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El Estado es una institucilSn encaminad.a por

excelencia a proteger y salvaguardar las lil>ertades 
fundamentales del hambre.. Ante la crisis que sufre 
ha acabado por aparecer ante nuestros ojos como un
ente, que cmce vertic¡inosamente en mia proyecci6n
que causa profunda. .inquiettid, porque desventurada-
mente, el moderno LeVi.ath4n,. no se nutre ~ que -
con libertades humanas: dice a este prop6sito Orte
ga y Gasset ¡,"Este ·es el mayor peligro que hoy ame
naza la civilizaci&l: LA ESTA!t'IFICACION DE LA VIDA, 
EL INTERVENCI.ONISMO EN EL ESTADO, LA OBSTRUCCION DE 

TODA ESPON'l'ANEIDAD SOCIAL POR EL ESTADO, es decir:
LA ANOLACI.ON DE LA ESPONTANEIDAD HISTORICA, QUE EN
DEFntt.'l'lVA SOSTIENE, NUTRE Y EMPUJA LOS DESTINOS HU 
MANOSª. 

La Historia, dijo Hegel, es historia de la -
libertad. Es merced a esta suprema calidad del ho!!! 
bre com se han construtdo las instituciones jurídi 
cas en un l.abori.aso proceso de s~glos, encaminados

ª hacer posible la convivencia, en un mundo estruc-
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turado al amparo de mtlltiples fuerzas contradicto
rias. 

Las libertades de nuestros ancestros ya no
son las nuestras, porque lo que antaño form(5 el -
mas hermoso de los ideales. humanos es en nuestros
d1'.as una materia que se transforma ante las incon
tenibles amenazas de regímenes que no las presupo-
nen. 

Los sistemas sociales y poltticos de una -
~poca se nutren con las supervivencias y con los -
residuos. La trayectoria y el pensamiento pol!ti
co es una larqa cadena de afirmaciones y negocia-
ciones, con pretenciones de ciencia, que se van s~ 
cediendo enmedio de numerosas viscisitudes que 1 las 
hacen triunfar o padecer, deliberada, caprichosa-
mente o al simple azar para· más t'.'1'.rde quiz4s, vol

ver ·a reaparecer, en mecanismos sociales semejan
tes y cada vez mas complicados. 

El rég'imen constitucional del Estado es pro 
tector, como si cada instante se empeñara en dar-
nos una nueva visi6n del Estado •. 

La lucha social de nuestros dtas ea una lu
cha directa contra el orden imperante, al que se -
pretende fijar otros caracteres de contenido con-
tradictorio1 al actual. Si en el mundo de mañana -
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se operara una revoluci6n pol!tica trascendente, lo 
primero que surqir!a ser!a un nuevo Derecho Consti
tucional y Administrativo. Este proceso no es de -
la actualidad, porque siempre se manifiesta en.las
etapas anteriores y se apoya en la historia jur!di
ca del pueblo. 

La vida es incomparablemente abundante en P2. 
sibilidades y superior a toda regulaci~n normativa, 
por perfecta que nos la imaginemos. La acci6n del
hombre se denenvuelve en ~a intrincada madeja de -
relaciones de diverso orden, impulsadas por pasio·
nes , necesidades, intereses y hasta deI!lencias·. Ella 
es el manantial de' donde deben surgir las normas de 
la Carta Magna o principios fundamentales de los Es 
tados. 

Las normas constitucionales han necesitado -
en determinados :nDmentos hist~ricos de todo el po-
der coactivo del Estado para cumplirse con normas -
de represi6n, de transacci~n o de expresión victo-
rio11a de un grupo. 

Las normas que no se cumplen, revelan la im
portancia o la debilidad de un. gobierno que recono
·ce' que otras\ fuerzas sociales, actuando pol!tica-
mente son lo suficientemente poderosas para impedir 
la normalidad cnnstitucional. Las leyes no se ha-
cen para ocultarlas, sino para cumplirlas o modifi-
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carlas, si no son adecuadas. cuenta un historia-
dar que el Emperador Cal!gula, ordenaba que las l!, 
yes se es~ibieran con caracteres muy pequeños y -.. 
se fijaran a gran altura para que el pueblo no las 
pudiera leer. 

. /, 
Cu~tas veces la historia política nos rev!_ 

la la.orden para publicar una Ley, en un s6lo ejE!!_ 
plar del. peri6dico oficial de una Entidad Federati 

va. 

Deben hacerse leyes que se puedan cumplir y 

que cuenten con la complacencia de la opini6n gen! 

ral, o .se vivirá constantemente en el desorden de
un pretendido orden de la·leqalidad. El contenido 
de las normas sin menoscabo de· la justicia social
made.rna, debe seguir inspirándose en las viejas -
formas jur!dicas de un Derech~ eterno como fu~ el
De:ceoho Romano. A pesar de los siglos se mantie-
nen sólidos los tres principios del derecho inmor
tal: DE VIVm HONESTAMENTE, NO DARAR A OTRO Y DAR

A CADA QUIEN LO SUYO. 

En la primera mitad del s~qlo JO~, la Human!, 
dad no pudo contar en forma sati.sfactoria.~ con U.'la 

,. 

organi.zaci6n que llevar~ a cabo los postulados de- · 
democracia, planeaci6n, ~tica, eficacia y proyec--

, ' 
ci6n, treguas, ·apacLguamientos, verbalismo intras-
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cendente, hatt llevado el mismo prop6sito: de una d! · 

satinada carrera b6lica entre las potencias que se
disputan la hegemon!a mundial, un pesado lastre de
inconsecuencias pol!ticas. Esto se refleja en la -
estructura, en la administraci6n p1lblica y crean en 
el gobierno un pesado ambiente infecundo desinter~s 
e irresponsabilidad, que hacen que el funcionario y 

~l particular, olviden sus más elementales deberes
pdblicos .. 

La tendencia de los Estados modernos es asp! 
rar al orden y a la paz, para que los artífices de
las normas al. interpretar los anhelos populares, -
puedan modelar las nuevas instituciones democráti-
cas, de la época reclamada imperiosamente. A su am 
paro florecen y se desenvuelven los principios que
dan armenia y seguridad a la vida social. La inse
guridad jur!dica y política y la desconfianza en el 
arden imperante, contribuyen al atraso de una soci! 
dad retardando su desenvolvimiento multiplicando in 
debidamente las angustias sociales. 

Los malos gobiernos son por lo comt'in los fer 
tilizantes de la pereza, el desaliento y la anar- -
qu:í.a. 

Orden no debe ser conservatismo est~ril o --
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simple aplicaci6n rutinaria, desnaturalizada e in
humana de la ley, nada entristece y enmohece más -
la vida del hombre y de sus obras, coIOC> el preten
der que un R€gimen determinado sea la suprema y -

universal aspiraci6n. No debe olvidarse que el r! 
gimen jurídico de un Pa!s transitorio y que en to
do instante es necesario enjuiciarlo con serenidad. 

La norma constitucional como obra humana, -
es imperfecta aunque se nos presente con el mS.s -
hermoso de los ropajes literarios o venga revesti
da de una vigorosa tradici6n. 

El problema del Derecho radica en que una -
sociedad sepa vivificar el sentido de la justicia
que da contenido a la leqislaci6n y se cuente con
una comunidad de jueces y funcionarios ~onestos. 

Por ello, si hemos de quedar est~ticos en -
relaci6n con las inquietudes de la Sociedad cont9!, 
por4nea: que sea el Estado quien a manera de madre 
providencia, respalde y proteja e inclusive pague
los aumentos econdmicos y sociales que cada d!a -
mas reclamen los trabajadores. 

Si esas inquietudes ideol6gicas de la Socie 
dad contemporánea se han de plasmar cada d!a m!s -
en una igualdad social y econ6mica fundamentalmen~ 
te que sea el patr6n y en. general la clase econ6tn! -
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camente f.uerte, la que absorba el importe de esas -

conquistas¡ naturalmente respaldadas, removidas y -

leqisladas por el Estado. 



CAPrrm:.o I 

l.- INTRODUCCIOR 

2.- SEGURIDAD SOCIAL 

3.- DEFINICJ.'.ON 
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5.- FINES 



1.- INTOODOCCIOB 
2.- SEGURIDAD SOCIAL 
3.- DEFIBICION 

4.- OBJETO 

s.- FINES 

INT'.RODUCCION.- La protecait5n del trabaja 

dar implica un deber ser para el pensamiento leqisl~ 
tivo y por ello, todo cuerpo de doctrina debe fijar

su atenc:i6n para :resolver los problemas, para salva
guardar los intereses de esa clase que, sobre todo, -

en los reg.fmenes capitalistas, acusan necesidades -
que son inversamente proporcionales a ese orden imp! 

rante en que los instrumentos de la protecci6n del -

medio econ6mi.co mal repartidos, se constituyen en ~ 
co menos que un abstlculo que impide equilibrar de -
manera más efectiva la situación.de un estratus so
cial a todas luces mls d.Slil como lo es el trabaja
~or frente a cualquier entidad patronal a cuya ex-
pensa se encuentra sujeto. 

Si en el sistema capitalista l.a propiedad 
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privada es la condición sine quanon, dif!cilmente -
sostendr1a su estructura. Cierto también que Gsta
ha dado origen a.una serie de problemas econdmicos
que hacen que la activida4 del legislador se vea -
más constreñida a dar cumplida soluci6n a tan mult!_ 
repetidos problemas creados por ella, siendo uno de 
los más importantes la postura de la clase obrera -
frente a la patronal o dicho de otro modo, la indi
gencia de una frente a la abundancia y voracidad de 

la otra. 

Para ello, nada más justo que (:)xpander -
el campo de responsabilidad del patr6n y el asegur~ 

miento en todas sus formas del trabajador y sus per 
cepciones econ6micas que nacen de la relaci6n jurí
dica creada entre ambos: finalidades que tanto la -
Ley del Trabajo como el régimen del Seguro Social -
en nuestro derecho, tratan de alcanzar y no huelga
decir que por lo que toca a nuestra legislación, M! 
xico es uno de los paises que más se han preocupado 
por tan incitantes problemas que nunca han dejado -
de ser de los llamados actuales y, en su citada le
gislaci6n se deja ver un marcado esp1ritu progresi! 
ta a la vez que restaurador de los intereses que en 
todo tiempo son y han sido fundamentalmente de la -

clase trabajadora. 
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SEGURIDAD SOCIAL 

Tomando en consideraci6n el antiguo con-
cepto de Asistencia, representado por los servicios 
de beneficencia y socorro y caridad, pueden seña-
larse ampl.ias diferencias con el que corresponde al 
Seguro Social,.por la distinta posici6n en que se -
encuentra el sujeto beneficiario y el campo de aplf 
caci6n en que ambos se desenvuelven • 

• 
La Asi~tencia era un acto de significa--

ci6n altruista basada en un hondo sentimiento de ca 
ridad hacia aquellas personas indigentes y verdade
ramente necesitadas, mientras por lo que toca al r! 
gimen del Seguro Social, podemos afirmar en princi
pio que el asegurado entrega ciertas prestaciones o 
aportaciones para el sostenimiento econ6mico de ~s
te, nacii!ndole, por lo mismo un derecho que lo con! 
tituye en acreedor de las prestaciones del Seguro,
sin to~se en cuenta la situaci6n econ6mica de que 
disponga. 

La beneficencia pública ha evolucionado

hasta convertirse en previsi6n necesaria, por parte 
del Estado, lo mismo la proporcionada por la Ley -
del Seguro Social. 
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Si establecemos un puente entre la bene
ficencia ptiblica y el Sequro Social, encontraremos
que aquella ya no otorga prestaciones absolutamente 
gratuitas; pues en determinados casos requiere de -
alguna "cooperaci6n o prestación" aunque sea ínfima 
($ 1.00) para proporcionar los servicios que tiene-
atribu!dos por la Ley, seguramente con la idea b~si 
ca de que las personas se acostumbren a no recibir
alqo por nada. 

En cuanto al Seguro Social, ~ste obtiene 
parte de sus recursos econ6micos de las cuotas que
proporcionan sus afiliados, principalmente el trab! 
jador, (25% del total de las cuotas que obtiene el
mismo Seguro) • 

Por otra parte la idea de las cuotas aun 
que sean reducidas a su mínima expres~6n, en la Be
neficencia Ptlblica hacen sentir, a quienes solici-
tan sus servicios que no es una mera caridad, sino
un derecho; lo mismo sucede a los afiliados del se
guro Social, s6lo que en este caso por Ley se les -

concede derecho a las prestaciones que el mismo pr~ 
porciona, sin que tampoco sea gratuito. (l) 

1). Los Seguros Sociales en M~xico.- Arce Cano Gus 
tavo.~ 3a. Edici6n. 
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Lo anteriormente expuesto, ha dado lugar· 

a que las diferencias de la asistencia, caridad, -
con el Seguro Social se funden en cuestiones de pro -· -
cedimientos pues, mientras que para l.a obtenci6n de 
recursos económicos, el Seguro Socia.l, sigue los li 
neamientos o principios de la T~cnica Actuaria!, la 
Asistencia los obtiene del Presupuesto Nacional. 
Por otra parte, se dice que la asistencia es paso -
de la ayuda a los pobres hacia el Seguro Social. 

DEFINICION 

¿Qu~ es seguridad Social? Haciendo un -
somero an'lisis sobre la vida, actos y tendencias -
de la naturaleza hwnana~ f~cilmente PQdremos perca
tarnos que todo ello va encaminado hacia la consec~ 
ci6n de un s6lo fin~ la superaci6n dei individuo co 
mo célula social. 

Esta teoría humanista es bastante para -
justificar la actividad del hombre, supuesto que la 
misma va encauzada a conseguir y dignificar los va
lores fundamentales de su existencia. 

Sin embargo, el hombre es un ser espe- -
cialmente sociable o repasando la frase aristotéli-
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ca, ON ·ZOONlPOLITIKOON y, por lo tanto, col!gese de 
esto, que le es imposible estructurar su existencia 
fuera del vtnculo que lo ata inexorablemente, o lo
que es lo mismo, al grupo social en que necesaria o 
voluntariamente se desenvuelve para lograr el fin -
propuesto. De esta relaci6n se desprende, que la -
persona humana, no s6lo es un ente capaz de reali-
zar valores individuales o sea aquéllos que tienden 
a satisfacer su propia esencia, sino que al forrnar
parte de un conglomerado social y confundirse con -
él, puede también conformar otra clase de valores -
que se ha dado en llamar sociales y que redundan en 
beneficio de los intereses de todos ya que de lo -
contrario, el hombre se ver1a relegado a la catego~ 
r!a de persona individualista y egoísta, preocupado 
tan s6lo de velar por sus propios intereses, sin -
percatarse que frente a su entidad individual, se -
encuentran en un rango m~s elevado los intereses co 
lectivos y que pertenecen en grado sumo al ndmero -
de masa en forma mayoritaria a que se debe atender
en un momento dado y para lo cual nada más indicado 
que salvaguardar esos intereses, procurando su bie
nestar confo:r:me a la trilogía del Derecho: Justicia, 
Bien Comtln y Seguridad, o que en una frase mSs con
creta llamamos "Justicia Social". 
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Por lo tanto, todo el esfuerzo desplega
do por una sociedad para sortear todas las intempe
rancias y viscisitudes que encuentra a su paso en -
un.lugar.y f!pocas determinados, necesariamente de
pende del juego ann6nico y disciplinado de la acti
vidad de los individuos que la forman, ya que mien
tras m4s armonía existe entre el interés individual 
y el inter~s colectivo, mayores ser4n las probabil! 
da~es de conservaci6n y superaci6n a que toda Socie 
dad tiende desde su formaci6n. 

Tanto lél conservación, como la superaci6n 
social acusa dos elementos: "uno susi;antivo y otro 
formal. El elemento sustantivo está constituido -
por su propia vida y el elemento formal por la mane 
ra con que ~sta viene desarroll4ndose•. <2> 

Toda Sociedad lucha por conservar y SlJp! 

rar di.chas elementos, y; para loqrarlo le es neces!. 
rio tratar de evitar la alteración de los fendmenos 
que determinan sus desenvolvimientos, nacidos en -
propia naturaleza y condici6n. De esta suerte, de! 
de el punto de vista econ6mico, la Seguridad Social, 

2). Derecho Administrativo. Dr. Andrés Serra Ro
jas. 4a. Ed. P~g. 514. 
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es "el factor que tiene por finalidad la conserva-
ci6n y superaci6n de los elementos e intereses eco
n6micos de la sociedad, velando porque no se altere 
el orden de los f en6menos necesarios para su desa-
rrollo". <3> 

Al analizar el pensamiento anterior, ob
servamos que de ~l se desprenden claramente los si
guientes elementos: 

a).- EL CONCEPTO FACTOR.- En este caso -
entiéndase par factor un 11\f!dio tendiente. a una fin! 
lidad, no una causa final porque se trata en todo -
caso de un medio necesariamente utilitario que tie~ 
de a salvaguardar los intereses ecanc5micos de la 52_ 
ciedad; los que al formar un conjunto abigarrado de 
hechos f unda:mentalmente sociales se traducen en pr2_ 
blemas de car!cter jur!dico, político, etc., en el
curso de la historia y no posee esencialmente la -
propiedad de causa, porque ~i el medio constituyera 
un motivo determinante, el contenido utilidad que -
es la piedra angular de toda seguridad en cuanto a
la positividad de la misma, quedar!a relegado a un-

3) • Frederick Benham.. Curso Superior de Econom!a. 
M6xico, 1959. · Pl9. 107. 
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elemento de características causales que no son de
su naturaleza y que, por lo tanto no corresponden a 
la 6rbita de nuestro estudio. 

B).- Inmediatamente después, nuestra de
finición al decir: •oue tiene por finalidad la con
servación y superaci6n de los elementos e intereses 
econ6micos de la sociedad•, nos revela el segundo -
elemento: EL OBJETO.- Que está constituido por dos
conceptos: 

I.- Conservaci6n de los elementos e int~ 
reses econ6m.icos de la Sociedad. 

II.- Superaci6n de los mismos. 

Por elemento entendemos al hombre que es 
indispensable para la integración de la colectivi-
dad de que se trate, 

Por intereses econ6micos, se entienden -
"Aqu~llos ya matexiales, ya ideales que sostienen -
la estructura misma de una sociedad en un lugar y -

épocas determinadas•, y <
4> que son el contenido -

mismo de las leyes que forman la llamada economía -

social. 

4). Derecho Administrativo.- Dr. Gabino Fraga.- M~ 
xico, 1963. pág. 43. 
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C).- Al analizar el tercero y dltimo de
los elementos, vemos que a la letra dice: " ••• Ve-
lande porque no se altere el orden de los fenómenos 
necesarios para su desarrollo 11

• 

Fácilmente, nos percatamos que con este
se alude al desenvolvimiento de una sociedad, la -
cual debe seguir en forma rigurosa la secuela im- -
puesta en función de sí misma para evitar llegar a
constituir un caos en la sucesi6n de los fen6menos, 
y que a cada uno corresponde un exacto lugar en el
espacio y en el tiempo; todo esto, claro est~, para 
que la sociedad pueda alcanzar la finalidad propue~ 
ta. 

OBJETO.- Como su nombre lQ itldica, la se~ 
guridad Social tiende a asegurar los intereses eco
n6micos de una sociedad determinadar por lo cual es 
incuestionable que ~ste es el laboratorio en que -
aqu~lla desenvuelve su función, es decir que para -
realizar su objeto vela por la verificaci6n de los
fen6menos necesarios para su desarrollo, evitando -
as! como ya se ha expresado con antelaci6n, que lle 

gue a constituirse en el seno de la sociedad un 
caos en que dif1cilmente podrta desenvolverse. 
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FINES.- ·Por 61.timo, trat4ndose de los -
fines de la seguridad Social, hemos visto que l!s-
tos tienden a conservar y a superar los elementos
e intereses vitales y econ6micos de la Sociedad y
tambidn que en el supuesto de que se alterara el -
orden de los fen6menos en su desarrollo, la socie
dad dificil.mente se desenvolver!a al no conservar
y mucho mer,.:is superar esos intereses, y no s6lo s~ 
ria dificil su desenvolvimiento, sino lo que es m~s 
la Sociedad no sobrevivir!a, a tal desastre. 
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El Seguro Social en. general tiene su fuen-

te en la Ley y su origen en las necesidades socia
les. La relaci6n jur1dica que nace de 61, consta
da tres elementos: personales, reales y formales.

Los elementos personales son: "el ·patr6n que es r~ 
levado del cumplimiento directo de las obligacio-

nes relativas, por el Instituto Mexicano del Segu
ro Social, al trabajador, sus familiares como ben~ 

ficiarios proporcionados por el Seguro Social; y -

el Estado como el titular de los intereses colect! 
vos en cuanto a la parte econ6mica que proporciona 
para el sostenimiento del I~stituto". (S) 

5). Los Seguros Sociales en M6xico.- Arce Cano 
Gustavo, 3a •. Ed. 
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El Rie~90, la Prima, el Siniestro y la - -
Prestaci6n. -

RIESGO.- "Es la posibilidad de realizaci6n 
de un hecho del cual depende el cumplimiento de -
las obl~qaciones del asegurador. " ( 6 >.-· En algunas -
ocasiones el riesgo podrá consistir en fen6menos -
naturales de carácter aleatorio y en la voluntad ~ 

es inoperante. 

EL RIESGO MORAL.- "Depende de la mayor o -
menor posibilidad del riesgo, teni~ndose en cuenta 
para esto la diligencia, moralidad y otras circun~ 
tancias del asegurado". (7) 

LAS PRIMAS.- Las Primas o cuotas son aque
llas cantidades en numerario que se paga al asegu
rador a fin de que.~ste conceda las prestaciones -
del caso al realizarse el riesgo. La prima puede
ser neta o bruta; "es neta aquella que basta para-. . . 
cubrir el importe de las obligaciones del asegura-
do en casos de siniestro". (S) 

6). Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Traba
jo.- Sa. Ed. Tomo II. 

7). Ob. cit. Tomo II pág. 62. 

· 8). Ob. cit. Tomo II p~q. 68. 
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Es bruta cuando la neta va adicionada con -
los recargos para atender los gastos de explotación, 
ganancias del asegurador y la constituci6n de las -
reservas de previsi6n, etc., 

SINIESTRO.- Es la realizaci6n del riesgo 
previsto; el siniestro puede ser parcial o total, -
dependiendo de la mayor o menor consecuencia a que
dé lugar. 

LA PRESTACION.- Está constitu1da por el co~ 
junto de1 asegurador y pue~e consistir en dinero, -
especies o servicios. 

Por dltimo, los elementos.formales son aqu~ 

i:os requisitos cuya satis!acci~n exige la Ley para 
.que opere el Seguro, tales como la existencia de la 
relaci6n del trabajo, implantaci6n del sistema, af! 
liación, llenado de las formas administrativas, 
identificación de beneficiarios, pago de primas ne
cesarias, etc. 

Teniendo en cuenta la clasificacidn tripar
tita de los elementos del Seguro Social en general, 
clasif icaci6n que encaja perfectamente en el r~gi-
men del Seguro Social, claramente puede dilucidarse 
que la originaria responsabilidad patronal, que por 
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virtud del asegura.miento obligatorio corre a oargo
del Instituto Mexicano del Seguro Social, est~ di-
rectamente relacionada con el elemento real denomi
nada riesgo, que puede consistir en la realizaci~n
de un accidente de trabajo, en una enfermedad de ti 
po profesional, en un accidente o enfermedad no pr~ 
fesional, en la maternidad, en la invalidez, en ve
jez en la cesantía, en edad avanzada o en la muerte. 

CONCEPTO DEL SEGURO SOCIAL 

En nuestra doctrina destacan dos excelentes 
definiciones sobre el Seguro Social; la primera co
rresponde al Licenciado Gustavo Arce Cano.quien nos 
la d~ a cono~er en su libro "Los Seguros Sociales -
en M~xico", y que dice: "El Seguro Social es el ins 
trumento jurídico del Derecho Obrero por el cual -
una instituci6n pública queda obligada, mediante -
una cuota o prima que págan los patrones, los trab! 
jadores y el Estado, o s6lo alguno de estos, a en-
tregar al asegurado o beneficiarios, que deben ser
elementos econ6micamente d~biles una pensión o sub
sidio, cuando se realicen algunos de los riesgos -
profesionales o siniestros de carácter social". <9> 

9). Gustavo Arce Cano. "Los Seguros Sociales en -
M~xico". 3a. Ed. 
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La segunda definici6n corresponde al,Pr. Ma 
rio de la Cueva, quien en su obra "Derecho Mexicano 

del Tr~ajo•, nos define el Seguro social de lama
.nera siguiente: •El Seguro Social es la parte de -
la previsi6n social obligatoria que bajo la admini! 
traci6n o vigilancia del Estado, tiende a prevenir-. 
o compensar a ·los trábajadores de la pérdida o dis
minuci6n de su capac.idad de ganancia, como resulta
do de la realizaci6n de los riesgos naturales y so
ciales a que está expuesto". (lO) 

A nµestro juicio, esta 11.ltima definici6n es 
más completa, ya que toma en consideraci6n para la
protecci6n del asegurado la disminuci6n de ~a capa
cidad de ganancia, que el Seguro Social debe procu

rar en el supuesto de los riesgos que cubre. 

ANTECEDENTES EN NUESTRO PAIS 

La idea del Seguro Social, al iguai que -
nuestro Derecho del Trabajo, es producto del esp!

ritu pol!tico y reivindicador de la Revoluci6n Me
xicana; antes de esa ~poca no se encuentra ningtin

precedente. 

10). Derecho Mexicano del Trabajo. Dr. Mario de -
la Cueva. Sa. Ed. 



26 

Gustavo Arce Cano recuerda la primera dis?.2_ 
sici6n sobre el Seguro Social, artículo 135 de la -

Ley del Trabajo del Estado de Yucatán del año de --
1915. 

"El Gobierno fomentará una asociacilSn mutua 
lista, en la.9ual se asegurarán los obreros contra
los riesgos de vejez y muerte". (ll) 

El .Artículo 123 en su fracci6n XXIX (la n1-

tima que estableci6 el Constituyente de Quer,taro)
de la Constituci6n en· su versi6n original se refe-
r!a a un seguro potestativo para los Estados. 

"Se considerarán de utilidad social: el es
tablecimiento de Cajas de Seguros, de Invalidez de
Vida, de Cesaci6n involuntaria de trabajo, por lo -

cual tanto el Gobierno Federal como el de cada Esta -
do deberán fomentar la organización de Institucio--
nes de esa índole para infundir e inculcar la prev!_ 
si6n popular". <12 > 

El precepto constitucional, no obstante su
timidez, promovi6 la aspiraci6n hacia una Ley del -

11). Los Seguros sociales en M~xico. Gustavo Arce 
Cano. 3a. Ed. 

12). Ob. cit. 3a. Ed. pág. 164. 
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Seguro Social; ha de agregarse que ~l mismo fen6me
no se desarroll6 en Europa y en los Estados Unidos, 
a saber; el aumento de las industrias y el crecien
te ntimero de trabajadores de la ciudad; el 6 de se2 
tiembre de 1929 se promulgó una Reforma a la citada 
fracci6n XXIX del Art!culo 123 y desde entonces, p~ 
do el Seguro Social crearse con el carácter obliga
torio. 

"Se considera de utilidad p1íblica la exped! 
ci6n de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá 
seguro de invalidez, de vida, de cesaciOn involunt.!, 
ria del trabajo, de enfermedades, de accidentes y -

otros con fines análogos". (lJ) 

El p!rrafo introductivo del artículo 123 de 
la Constitución, segGn sabemos, encomend6 a los Es
tados la expedici6n de las leyes del trabajo; pero
las C6digos solamente indicaron que los patrones P2. 
dr!an cumplir sus obligaciones sobre riesgos profe
sionales contratando seguros en beneficio de sus -
trabajadores; Arce Cano cita las disposiciones per
tinentes de las leyes de Puebla, Campeche, Tamauli
pas, Aguascalientes e Hidalgo. 

13). Constituci6n Política de los Estados Unidos -
Mexicanos. 



28 

En el año de 1921 el Presidente Alvaro Obre 
g6n, elabor6 un proyecto de Ley del Seguro Social;
sobre ~l dice el Ing. Miguel Garc!a Cruz: en 1920 -
el Gobierno del General Obreg6n elabor6 el primer -
proyecto de la Ley del Seguro social, que aunque no 
lleg6 a promulgarse, tiene en su favor el mérito de 
haber servido para canalizar una corriente de opi-
ni6n favor~le en torno del Seguro Social; fué tal
el interés que sinti6 el General Obreg6n par la ex
pedici6n de una Ley del Seguro Social que en el bi!, 
nio 1927-1928, durante su segunda campaña pol!tica
adquiri6 el compromiso de expedir dicha Ley, que q~ 
rantizara los intereses de la poblaciOn econ6mica-
mente d~bil. La corriente de opini6n gestada dura!!_ 
te la campaña, cristalizó en una Iniciativa de Ley
elaborada en el año de 1929, en la cual se obligaba 
a trabajadores y a patrones a que depositaran en un 
banco del 2 al 5% del salario mensual para entregar 
lo posteriormente a los obreros en cuyo beneficio.
se creaba. 

El 12 de agosto de 1925, se promulgó la LEY 
GENERAL DE PENSIONES CIVILES DE RETIRO, antecedente 

14). Arce Cano Gustavo.- Los Seguros Sociales en -
M€xico.- 3a. Ed. 

l 
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importante del S~guro.Social y no obstante su im~ 
fecci6n, Arce Cano resumid excelenteatente sus post!:, 
lados. 

"Confo:r:ne a dicha Ley los funcionarios y e!_ 

pleados de la Pederaci&l, del Departamento del Dis
trito Federal y de los Gobiernos de los Territorios 
Nacionales tienen derecho a una pensi61\: 

a) • CUando lleguen a la edad de cincuenta
y cinco años: 

' ' 
b). Cuando téngan treinta y cuco años de-

. servicio r · 

·el. ·Cuando se 'inhabil:iten para el trabajo •. 

También tienen derecho.. a pensi6n los deudos 
de los funcion~rioa y emplead~s. 

El fondo de pensiones ~e for:ma principal.me!!, 
te con el descuento forzoso de los sueldos de los -
funcionarios y empleados durante el tiempo de sus -
servicios y con las subvenciones de la Federaci6n y 
Distrito y Territorios Federales". (l4) 

14). Arce Cano Gustavo.- Los Seguros,· Sociales en -
M4xico.- 3a. Ed. 
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Por conducto de la Secretar!a de Educaci6n 
PG:blica se ere& el Decreto del 13 de noviembre de-
1928, el Seguro Federal del Maestro, cuya finali
dad ea ayudar a los deudos y f amiliues de los ma!• 
tros en los casas de defunciCSn; f.imllmente en el -
proJ'ecto de C6cli90 del Licenciado Emilio Portes -
Gil del año de 1929, se torn6 al sistema de las l! 
yes de los Estados, y, en consecuencia, se autori
z6 a los patrones a contratar sequros de Riesgos .. 
Profesionales. 

En la expasici6n de moti:voa del Proyecto -
que para el efecto elabord la Secretar!a de Indus
tria, se reconoci6 la necesidad de expedir la Ley• 

· del Sequro Social Y. se dijo: 

•No basta af ixmar al principio del riesqo
profesional y con sujeci6n al criterio que de 61 -
deriva, establecer tanto en los casos de responsa• 
bilidad, como el monto a.e las indemnisa.ciones." (15) 

Ea necesario dar a los trabajadores la qa
rant!a de que percihirftn la re!paraci6n que les ha
·sido asignada. El primero y el m4s simple de los-

lS). Manual de Derecho Obrero.- J. Jeads Caatore
na. 4a. Ed. 
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medios encontrados por la Legislaci6n para dar esa 

se91J%'idad a las victimas de un accidente de traba

jo o a sus causa-habientes, consiste en atribuir o 
la indemx>izacif5n el car4eter de cr~dito preferente 

sobre los bienes del deudor, pero esta garant!a es 
in.suficiente pues no asegura al acreedor contra el 

ries90 de insolvencia del deudor. 

El seqaro es el medio más eficaz que perm:f. 
te no s6lo dar esta garantía al trabajador, sino -
tambil!n ofrecerle un medio de reparar los perjui-

cios sufridos al realizarse los dem&s riesgos a -
que esta expuesto; la muerte, la enfermedad .no pr2_ 

.fesiona.l la invalidez a causa de la edad y la fal
ta de trabajo. El Seguro tiene la ventaja de sub

sistir el cumplimiento de las obligaciones que la
Ley impone al patr6n y en casos eventuales puede~

ocasionar el desembolso de smnas crecidas por el • 
pago de primas fijas, cuyo mJnto conocido previa-· 

mente puede ser tomado en cuenta en la direcci6~ • 

de la empresa. 

El 27 de enero de 1932 se expidi6 un Decr! 

to por el Congreso de la Uni6n, otorgando faculta· 

des extraordinarias al Presidente de la Rept1bl1ca· 
para que en un pl.azo que expiraba el 31 de agosto· 
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medios encontrados por la Leqislaci6n para dar esa 
seguridad a las víctimas de un accidente de traba

jo o a sus causa-habientes, consiste en atribuir a 
la indemni.zaci6n el car4cter de cr~dito preferente 
sabre los bienes del deudor, pero esta qarant!a es 
insuficiente pues no asegura al acreedor contra el 
riesgo de insolvencia del deudor. 

El sequro es el medio más eficaz que permf 
te no s6lo dar esta garant!a al trabajador, sino -
tambif!n ofrecerle un medio de reparar los perjui-
cios sufridos al realizarse los demSs riesgos a -
que esta expuesto; la muerte, la enfermedad .no pr~ 
fesional la invalidez a causa de la edad y la fal
ta de trabajo. El Seguro tiene la ventaja de sub
sistir el cumplimiento de las obligaciones que la
L.ey impone al patrón y en casos eventuales puede~
ocasionar el desembolso de sumas crecidas por el • 
paqo de primas fijas, cuyo llllnto conocido previa-
mente puede ser tomado en cuenta en la direcci6n • 
de la empresa. 

El 27 de enero de 1932 se expidi6 un Decr~ 
to por el Congreso de la Uni6n, otorgando faculta• 
des extraordinarias al Presidente de la RepG.blica
para que en un pl.azo que expiraba el 31 de agosto-
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del mismo año expidiera la Ley del Sequro Social -
obliga torio, pero no se realiz6 8sta como se habta

dicho. 

En el Primer Congreso Mexicano de Derecho -
Industrial del año de 1934, se estudid el problema
del Seguro Social. Las cuestiones debatidas fueron

esencialmente dos: 

a). Si debta organizarse un solo Instituto 
que abarcara los diferentes riesgos o
si era mejor dejar fuera del Seguro So 
cial los Riesgos Profesionales. 

b). La forma de pagar las cuotas. pu~s los 
trabajadores sostuvieron que debertan
cubrirse por los patrones y el Estado. 
A su vez afirmaron que su participa- -
ci6n en el Seguro Social debta limitar . -
se a la obligacidn constitucional de -

participar a sus obreros en las utili
dades de sus Empresas. 

En el Proyecto de la Ley de Trabajo y Previ 

si6n Social de 1934, se fijaron las bases para el -
establecimiento del Seguro Social pero tampoco lle-

BIBLIOTECA CENTRAL 
U. 11. A. M. 



33 

96 a dictarse la Ley. En el a.rt!culo 20 del Capí
tulo "Trabajo y Previsi6n Social del Segundo Plan
Sexenal", se trat6 nuevamente el problema. 

"Durante la vigencia del primer año de es
te Plan se expedirá la Ley de Seguros Sociales, -
que debe cubrir los riesgos profesionales y socia

les m4s importantes debiendo aportar el capital n!_ 
cesario para ello la clase patronal y el Estado, y 

en cuya organizaci6n y administraci6n deberS inter 
venir la clase obrera organizada". <16> 

El Presidente C~rdenas, el 27 de diciembre 
de 1938 envi6 al Congreso otro Proyecto de Ley de
Seguros Sociales, que cubri6 los riesgos de Enfer
medades Profesionales y accidentes de trabajo, en
ferni.edades no profesionales, maternidad, vejez e -
invaiidez y desocupaci6n involuntaria, pero corri5 
la suerte de los anteriores. 

Por 6ltj.mo, durante su Campaña Presidencial 

el General Manuel Avila Camacho prorneti6 a los tr~ 
bajadores expedir la Ley; a ~l corresponde el m~ri 
to de haber presentado el proyecto al Congreso de-

16). Derecho Procesal del Trabajo. Apuntes para
la Cátedra de Doctorado en Derecho. Dr. Al
berto Trueba Urbina. · 
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la Uni6n y haberla promulgado y, parte importante
tuvo el entonces Secretario del Trabajo y Previsión 
Social licenciado Ignacio García T~llez. 

Al. tomar posesi6n de la Presidencia el Gene
ral Manuel Avila Camacho elev6 a la categor!a de -

Secretaria de Estado el antiguo departamento de -
trabajo. Casi inmediatamente después el Titular -
de la Secretar.ta, licenciado Ignacic García Téllez 
cre6 el Depar.tamento de Seguro::. Sociales, el traba 

jo fue intenso y en los diarios oficiales del 2 y-

18 de junio de 1941~ están.publicadcs los acuerdos 

presidenciales que ordenaron la forn~ción de una -
Comisi6n T~cnica encargada de redactar un Proyecto 
de Ley. El 10 de marzo de 1942, termin6 la Comi-
si6n el estudio del Proyecto que justamente lleva

el nombre de Proyecto García T~llez. 

Finalmente el 19 de enero de 1943, se publi

c6 en el Diario Oficial la Ley del Seguro Socialr
el 14 de mayo del mismo año, se public6 su Regla-
mento en lo referente a la inscripción de patrones 
y trabajadores, funcionamiento de la Direcci6n Ge
neral del Instituto, sesi'Jnes d,.ü Consejo Técnico, 

etc.... y a partir de su publL:dci6n o promulga-

ci6n ha sufrido importantes reformas en virtud de

los Decretos del 30 de diciembre de 1947, 3 de fe-
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brero de 1949, 29 de diciembre de 1956, 30 de di.- -

ciembre de 1959 y 30 de diciembre de 1970, publica
dos respectivamente en el Diario Oficial de la Fed! 
ración los d!as 31 de diciembre de 1947, 28 de fe-

brero de 1949, 31 de diciembre de 1956, 31 de di- -
ciembre de 1959 y 31 de diciembre de 1970, reformas 

que han sido tomadas en cuenta en el presente ·trab2_ 

jo. 

··'.'. 
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Actualmente la fuerza de trabajo mundial 

la representan en un tercio, laE mujeres, esto des

de luego cambia de un pa!s a otro seq11n su des.arro

llo, regi6n, cultura, fo:cma de vida y forma de qo

bierno •. 

En los pa!::>es soci.alistas ai::.sta.ca J.a Pe!!: 
ticipaci6n de la mujer, por el uso que se hace de -
la mano de obra, de la misma manera en Europa, en -

los pa!ses industrializados es muy elevado el por-

centa je de mujeres ocupadas. En nuestro pá!s, se -
encuentra en proceso de desarx:ollo y es cada vez In!_ 

yor la participaci6n de 1~~ mujeres en actividades

econ6micas, es por ~sto qu~ los programas de segur~ 

dad social se amplían e incrementan. 
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En todo el mundo se ha efectuado una ba 
talla para ~gualar la capacidad jur!dica de la mu
jer: muchos de los patses tienen ordenamientos en
donde ~sta no debe ser somet.ida. 

Asimismo, tanto en el &mbito internacio 
nal como el nacional se ha buscado dar una mayor -
protecci6n social y jurídica a la mujer; es as! C2. 
mo los estados han creado para la ayuda de la mis
ma mujer guarder!as infantiles, jardines de niños, 
etc., 

Por ser el tema de nuestro trabajo la -
Mujer ·trabajadora en estado de gravidez, tratare-
mas las disposiciones legales a este aspecto. 

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La Conferencia de la Paz reunida en Ver 
salles al terminar la primera Gue.rra Mundial, cre6 
una Organizaci6n permanente, cuya misión, descrita 
en el Pre§mbulo de la Parte XIII del Tratado de -
Versalles, sería procurar la formaci6n de un dere
cho internacional del trabajo, apoyado en los prl.!! 
cipios de la Justicia Social, y el derecho del tra . -
bajo serviría a su vez de base a las legislaciones-



39 

nacionales y constituiría las primeras garantías in 
ternacionales para la protecci6n del trabajo. Se-
ría una organizaci6n permanente, 1e naturaleza téc

nica y tendr!a como miembros a los componentes de -
la Sociedad de las Naciones, creada en el mismo Tr! 
tado de Versalles, y segtín decisiones posteriores,

ª todos los estados que voluntariamente entraran en 
ella. Desde el principio, la organizaci6n se bauti 
z6 a s! mismo con el nombre de Organizaci6n Intern! 
cional del Trabajo. 

PRINCIPIOS 

A).- Naturaleza de la Instituci6n.- Es ·• 

una Organizaci6.1 Internacional permanente de natura 

leza t~cnica y con un propé5sito espec!fico y aut6n2. 
mo. 

B).- Integraci6n.- Los Organismos Inter
nacionales tienen que integrarse con representantes 
de los diferentes Estados que lo constituyen. Lo -
importante en ésta, eb la aceptaci6n de un princi-
pio básico del Derecho del '.:.:rabajo y la composición 
tripartita: cada Estado designa a sus representan-
tes, son representantes directos del Estado o si se 

uieren representantes nombrados por el Gobierno de 
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cada Estado y representantes designados por los tra 

bajadores y patrones tambi~n de cada Estado. 

C).- Los Organismos de la Instituci6n.--
Consejo de Administraci6n: La Oficina Internacional 
del Trabajo y la Conferencia. 

D).- Los Prop6sitos de la Organizacidn -
Internacional del Trabajo.- Creación, en todos los
Estados, de un régimen de Jµsticia Social que perm! 
ta al hombre conducir su existencia misma, dignamea 

te. 

E).- La Creaci6n del D&Leeho Internacio

nal del Trabajo.- Es la actualizaci6n de los prop6-
sitos de la Organizaci6n. La Conferencia es el 6r
gano Legislativo, encargado de preparar el Derecho
Internacional del Trabajo; sus decisiones con Conv~ 
nios y Recomendaciones, y tienen la pretensi6n de -
imponerse a los Estados y pasar a formar parte del

Derecho Interno de cada Estado. 

"La O.I.T. tiene como finalidad inmedia

ta la creación de un Derecho Internacional del Tra
bajo, que sirva de base a las Legislaciones naciona 

les, que contenga los beneficios m!nimos del traba-
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jador". <17> 

La O.I.T. se ha ocupado en diversas oca-

sienes, de la protecci6n que debe impartirse a las

mujeres. Las Convenciones y Recomendaciones aprob~ 

das se dividen en dos grupos: el l:'rimero comprende

todos los convenios y recomendaciones que se rela-
cionen con un derecho protector de las mujeres, 

autónomo, y el segundo grupo se integra con las me
didas dependientes del seguro y dE la Seguridad So

cial y forma en consecuencia el derecho del futuro. 

Las recomendaciones sor: sugerencias a -

los Estados para adoptar determinadas medidas; y el 

convenio es un proyecto de ley, que puede ser apro

bado o rechazado. El Estado que aprueba una reco-

mendaci6n se hace eco simplemente de una aspirac~dn 

de la Conferencia; si quiere que esa aspiraci6n se

materialice dentro del pa1s, debe dictar una ley e~ 
pecia1 que contenga las ·disposiciones de la recome!!. 
daci6n. En cambie, basta aprobar el proyecto de -

convenci6n para que ya sea ley en el terr.i torio del 

pa!s. 

(17) Convenios y Recomendaciones de 1919 a 1966, -
adoptadas por la O.I.T.- Ginebra, 1966. 
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2.- DIVERSAS REUNIONES. 

Entre las diversas reuniones que han te
nido por objeto la protecci6n de la maternidad han
sido: 

a).- Convenio Relativo al Empleo de la~1-

mujeres antes y despufs del Parto. 

b).- Conferencia General de la Organiza
ci6n Internacional del Trabajo, con 
sede en Washillqton por el gobierno
de los Estados Unidos de América el . 
28 de octubre de 1919. 

Despu~s de haber decidido adoptar diver

sas proposiciones relativas al empleo de las muje-

res, antes y después del parto, con inclusión de la 

cuesti6n de las indemnizaciones de maternidad, cue~ 

ti6n que está comprendida en el tercer punto del o~ 
den del día de la reuni6n de la Conferencia celebra 

da en Washington, y 

Después de haber decidido que dichas pr~ 

posiciones revistan la forma de convenio internacio 

nal, adopta el siguiente convenio, que podrá ser e! 

tado, como el Convenio sobre la Protecci6n de la M~ 

ternidad en 1919, y que seria sometido a la ratifi-
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caci6n de los miembros de la Organización Interna-
cional del Trabajo, de acuerdo con las disposicio-
nes de la Constituci6n de la O.I.T. 

Este Convenio fué revisado en 1952. 

"Conferencia General de la Organizaci6n
Internacional del. Trabajo. Convocada en Ginebra -
por el Consejo Administrativo de la Oficina Intern~ 
cional del Trabajo, y congreqada ~n dicha Ciudad el 
4 de julio de 1952, en su trigésima quinta reuni6n, 
y entra en vigor el 7 de sep~iembre de 1955". (lS) 

Después de haber decidido adoptar diver
sas propos1ciones relativas a la proteccidn de la -
maternidad, cuesti6n que constituye el s~ptimo pun
to del orden del d!a de la reuni6n, y despu6s de h~ 
ber decidido que dichas proposiciones revistan la -
forma de un convenio internacional, adopta con fe-
cha as de juilio de 1952·, el siguiente convenio, que 
podr& ser citado como el convenio sobre la protec-

ciOn de la maternidad. {1952). 

18). 

ARTICULO I.- "Este convenio se aplica a-

"La Mujer y los Derechos Sociales. Ifigenia 
M. de Navarrete. Ed. Oasis, S. A., Oaxaca, -
M~xico, 1969. 
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las mujeres empleadas en empresas industriales y en 
trabajos no industriales y agr!colas, comprendidas ... 
las mujeres asalariadas que trabajen en su domici-
lio. 

2.- A los efectos del presente convenior 
la expresi6n "Empresas industriales", comprende las 
empresas p6blicas y privadas y cualquiera de sus ra 
mas, e incluyendo especialmente: 

a).- Las minas, canteras e industrias ex 
tractivas de cualquier clasei 

b).- Las empresas en las que se manufac
turan, modifiquen, limpien, reparen, adornen, term!, 
nen, preparen para la venta, destruyan o demuelan -
productos comprendidas las empresas dedicadas a la
construcci6n de buques o a la producción, transfor
maci6n y transmisi6n de electricidad o de cualquier 
clase de fuerza motriz. 

e).- Las empresas de edificaci6n e inge

niería civil, comprendidas las obras de construc-
ciOn, reparaci6n, conservaci6n, mod.ificaci6n o dem:> 

lici6n. 

d).- Las empresas de transporte de pers2 
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nas o mercanc!as por carretera, ferrocarril, vía de·, 

agua mar1tima o interior o vía a~rea, comprendida la 
manipulaci-6n de mercanc!as en los muelles, embarca
deros, almacenes o aeropuertos. 

3.- A los efectos del presente convenio, 
la expresi6n "trabajos no industriales" comprende -
todos los trabajos ejecutados en las empresas y los 
servicios p6blicos o privados sigui.entes, o relaci9_ 
nados con su funcionamiento: 

a).- Los establecimientos comerciales; 

b).- Los servicios de correos y telecomu 

nicaciones; 
e).- Los establecimientos y servicios ad 

ministrativos cuyo personal efect~e 
principalmente trabajos de oficina. 

d).- Las empresas de peri6dicos; 
e).- Los hoteles, pensiones, restauran-

tes, c1rqulos, caf~s, y otros esta
blecimientos análogos. 

f}.- Los establecimientos dedicados al -

tratamiento u hospitalizaci6n de en 
fermos, lisiados o indigentes y los 

orfanatos; 
g) .- Los teatros y otros lugares públicos 

de diversión. 
h).- El trabajo doméstico asalariado - -

efectuado en hogares privados, as!

c:omo cuéllesquiera otros trabajos - -' 
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no industriales a los que la autori-
dad competente decida aplicar las dis 
posiciones del convenio. 

4. - A los efectos del presente convenio,_, 
la expresi6n "trabajos agrtcolas", comprende todos -
los trabajos efectuados en empresas agrícolas, com-·· 
prendidas las plantaciones y las grandes empresas -
agrícolas industrializadas. 

5 .- En todos los casos en que aparezca -

incierta la aplicaci6n del presente convenio a una
empresa, a una rama de empresa o a un trabajo deter 
minado, la cuesti6n deber~ ser resuelta por la aut~ 
ridad competente, previa consulta a las organizaci~ 
nes representativas interesadas de empleadores y de 

trabajadores, si las hubiera. 

6.- La Legislaci6n Nacional podr' excep
tuar de la aplicaci5n del presente convenio a las -
empresas en las que solamente están empleados los -
miembros de la familia del empleador, tal como est~ 
definido por dicha legislacidn. 

ARTICULO 2.~ "A los efectos del presente 
convenio, el tArmino "mujerª comprende toda persona 
de sexo femenino, cualquiera que sea su edad, naci2_ 



47 

nalidad, raza o creencia reliqio ~a, casada o no, y 

el t~rmin.o "hijo" comprende todo hijo nacido de ma 
trimoni.o o fuera de matrilOOnio •. 

ARTICULO 3.- ªToda mujer a la que se -
aplique el presente convenio tendrá derecho , me

diante prestaci6n de un certificado médico en el 

que se indique la fecha presunta del parto, a un 

descanso de maternidad. 

La duraci6n de este d~scanso ser4 de do 

ce semanas por lo menos1 una par~e de este descan
so será tomado obligatoriamente jesp~s del Parto. 

La duraci6n del descanso tomado obliga

toriamente despu~s del parto ser~ fijada por la l~ 
gi¡:;laci6n nacional, pero en ningdn caso ser:i infe·· 

rior de seis semanas. El resto del periodo total

de descanso podrá ser tomado, de conformidad con -
lo que establezca la legislaci6n nacional, antes ~ 

de la fecha presunta del parto, despu€s de la fe-

cha en que expire el descansa obligatorio o una -

parte antes de la primera de estas fechas y otra -

despu~s de la segunda. 

CUando el parto sobrevenga despu~s de -

la fecha presunta el descanso tomado anteriormente 
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ser4 siempre prolongado hasta la fecha verdadera del 
parto, y la duración del descanso puerperal obliga-
torio no deber( ser reducido. 

En caso de enfermedad que, de acuerdo -
con un ce.rtif icado m~dico, sea consecuencia del em-·
barazo, la legislaci6n nacional deber& prevee.r un -
descanso prenatal suplementario cuya duración ~ 
podr& ser fijada por la autoridad competente. 

En caso de enfermedad, que de acuerdo con 
un certificado ddico, sea consecuencia del parto, -
la mujer tendrá derecho a una prolongación del des~ 
cianso puerperal cuya duración máxima podrá ser fija
da por la autoridad competente. 

ARTICULO 4. - Cuando una mujer se ausente
de su trabajo en virtud de las disposiciones del ar
ticulo 3, tendr! derecho a recibir prestaciones en -
dinero y prestaciones médicas. 

Las tasas de las prestaciones en dinero -
debe.r4 ser fijadas por la legislación nacional, de -
suerte que sean suficientes para garantizar plename!!_ 

te la manutenci6n de la mujer y de su hijo en buenas 
condiciones de higiene y de ac:uerdo con un nivel de

vida adecuado. 
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Las prestaciones m4dicas deberán compre!! 
der la asistencia durante el embi~raio, la c;tsisten-
cia durante el parto y la asistencia puerperal, 
prestadas por una comadrona diplcmada o por un mád!_ 

co, y la hospitalizaci6n, cuando ello fuere necesa
rio, la libre elecci15n del m~dico y la libre elec-
cidn entre un hospital público o privado deberán -
ser respetadas. 

Las prestaciones en dinero y las presta
ciones m!dicas serán concedidas en virtud de un sis· 
tema de seguro social obligatorio o con cargo a los 
fondos pttblicos¡ en ambos casos, las p~estaciones -

sers.n concedidas, en pleno derecho, a todas las mu
jeres que reunan las condiciones pr~~critas. 

Las mujeres que no reunen de pleno dere
cho las condiciones necesarias para recibir presta
ciones tendrán derecho a recibir prestaciones ade-
cuadas, con cargo a los.fondos de la asistencia pd
blica, a reserva de las condiciones relativas a los 
medios de vida prescritos por la asistencia pablica. 

Cuando las prestaciones en dinero conc~ 
didas en virtud de un sistema de seguro social es-
tln determinadas sobre la base de las ganancias an

teriores, no deberán representar menos de dos ter-

cios de las ganancias anteriores tomadBs en cuenta
para computar las prestaciones. 
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Toda contribuci6n debida en virtud de -
un sistema de seguro social obligatorio que prevea 

prestaciones de maternidad, y todo impuesto que se 
calcule sobre la base de los salarios pagados y que 
se imponga con el fin de proporcionar tales prest~ 
cienes deber!n ser pagadas, ya sea por los emplea
dores y los trabajadores, con respecto al nt1mero -
total de hombres y mujeres empleados por las empr~ 

sas interesadas, sin distinci6n de sexo. 

En ning1hl caso el empleador deber4 es-
tar personalmente obligado a costear las prestaci2. 
nes debidas a las mujeres que emplea. 

ARTICULO 5.- Si una mujer lacta a su hi 
jo, estará autorizada a interrwnpir su trabajo pa
ra este fin, durante uno o varios períodos cuya d~ 
raci5n será determinada por la legislación nacio-

nal. 

Las interrupciones de trabajo, a los -
efectos de la lactancia, deberán contarse como ho
ras de trabajo y remunerarse como tales, en los e~ 
sos en que la cuesti6n est~ regida por contratos -
colectivos, las condiciones deberán reglamentarse
por el contrato colectivo correspondiente. 



ARTICULO 6.- Cuando un: mujer se ausente 

de su trabajo en virtud de las disposiciones del -

Articulo 3 del presente Convenio, ser~ ilegal que -

su empleador le comunique su desp .. do durante dicha

ausencia, o que se le comunique de suerte que el -

plazo señalado en el aviso expire durante la mencio 

nada ausencia. 

ARTICULO 7.- Todo m.ieml.>ro de la Organiz!_ 

ci6n Internacional del Trabajo quo ratifique el pr! 

sente convenio, podr~, mediante una declaraciOn an! 

xa a su ratificaci6n, preveer excupciones a la aplf 
cación del convenio, con respecto a: 

a).- Ciertas categortas de trabajos in~ 

dustriales, 

b}.- Los trabajos ejecutados en las em-

,presas agrícolas, salvo aquellas 

efectuadas en las plantaciones¡ 

e).- El trabajo doméstico asalariado 

efectuado en hoqar:es privados; 

d).- Las mujeres asalariadas que traba-

jan en su domicilio; 

e).- Las empresas de transportes por mar, 
de personas y mercanc!as. 
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Las categor!as de trabajos o de empre-·· 
sas para las que se recurra a las disposiciones -
del p~rraf o I de este artículo en virtud de dicha
declaraci6n, precisando en qué medida se ha aplic~ 
do o se propone aplicar el convenio en lo que con
cierne a estos trabajos y empresas. 

A la expiraci6n de un periodo de cinco
años despu~s de la entrada en vigor inicial del -
Convenio, 'el Consejo de Administraci6n de la -

Oficina Internacional ael Trabajo presentar4 a la
Conferencia el informe es~ecial, relativo a la ap!i 
caci6n de estas excepciones, que contenga las pro
posiciones que juzgue oportunas con miras a las me 
didas que hayan de tomarse a este respecto. 

Los artículos del 8 al 17, se refieren

ª disposiciones relativas a la adopci6n del prese~ 
te Convenio. 

Se adopta el 28 de junio de 1952 '· la Re 
comendaci6n sobre la protecciOn de la maternidad. 

DESCANSO DE MATERNIDAD 

l • ..:. Cuando sea necesario para lá salud -
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de la mujer y siempre que sea posible, el descanso 
de maternidad prev1.sto en el párrafo II del Artíc.~ 
lo 3 del Convenio sobre la protecci!'in de la Mater
nidad (revisado), 1952, deberia ser prolongado has 

ta completar un periodo de catorce semanas. 

2.- Los organismos de controi deber1an es
tar autorizados para prescribir en casos indi.vidu! 
les, mediante presentación de un certificado médi

co, una prolonqaci6n suplementaria del descanso d!:_ 

rante.el embarazo y del descanso puerpera1 previs
to en los plrrafos IV, V, y VI del Ait!culo 3 del

Convenio sobre proteccitSn de la maternidad, si di

cha prolongacitSn se considerase necesaria en inte
r~s de la salud de la madre y del hijo y especial
mente cuando existan o puedan producirse condicio
nes anormales, tales como aborto u otras complica
ciones durante el embarazo o el puerperio. 

PRESTACIONES DE MATERNIDAD 

Siempre que sean posible se harán presta

ciones en metálico que deban ser concedidas en vi!_ 
tud del Articulo 3 del Convenio sobre la Materni.-
dad (revisado), 1952 deberían ser fijadas de acu~ 

do con una tasa minima prevista por dicho Convenio; 
siempre que sea posible, la tasa debería ser fija

da en un ciento por ciento de las.ganancias ante-
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riore.s de la mujer que hayan sido tomadas en cuen
ta para computar las prestaciones. 

Siempre que sea pasible, las .prestaciones 
médicas que deban ser concedidas en virtud del ar
t!cu1o 4 del Convenio sobre la protecci6n de la m! 
ternidad, deber1an comprender la asistencia médica 
qeneral y la asistencia por especialistas en el 
hospital o fuera de él, e incluso visitas a domic!_ 
lio; la asistencia odontológica; la asistencia por 
una comadrona diploma.da y otros servicios de matE!!_ 

nidad, en el domicilio, en un hospital o en cua!_ 
quier otra inst:.ltuci6n mM.ica; el suministro de a!_ 

tí.culos fa:r:macefitieos, dentales u otros artículos 

médicos o quir1í.rgicos y la asistencia prestada ba
jo un control m6di.co apropür.do, por los miembros 
de cualquier otra prof esi&:i a los que l.eqalmente 
se considere competentes para proporcionar servi

cios vinculados a la asistencia de maternidad .. 

Las prestaciones mM.icas debertan tener por 
objeto conservar, restabl.eeer o mejorar la salud -
de la mujer proteqida, as! como su actitud para el 

trabajo y para hacer f.:x;ente a sus necesidades pE¡ir

sonales. 

Las instituciones o los departamentos gu-
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bernamentales que concedan las plestaciones m€dicas 

deberf.an estimular a las mujeres protegidas, por ~ 
dos los medios que pued~n ser coi.siderados apropia

dos, porque utilicen los servicius generales de sa

lud puestos a su disposici6n por las Autoridades pú 

blicas o por otros orqanismos reconocidos por las 
Autoridades ptiblicas. 

Además, la legislaci.6n nacional podr!a au~ 

rizar a dichas instituciones o a dichos departamen

tos para que tomen medidas destinadas a elevar el

nive1 de la salud de las mujer1-1s protegidas y de 

sus hijos .. 

Convendría añadir a las prestaciones menci2. 

nadas e~ los dos primeros apartados, otras presta
ciones en dinero o en especie, tales como cana.sti

llas, o una asi~nacién de lactancia a las mujeres 

que lacten a sus hijos, etc ••• 

FACILIDAD PARA LAS MADRES LACTANTES Y 

LOS HIJOS 

l.- Siempre que sea posible, las interrup

ciones para la lactancia de los hijos deberían re

presentar una du.raci6n total de una hora y media, 
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por lo menos, durante la jornada de trabajo, y deb! 
rían permitirse modificaciones, en cuanto a su fre
cuencia, y a su duraci6n, mediante presentaci6n ~· 

de un certificado mt!dico. 

2.- Deberían tomarse disposiciones a fin de 
organizar, de preferencia fuera de las empresas do!!_ 
de est6n trabajando las mujeres¡ instalaciones para 
la lactancia de los hijos y para la asistencia que 
deba presttrseles durante la jornada, siempre que 

sea posible: deberían tomarse d~sposiciones para 
que estas instalaciones y esa asistencia sean f illan -
ciadas, o al menos subvencionadas, con cargo a la 
colectividad o en virtud de un sistema de seguro s2 
cial obligatorio. 

3.- El equipo de las instalaciones para la 
lactancia y la asistencia que se preste a los hijos 
durante la Jornada, las condiciones de higiene que 
deban reunir y el n\lmero y las calificaciones de su 
personal deberían concordar con normas adecuadas e! 
tablecidas por una reglamentación y deberían ser
aprobadas y controladas por la autoridad competente. 
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PROTECCION DEL EMPLEO 

1.- Siempre que sea posible el per!odo antes 
y despu~s del parto, durante el cual sea ilegal para 
el empleador despedir a una mujer en vi!tud del Ar~ 
t!culo 6 del Convenio sobre la Protecci6n de la Ma-
ternidad (revisado) 1952, debertan comenzar a conta!:_ 
se a partir del d1a en que el empleador haya sido n~ 
tificado, por med~o de un certLficado m~dico del em
barazo de esa mujer, y deber!a ser p:rolongado por lo 
menos hasta un mes despu~s de la terminaci6n del pe
r!odo de descanso de maternidad previsto en el Ar- -
t!culo 3 de dicho Convenio. 

2.- Motivos tales como una falta grave de la 
mujer empleada, la cesaci6n de las actividades de la 

empresa donde est~ ocupada o la terminaci6n de su .,. 
contrato podr~ ser considerado, por la Legislaci6~ -
Nacional, como causas justas para el despido, duran

te el per!odo en el que l.a mujer est§ protegida. - -
Cuando existan Consejos de Empresas ser!a convenien
te consultarios con respecto a ta.les despidos. 

3.- Durante la ausencia legal, antes y des-
pués del parto, los derechos de antiguedad de la mu
jer deber1an ser salvaguardados así como su derecho
de ocupar nuevamente su antiguo trabajo o un trabajo 
equivalente retrihu!do con la misma tasa. 
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. PROTECCION DE LA SALOD A LAS· MUJERES DURANTE EL 

. PERIODO DE MATERNIDAD 

1.- El trabajo nocturno y horas extraordina
rias deb!a estar prohibido a las mujeres embarazadas 
o lactantes, y sus horas de trabajo deber!an estar q• 

distribu!das de suerte que puedan disfrutar de periQ 
dos adecuados de.descanso. 

2.- El empleo de una mujer en trabajo consi
derados por la Autoridad competente como peligrosos
para su salud o la de su hijo debertan estar p:rohib!_ 
dos durante el embarazo y diirante tres meses por lo
menos, después del ·parto o durante más tiempo a1in, -
si la mujer lacta a su hijo. 

3.- Los trabajos comprendidos en las dispos!_ 
ciones del apartado dos debertan iru:::luil: ,.~en espe- -

cial: 

a).- Todo trabajo penoso. 

aa).-Que obligue a levantar, tirar o empujar 
grandes pesos. 

aaa).- Que exijan un esfuerzo físico excesi
vo o desacostumbrado, inclu!do el he
cho de permanec_er de pie durante lar
go tiempo. 
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b) .- Todo trabajo que requiera un equil.ibrio 

especial; 

e).- Todo trabajo en el que se empleen m!quf_ 
nas que produzcan tiepidaci6n. 

4.- Una mujer empleada habitualmente en un -
trabajo considerado por la autoridad competente como 
peligroso para su salud, deber!a tener derecho a ser 
transferida, sin reducci6n de salario a otro que no~ 
sea perjudicial para su estado. 

s.- Dicho derecho de transferencia debería -

también concederse por razones de maternidad en ca~ 

sos individuales, a cualquier mujer que presente un
certificado médico en el que se declare que un cam-
bio en la naturaleza de su trabajo es necesario en -
beneficio de su salud y la de su hijo. 

CONVENIO RELATIVO A LA NORMA MINIMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

La .conferencia General de la Orqanizaci6n In 
ternacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el 
Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 -
de junio de 1952 en su trig~sima quinta reunión; y -

despu~s de haber decidido adoptar diversas proposi-
ciones relativas a la norma mínima de seguridad so--
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cial, cuesti6n que constituye el quinto punto del -
orden del d1a. Después de haber decidido que di- -
chas proposiciones revistan la forma de convenio in 
ternacional, adopta, con fecha de 28 de junio de --
1952, el siguiente convenio, que podr~ ser citado -
como el Convenio sobre la Seguridad Social {norma -
m!nima) 1952; entrando en vigor el 27 de abril de -

1955. 

. . . PARTE VIII.- PRE$TACIONES DE MATERNIDAD • 

ARTICULO 46.- Todo miembro para el cual es
t4 en vigor parte del Convenio deber! garantizar a
las personas protegidas la cesi6n de prestaciones -
de maternidad, de conformidad con los siguientes de 
esta parte. 

ARTICÚLO 47.- La contingencia cubierta deb! 
r& comprender en embarazo, el parto y sus consecue~ 
cias, y la suspe~i6n de ganancias resultantes de -
los mismos, segdn la define la Leqislaci6n Nacional. 

ARTICULO 48.- Las personas protegidas debe

r~n comprender: 

a).- Sea a todas las :\'!Rljeres que pertenecen 
a categorías prescritas de asalariados, cateqor1as
que en total constituyan, por lo menos el 50% de to 
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dos los asalariados y, en lo que concierne a las -
prestaciones ~dicas de maternidad, tambimi a las
c6nyuges de los hombres comprendidos en esas mis~ 
mas categorías; 

b).- Sea a todas las mujeres que pertenez
can a cateqor!as prescritas de la población eeon6-
micamente activa., categorías que en total constit~ 
yan, por lo menos el 20% de todc;s los residentes,
y, en lo que concierne a las prestaciones médicas
de maternidad, también a las cónyuges de los asal!_ 
riadas comprendidos en esas mismas categor!as¡ 

e).- O b~en, cuando se haya formulado una
declaracidn en virtud del Artículo Te.rcero, a to-

das las mujeres que pertenezcan a cateqo:d.as pres
critas de asalariados que en total constituyer por 
lo menos, el 50% de todos los asalariados que tra
bajen en empresas industriales en las que est~ em 
pleadas por lo menos veinte personas , y en lo que

concierne a las prestaciones n§cü.cas de maternidad, 
también a las cónyuges de los hombres c:omp:rendl.dos 
en esas mismas cateqor1as. 

ARTICULO 49. - En lo que respecta al embara 
zo, al parto y sus consecuencias, las prestaciones 
mlSdicas de maternidad deberán comprender la asis
tencia m€dica mencionada en los p~rrafos 2 y 3 de

es te Artículo. 
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La asistencia m'4ica deber4 comprender por 
lo menos: 

a).- La asistencia prenatal, la asistencia 
durante el parto y la asistencia puerperal presta
da por un m~dico o por una comadrona diplomada¡ y-

b).- La hospitalizaci6n, cuando fuere nece 
saria. 

La asistencia médica mencionada en e1 pl

rrafo 2 de este Art!culo tendr! por objeto conser
var, resta)?lecer, o-mejorar la salud de la mujer -
protegida, as! como su aptitud para el trabajo y -

para hacer frente a sus necesidades personales. 

Las instituciones o los departamentos gu-
bernamentales que conceden las prestaciones médi-
cas de maternidad, deber!n estimular a las mujeres 
protegidas, por cuantos medios puedan ser conside
rados apropiados, para ~e utilicen los servicios
generales de salud puestos a su disposici6n por 
las autoridades ptiblicas o por otros organismt>s r! 
conocidos por las autoridad ptiblicas. 

ARTICULO so.- Con respecto a la suspensi6n 
de ganancias, resultante _del embarazo, del parto y 

de sus consecuencias, la prestaci6n consistir& en
un pago peri6dico calculado de conformidad con las 
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disposiciones del Art!culo 65 o l.as del Art!culo -
66. El manto del pa.qo peri6dico podrá variar en el 
transcurso de la continqencía, a condición de que -
el monto medio estE de conformidad con las disposi
ciones susodichas. 

ARTICULO 51.- Las prestaciones mencionadas
en los Art.tcul.os 49 l5 50 deber4n garantizarse en la 
contingencia cubierta, por lo menos, a las mujeres
pertenecientes a las categorías proteqidas que ha
yan .cumplido el periodo de calificaci6n que se con
sidere necesario para evitar abusosi las prestacio
nes mencionadas en'el Articulo 49 deberán tambi6n.
garantitarse a las c6nyuges de los trabajadores de
las cateqor!as protegidas cuando ~stos hayan cumpl! 
do el per!odo de calificaci6n previsto. 

ARTICULO 52.- Las prestaciones mencionadas
en ios Art!culos 49 6 50 deberin. concederse durante 
todo el transcurso de la eontinqencia, sin embargo
los pagos peri6dicos podrin. limitarse a doce seina-
nas, a menos que la Legislaci6n Nacional imponga o
autorice un periodo más largo de abstinencia de tr_! 

bajo, en cuyo caso los pagos no podrán li.mitarse a
un perlado de menor duraci6n. 
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Los Tratados internacionales vigentes en ~ 
nuestro pa.fs, aplicables a las relaciones labora- ~· 

bles en todo lo que benefician a la mujer trabajad~ 
ra por disposici6n del Art!culo 6 de la Nueva Ley "' 

Federal del Trabajo. 

No obstante que nuestro gobierno no ha adoe 
tado ninguno de los convenios relativos a la prot~ 
ciOn de la maternidad, en la Nueva Ley Federal del
Trabajo, se encuentran art!culos similares, no ten
dr!n una concordancia exacta en su texto, pero su -
finalidad-de protecci6n es la :misma. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo no alcanza 
toda la protecci6n que se deriva de los convenios -
internacionales, pero estas deficiencias de nuestra 
_Ley, l~s cubre en parte l.a Ley del Sequro Social. 
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INTRODUCCION 

Pero todo lo asentado con anterioridad s6lo 
sirve de antecedente para examinar la Ley del Segu

ro Social en materia de proteccidn a las aseguradas, 
lo que constituye el tema central de mi tesis. 

En efecto, conviene para en.trar en materia

examinar, lo que disponen los Art!culos 56 y 57 de

la Ley del S~uro Social, de los cuales me propongo 
señalar la tiltima reforma sufrida y, después. una -

comparación con los beneficios de e.~te renql6n, co~ 
tenidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Ser
vicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, publicada en el Oiario Ofici~l de la Feder!. 
ci6n el d!a 30 de diciembre de 1959, corregida se-

gttn fe de erratas el 13 de enero de 1960. 

COMPAFm.CION DE LOS ARTICULOS 56 y 57 DE LA 

LEY ORIGINAL Y LOS REFORMADOS. 

ARTICULO 56.- Este artículo fu6 reformado -
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sucesivamente por Decretos de 30 de diciem},;>re de --
1947, 3 de febrero de 1949, 29 de diciembre de 1956 
30 de diciembre de 1959 y 30 de diciembre·de 1970 y 

en su texto original decía: 

"La mujer asegurada tend.rA derecho durante
el embarazo, el alumbramien.to y el puerperio, a las 

siguientes prestaciones: 

I.- Asistencia obstétrica necesaria. 

II.- Un subsidio en dinero igual al que co
rresponder!a en caso de enfermedad no profesional -
que la asegurada recibirá durante los cuarenta y -

dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días

posteriores al mismo. Sobre este subsidio se le en 
tregará una mejora durante los ocho d!as anteriores 
al parto y los treinta d1as posteriores al mismo -
que ascenderá al 50% del subsidio fijado en dinero

en el p:irrafo anterior. 

Dicho subsidio se proporcionará si se reu-
nen las dos condiciones siguientes: Que la asegura
da no estd recibiendo otros subsidios por concepto

de enfermedad y que no ejecute trabajo alguno me- -
diante retribuci6n durante esos dos períodos. 
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III.- Ayuda para la lactancia proporcionada 
en especie o en dinero hasta por seis meses poste-
riores al parto y que se entregará a la madre o a -
falta de ésta a la persona encargada de cuidar al -
niño. 

Si la ayuda se d4 en dinero, su importe no
excederá del 50% del subsidio señalado para el caso 
de enfermedad no profesional. 

IV.- Al nacer el hijo, el Instituto otorga
rá a la madre una canastilla, cuyo costo se.~~ seña
lado peri61:licamente por el Consejo Técnico. 11 c19> 

En la Ley Vigente dicho Art!culo 56 dispone 
lo si91Jiente: 

"La mujer asegurada tendr~ derecho durante
el embarazo, el alumbramiénto y el puerperio, a las 

siguientes prestaciones: 

I.-Asistencia obst~trica necesaria, a par-
tir del d!a en que el Instituto certifi
que el estado de embarazo. La certific~ 
ci6n señalará la fecha probable del par
to, la que sru:vir&·de base para el c6mp~ 

í§). Ley original del S~guro Social. 
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to de los cuarenta y dos d!as anteriores 
a aqu~l, para los efectos de la fracci6n 
II de este articulo, y para el c6mputo -
de las treinta semanas .-i que se refiere
el Artículo 59; 

II.On subsidio en dinero igual al ciento -
por ciento del salario promedio del gru
po de salario de cotizaci6n de la traba
jadora y que recibir! durante cuarenta y 

dos dias anteriores al parto y cuarenta
y dos días posteriores al mismo. 

Dicho subsidio se proporcionar! si se reu-
nen dos condiciones: que la asegurada no est~ reci
biendo subsidio por concepto de enfermedad y que no 
ejecute trabajo alguno, mediante retribuci6n, dura!! 
te esos dos períodos. El subsidio se pagará por P! 
r!odos vencidos, que no excederán de una semana; 

III. Ayuda para lactancia, cuando, seg6n -
dictamen mMico, existe incapacidad f!s!, 
ca para amamantar al hijo. Esta ayuda -
será proporcionada en espeoie hasta por
un lapso de seis meses con posterioridad 

al parto, y se entregar~ a 14 madre, o a 
falta de ésta, a la persona encargada de 
alimentar al niño, y 
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IV. Al nacer el hijo, el Instituto otorgará 
a la madre una canastilla, cuyo costo -
ser& señalado peri6dicarnente por el Con 
sejo T~cnico". <20 > 

De lo anterior, resulta que: 

El IMSS, conforme a su Ley, anterior a la Vf 
gente pagaba a la mujer trabajadora por concepto de
Maternidad ochenta y cuatro d!as a raz6n de: treinta 
y ocho d!as al cincuenta por ciento en relaci6n con-

. el subsidio que corresponder1a en caso de enfermedad 
no profesional. 

Cuarenta y seis d1as al cincuenta por ciento 
en dinero igual al subsidio que corresponder!a en ca 
so de enfermedad no profesional. 

En total, la asegurada recib!a íntegro su ª! 
lario durante todo ese tiempo, con excepci6n de ocho 
d!as que resultaban pagados a ra26n del cincuenta por 
ciento de su salario normal. 

En la referida Ley, en relaci6n con la ayuda 
para.la lactancia, otorgaba a la madre trabajadora -
la facilidad para alimentar a ~u hijo o hija en esp! 

(20). ·Nueva Ley del Seguro Social. 
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cie que el Instituto entregaba a la interesada o a-

la persona que se hiciera carqo de la alimentaci6n -
del mismo o se le daba una cantidad en dinero que -

no excediera del cincuenta por ciento del subsidio -
señalado para enfermedad no profesiona1, siempre y -

cuando se acreditara: a).- La necesidad fisioldgica 

o social de tal ayuda. b).- Que solicitara oportun! 
mente dentro de los seis meses posteriores al parto. 

La exposici6n de motivos fund6 las razones -
para otorgar las anteriores prestaciones diciendo: 

Primero.- "Por lo que concierne al subsidio

de maternidad la ley original previno que, la base -
para fijarlo fuera del 150% del subsidio en caso de
enfermedad no profesional con miras a dar cumplimie~ 

to a lo que sobre el particular dispone el Art!culo-
123 Constitucional, permitiendo el cálculo del sala

rio real de la mujer asegurada en aplicación al sis
tema de salarios de grupos, central que la misma es
tablec!a y que se conservan a1in segt1n las reformas a 
la Ley del Seguro Social del tres de febrero de 1949. 

Segundo.- Que la Ley original en lo relativo 
a maternidad dec!a que: En cuanto al seguro de ma-

ternidad la mujer asegurada tiene derecho, durante -
el embarazo, el alumbramiento y el puerperio a reci-
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bir la asistencia obstétrica necesaria as1 como un-. . 

subsidio en dinero igual al que corresponder!a en -
caso de enfermedad no profesional, que le será cu-
bierto durante cuarenta y dos dtas antes del parto
y cuarenta y dos dtas posteriores al mismo, además-. 
de dicho subsidio, la asegurada recibir& durante --
los ocho días anteriores y los treinta d1as poste-
rieres al parto una mejora que consiste en una can
tidad que complete el total ·de su salario. Para te 
ner derecho al subsidio primeramente mencionado es
necesario que la asegurada no ejecute trabajo algu
no, mediante retribuc16n durante los dos periodos -
en que aqu~l ha de pagarse, lo cual obedece a que-
si la trabajadora se haya en condiciones de laborar 
y lo hace as!, y devenga salarios no hay raz6n para 
que, adem&s perciba el subsidio, pues ~ste solo ti~ 
ne por finalidad permitir subvenir a sus necesida-
des miando se encuentra privada de salario. La pe!. 
cepci6n del ciep por ciento de sueldo por los ocho
d!as anteriores y los treinta días posteriores al .
mismo, no est~ sujeta a la condici6n antes mencion.! 
da, sino que la asegurada recibe tal prestaci6n en
tado caso, pues en este aspecto se ha conservado la 
prerrogativa que concede ya el Artículo 170 de la -
Ley Federal del Trabajo"< 21>. 

(21) Exposici6n de Motivos de la Ley Or~ginal del
Seguro Social. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social co~ 
forme a su Ley actual paga a la mujer trabajadora -

por concepto de maternidad, 84 d!as a razón del - -
100% en relación con el subsidio a que corresponde
r1a en caso de enfermedad no profesional. Conforme 
a lo anterior la mujer trabajadora encuadrada en el 
per!odo de la maternidad ha ganado ocho días mismos 
que en la Ley original le eran pagados al 50%. 

En la vigente Ley, la ayuda para la lactan
cia se ha suprimido esa facilidad de recibir ayuda
en dinero para la alimentación del hijo o hija y 

obl~ga a la interesada a recibir una especie que re 
sulta en su cuant!a, menor al 50% del subsidio en -

dinero que para los casos de enfermedad no profesi~ 
nal se señalaban, lo cual viene a quitar ese car&c
ter de liberalidad y Seguridad Social de que estaba 

revestida la Ley original. 

LA NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

La Ley Federal del Trabajo establece en su

artículo 170 lo siguiente: 

Las madres trabajadoras tendrán los sigui~ 

tes derechos: 
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I.- Durante el período de embarazo no po- -
dr~ desempeñar trabajos peligrosos para la de su -
salud o la de su hijo. 

II.- Disfrutarán de un descanso de seis se~ 
manas anteriores y seis posteriores al parto. 

III.- Los períodos de descanso a que se re 
f iere la fracción anterior se prorrogar&n por el 
tiempo necesario en el caso de que se encuentren im 
posibilitadas para trabajar a causa del embarazo a
parto. 

IV.- En el período de lactancia tendr~n dos 
reposos extraordinarios por día, de media hora cada 
uno, para alimentar a sus hijos, en el lugar adecua 
do e higi~nico que designe la empresa; 

v.- Durante los períodos de descanso a que
se refiere la fracci6n II, percibirán su salario !~ 
tegro. En los casos de prórroga mencionados en la
fracci6n III, tendrán derecho al 50% de su salario
por un período no mayor de sesenta d!as. 

VI.- A regresar'.al puesto que desempeñaban 
siempre que no haya transcurrido más de un año de -
la fecha del parto. 
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VII.- A que se computen en su antigüedad los 
periodos pre y postnatales". <

22
> 

La Ley del Seguro Social que en mi concepto, 
de una manera aparente quiso ampliar y mejorar en su 
reglamentación este aspecto en relaci6n a las traba
jadoras en estado de gravidez, en realidad no logr6-
su objetivo, sino exclusivamente en el aspecto de -
descanso para la madre, porque en efecto, concede a
la madre trabajadora, que deje de trabajar 42 días -
antes del parto y 42 días despu~s del mismo. Pero -
en el aspecto econ6mico, el efecto obtenido es perj~ 
dicial, porque a la madre se le deja sin el sustento 
normal durante 46 días o sea más ·de la mitad del t~r 
mino de descanso, es decir se exime al patr6n de las 
obligaciones que establece la fracci6n V del artícu
lo 170 de la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

Analizada esta cuesti6n desde el punto de -
vista econ6mico, el perjuicio es notorio en compara
ci6n con lo que concede la Nueva Ley Federal del Tra .-
bajo, porque esta ~ltimu, establece que los ocho - -
d!as anteriores y los treinta posteriores al parto -
en que descansa, deben ser cub.iertos íntegros por -
parte de los patrones. Y estoy seguro que la madre
ante el temor de la falta de sustento para ella y ca 

22). Nueva Ley Federal del Trabajo. 
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si seguramente para su familia, prefiere trabajar -
hasta ocho d:ías antes de dar a luz y treinta días -
después del parto empezar a trabajar nuevamente, <1!! 
tes de dejar de percibir el 50% de su salario duran 
te 46 d:ías. 

La raz6n es obvia, las disposiciones citadas 
como se contienen en la Ley Vigente del Seguro So-
cial, rompen el rí.tmo o mejor dicho el equilibrio -
econ6mico de la madre trabajadora y ello implica n~ 
cesariamente en la mayor!a de los casos, el de las
familias desheredadas, precisamente de aqu~llas que 
indudablemente deben ser amparadas por la Legisla-
ci6n emanada de nuestra Revoluci6n Mexicana. 

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO EN 

ESTE MISMO ASPECTO 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL FRACCION XXXI.-

APARTADO B) .- ''Entre los Poderes de la UniiSn, 
.los Gobi~rnos del Distrito y de los Territorios Fede 
rales y sus Trabajadoras: 

Fracci<Sn XI.- La segur.idad social se organi
zará conforme a las siguientes bases m!nimas: 
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a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades -
profesionales: las enfermedades no profesionales y -

mat~rnidad; la jubilaci6n, la invalidez, vejez y - -

muerte. 

b).- En caso de accidente o enfermedad, se -
conservará el derecho al trabajo por el tiempo que -
determina la Ley. 

c).-· Las mujeres disfrutarán de un mes de -
Q.escanso antes de la fecha·que aproximadamente se ff_ 

je para el parto y de otros dos del mismo. Durante

el período de lactancia, tendrán dos descansos ex- -
traordinarios por d!a, de media hora cada uno, para
amamantar a sus hijos, además, disfrutarán de asis-
tencia m~dica y obstétrica, de medicinas, de ayudas
para la lactancia y del servicio de guarderías infan· 
tiles". <~ 3 > 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servi
cio del Estado, que abrogó al Estatuto de los Traba
jadores al Servicio de los P~deres de la Uni6n, por
Decreto publicado en el Diario_Oficial de la Federa
ción de 28 de díciembre de 19.63, en vigor desde el -
lo. de enero de 1964, que es la reglamentaria del - -

23). Constituci6n Política de los Estados Unidos -
Mexicanos. 
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Apartado B del Articulo 23 Constitucional lo mismo

que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios -
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

contienen disposiciones relativas a la Maternidad -
de las trabajadoras protegidas por dichas leyes co
mo sigue: 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO 

Art!culo 28.- "Las mujeres disfrutarán de·
un mes de descanso antes de la fecha que aproximad! 
mente se fije para el parto y de otros dos despu~s
del mismo: durante la lactancia tendrán dos descan
sos extraordinarios por d!a, de media hora cada uno 
para amamantar a sus hijos. 

Art!culo 40.- En los d!as de descanso obli
gatorio y en las vacaciones a que se refieren los -
artículos. del 27 al 30, los trabajadores recibirlin
salario íntegro. 

Articulo 43.- Fracci6n VI, Inciso B).- Los 
trabajadores se beneficiarán por los siguientes co~ 
ceptos •••• b).- Atenci6n m~dica, quir~rgica, farm! 
ceütica y hospitalaria en los.casos de enfermedades 
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no profesionales y maternidad". 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SO
CIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ES
TADO. 

Articulo 26.- "La mujer trabajadora la espg_ 
sa del trabajador o del pensionista o a falta de la 
esposa, la concubina de uno u otro, seg11n las condi 
cienes de la fracción I del Artículo 23 tendrán de
recho a las siguientes prestaciones: 

r.~ Asistencia Obstétricá necesario a par-
tir del día en que el Instituto certifique el esta
do de embarazo. La certificación señalará la fecha 
probable del parto para los efectos del artículo 25 
del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes de la Uni6n. (Hoy Ley Federal de los Traba 
jadores al Servicio del Estado). 

II.- Ayuda para la lactancia, cuando según
dictamen m~dico exista incapacidad f 1sica para ama
mantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en -

especie hasta por seis meses, con posterioridad al
nacimiento y se entregar& a la madre o a falta de -
~sta, a la persona encargada de alimentar al niño. 

III.- Una canastilla de maternidad al nácer 
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el niño, cuyo costo será señalado peri6dicamente por 
el Instituto. 

Articulo 27.- Para la mujer trabajadora, la
esposa o concubina derecho-habiente tenga derecho a
las prestaciones que establece el articulo anterior, 

será necesario que, durante los seis meses anterio-
res al parto, se hayan mantenido vigentes los dere-
chos a las trabajadoras aseguradas o del trabajador
del que se deriven esas prestaciones". 

COMENTARIOS A LA LEGISLACION )EL ISSSTE EN 

RELACION CON EL TEMA 

Esta Ley destinada a los trabajadores de los 
Poderes de la Uni6n, del Distrito y Territorios Fed~ 
rales e Instituciones descentralizadas por servicios 

dependientes del Gobierno Federal, como se puede ver 
de su simple lectura, se'ajusta más a los articulos-
79 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, es m!s, mejo
ra en todos sus sentidos los derechos y subsidios de 
las madres sujetas ~ este régimen, porque: 

a).- Otorgan subsidio durante tres meses, o 
sean noventa días aproximadamente. 

b).- Durante ese tiempo perciben su remune-

,~;io 

. '~.· ~!· 
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raci6n, sueldo o salario 1'.nteqro. 

e).- Tienen ayudas para la lactancia, far
macia, hospital, etc. 

d).- Adn más, están bajo el control y vigf 
lancia mMica, durante seis meses apf2_ 
ximadamente antes del parto, que Sf2 -

puede ampliar a un t~n.o mayor cuaa_ 
do establece que será desde el 91a en 
que la futura madre compruebe la cer

teza. del parto. 

Por otra parte, si bien es cierto que se tr~ 
ta de tr~ajadoras con una categor!a que pudiera -
considerarse superior e.n relaci6n con las obreras o 
las campesinas humildes que son objeto de los bene
ficios del I.M.s.s., no creo que exista raz6n algu

na para que ~stas dltimas sean prácticamente discr! 
minadas y no atendidas en sus necesidades reales por 
haber eximido el legislador en el Artículo 57 de la 
Ley del Seguro Social, de la obligaci6n establecida 
en la fracci6n V del Artículo 170 de la Nueva Ley -
Federal del Trabajo. 



CAPITULO. V 

1.- CONSIDERACIONES DE LA EXPOSICION DE 

MOTIVOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
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CONSIDERACIONES DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS 

. DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Tomando en cons1derac16n que: 

1.- "La final.idad del subsidio es .la de - -
reemplazar la ausencia de salario. 

2.- Que el salario es la tmica fuente de -
los trabajadores, obtienen los recursos indispensa
bles para la subsistencia de ellos y la de sus fam! 
liares, todo hecho que implique pérdida o disminu-
ci6n del mismo causa a todos ellos perjuicios trai• 

cendentales. 

3.- Las subsistencias del salario indepen-
dientemente de la causa que lo determina, elimina -
la necesidad generadora del subsidio, ya que ~ste -
tiene como objeto, la protecci6n económica del ase
gurado, incapacitado temporalmente para la obtén• -
ci6n de su salario habitual. 
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4.- Si es verdad que el régimen de Seguri-

dad Social constituye uno de los propósitos esencia 

les de nuestras Instituciones Democr&ticas, los tr! 
bajadores del Pa!s deben encontrar en 'l uno de los 

mejores instrumentos para l.a realizaci6n de los po! 
tulados de la Justicia Social que instauró la Revo

lución Mexicana. 

s.- Actualmente la Seguridad Social exige -

un desarrollo que le permita atender a las necesid! 
des ·que continuamente van surgiendo de manera que -

los trabajadores puedan lograr mayores y más concr! 

tos beneficios; tanto en lo que se refiere a las -

prestaciones en dinero que l.a Ley concede, como en
lo que respecta a una persistente mejor!a de los -

servicios médicos y sociales que se imparte" ••••• 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- A·un mayor desarrollo cultural del 

hombre, la necesidad de seguridad se hace m4s compl~ 

ja abarcando nuevas h'eas de su desarrollo vital co
menzando lentamente a surgir las ideas de Sequridad

Social. 

SEGUNDA.- La Seguridad Social va encaminada

ª la consecuci6n de un s6lo fin: la superaci6n del -
individuo como c€lula social, procurando actuar con
forme a la trilogía del Derecho: Justicia, Bien Co-

m1111 y Seguridad o en una frase más concreta: "Justi-
. cia Social". 

TERCERA.- El Seguro Social como instrumento

jur1dico del Derecho Obrero es una de las grandes -

conquistas de la Revoluci6n MeXicana. 

CUARTA.- El Instituto Mexicano del Seguro S9_ 

cial tiende a prevenir o compensar a los trabajado-

res cuando se realicen algunos de los r.i.esgos profe-
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sionales o de carácter social. 

QUINTA.- La protecc16n que recibe la madre ·-
' trabajadora a travl§s de la Organizacidn Internacio-··· 

nal del Trabajo ~arca todos los ángulos, no as! - ·~ 

nuestra Leqislaci6n Laboral, que no alcanza· toda la
protecci6n que se deriva de los Convenios Internaci~ 
nales, pero las deficiencias de nuestra Nueva Ley F~ 

deral del Trabajo, las cubre en parte la Ley del Se
guro Social. 

SEXTA.- La Ley del Sequro Social, quiso am-
pliar y mejorar la reglamentaciOn en relaci6n a las
trabajadoras en estado de gravidez, logr!ndolo sola
mente en el aspecto de descanso para la madre y no -
as! en el aspecto econ6mico. 

SEPTIMA.- Debe lucharse para lograr modifi-
car la Ley del Seguro Social a efecto de que proteja 
de manera mSs efectiva a un tipo de trabajadores que 
además de ser d~bil por su propia naturaleza y frente 
a las circunstancias es sin embargo, uno de los seres 
que más respeto, cuidado y protecc16n merece; me re
fiero a la madre trabajadora. 
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