran 

constantemente lo~ cimientos del capitalismo absoluto y 

cido ~n cÜma-re~c>iucio~a.rio-permanente; 

ci6n, ••• sa1~6 algunos Estados donde 

se 

Las 

puesto que se refieren 
- -_ ----':= 

la Seguridad Social en 

cuando el hombre 

(13) 



un Estado 

lución • 

. te, modesto estudio 

. tar fos efectos de 

canzar la Seguridad Social, 

los más complejos. 

fueron todos ellos 

problema del hambre, 

ria en general. 

cial el 

guridad 

administren 



Coionial en la Nueva España. 

Independiente de México. 

Revolucionaria. 

Participaci6n de México en la 

Seguridad Social Internacional. 



PR.ÍMEROS PROTECTORES DEL INDIO EN AMERICA. 

Al realizar España la conquista de América, fué establecido -

colonialista, explotativo, cruel y sanguinario para los -

habitantes del territorio. Con el soldado Español, rudo e inmiseri--

corda llegaron a la vez hombres de elevado espíritu y de preparaci6n 

elevada, los misioneros. 

Ante la explotación y el crimen, se levantaron las voces de -

protesta que se dejaron escuchar en ardorosas defensas. Esas voces -

de indignacu6n correspondían al misionero. 

Antonio de Montesinos, Padre Dominico, fué el primer religio-

so defensor del explotado indígena de América, y gracias a sus pro--

testas y la de otros más, en 1512 se promulgan las ordenanzas que en 

la actualidad son conocidas como Leyes de Burgos. Teniendo estas le-

yes de Burgos la finalidad de proteger al ind~o, disponían entre o--

tras las siguientes ventajas para el indígena. 

1.- El trabajo había de limitarse a dos períodos de meses --

/anuales, separados por un descanso de cuarenta días, en el 

indios atendieran a las labores de sus bienes propios! 

!A~las minas irían solamente un-:terciO de los -··--:.:>""·,_-,,é,;é''"•'ó''°'c·ºc''•-'+•+" 
·,_-·_:, 

"<- • .·.- •• < 

·--'- <-'-~!;-;::'~~;-'..<.'-:,- ,,·. <·-~-~ ,'-, 
,:-;"-~.'~ '.- - .:.-:;: • •• :~ -; e 

. ~a:li\.trifr~~% ',éíue erané:'obligados los indios. 

para trasladarse de~d~ -~~~·Ii~~:+~~~~,:~~~y)~s lugares de trabajo. D.§! 

?ían los patronos deaq1.le1i'~:§po~a'C:oh~6;~1~ chozas para habitaci6n

!ercanas al centro de traba·;~·,. ~sí c:Ó~~·i ·. igl~sia para los rezos y a-



de .los indios, que 

el 

cent e 

otros 

nía 

como en su-



persona, que no se impidiera el casamiento 

ci6n de transladar a los indios 

trabajar en climas fríos y viceversa, disposición q~e p~rmiti6 a los 

indios tener ganado tanto mayor como menor, así corno la 

del tiempo necesario que les permitiera trabajar en sus 

Establecían además éstas disposiciones la_ obligación de 

dios en justidafla instauraeión de colegios, así como 

la justicia secular y 

Apreciamos con lo anterior como en_el transc\lr~o.de 

Colonial existió una legislación tendiente a la protección 

implicando con ello un paliativo 

En 1559 se dictan algunas 

laboral muy avanzada para la época, 

los patronos de 

ésta ley que al indígena 

con ésta acertada medida que 

más tarde por medio de las 

prende 

tra Constitución 

desigualdad real 



ellas 

n6 la 

Espai'la. 

En 

se 

rentes de recursos econ6micos ya 

Desafortunadamente 

fu~ acatada ya que 

·c1an caso omiso 

Si 

la 

dual sino el del bienesta; social. 
' ·_ - "·,,_, . 

materiales desÚnadas al mejoramiento 



radas. 

El mando 

niendo el deber. todo el 

Existieron al 

ros que destinaron 

benef ici~ Temples 

los habitantes de Otumba. 

Juan de 

obra. 

bajos 

1747 

La construcci6n de la 

C) .- EPOCA 

En cuanto a 

te de México, nos aporta 

la integraci6n de 

recoger los datos que se 

casa su existencia. 

Don 

recogiendo 



nes por vejez a los trabajadores del Estado. En febrero de 1834 se -

extiende este derecho de pensi6n por vejez a los cónsules mexicanos, 

introduciendose a la vez la modalidad de otorgar una pensión a los -

incapacitados o en estado de invalidez. Esta 

das al 100 o/o del salario mediante ley d~~ p de febrero de 18~7 pero 

concediendose- unicamente .. la .pensión 

o por suprema vejez. 

La Constituci6n se-

flalando a la vez que el Estado, no podia permitir que se llevara a -

cabo contrato, convenio o pacto, en que se tuviera por objeto el me

noscabo, la pérdida o el sacrificio de la libertad del hombre ya sea 





mismo 

nada ley, 

elevar 

pide 

farmacéu-

debía co:.. 

brar 

al 40 % del 

permanente, 

Respecto a 

lo expresa García 





este 

nadas de 

de 

a 

mente, Secretario y 

las bases generales 

ron a ser formuladas. 

cas de aquella época imp:i.d.:i.eI'on -su reaiizaci6n, 

Madero fué asesinado por el traidor Victoriano Huerta. 

Al ser asesinado Madero, Don Venustiano Carranza se levanta -

en armas contra el usurpador Victoriano_Huerta,y el 26 de marzo de-

1913 proclama el Plan de Guadalupe el cual fué reformado en la ciu-

dad de Torreen en julio de 1914. Estableciéndose en este Plan la - -





misma fecha, quedando establecidas 

artículo 123 de la Constituci6n, 

con la materia.objeto de nuestro estudio. 

Las mencionaaas fracciones, al ser promulgada 

tuci6n Federal de 1917 decían: 

Fracci6n XIV. "LOs empresarios 
. . ' . . '. : : ~ . ' .. : . . ~ 

cidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los·. tra.l:>i; 

jador,~s sufridos con motivo o en el ejercicio 

tanto, los patronos deberán pagar la inde~ 

según que haya traido como consecuencia la 

muerte o simplemente incapacidad·temporal o permanente para trabajar, 

de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad su~ 

sistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un-

intermediario". 





primer 

afio de 

proyecto. 

tancia 

clases 

Este 

tudiada antes. 

apreciar en el texto 

11,, .... ____ J..::!:---



una 

del 

tita". (18) 

(18) García cruz, "Evolución 



se 

lleg6 a 

más 

un 

de la 

,. : \· '- ', .. " ' . " ' ':-
la Secretaría de Hacienda. 

b) .

dera~Ún'de 





"Se encomend6 

porque ofrece 

entre las que 

sus elementos 

pirar 

por el 

o por el Ejecutivo Federal en 

tivas cualquiera que sea la forma jurídiba adopten y siempre que, 

~demás satifagan alguno de los sigui~ntes,~equisitos: 





los 

más la 

bimos los 

ci6n a la 

o 



zar este 

Asamblea 

cienes y, 

La 

be 

cuantás ocasiones 

el reglamento. 

Apreciamos 

cada tres --





podría e.§. 





los' 

los padres y los hijos 



de la prima 

de pequeños 



de ser 

La acci6n 

quien al carecer 

macias, etc., es 

Por 

del Seguro 

·social, la 

en el campo mexicano. 

Aún cuando sea en·forma breve 

que sigue la Ley del Seguro Social, para la aplicaci6n de sus dispo

cisiones, ,para ello clasifica a los trabajadores en doce grupos, pef_ 

teneciendo cada t~abajador a uno de esos grupos de acuerdo con el s~ 



ve tanwién 

de 

de la 

Dicho 

GRUPOS 

E 

F 

G 

' . . - "- -

Pondrem~s como.ejemplo 
. . 



que marca la Ley 

de maternidad, el cual es 

SALARIO DIARIO 

Grupo 

E 

Más de 

$ ----

Así como este 

dadas que le corresponden ot:ox·gaLr~ta1nt:o 

nes, destinadas seguros. 

Así como anotamos el cuadro anterior, presentaremos un cuadro 





:ca 

ha alcanzado 



dos en 

to, 

1940 es uno 

ciativas_de 

u. ~:. ;\. í\'l, 









l) .- Funciones. 



Secretaría General. 

1) .- Funciones. 





En 

integrado 

la 

to jurídico solamente puede existir en relación a c~inunidades jurídi 
. ~.-- - ,- . -,,_,;_•; - -O-;--"--,--,'---,-=----_-_ -- - - -

co-polÍticas independientes. Por ello no p~do ,existir en la antigue

dad como afirman algunos autores, ya que.en'esos tiempos las instit~ 
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señala el esplendor de la 

de Viena deja ,paso 



tratadistas expresan 

corresponde al Estado, por su parte 

corresponde exclusivamente a la persona humana 

sujeto. Otros más expresan que a toda institución internacional se le 

debe otorgar la categoría 

tamos estudiando. 





Hagámos una breve referencia a un 

es la desaparecida Sociedad de las 

1) La Sociedad de las Naciones, 

-Ante las innumerables necesidades 

permanente que 

los principios 







6rgano 

y se r.eune una vez al 

lo 

elección de los miembros 

la elección de los 

está 

General previa 

cargo 5 años. 

el 

ción 

a) Niveles deº 



organismos especializados asi vinculados con 

adelante "Los organismos 

de las Naciones Unidas en su 

niveles de vida de todos 1os hombres se 

en los articules transcritos, la obligación de 













(Rep.Fed) 

Arabe Siria.Rep. 

Arabe Unida .Rep. 

Argelia 

Argentina 

Austria 

COlombia 

congo 

Congo 





titución de la O.I.T. y 

delfia el 10 de mayo de 

xo a lamencionada Constitución. 

O.I.T. son: 

lograr 

ción~de raza, creado o 

rrolloe~piritual a que tienen 

·.y seguridad. 
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el desarrollo de medidas sociales y económicas. 

i).- Lograr la capacitación de los trabajadores, 

tos mejores oportunidades. 

j).~ Elaborar convenios para establecer normas 

canzar mejores niveles de vida a los trabajadores. 

k).- Realizar investigaciones 

.bajo. 

1).- Buscar la protección de la 
-,·;·:::<---:·· ' 

m) .- Ser la tribuna mundial donde se.ex.Pongan y discutan p1:0-·-·'.~''·Co.,;;c;;:: 

blemas económicos y sociales. 

La O.I.T. ha logrado en muchas ocasiones alcanzar algunos 

los fines enunciados, sobre todo respecto a colaboración técnica 

ayuda económica. Logrando así desarrollar en innumerables países 

Seguridad Social. 

III).- OR~OS Y FUNCIONES. 

a).- La Conferencia Internacional d,el Trabajo. 

Es el Órgano supremo de la institución, y está integrado por -

las delegaciones de cada país miembro, componiéndose cada delegación-

por cuatro personas, de las cuales dos representan al gobierno, una-

a los patronos, y la otra a los trabajadores del país miembro. 

Cada uno de estos delegados puede hacerse acompanar hasta 

dos consejeros técnicos por.cada punto del orden del día, no teniendo 

derecho a voto por ningún motivo los consejeros técnicos. La Confere~ 

cia se reune cada tres años, sometiéndose a discusi6n diferentes te--

mas bajo un orden del día, los asuntos a ella sometidos se deciden --



los 

nivel 

de todo el rnun-



terminar 

veces al año 

narias cuando lo 

bros del mismo Consejo.El 

integrado por 48 personas.perteneciendo 24 

empleadores y 12 de lOst;i:"alJitjadores. Diéz 

tales se cubren con carácter-pél::'miiñent:e por los 

importancia i?ld~~trialy los restantes se asignan 

países .reconocidos actualmente c_oIOO de 

son: República de Alemania, Canadá, _China., Estados Unidos, 

India, Italia, Japón, Inglaterra y la Unión Soviética. 

Los representantes de los trabajadores y 

jo, son elegidos respectivamente 

y de los trabajadores en la Conferencia General. 

1).- Funciones. 

El Consejo de Administración 

a).- Nombrar al Director General de la 

del Trabajo, siendo este responsable ante 

na mar61la dela Oficina Int~cional_de1 

bl> Pedir cuentas al Director 

ganizaciÚ5n· Internacional de1 Trabajo. 

e).- Fijar el orden del día de las reuniones 

d).- Dar instrucciones a la 



cionalidad francesa. 

1938). Edward J. Phelan, 

nidense, quien desempeña 

en la Ciudad de Ginebra, 

1).- Funciones. 

ef.

d) .-· 



ciÓn por un 

Desde 

han 

cionalidad francesa. Harold 

1938). Edward J .• Phelan, 

nidense, quien desempeña 

en la ciudad de Ginebra, 

1).:- Funciones. 

Son funciones dé 

a) • - Preparar 

bajos de las 

el mundo. 

d) .-·Conferencias Regionales. 



rendimiento de los esfuerzos empleados. 

Hasta 1966 se han realizado las 

nales Americanas en: Santiago de Chile 

dad de México (1946)1 Montevideo 

na 

y Melbourne (1962). 

Dos 

y Ac~ 

Textiles y Las In-

existe una comisión 



···. 6.- COMISION DE EXPERTOS DE 

Esta Última está integrada 

importancia para la implantación 

-.--~-'--

C) .-

~, ', ' '. 

gubernamentaly esp~cializado; 



su sede ·,en Ginebra. como todo 

unido a la ONU por medio 

tando su autonomía 

lo sean de la ONU. 

La OMS tiene como Órganos 

la Salud, el Consejo Ejecutivo: y 

han sido de suma importancia la cual tél:ll\I)'~~~)·~~~IB~~0§~~m;~~~·~~Ii~~~G~,p~:sc~~~.;c::.,~~~c# 

RÚmero de estados miembros que posee; 

A FRICA 

Alto Volta 

Burundi 

Camerún 

Chad 

Congo (Brazzaville) 

Dahomey 

GabÓn 

Ghana 

Isla Mauricio 

Kenia 

Liberia 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Mauritania 

Niger 

Nigeria 

Uganda 

DepÚblica Centro Africana 

RepÚblica Delll>Crática 

Congo. 

RepÚblica Unida 

Rodesia 

Ruanda 

Senegal 

Sierra Leona· 

Sudáfrica 

Togo 

Zambia 



EUROPA 

Alban:l:a 

Alemania 

Argelia 

Austria 

Bélgica 

Biélorusia · 

Bulgaria 

. ChécoéSfovaquia Somalia 

Dinamarca Sudán 

Espal'ia Tunez 

Finlandia 

Francia 
'' 

Grecia !Brasil 

·Hungría·~ - Bolivia 

Canáda 

ORIENTAL Chile 

Saudita Colombia 



Jamaica 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay· 

Perú 

Rep. Dominicana 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Venezuela. 



- --

de emergencia, así corro ~~ 

convenciones, 

f) La realización de todos 

fortalecimiento de la 

Y FUNCIONES. 



mina 

blea Mundial 

quien dura en el cargo hasta la 

1) .- Funciones. 

La Asamblea Mundial 

a) .- Definir la política 

b).- Nombrar al 

e).- Supervisar 

como· estudiar y aprobar el 

d).- Constituir los comites 

grar los. fines de la Organización. __ 

se dete!_ 

La Asam-



la·Salud,·ejecutando 

a la Asamblea Mundial 

dio y aprobación, un plan de trabajo. 

d).- Adoptar su propio reglamento. 

e).- Adoptar medidas de emergencia 

financieron y funciones de la O.M.S., 'para hacer 
,;;.~"·+;0~.~~fy~é~~~~f0~~~,~~"'~~·~·~~ 



para ejecutar el programa de 

Epidemolog!a y otra de Servicios. 

también secciones 

El Departamento 

nificación y la 

ra 

Para 



da país expone sus 

necesarias para su 

en donde después de 

ne6esaria 

ra más eficaz. 

Salud 

rencia 

La Segunda G~erra Mundial 



- : . " ,- "!-: 

miembros asociados a t~d;~ 

'vidades no lucrativas siempre que sus fines sean 

~- ~· 

organizadas por la asociaci6~ pero no tienen derecho a. 

corresponde al Consejo por decisión de absoluta 

delegados titulares que se encuentren 

miembro afiliado o asociado. 

Actualmente la A.I.S.S. 

paises de los cinco 

II).- FINES. 

La A.I.s.s. tiene 

el mundo. Contando corno medio 

taciÓn de experiencias mutuas 

formaciones, la organización de reuniones 



Mesa Directiva. 

El Presidente. 

El Tesorero. 

El Secretario General. 

7).- La Comisión de Control. 

Debemos analizar cada uno de 

a).- La Ásamblea General. 

Este órgano esta integrado por las delegaciones de los miem- -

bros, teniendo cada uno de ellos derecho a designar cinco delegados.

Aquellos miembros que posean Jés de un millón de asegurados, tienen -

derecho a designar un delegado más por cada millón de asegurados que

exceda del primero, hasta un máximo de diez delegados. Para la reali

zación de éste cómputo la fracción de millón se cuenta como un millón. · 

Los estatutos de la A.I.s.s. permiten que las delegaciones 

cada miembro, puedan asistir acampa.fiadas de uno o varios asesores 

nicos sin derecho a voto. 

Los delegados de los miembros asociados puedan Par;ticipa:r en -

todos los trabajos de la Asamblea, estando limitados respecto a sus -



consultivos. 

·ae la Asamblea pueden ser presenciados por 

derecho a voto, cualquier observador que pretenda 

.a léi.Asamblea tendrá que obtener la aprobación del Presidente de 

Asociación, quien decidirá previa consulta a la mesa directiva. 

Cada tres afios se reune la Asamblea, cuyo orden del día le 

fijado por el consejo: siendo el Presidente de la Asociación quien :..:. · 
--·--· ----

lanza la convocatoria en nomb~e de la ~esa Directi~a. 

de la A.I.s.s. convocará 

por escrito sefialando hora, lugar 

tad de los delegados titulares. 

1).- Funciones. 

son funciones de la Asamblea 

b) .-

c) .- Decidir· la disolución 

los esfuerzos 

la 

Los 

dos 



te cuando menos, de los delegados titulares 

fecha y orden del dia de las reuniones del 

dente a propuesta del Secretario General. 

Todas las decisiones dentro del Consejo 

yoria de votos, en caso de resultar una igualdad 

'Presidente o en su 

nante. 

l) .- Funciones. 

Son funciones de este 6rqano: 

a).- En la reunión que sigue inmediatamente a su designaci6n,-

elegir al Presidente de la A.I.s.s., al Tesorero y a 14 miembros de -

la Mesa DLrectiva. 

b) .- Nombrar al Secretario General y poner fin a sus fUnciones • 

e).- Fijar el orden del dia, el lugar y la fecha de las 

nes de la ·Asamblea General y de las reuniones regionales, y 

cer los reglamentos de estas óltimas. 

d).- Velar por el cumplimiento de 

en las asambleas generales. 

e).- Proponer al Consejo de Administrá.~16~ de 
-~,:._:, .. :.-·-.-

presentantes 

dad Social. 



Preparar un progreso de actividades para tres af!.os tenien_ ... · .. 

cuenta las proposiciones formuladas por la 1Mesa 

h).- Decidir sobre las solicitudes de admisi6n 

de miembros asociados 

i).- Fijar para tres 

miembros afiliados. 

j).- Crear comisiones 

blecer sus reglamentos. 

k).- Contribuir por 

los fines de la A.I.s.s. 

c).- La Mesa Directiva 

·· La Mesa 

dente, 

representantes de la A.I.s.s. 

dad Social de la O.I.T. 

El Mandato de la 

sus decisiones se adoptan 

emitidos por los miembros 

l).- Funciones. 

a),- Establecer el 

dades de la A,I,s.s. para 



de 

les y del Consejo. 

elegido el 

Consejo. 

En caso de quedar vacante el puesto de 

s. entre dos reuniones del Consejo, 

por el Secretario General con el ~in de elegir a otro 

el cargo con carácter interino, asumiendo éste todaé 

hasta la siguiente reunión estatutaria del Consejo. 

1).- Funciones. 

a).- Le corresponde representar a la A.I.S.S. y asegurar el -

enlace con el Director de la Oficina Internacional del Trabajo, asi-

como con los dirigentes de otras organizaciones internacionales. 

b).- Representar a la institución en las reuniones de otra in~ 

tituciones internacionales, o en su caso designar un representante. 

c).- Convocar y presidir las reuniones del Consejo y dela 

sa Directiva. 

e).- El Tesorero. 

El Consejo es quien 



ber de elegir un 

las funciones hasta la 

1) .- Funciones. 

a).- Recaudar las 

).a Asociaci6n Internacional de la Segu°dd~d 

b) .- Al finalizar cada ejercicio financiero, 

a la Mesa Directiva un estado de los ingresos y de los egresos 

instituci6n durante un afio y el balance al final del afio. 

c) .- Presentar a la Asamblea General, en nombre de 

rectiva un informe sobre la situaci6n financiera-de la A.I.s.s~ 

te el 

.. -de la A.I.s.s., con 

una consulta previa 

del Trabajo. 



Consejo correspondiendole 

Presidente de la Comisión de 

1).- Funciones. 

a).- Examinar la contabilidad de la A.I.S.s. 

ejercicio financiero, aprobar la cuenta de ingresos 

· servaciones y recomendaciones que estime necesarias: 

b) .- Corresponde al Presidente de la Comisión 

Mesa Directiva cada año. 

Comisiones Regionales. 



manentes. Otorgandosele a 

no 

cano de Seguridad 

na Iberoamericana 

especializado cuyo nombre sería el de 

Seguridad Social" con domicilio en la 

Esta organizaci6n acepta 

tuciones nacionales 

y Filipinas. Acepta 

docentes y de investigaci6n 

expertos 

Del 



d).- Estimular la 

nes de Seguridad Social. 

e).- Procurar la formación 

que desempeñan funciones relacionadas con 

el otorgamiento de becas u~ capacitación, 

f).- Mantener estrechas relaciones 

cionales y demas entidades que se ocupen 

III).- ORGANOS Y FUNCIONES. 

a).- El congreso. 

El congreso es el 6rgano supremo de 

él,- se representa la voluntad de todos los 

· deÍeg-ad~~: Es ta permitido que 

Congreso, representantes de las organizaciones 

clonadas con la Seguridad Social, 

pecializadas en Seguridad Social. El 

y su sede es movi1r 





pr6ximo, 



e) .- Nombrar a los 

propuesta del Secretario 

buena marcha 

Direc~iva .• 

d).- La Secretaría General. 

Es el órgano ejecutivo de la 

rio General correspondiendole a este 

necesario. 

El Secretado 

ta de la comisi6n 

designar 

1) .- Funciones. 

La Secretaría General 



dese este objetivo el 16 



Primera 

Segunda Conferencia 

Tercera Conferencia 

cuarta Conferencia 

Quinta Conferencia 

sexta conferencia 

septima Conferencia 

Y FUNCIONES, 

Organo supremo de 

cienes representantes de 



· Perma.n~~f~,' ·so.lo , tienen derecho a 

te 

tripartita del Consejo de AdÍninistraci6n 

del Trabajo, el Director General de ésta 

Unión Panamericana y el Director de 



un 

do 

se 

de 

s. 

Permanente 

e).- Hacer la petición formal al Director 

Internacional del Trabajo, para que éste designe 

encargue de la Secretaria General del Comité. 

f).- Contribuir de cualquier otra forma a 

s.s. 
. . 

c) .- La Secretaria General. 

Esta representada por un Secretario' 

persona experta en Seguridad Social, siendo 



de 

Los 

necesidad de establecer 

constante 

te la 

Asi 

emanada de 

tacto con las 

vos 

tatutos de 



y 

y 

de Seguridad Social, .vinculaci6n de dos tipos historie~ ~· 
Historica porque la c.r.s.s. desde su creaci6n está unida a la O,I,T, 







SEGURIDAD 

A).- LOGROS. 

B) .- CRITICA. 





paises américanos 

por el idioma, 

PRIMERA 

de 

por la 

a la fuerza gremial 

ciales, entre estas clases laborantes estab~~ ~o: ferrocarrileros y-





ra las 

1939. 

disminuir considerablemente la 

orientando la pol!.tica de cada 

en cuanto a Seguridad Social se refiere. 

Basa~dose en estudios actuariales, 

como Bolivia, Costa 

la instituyen 

un 







dad 

que el de 

aportados por las 



reforzado sus prestacione~ de_ Seguridad Social al impulsar talnbién a

los servicios de tipo particular en dicha rama. 



en 

de Seguridad Social 

ci6n, •consideramos desde luego que 

sitan~la protección 

trabajador agrícola es el 

En tanto la acción de los 

hacer comprender a los gobiernos 



~u~tO ~a~ su apÚcaci6n, pero insistimos 

sigan esperando torpemente que el transcurso del 

problema, éste seguirá existiendo. El transcurso 
- . '• 

ciona los problemas económicos y sociales, sino que por el transcur~ 

so mencionado los probleams se multiplican, ya que la p~blaci6n va -











. 'io.:.. Los organismos internacionales 

de.los avances 

a las instituciones nacionales 

tran estancadas en cuanto a la 

acc~6n, ya que el campesino, el trabajador por 

no disfrutan de la Seguridad Social, lo que no 
. ' .·· 

tomaran en consideración seriamente la asistencia técnica. > 

Seguridad Social en forma integral. 

realizarse desprovista 

corno aprovechando la colaboración de los organismos 

les especializados en la materia. 



"La Seguridad 

.años de ReVolución 11 • Mllxico, Ed. Fondo de 

Tomo IJ:, 1961. ·. 

5.- García Cruz, Miguel.; 

6 • - González Diaz Lombardo,.· 

7.-

Social". 

8.-Mendieta 

Ed • 

. ·9.-

.10.-

México,· 



7.- seguridad 

1.-

2.-

9.- del Trabajo. 







E) - La 

social. 



Organos y Funciones. 

La Asamblea Plenaria. 

1).- Funciones. 

El Comité Permanente. 
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