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EL I:ERECHO SOCllL 

Entre las divers&11 clasU'icaciones del Derecho, encontr.1 

moa; la tradicionalista qlle aef\a].e que el Derecho se dirlde ea 
Derecho Pu~lico y Derecho Privado. Sin embargo hay autores que 

efil'1118n la existencia de una tercera rama& El De:-echo Social. 

Según explica el maestro Trueba tlrbina (I), •el derecho• 

social positivo, como ciencil!I aocilü del Derecho, nació eon le 

Oonstitueicfu mexicana de 1917; a partir de ella se comenzÓ a .. 

especular en tomo de la nueva disciplina, si pod.Íe constituir 

una J:'&ma au~noma o bien a! se le deb!a de confundir oon el dJ 

recho en general, por estitnerse que todo el derecho es social~ 

Y eoi;ite•ta • la problemática planteada, "no sólo el fin· 

proteccionista '1 tut.elar del derecho social, sino el fin re1 .... 

'Vindicatorio· de loa econói:d.caoente débiles 7 del proletsrisdo

por lo que el dereobo del trebejo COll!O parte del derecho so- .. 

cial es norma proteccionista 7 reivindicatoria pare socializar 

lo• bienes, de la pzoducciÓn 7 suprilllir el régimen de explota

ciÓn del hombre por ~l hombre. Por esto es derecho soc:lal.(2). 

(I) Alberto Trueba Urbina, "Nuevo DerecbD del Trabajo" 
Editorial Port'WI la !d. 1970. 

(II) Alberto Trueba tJrbina, Derecho Procesal del Trabajo. Tomo 
lo. l!~ico, 1941, p. 32. 



Pnncieco Goue"l.es Días I.ombardo, al referirse al dere

cho social como derecho igualador ¡ nivelador de les proporciJ¡ 

nea dice quel •ei derecho social es UDS ordenación de la sociJ! 

dad en !unción de una integración dinéaica, teleolÓgica!llente • 

dirigida a la obtención del mayor bienestar social de les per

sonea 1 de loa pueblos, mediante la justicia sociel •. (3) . 

H'ctor Fix Zemudio, mencionado por el. Dr. 1lberto 'l'rneba 

Urbina, nos al la siguiente de!inición1 "Derecho Social es un 

conjunto de norma• jur!dicaa nacidas con independencia de la .. 

18 eld.atentes, 'J' en situación. equidist&nte respecto de la di

rtsión tradicional. del derecho en p!fblico 1 priV&co, COl!lO un -

tercer eector, tlJ1a tercera dimensión, qt:e debe considerarse -

COlllO un derecho de grupo. proteccionista de los núcleos mls d,i 

bUes de la 11ocieded, un derecho de integración, equilibrador-

1 COl:auniterio•.(4). 

Según Georgee Gurvitch, "El Derecho Sociel., es en dere

cho autónomo, de COl!rulú.Ón, por el cual se integre, de una man,1 

ra objetiva, cada totalidad activa real que encarna un nlor -

positivo Extratempo~•. 

(3) Francisco Gonzltes Diez Lombardo, Contenido y E.ames del D~ 
recbo Social en Genen;_eión de .t.bogndos 1948-1953. Unbersi, 
dad de Guadelajara, Me:r.ico, 1963. p. 61. 

(4) Héctor Fix Zeaudio. Introducción &l estudio del Derecho -
Procesal Social, en •Estudios Proceosles en memoria de CB¡ 

los Viada•. P• 507. 



Gustavo P.adbruch, 11sost1ene que la creación de una c~-

titución Social el lado de una Contituci&i pol!tica será el -

reconocimiento de les el.eses sociEles 1 de Ull Derecho a parti• 

cipar en la estruoutaoión del Estado. Seftala asimi61l1o que, el• 

Derecho PÚblico es un orden 1ndi'Vidualist1, que, •• lilll1ta • -

•er la f'aja protectora del Derecho Privado. 11 Derecho Soc1al• 

en cambio, deja ma esfera siempre limite.da al Derecho Pr:i'vado 

cond1cion'1dolo, siempre a la otmipote~cia del Derecho Pu"'bllco. 

Loa puntales cel Derecho Social son el Derecho Econtllico '1 el• 

Derecho Obrero, ,a que ambos tienden a conaiderer al hotlbre ca 

llO algo concreto, esto es, 'Viviente.• 

Ernesto Xrotoschin, nos dice• •IA tendencia a la sociali 

zación, tomando el tt!rmino no desde el punto de vista exclusj. 

vemente econd'mico 7 t.eni~do en cuenta mu¡ esp: ciallllente 1118 • 

realizaciones en el campo jurÍóico, se enlaza en cierto modo • 

con el punto de pe:rtida del Derecho Social. Vanea de las nue

vas formes jur!dices socielizsntes se encuentran tanto en el

Derecho de Econom!a, el Derecho del Trabajo, el Derecho agra

rio, ete., y el motivo es que son normiae jur!dicas 1.ntegredas

po:r elementos del Derecho l'Úblieo y del Derecho Prindo. El -

nuevo Derecho, el Derecho Social es el que tiende a jerarqui

znr los conOJ.ctot:1 de intereses en el es~uerzo extremo de la -

1ntegrsción. Tembi'n sel\ala, que le ful reserv6do en gran par-

te al factor trabajo, el desarrollar eea nueva conciencie del• 
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Derecho, en le cual seconcrete la esencia del Derecho Social m,2 

derno, esto es, donde la pnlabra Social, adquiere sentido de •• 

reivindicación. 

Carlos Gerc:!e Oviedo, enf.'oc& el contenido del Derecho So

cial fundamentalmente en el Derecho del Trebejo. ªEl Derecho -

del Trabajo en su evoluéiÓn Últ.ima be lleg~do a ser un Derecbo

Autóno1110, dotado de sustentivid«d propia. Por su coni enido ordi 

na el trabajo, consideránciolo como verdadera institución y cooo 

mero car;;bio de valorc::s poSe¡'i;néo :bs'·i':uciones propias. Por su

esp!~itu es, en gren parte ~utelar en el aspecto social econÓoj. 

co. Por su método sigue el de les cicnci&s socialeE; ve las co• 

sas e intereses que prot.ege d~sf.e el éngulo de lo socitl. Por -

su seci.or personal no considera co::io el Derecho Civil le masa • 

indif~rencieda de ináiviüuos, sino la zona esa amplia de los s.s 

res económicamente débiles. Por la ncturalezc de sus normas es• 

en gren pwporción ltJus Cocencª de regla:::ente.ciÓn eststal, de

imperio de la voluntad dtl !!:'tsóo a los efcC:os de le realiza

ción de su obra orde1111dora y tuitiva~ 

El Derecho Social Clasifics les Discipli.nas de Frevensión 

Social, Seeuro Social, Higiene Industdal co.:iperativa, Vivienda 

y Derecho de Inmigrsntes. 

SegÚn Lucio r.fendieta y lltÍñez el Derscl:o Social es el con

junto de Leyes y disposiciones autónocns que establecen y desa• 

rrollen diferentes principios y procedimientos protectores, en-
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favor de las personas, grupos 1 sectores de la sociedad, inte•• 

grados por individuos económicamente débiles, para lograr su -

convivencia con lsa ot.r..,.$ clases social a, dentro de un orden -

justo. El contenido de este Derecho, según su ele:.if'ice.ción es

Derecho del Trabajo, Derecho Socia1 Econócico, el Derecho de ·

Seguridad .Social, el De:: echo de Asistencia Social 7 el Derecho

Cultural. (5}. 

El Dr. Alberto Truebe Urbina, estioa que, n:r..as fuerzas m2 

trices del Derecho Social no sólo hay que buscsrlE.s en el Dere

cho Económico y en el Derecho Obrero, sino en la urgente necesj. 

dad de prot.egf'r a todos loe débiles•. La definición de Del'echo

Social, que nos da el Dr. Trueba, es la siguientet "El conjunto 

de normas, principios e instituciones que en función de lntegr!!_ 

ción, prot.esen dignifican y l'eivinéiican a los que viven de su -

trabajo o a los económicamente débiles•. 

Señala que el or!gen del .Derecho Sociel lo Encontrsmos •• 

sin dude, en les Revoluciones y las Guerras. En l!b:ico, le Re

volución de 1910, originó la procls.meclÓn de los Derechoa Soci,! 

les, que en nuestro pa!s se ha llegedo a objetivizer la Justi-· 

cia Social, quedendo plasmada jur!•:icsmente en nuestra Constita 

ciÓn de 1917. 

(5) Lucio ltendieta y Nt!iiez. El Derecho Social. 



Por otra parte, al ref'erirse a la elss1!1cac1Ón 'wr6dicio

nal del Derecho, 1 a la aparición del Derecho Social, nos dice

"• • .la fomulación de la nona fundament.al que crea el Derecho

Sociel, revela no ~ecisamente penetración recíproca de un Der.si. 

cho en otro, sino separaci&'n de materias, que Do pueden quedar

inclu!das Di dentro del Derecho Pui:ilieo, ni dentro cel Derecho-

Privado". 

l'or ende las nomas jur!dices que int.egren el Derecho en

generel, deben dividirse triparti~emente, para conprender todas 

las relaciones b111:18llas del individuo, de la socieded y del Est4 

do; 1 clssifiesrse en• Derecho Priv.sdo, Derecho Social 1 Dere-• 

cho Ñblieo. 

El .. Derecho,Pri.Vsao;'constitu!do por normas que·regulen las 

relaciones del hoobre, i:ldividuo; son de exclusiva utilidad P!!. 

ra los particulares, o sea, para persones jur:!dieaoente equipa

radas. El Derecho Soeisl lo integran las nomas que tut.elan las 

eociedades obreras, campesinas, artesanas 'Y a los grupos hume-

nos débiles, el Derecho PÚblico es el que trata el Esttdo ¡las 

!unciones del Gobierno. 

La Teor!a Integral del maestro Alberto Trueba 'Crbina, di· 

vulga el contenido del art!culo 123 e iden~i!ice el derecho del 

trabajo con el dereclio social, siendo el prhero esP"'cie del dJ 

recho social. Por lo tanto nuestro derecho del trabajo no eri d,i 

recho pÚblico ni derecho prlvodo. 



Nuestro derecho del trabajo es el estatuto proteccionista 

y reivindic6dor del trebajador, no por i'uerza expansiva, sino -

por meneato constitucionel, que abaretl a todo aqui!°l que presta• 

un servicio personel e otro medif=nte UDa remunereción. ~ para• 

todos lo& trabajadores, t:nto dependientes o subot·dinacos como

pa:ra los autónomos. · 

El derecho me:ricano del trabajo contiene no sólo normes

P.fOteccioms'flés de los trabajadore.s, sino reivindieatoras que

tienen por objeto que ~stos reeupéren la plusvalía con los bi,2 

nes de le producción, que provienen del régimen de explotación 

capitalista. 

"Como los poderes del estado son ineficaces para reeli~ 

sar la :rei'Vi.ndicaciÓn de los derechos del proletariado, en e-• 

jercicio del art.:!eulo 123 de l.11 Constit.ución sociel que consa .. 

gra para la clase obrera el derecho a la revolución proletaria 

podrán cambiarse las estructuras económicas suprimiendo el r&. 

gimen de explotación del hombre por el hombre• 

El Dr. Trueba Urbina~ además de enfocar este Del'eeho co

nzo Tateler del hombre colectivo, le agrega su carácter reivin.• 

dicatorio. Dice que la neturalesa del nuevo Derecho se deriva· 

de las caupa que originaron su nacimie?tto 7 de eu objetivo -

tundamen\-.:l• que es Reivindicodor de la en•.iaad humz:na despo

se!dn, que sólo cuenta con su fue:rzs Ue trabajo pa:t"a subsistir,. 

Pugna por el mejoramiento económico de los trabajadores, que • 

s:ignif'iea la trans!'ormación de la sociedad burguesa bada un -

nuevo régimen social de Derecho. 



. '· .. 

.. s .. 

EL DEBF.CHO SOCIAL I U SEGURIDAD SOCUL • 

. El Derecho Social, no reconoce a un s&'lo tipo de hol!lhre,• 

sino que tiene un con~epto i¡¡ua11tario, en donde convergen to-• 

doa los hombre, Todo hombre es persona jur!cica, tanto el rico• 

como el pobre, el hombr~ como la mujer, el patrón cO:!lo el obre

ro, etc. Por el Derecho Social surge la idea del hombre real -

que vive en sociedad vinculado con sus seoejentes; esto es el • 

hombre social, la persona colectiva, será en lo sucesivo el ob

jeto del Derecho Social. Y este Derecho deb~rá ser tutelar de • 

lH Gerent!ss Soeieles, como son• Edueec:ión, Eabitecién, Alime,g 

taci&n, la P.ropiedad 7 ~a Seguridad Social. 

Como atinadti1?1ente nos lo señala el 11111es .ro Alberto Trueba 

u., vemos que; •El derecho de seguridad soei.IÍl es una rama del• 

derecho .social que eompret1de a todos los trabajadores, obreros., 

empleados domlsticos, artesanos, toreros, srtis':as, deportistas, 

etc., para su proteociÓn integral contra las contingencias de -

sus ac:tiVidsdes laboreles y para protegerlos !'ren~.e a todos los 

riesgos que pueden o~urrirles~ 
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U. SEGUP.IDAD SOCIAL 

Su Concepto. 

il intervenir el estado en los asuntos económicos de la .s2 

ciedad nscen leyes protectoras para los trabajadores y se impla!! 

tan los Seguros Soci6les. 

El Capitalistio ese en desuso y po.r las disposiciones lega

les que se impl.en"',6Jl se vé coartada su libertad de acción. El -

obrero sigue siendo la clase proleti:ria asaleriede.·, cambia de Pl! 

trono '1 se enfrenta al administrador público en vez de enfrenta¡ 

ee al administrador capitalista. 

La Nacionalización de les E!!!.p;-eaes codifica la dirección • 

de las misma, quedando bajo, afulinistradores y técnicos de la -

producción, que a la vez son funcionarios gubernamentales, 1·epr.§ 

sentantes del gobierno. (6). 

A partir de la la. Guerra ~undiel se agudizan los proble-

mss de la inseguridsd y se inician les ref'or:r.as de tipo social. 

Nace es! la Oficina Internacional del Trabajo, como organismo -

técnico que estudia '1 propicia les refo:-nas de ese tipo, 1 en -

L!éx:i.01> se promulga la constituci~n oe 1917, que más adelante es

tablece, entre otros, la protección e los trabajadores y campes,! 

nos. (7). 

(6) Antonio Perpiña Rodr!guez Filosor!a de la Segurided Social. 
Dirección de Servicios ES:,iecisles, Cen':.ro de Estudios y pu
blicaciones, ~adrid, 1952.p. 114. 

(7) Adolfo Desentis Op. Cit. - pp. 385-7 
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A.l término de la 2a. Guerra líundial, es inclenso el pa."lora

ma de inseguridad; la misérla :de la -post-guerra crea un enol'l!le-

descontento y a peaar del resurgi:niento económico, no se considji! 

ra que sea esta file· y duradero. Este es' ado de inseguridad se de-

be remediar satisfaciendo al anhelo mundial de seguridad. 

Es en 1789 con la Revolución ?rencesa cuando aparece 111 B§. 

guridnd social, como uno de los derechos naturelr.s del hoobre, -

posteriormente en-1941 el presiden·e de los E.E.U.U. en un dis--

curso an';e él congreso, le de forma al ·deseo .gener-ál de -ta :segu-

rided, al abogar por "acuerdos in~ernecionales ~ue garan!idén:la 

vida sana de los tiewcOS de paz y libertad para vivir exen~os de 

miedo". 

El Término Seguridad Social fcé usado la pril'lerr. vez, por

Simón Bolivar,. en Feb. de 18191 dursn~e la lucha por la tndepéa• 

dencia de los pa!aes suda~eric~ncs, en la ciudad de Angostura ..... 

11 el siste:na de gobierno l!l&s perfe,_:-o es a.1uel qne _-produce !:!&)'G'r-

suma da felicidsd posible, meror st:na de se_;:urfdád 'Soéial -y mt:r"""' 

yor suma de estabilidad pol:Íl,ica" (8). 

El ectusl concepto re Seguridad Social nace con la •car

ta del Atlt!ntico11 elaborada por F.ooselve~ 7 Churcbill en l9Q., -

(8) Gonzilez DÍaz Lombardo, Feo.- Pro7eeclones 7 ensayos Socio-• 
pol{ticoa de u&.dco la. EdieiO'n, l!évico, 1963. 
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que dices ªDesean lograr en el campo de la economía la colabora• 
. . 

ciÓn más estrecha entre todas las neciones con el fin de conse--

guir pera todos mejores en les normas de trebajo, prosperidad e

conócica y Seguridad Sociel• (9). 

A partir de le 2a. Guerra l/.undia casi todos los países - -

aien":.en la responsabilided de procurar un porvenir mejor e ini--

cian sustanci~les reformes pare inlpulsar loa medios de defensa -

contra los infortunios, pero fundsmentalreente la expresión Segu-

ridad Social se inicie con el 11Inforc.e sobre los Seffuros Socia-

les y Servicios Cone~:os 11 que Sir i7illiam Beveridge presentó en ... 

1942 el_gobicrno inglés. Como consecuencia de dicho inforDe se -

pror.tulgaron en Inelet-erra eincoi.l?!portantes leyei; que respectiva-

mente trataban del Seguro Nacional, los accidentes de trabajo, .. 

el Seuuro Nacional de Sanidad, el cuidado de le i!lfencia y un -

plan de Asistencia Nacional para los Desvalidos. (10). 

El plen Beveridge ~_,uvo como principal earacter!stica que -

abarcó a todos los ciudadanos y no sólo a aquellos a quienes tr_a 

'bejan para un patrón. Se ocupa de proponer reformas sociales y .. 

analiza los males, que deben ser édestrUí<los 

(9) B. Biondo op. cit. p. 119 

(10) Adolfo Desen~·iS op. cit. p. 299. 
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Dichos malea son• :ta Indigencia, que se debe evitar pare -
que a nadie le ralten los medios de subsistencia; tas En!'ermeda

de1 que deben ser tratadas en sus tres faces; preven<;iva, curat,l 

va ¡ paliativa; J.a Sudedad, que se debe evitar a base de una m! 

jor planeaci()°ll de .J.as ciudades; .J.a ·ociosidad que se evitarl, as1 

gurendo 1l·~ada ciudadano la oportt:nidad de.reálizar servicios --

productivos, 1 Le Ignorencia para la que dicho plan pide más y._ 

mejores escuelas que per::dtan una mejor eduee.ción e un n1mero -

mayor de alumnos. 

!A· pol:ltica Social del Plan Beverdige rué acogida con bene

placito en el mundo entero 7 debe~os hacer mención de algunos -

países, En Stntiago de Chile en el año de 1942, se celebró la ... 

:Pmer~ :tunf'erencia Interemericana de Seguridad Social, de la -. 

'Cual derivó un Comité Permanente de Segurids-0 Social; la Offoina 

Internacional de Trabajo, promoviendo medidas de Seguridad So- "" 

ciel las da a conocer a través ce conferencias regionales at1eri

canas 1 asiáticas y, las Naciones Unidas aprueban en 1945 la - -

creación de un organisno dentro cel cuál, un Consejo Econ&ciico -

Social es el encargado de coordinar las actividades de los dife

rentes organismos especializoóos. 

'SegÍlb .teopoldo· Vvn IVJ.ese, la preocupación mundial en los -

tiempos moi!l'l'!®s consifte sh '8atisfacer desde todos los ánglllos 

el deseo de=beg\U'idad ·irihfl~ehte e la naturaleza humanal 



La seguridad material., dada por la po1ic!a represiva que -

evita el tenor de un posible daño causado por otros bocbres. 

La seguridad eoonómiee t consistente en saberse provisto de 

bienes materiales de uso y de consUD10 en los momentos de necesi

dad. 

ta seguridad social, que reafirmando el velor hur.:ano como

tal, hace de su acción hwnaniteria un Derecho y una ?olÍtics. El 

Derecho comprendiendo las nol't'laa coactivas de convivencia. La P,g 

l:Ítica, haciendo efectivo el ant,erior e trav6s de una serle de -

111edides de tipo práctico realbades por el Es tdo que deben lls 

nar una triple finalidadr 

a) Procurar la justa distribución de los bienes sociales; 

b) La solidaridad social ante el inf'ortunio y la necesidad 

., 
e) La acción educadora pera que le idea de solidaridad ge,I 

mine en la mente de los individuos, 

Llegando entonces a lograr la Seguridad Internacional, co• 

ronamiento de todas las anteriores y que~ rebasando fronteras, -

prevee la acción contraria de otros Estados. (ll}. 

{115 Antonio Perpiñe Rodríguez op, cit, P• l23 



- 11. -

Dentro de los con::ep1.oa de Segurided Social, pode:::os cien--

cionar los si~uien~esi "Seguridad ~ocial es el Coojun~o ce medi-

das que t:n Estado emplea par~ liberar a los ciudeclenos del peli• 

gro de le indir;encian.{1:?). 

José Pérez Leñero ~firm.& que la Seguridad Social es le pe! 

te de la ciencia Política que mediDrr..e instituciones edeeuadas,

de ayuda t~cnica, previsión o ais-:.encia, tiene por fin de:.'cncer-

y aumentar la paz, y ls prosp~ridsd gene~al de la so:iedsd a tr! 

vés d~l bienestar individual de sus mie=~ros. (13). 

1.,S, lJ.tamayer y S, Spstein ciicen qt:el 11le Sei;u.."'i.dad so-.. 

cial es el deseo universal C.e tocos los seres bt:.-::anos por _una YJ. 

da mejor., fomentsndo ls .libersción de la miseria, ·.ie salud, .:ll1 .;! 

duceoión, ·1ss condidones deco:·os"s de -vicie :Y ,prlneipalmente 'fl';r... 

trabajo adecu.sdo y se.~t:ro~ 

\':. Beveridge afi..~e n::¡ue la Seguri~s-d ,Social tiene co::io J'i 

nalidsd proporcionar e cad:i indivicii.:o, durt:n·,e el ~rsnseu.:·so de,.. 

su cdstencia, los ele::tcn:.os necesl-.rios pars com:ucir ll!le vida-

que responde e la dignidad de la pe:·sona !:.un:ana11 • (14} 

El Derecho a la Sesurided Social, es tna raon autónoma d~l 

(12) C • C.onz~lez Pose da, l-0s Sl:lguros .Socialt1s. Obl:i.gntorios ~n :E~ 
paña. 2n.. Ed. J,!r-órld, 19.46.. 

(1.3) Jose Perer; ·teñcro. "Fundament,os de :ls _Segu:r:_idad SodsU J... 
guilar, s.;,,,. 'la .• Ed .• 'f.'.ad:rid, :l9;Ei., . 

(14) WilliLm Beveridge, U Se~t~l'.O A,c:ial :r Serocios Cone:i·os •.• 
7e. Ed. Editorial Jus. l.'é:l;ico, :1944. 
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Derecho Socilll1 que ssis~ea tod.es las perso~as, otorgándoles -

protección integral en contra de ls contingencii;s de la 'Vióa y -

que tiene como obligodos a la re&lizaciÓn efectiva del mismo, al 

Estado T 6 la colectividad. 

Apoyemos lo anterior con lo e:xpuesto por el ilustre maee-

tro Albert.o Truebtl Urbinas (15). 

11Cie:rtamente que el derecho de preVisiÓn soc:ial pare los -

t".J:1Ibajedores nació con el artículo 123 ce lE Cons~,i' uciÓn; pero-

&e derecho es ten solo pun•,o de per1.ide para llegc:r e le Segu-

ridsd Social de todos los seres bll!:lanos. As! quec~r!e protegilos 

y tut.elados no sólo los h•ebajedores, sino los económicamente dí 

biles. Nueat.;oa textos consitucionales paseron de la previsión a 

la seguridad Social, pués en la !"rai-eión ::rnt, re!'omeda, del ªl: 

t!culo 123 1 se considera de utilidad pÚblica lE. ~:pedieión de le 

ley cel Seeuro Social, y elle cooprenderá segt:ros de le invali·-

des, de vica, de cessciÓn involuntads del trabajo, de enfe:med,a 

dea y accidentes y o~ras con fines análogos•. 

(15) Albert.o Trueba Urbi.na 11Nuevo Derecho del Trebajo11 • Edito• 
riel Por1·ua, r.:~xico~ 1970. 
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CHl'l'ERIO DE DIS':liiCiú:i CLill U.. ASISl'EUCU.. PUBLICA 

U SEGUltIDAD SúCI.r.L 

Tiende a prote::;er al hombre desde el punto de vi.s-.e econó

mico. La OrgenizaciÓn In'.ern&cionel del '!'rebajo ha sostenido que 

el l!nico riesgo que Sf'eneze e los -r.rabajadorea econótrl.camente d,i 

biles, sin 1mpo1-tar la eei:ss y le oc,sión, rs el que P>ne en pe

ligro los incresos que pemiten garentizer la ausbistencia. For

lo tanto, ya que el selerio constituye:t la· única fuente de ingr§ 

sos para la fal!lilie trebejedora, le Segt:rlded Social lo prote¡:e. 

Le Seguridad Social es tL-ie gnrisn-;!a contra les consecuen-

cias económicas de los rieSf:OS que d!.sir.:inu¡en o ext.i:lgcen la ca

pacidad del hombre psrt el trebejo; trat.e de impedir la miserill• 

y le angustie que azo~-1m a grtndes sectores de poblaeiÓn, tevo

recienco el interés colectivo 1 de : 

Le Protección óe 1i: Segu:ride.d Social se realiza ¡::or c:edio· 

de sistemas técnicos epropiaé.os. J::8 '.os l!ledioa put'df'.n ser ten a,m 

plios como lo requ1fren los fii:.es dese~dos, ya que siendo los -

riesDos de miseril; ilil:úteóos~ tembién pueden serlo sus r~cóios. 

Genere.lrnente son los Sibllientest los seguros soci&les, la asistell 

cia y los servicios. 

a) Los seguros Sociales, primer-;. de estos medios, encuadra den .. -

t.ro de Le Seguridad Social y reciben de ésta sus notas de oblign 



:l ·,_.¡ 

- 17 -

toriedad y gestiÓn pt!blica. Actúan según las leyes y nomas limi 

tadss a rines directamente indiv.i.duales. is Seguridad Sociel ha• 

traspasado estos l!.mites, mira e la colectividad. El bienoRter

"1 la seguridad indivióual son, en la seguridad social, un medio• 

para alcanzar el r:fu que :ste se propone, que es el bienes<'8r y-

seguridad de toda la sociedad. 

Los seguros 1' la asistencis son medios de los cuales se V! 

le la Seguridad Social para lograr sus !'ines. La diferencia en-

tre ellos es c;ue el asegurados previÓ el riesgo, y el socorrido

por la aistencia no lo previó. El pr'...i::ero recibe un preetlo a su

prn:isión 7 el otro una limosna de la sociedad, a su indigencia • . 
b) La eaiatencia ea el segundo de los instrumentos. Su canaliza• 

ciÓn en le Seguridad Social se hace e través de le gestión pÚbli 

ca 7 no contradice, sino complementa, su carlc~er ce deber 7 run 
ci&'n social. El socorro de ls asistencia se fundem.enta en un de-

ber mo·al e individue! de los ciudadanos. Su cuant!a se limita • 

no tanto por la necesilkd individue!, sino poi- la peligrosidad • 

del necesitado pera la comunicad. El sujeto al que se di:ige la• 

exipbilidad de este pretendido dert>cho, es el individuo considJ 

redo c01:10 aollderio de la buoanidad en generd y coco represen-

tan te de la creaciÓn entera. El que recibe el socorro tiene el -

derecho a él 7 el qne lo da tiene el deber de darlo. 
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La asistencia, aberce los medios qoe garantizan los riesgos 

que no queden cubiertos por los seguros, J8 ses IX>rque no son prg, 

i'esionales o porque, debido e les condiciones del sujeto, no que

daron incluidos en él (menores da eded, inválidos, tmcianos}. 

La esistencis y los seguros socitles ofrecen t.n canfcter --

personal, limitan el socorro a les necesidades indi'ñóuales. La -

aeistencia se dirige al individuo "1 su aitimción, '1 justacente e-

se indivicuo es, pare le forma abstracta que tiene la asistencia• 

en la Seguridad Sociall la acción final, pero nunca su fin Último 
# 

que s&lo consiste en la pro1 ección ¡¡ la prosperidad de la · coi:nmi-

dsd. Ni como medio para lata se considera al necesitedo, porque .. 

la aocic!n social no se sirve del mismo, sino unicemeni.:e de cie:r-• 

tos medios materiales y administrativos destinados a suprimir los 

daños '1 peligros que la miseria significa para e1 bien común. 

El hecho de quitar a los ricos para dar a 1os IX>bres, no es 

con el fin de igualar situaciones, le asistencia es conservadora

'! enemiga del cot:nmismo. Si le asistencia se epoyarE. en el inte-

rés indivicnsl del necusitado, no se limitar!a e la traslaci&n de 

bienes da una a ot.ra cl.sse, que en def:llli~;iva desembocaría en la

equipareción de todos. Precisenente porque se hcce en interés de

le totalidad social, no hay motivo pare socorrer eü. sujeto mls de 

lo que exige el mantenimiento del statu quo social. 
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La gestión es pu"blica 1 concreta111ente llevada a través de • 

U?la coopereción de todoa los miembros de le sociedad. En las recg, 

mendaaiones internacionales se reolacie el interés de los propios

interesados, par& que t!stoa intervengan directsinente en sugestión. 

Esta cooperación no se limita unicamente a su gestión, sino que -

" " ; trate de que haye una mayor p.roduccion nacional como base economi 

ca de una seguridad social ef'ieez y duradera. Se treta de una ma

yor producción y rendimiento del trabajo, como 1?:.edio indispensa-

ble para une tneyor riqueza, con le mejor dis' rlbuciÓn de la misma. 

·A esa producción tiende la doctrina de la seguridad social

en el empleo, base de ls misma seguridad. La plenitud en el em- -

pleo no puede obtenerse sin la normellzación de le industrie du-

:rante los pel.':Íodoa de psz. 

e) Los Servicios . :.<0rcero de los medios de la Se!:UI'idad So-

cial. Destacen e.~tre estos los· servicies sanitarios. 

Se distinguen de los seguros por su emplituO. 1 por su spli-

cs.ciÓn inmediata, prescindiendo de le colTelaeión estricta entre-

cuot.a y prima, que e>:iste en el se3t:ro social. 

Independientemente de éstos, el Est.ado tiene como e1ed10 afi 

caz pera hacer más llevadero el cumplimiento de los dnberes soci.!! 

les, el fo1nenter el sentimien o de seguridad entre les masas. En• 

la actualidad dicho tenó1:1eno es cede vez mayor. 
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ta funci&'n de la Seguridad Social es,. como •factor" de re

distribución de la riqueza, de armon!s social 7 estabilidad poÚ• 

tics. 

ta inestabilidad pol! ica tiene corno consecuenaia una limi

tación en el desarrollo econÓ1:1ico '1 social. Se logra solucionar • 

o aminorar sus efectos, mejor&ndo la• condiciones de vida, logra¡ 

·do una distribución més justa y equit.ativa de la :riqueza, al racj. 

litar el aprovechamiento de los recursos actuales y potenciales,• 

para procurar, mediante un desarrollo econÓaico 7 sodcl integral 

una relativa eomprenSEiciÓn y equilibrio de las fuerzas pol.!ticaa-

7 los grupos socieles. ta Seguridad Social es mu;r importante en • 

este proceso porque contribuye directamente. al desarrollo econó~ 

co, que tiene como consecuencia un mejor nivel de vida; porque 12 

gra que ceda individuo tenga una conciencia de responsabilidad 1"" 

solidaridad; y porque establece condiciones necesarias para que -

cada persone 7 cada rueblo gocen de un aut&ntico bienestar, libre 

de amenazas y recelos. Es decir, la Seguridad Social es un medio

para el eficaz desarrollo de una pol!t.ic& que haga efecti'VOa loa

postulados de justicia 7 de paz sociales. 

ta S.guridad Social trata de prestar nn servicio al publica. 

No persigue fines lucrativos; sus recursos pro,i.enen general.mente 
' 

del Estado 7, en forma accesoria, de lo que les establezca éste a 
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los trabajadores 7 a loe patrones. Procun· a los asegurados una -

tranquilidad que vigoriza la pr.raonalida~ de los liemo11. 

En algunos paÚes es un sistema de proteccibn para todos su 

babit.antes, conatituye un c~digo completo de seguros que cubre ~ 

!ntegremente loe riesgos y benctici& a todos los trabajadores sin. 

diatinci&'nJ ea decir, cubre todos los riesgos que pueda sufrir el 

hombre desde que nace ha1ta que muere. 

X. Seguridad Sociel estructurada en .!sta forma, ea un mesn.f: 

fico medio de seguridad colectiva 7 de pes social. 

Otra de llB caracteñ1ticae ese:ncieles de la leÍm'J.ded So

oi-1. ea 11 obligatoriedad; que a1gni.i'ica el sacrificio de loa in• 

tereaes iD.dividualee, trente •loa intereses colectivos. 

X. insuticiencia tradicional de la prmsibn libn '1 de la• 

aistencia privada han obligado a establecer por el Est .. do la obl.1 

gatoriedad de la Seguridad Social. Se trata de asegurar a loa tr.1 

bsjadores como funcibn de interés puOlico '1 social, reelllstla por 

el Estado. 

Es necesaria esta obligatorit?dsd, entre otres coses, para • 

poder conservar el equilibrio financiero del Eis'..sdo• de esta mamJl 

:ra se distribeye la csrga en extemioa ~ '1 EQ grupos mla :D,11' 

meroaoa. 
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Gare!a Oviedo comenta que la iflprevisión del obrero debía • 

ser atajada por medio de la Seguridtd Sooi~l obligatoria. (16). 

El Estado, al implaniar la obligatorieded de la Seguridad• 

Social, tiene el deber moral de ontribuir economicamente en el fJ. 

nsncie.mien •,o del sist eina. 

Gonzá:Le21 Po~ada afinns que "sÓlo por la obligatoriedad dal.• · 

mismo es posible reunir capiti:les ii:lportentes que faciliten la o¡: 

i " i • i ·u i " gen .zacion de e prevision co activa ut a a pobl6'cion entera.-

SÓlo ella hace posibles cálculos acti:ariales precisos, puesto que 

se realiza mediante la incorporación obligatoria de toda una cat,1 

gor!s de individuos, una cotiprensee:!.l'.!n contra los riesgos buenos-

y malos. (17). 

Como Última csracter!stics de la Segurid~d Social, se debe

señalar la que otorge el mínimo de protección que necesita la el.§. 

se trabajadora para subsistir decorosamente; esto ea qne eleva el 

nivel de vida de loe ciudadanos. 

Las caracter!st.ices de le sociedad moderna impiden que la .. 

(16) Carlos Garc!a Oviedo, Derecho .Adn:inistretiw. 7a. FA. E.I.S. 
A. f!adrid, 1959. 

(17) Carlos Gonzs"lez Posada, Los Seguros Sociales Obligatorios en 
España. 2a. Ed. Madrid, 1946. 
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Segurided Social puede ser garen:tizada :por el :lnóividuo, la 1emi• 

lia, le empresa o cualquier asoci&eión prof'esionsl sin le e;?Uda ... 

del Estado. 

.Por el principio de Sussidieridad, corresponde fundemente.1-

mente al Est.edo \ina serie de cometidos que no se reducen solamen

te e la comprensaeiÓn de deños o perjuicios, derive.dos de las ca

tástrofes, sino que implica también la detern::inac1Ón de normas de 

validez general dentro del ámbito de la Segarided Social. 

Por otra parte, se incluye den.,ro ele la acción áel r.stedo la 

adopción de aquellas medidas dd eyuda que a eeuee de le lll!dtecúÍI. 

funcional de la ent,1ded social a los que espec.!ricemente compiten 

deben ser impulsadas, fomentad&& "1 dictadas por el Estado. 

Se debe prestar ayuda a la propia ayuda, Vtlga le redundan

cia ya que ciertas situaciones de necesidad no pueden ser supera

das mediante la ayude. particular; la po].{tieli social del Est&do ... 

debe considerar como misión preferente el. prestar ayudA a esta --

ayuda particular. 

Les condiciones sociales 7 económicas de la époc.e industr.Ul 

en que vivimos, ben conducido a que la 1mense 1118,or:!a de lis· pe¡: 

sonas que realizan una actividad, vi"f&n en ma situaciÓn de depea 

dencb. en cuanto a sueldo y trabajo, sin disponer de una fortuna 

a la cual poder recurrir en ctso de enfermedad, pero, accidente o 
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vejez. 

El Estc._do debe ase~re-r al treba'j ecQr -upa -y:l,de .decorosa, ,.. 

preserv~nóolo ;de .la mls!'rie y orft;ndt.d, garsn:izíÍn~al_e esta~t;i_1-:

_d&d en su trabajo y p:rot egiénrlolo de los ries¡:os del aj;si:o •• 

El Est~do Realiza el se:r-•;icio de Seg•:ridt.d Social a travi3s.

do varios ~edios, entre los cu~-.les ¡r.encionerr.ou los S!.guros soei!. 

l~s, la asistencia y los servicios. 



Lo que anteriormente se llamó "bien i:=omiln•, actualmente re

cibe el no1~bre de "Seguridr:d Social•. 

La Seguridad Social nació a impulsos de la poÚtica. Su fi• 

nalidad es pol!tico-social y poÚtico-eoonÓmica, Es un rector de

evolución "! transformación poú+.ico. ta producción es lo que da • 

le vida. Tra'.e de elevar el nivel de vida en todo el mundo, no -· 

con medidas &islsdas, sino con arreglo a un sistema plant:iccdo. 

El ideal de le Seg~ridad Social surge en la mente de quie·

nos lo pensaron como forma de garantizar ~a pez y Seguridad So-~ 

cial~ 

Le Seguridad Social reneja un cierto grado óe capacidad ,;. .. 

socioeconómica ya que sus recursos derivan de la producción y el

trabaj o. En comunidades con bajo nivel de desarrollo, la protec; .. 

eión cont.ra los riesgos se rige por el anti:'UO concepta cie la - .. 

aflist-encS.1 priveda y pÚ'blica. El desarrollo económico impulsa el -

progreso social y facilita la implantación o en su ~so el perfe.,e 

cionami1:nto de los sistei;.as de bienestar coletrti'VO en términos de 

Derecho Social. Si desee!!:os la Seguridad 'i-.ene-os que esforzarnos .. 

en el progreso económico. 

El anhelo de todos loa pueblos por una néjor y mayor segur! 

dad individual y r~oiliar, est' incorporado e las necesidades ét,i 

cas de la sociedad contemporáne1. 
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Las prestaciones de la Seguridad Social aumentan el poder .. 

adquisitivo de la producción. Eleva el eonst.imo y disminu;ye loe ,.._ 

precios. Estimula la producción con una de::ianda incesan!:.e de sa

tisfactores 7neutraliza la acción de algunos fac~ores de :infla-

ei~n. En el caso de deflación-- e~~ceso de oferta sobre la demanda, 

baja de precios y desocupación obrera-- auxilia con sus compensa

ciones a los desocupados. Con sus prestaciones trata de restaurar 

e impulsar la fuerza de trabajo, por medio de est:!mulos 7 cocpan

ssciones que acrecienten la capacidad productora. !segura una es

tabilidad económica y desde luego una gran tranquilidad pu"'bliea. 

La Seguridad Social, en su más ett:;>lio contenido, es sólo -

une realidad en unos cuantos pa!ses. Para su ef'icecia se requiere 

su Universalidad, '1 basta que todos los pa:f.ses tengan esa seguri• 

ded besada en la Justicia dejará de peligrsr la pu universal. 

Se enéuentra incorporada en los Derechos de todos loa pa!·

ses. En América Latina todos los sistemas de protección presentan 

diferencias estruotureles en cuanto a su e.-.:.tensión, natlll.'8leza de 

los riesgos cubiertos 1 tipo de prestaciones; pero en todos se -

trata de e.~tender la Seguridad Social a todos los sectores de la.

población .. 

Por ello la finalidad de la Seguridad Social consiste, pri• 

mero, en la prevención de riesgos, ya que en es~a forma se elimi• 



- 27 -

na la inseguridad, 1 el elindnsrse ésta se garantiza no sólo le--
• 

esperanza sino también la certeza de una vida digna • 

.Posteriormente, cuando la Seguridad Social ¡a no puede pre-

venir los ri~sgos debe espirar e re::iedierlos 1 en el supuesto de

que el remedio sea imposible de llevarse a cabo, la seguridad so

cial debe de garantizar en este caso la restauración de los 1nte

reses afectados por los riesgo:.' aeaecidoe 

Es deoir, la prevención, el remedio 7 la Testauración de --

los intereses afectados, constituyen las finalidades fundamenta-

les de la 11Seguridad Social•. 

La Seguridad Social, al ensanchar cada vez ~s s11 ámbito -·

protector, es regida por los siguientes principios• 

e) La Universalidad. S11 acción tiende a abarcar a todas las 

personas. 

b) ·La Integridad. En materia de prestaciones articula un 

conjunto de medidas que buscan la protección integral de 

e) La Solidarided. En materie de financiación por convenci• 

miento, debe contribuir en mayor medida quien más recibe. 

d) La Unidad. La Administración cada vez es más compleja y 

tiende a simplificarse planificando sus funciones de a-

cuerdo a un pleh unitario. 
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P.HOIECCIOU fil! !,:E:·;rco 

A. NECESIDiJ> DE CRE!i.R lnl PRQGRIJ,'.A DE SEGURIDAD SOCIAL 

El programa para consolidar, entender y ampliar el re imen• 

de seguridad social, constHuye, sin duda alguna, un ambici¡so ·

plan para acelerar el progreso social del pa!s, para distri'buir .. 
1 

más justar.tente parte del producto nacional y pera destcrra~ a la• 
• . , 1 

pobreza, que aun agobiq a algunos sectores de le poblacion~ pro•-

porcionándoles nuevas oportunidades para hacer frente a la /vida. 

• • 1 
La reolizacion del p1·ograma si~!n!.ficara mayores apori;acio--

nes económicas de los patrones, de los trabajadores y del tst.sdo- . 

lo que 111otivará que surjen 0-1.,si ~ores que aleguen que el c~sto de 

la seguridad social se encarecerá en det.riclento de o'.;ras a~ivi
d!ldes, que este costo resultará excesivo para nuestra econhm!a, -

1 

que aumentará los gasi.os sociales y que reducirá las posib~lida--
' 

des de formación de suficiente capitel i."'!dustrial que pemlita las 

inversiones productivas necesarias para el desarrollo ecoxJ>mico -
1 

del país. En el ai'\o de 1943 se objetó, ~n razones secej~ntea,· • 

la implantación del Seguro Social. El crecimien";o del rég3jraen de-

seguridad social a lo largo de sus 27 años de existencia, /correl,!l 

tivo al crecimient.o económico '1 su aportación al proi;::-eso /del - -

pa!s 1 han der:ost.rado que tales argumentos carec!en de VDlfdea. 

La magnitud de los problemas htltlanos económicos y s¡ciales

que con el programa de segurid~d socicl se pre~ende rosolrer, jll! 

tifica y requiere la colabora.ción de los sec:.ores de la pFducc:!Ji 
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ya que la extensión y a:npllaeión del sistel!ll de seguridad socisl• 

estimulará le elevación de loe niveles de vida de la población, -

incrementará le capacidad de conaU1110 de los trabajadores que se -

traduciré en el eatablecimien~o de nu&vaa industrias, y permitir:. 

un armtnico desarrollo econ~mico y social; por eso, afirme~os que 

consituye un ambicioso progr~ma de acelerar en todos los Órdenes 

el progreso de la nación. 

Las prestaciones ~e la segurided social, bien seen en espe• 

cie o en dinero, no puec'en considerarse como meros gas~:.os socia-

les; ·les erogaciones que realiza para cubrir sus pres'"8ciones y • 

servicies constituyen en realidad inversiones que manifiestan, de 

inmediato, en el incremento de la productividad en el trabajo y .. 

en el dessrtollo industrial del pa!s. El costo que represenl.an y

que representsr!en les extensiones del r~gimen de seguridad social 

resulte de menor cuant!a frente a lo que significan para el cree! 

miento económico y socisl, para el progreso de la nación. 

Las prestaciones del Seguro Social, por otre parte, setradJ:! 

cen en un aumento resl del salario que, por las ver.iaciones de -

los preciosp por el alza c·el cost.o de la vide• sufren deterioros

que limitan la capacidad de consumo y la satisfacción de las néc.2 

sidades del trabajador. 
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El aumento de los salarios ~rae aparejado, casi si.~pra, el• 

alza de los precios, a veces en cuant!a mayor a la de los sala• • 

rios. 

El proceso que ha seguido el alza de los salarios 1 da los 

precios nos est6 eni'ren~.ando a un fenÓl!leno de empobreciadenr.o, en 

el que loa trabajadores ganando más pueden adquirir l!lenos. 

Las prestaciones de la seguridad social per.::iten que los -

sectores que inte¡µ-sn la mayor!a de la población puedan contar -

con recursos económicos y con servicios que tienert ele'98dorvalor

econ&dco, que increr.ientan sus ingresos y su capacidad de oonsllClo 

y que no repercuten, en forma constente, en el alza del costo de-

la vida. 

El costo de la seguridad social en un pa!s se estima consi• 

derando la cuant:!a representada sohre el salario de los trabajadg, 

res, como lo significa, en porcentaje, en relación ~n el ingreso 

nacional. Es claro que la cuantía de los porcentajes resultará ·

m~s elevada en aquellos pa!ses que cubren la totalidad de la po-• 

blación o qua preatan mayor nÚmero de serv1.cio3, pero son indica• 

dores de los extraordinarios esfuerzos que en todos los p11!ses ae 

realizan para proporcionar seguridad econÓl!lica y bienestar a sus• 

habitantes. 

El coat.o de la seguridad social en México, compara+.ivsm.ente 

es uno de loe más bajos del mundo. En relación con el salario,, si 
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consideramos lo que la segurided socül representa, en tanto por

eiento, en Alemania occidental es de 33.30 del que coresponde al• 

patrón el 14.9; en Austria 35.60y al patrón 20.65; en Bélgica eB• 

36.25 y al patrón 23.0; en Chile, ea 51 y al patrón .36.5; en Fra.n 

cie, 36.75 y al patrón .)0.75; en Italia, 60.30 y al patrón, 46.S5 

1 en México, el 16.50 que se cubre por patrones, trabajadores ¡

Estado, y que ea la cifra más baja en todes las mencionadas. 5 

La comparaci6n de lo que cuest'.i la seguridad social en Méxi

co considerendo el porcentaje que represen',e en relación con el -

. producto nacional, es mucho más impresionante y demostrativa de

las inversiones que es aún necesario realizar en los pro5rEnss de 

seguridad social• 

En Alemania representa el 2~ del ingreso nacional; 

En Austria, el lS.-n;; 

En Bélgica, el 17./l>J 

En Chile, el 12.;3%; 

En Francia, el 19.3$; 

En Italia,· el l&J,.6 

En México la inversión en seguridad social, a través del ... 

5soc:w. SECURITY Pi'.OGBM.: 'l'ROUGHO!:T THE '170RLD 1964. u.s. Department 
of Health, Education, add 1.ieltare. Social Security .Ad::d.nistrati01 
Division of Resea~ch anó Statistics. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social, apenu si llega al 1.8% --

del produc~o nacional. 

Por otra parle, desde el año de 1943, el costo del Seguro -

Social en México no ha tenido vartaciones importantes, .,. se ha -

mantenido casi estable· el porcentaje que sobre los sel.arios re?l"j! 

santa, no obstante que en las diversas re!ol'lllas que se han hecho-

a la ley siempre se han introducido mejoras tanto en los servi- .. 

cios como en las prestaciones en dinero establecidas en favor de-

los trabajadores. 

ticiOSro DE u. SEGURillAD SOCIAL. 1949-1957. Ofieiaa Intemacionsl -
del Trabajo. Qinel:n."11, 1961. 
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ANTECEiiEliTFS HISTORlCOS DEL SEGUEO SOCliL. 

La biator1.a nos demues tn que el hombre siempre se ha UD!do 

para sobrevivir a loa percances que le atañen "1 :sta ha 81'01Uc1o• 

n!l.do desde la simple caridad institu.ída por el Crist1anismo; pi

sando por las sociedades mutualistas, caja de ahorro, benefic1en

c1e,sindicatoe, hasta la organizsci0n moderas de los regimenes de 

Seguridad Social conocidos mundialmente. El cristianismo conside

rii a la caridad como una gran virtud y crea las ordenes religio

sas 1 est.ableee hospitales que se les llamaba l.enodofia, Nozoco-

lllia y la Piold.a que fue para los pobres, as! como, sociedades de

ayuda mutua y de socorro. 

Aunque entes éel cristianismo existían asociaciones con fi

nalidad benéfica, tales como las corporaciones de artesanos de -

una misma prof'esión que en Grecia se les denominó El."ill'm segtÍn

·reterencia de la ley- 4a• del Digesto, titulo 22 libro 47. 

Plutarco afirma que Numa mandó agrupar a los artesanos por 

especialidad de oficios formando colegios. 

Heineccio apojandose en Ull te>."to de Floro cree que tue Ser

.vio Tulio qui.en organiz& los colegios de artesanos al formar el -

censo, integrada trunbién por, musicos awdliares del culto; Auri• 

fices o hoyero1, Fabritignari carpinteros, tintoreros, autores o• 

zapateros, curtidores, forjadores de cobre y figuli alfareros. 
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Nonnsen estima que los colegios &manos fueron en cierto sen 

ti.do, ll!ociedade& de socorro mutuos, y Waltzing reduce esa activi

dad de las entidades a los funerales ;y exequ!es, siendo la asiste¡¡ 

cia mutue general une exoepc1Ó11. (18). 

Con . el Cristianismo aparece una Cofrad!a de inspiraciÓn rel! 

giose; lea dirlonias que eren una sociedad de socorros mutuos de .. 

caridad, teniendo como imperativo moral la obligoción de der eJ.i·· 

mento a quien lo necesite '1 de enterrar a los muertos, proteger a

l.os desvslidos ;yhuerfanos, as! como awdl.iBr a los ancianos. 

En la :Edad Media la funciÓn del seguro estaba en manos de -

los gr'emios, que aon aquellas asociaciones de. m.ercaderes 1 artesa-

nos y trabajadores que tienen iguel prof'esid'n u oficio. Y que se -

sujeten e determinadas ordenansaa para lograr fines bene.i'icoa ¡ cg 

munes a la olsr:;e; ésts.s 1nicinon el desarrollo industrial y mer

cantil de le edad Media basta la Edad lloderna, con la procl6mación 

de la libertad del trebejo de. le Rewlucicfn Francesa. 

La agremiación actual no ofrece ese ceráctFr, Ja que respon

de a la.agrupaciÓn de comerciantes para el reparto de ti:ibutos y .. 

defensa de intereses de ele.se, o a las nueves forl!&S de asoc1.ac1Ón 

obrera conocida con el nombre de sindicato. 
¡ 

(16) 'l1alt1zing J.C. "Etudes Historiques sur l les corporations -
profesionelles•. 



La Gbilda,soc:iedad benéfica de origen Godo, aparece con pos• 

teriorided a la Edad ?ledia, s~gún Martín S,.irit teón, pero su cares 

teristica de mutualid6d y beneficencia, la apartan de la manera de 

ser puramente industrial del Colegio Ilomano, acercándola a los gr.1 

· mios, aegÚn este autor el eler.iento cristiano fue el que diÓ origen 

a estas asociaciones. 

"En las orgmüzaciones gremiales de la ~poca se impone el -

esp!ritu religioso a -al grado que en un principio se coni"unden -

los gremios con las Co:f'rad:!as, pero estos fueron a dar origen e -

aquellas. La cooperación entre los agremiados procuraba la asiste.u 

cia 111~dica, los socolTos en metelico y el reparto de especies, se

gún las necesidades. 

El Consejo d~ la ciudad repart:!a el trabajo llegsndose as! • 

á conseguir las mayores ventajas de la mutuelidadª.(19). 

El fondo común de los gremios ere creado con les aportscio

nea de los agremiados y se emple6ba pare· indemnizar a los d.!i.fkdos

por desastres espec!ricoa,, como lo es el robo, le inundación, in·-
, ... 

eendio etc. Convirtiendose maa tarde en syuda a los pobres, enfel'-

moa, ancianos, ciegos, sordo1?1udos y leprosos. 

Había gremios que presteblln ayude a los que perd!sn su gana

do o que fueren presós; a los naufragos, a los jovenes que desea-

(19) ªHistoria des Corporatlions de itetie:rs• ?Jart:!n Saint LeÓn • 

.. 
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ben 1abrarse un porvenir o para tomar dotes a doncellas, en fin .. 

· estas instituciones de EcyUda mu'llua,con su propÓsito de repartir -· 

laa pérdidas de unos cuantos, entre mue.boa, constitu;reron un gran

paso hacia la moderna seguridad social .• 

Enrique VIll en Inglaterra y Carlos I en España suprimen las 

Cof'rad!as gremiales, expropiando los bienes de la Iglesia, trans-

rormandolos en corporaciones especi!icamente mutualistas que contj, 

nlll!ron sufreg&ndo el servicio con cargo. Al ahorro, ?~s tarde se -

perfecciona este sistema de asistencia social creandose la iguala

mediocofarmac:utica que ser~ precursora de lo que actualmente se -

conoce como rama del seg\ll'Q de salud y de muerte. 

Durante la Revoluci~n Industrial bcjo el reinado de Victoria 

de Inglaterra, la Industria FEíbril tiene gran desarrollo por la i!l 

vensiÓn de la maquinaria de vapor, se dessrrolla tembi~n la lndu.§ 

trie del Hierro creadores ambas de la Edad de la !.iaquinaria. 

En esta época el agremiado pasa a ser asalariado dejando de

. ser duefto de las herramientas, y prestnndo solamente su !'uerza fí

sica pera de esa lll.anere incorporar utilidad a las cosas, 7 as:! na

ce el obrerismo r el asalariado. 

La nueva i'ol'll!s de producción por l!ledio de msqclnarias suje

ten al obrero e peligros continuos que no heb!sn existido, los negg 

cios y consecuentemente el seguro ahora rebasa el plan de asisten

cia mutua de los grupos familiares 'T locales propieiando que los -
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trabajadores, v.ictilllas de la Industrialización en Alemania protes

taron y presionaron fuertemente para que se les otorgaran garant!es 

en el desempeño de sus la~res, por lo que el Estodo Ale:ián se ~e

obligedo por los movimien~os sociales del partido Obrero Socialis-

ta Dem~crata conspirara contra el gobierno; fué entonces cuando el 

canciller de hierro Bismark "Ente 1883 y 1889 crea el pri~er sist~ 
, ' . 

ma de seguro social 7 rnl sistema constituyo un ej e!!lplo unico en · 

su clase durente unos 30 años", 

En el año de 1911 en Inglaterra aparecen perfectar.:ente las -

disposiciones de las leyes del Sesuro Sociol en forme s~bresalien

te, las cuales fueron elaboradas por Lloyd George, 7l'isnton Chur-~ 

cbill, que era entonces ministro de Comercio, Hubert GE!l'lellyng, --

Smith y William Boverdge. 

Con el documento que presentó al gobierno brit~Dico, al 20 -

de noviembre. 1942, intitulado Iffi:'úH!.E S03HE EL S:!':Gl:FD SOGIAL Y SOO 

SgRVIl!IOS COi:EY.OS. Sentaba las bases para dar, de hecho, una nueva 

organización social a su pa!s. 

El informe recogió expresiones, consideró leyes y servicios

de que podía disponer el pueblo brit&nico, e:~a~i•Ó los graves pro

blemas existentes, y foroulÓ un plan para llever seguridad y con

fianza a loa hombres. El informe de Sir Beverid¡;e impulsó en forma 

importante 11:1 trsnsfor!r.lH.:::l,ón del sistema de seguros sociales al ri 
gimen de seguridad social. 
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Beveridge conoceb!a al seguro social como parte de una lilll.••• 

plia pol!t.ica de progreso social, como el 1:1edio para procurar a --

los seres humanos seguridad en sus ingresos, como unate.que- a la -

indigencia. Defin!a la seguridad socilil, para los fines del infor-

me 11como el mantenimiento de los ingresos necesados para la sub-

sistencia"; y, con un sentido m&s amplio, afirmaba quen la rneta --

del plan de seguridad soci~l es hacer innecesaria la indigencia en 

cualesquiera circunstanci~s"; cierto es que los caminos para logr1:1!' 

lo no eran, ni son fáciles; se requiere del esfuerzo, la coopera-

ci~n de todos ¡j sabiéndolo as!, señalaba que "la libersción de la 

indige1;cia no pueda ser impuesta ni obsequide a una democracia. DJa 

be ser ganada por ella. El ganarla requiere vüor y te y un senti• 

do de unidad nacionals velor para enfrenterse con los hechos y di· 

ficultades y vencerlos; fe en nuestro fut\U'o y en los id&ales de -

juego limpio y de libertad por los cuales siglo tres siglo nues·-· 

'tros antepasados siempre estu'!ieron dispuestos a morir; sentido de 

unidad nacional que se sobreponga a los intereses de cualquier clg 

se del sector ••• u3 

Abolir la indigencia o la pobreza de un pe!s es t:na meta, -

fÚndamental , quiz~ la de mayor importand.s, puesto que primero es 

dbr sstísfecoión a las necesidades més apremian~es, pero el mismo• 

Sir Beveridge, señalaba otors males socitües, teles como las enf'e;t 

J O.I.T. Ginebra, 1957/ 
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medsdes, la 1gno:ranc1a, la suciedad y la oe:loaidad que, junto con.

la indigencia, constituyen lo que él llamó "los cinco males gigan

tes" que es neBesario desterrar para lograr una l!lejor organización 

social. 

La destrucción de la indieencie equivale -insiste- a gerantj. 

zar a cada ciudadano, y a cambio de los servicies que preste •su-

ficientes ingresos pare e~ subsisten~ia r l.a de sus dependien+,es • 

tanto cuando esté trabajando como cuando no pueda trabajarn. La en 
fermedad debe combetise sobre una base mejor y més amplia en·su --

triple aspecto preventivo 1 curativo y pali.ativo. El ataque a la is 

norancia debe realizarse no sólo con más 7 mejores escueles, sino

con una clase de instrucción dedicada de :nanere especial a los a--

dultos, a fin de proporcionarles nuevas y mejores posibilidadas. -

Por gigante de la suciedad, Beveridge siF;nifiealie todos aquellos-

males "que provienen del crecimiento no p'1an~ eado, desorgani2ado,

de las ciudades, que lleva consigo el apiñamiento de los veh!culos 

los treoojadores en viajes y de las arnas de casa lucllendo con la • 

suciedad y otras dificulatdes en el hogar, le destueeión inneeeSJ! 

rio de bellezas naturales e históricas•; • ••• e1 ataque de.la su-

ciedad •concretaM- significa una mejor nb:l.eación de la industrla

y de la población y una revoh1c!Ón en los alojamientos•. r'in~lmen

te, el ataque a la ociosidad"signi#cael mant.enimient.o de la -

ocupaci&n de la mano de obra ••• .4 

li0.1:.r. ~inebra, 1957. 
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El informe de Beveridge¡ le esperanza y la fe que él expresa 

en una mejor organizaci.Ón social, está señalando le evol12c1Ón, el.

tránsito de los seguros soci.eles a une nueva etapa, la de la segu

ridad social que proteja integralmente nl. hombre 1 que contribuya -

a distribuir mejor e1 producto nacional de un peÍs y a elevar los .. 

niveles de vide población. 

Beveridge, con un pl"ograme de carlcter nacional abrió nuevas 

e insospechedes ideas y posibilidades pare el mundo nuevo de la -

postguerra. Fue un plan pera aplicarse en la sodeded británica y• 

pare beneficio del puebl.08 británico. !-ero sus grandes llneemien·

tos t:rascienden de su lmbito nacional '3 han servido pare que, mu-

chos otros pa!ses, considerando sus propias insatisfseciones sigan 

caminos siniilares, En este sentido la aportación de Beveridge tie

ne un alcance universal que ha sido y está siendo aprovechada'· poJ: 

que no hay que olvidar que una de les metas del i:undo eontemporá-

neo estl en lograr· organizaciones soci6les con justicia social. ·Y-

nade ni nadie puede impedir la marcha del pueblo para alcanzarla. 

Quienes ejercen las funciones de dirección y gobierno está-

obligados a racilltarla, sin que les emedren, lss dificultades que• 

ello significa, Ente estas metas está la de lograr una s-:guridad -

social integral. Beveridge concibió y r~·su plan con prudencia 

pero al mismo tiempo con audacia, con visión, contemplando un mun• 

do sin insntisi'scciones. Por esto afirmó que •••.cual.quier gestiái 

,para el futuro debe a la vez aprovecharla plenamente la experien•• 

cie adquirida en el pssndo, pero no restringirse por considere.oi&n 



a los intereses secionales creados el obtener tal experieneia. 

Ahora, cuando la guerra est~ aboliendo tode clase de i'ront.eras; en 

la oporlunidad pnra utilizar la e:-:perlencia sin itlpédimento elguno 

Un momento revoluaionerlo en la historia del mundo es tiec.po para• 

revoluciones, no para rer.dendo 11 • Y nuestro mundo conteoporáneo es

t¡ viviendo Wl8 revoluci~n permanenete. 

1 

¡ 
i 
1 
¡ 
¡ 
¡ 
¡ 

i 
¡· 
' 
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JillTECEDE!l'fE5 EN l!EIICO. 

Desde tiempo inmer::oriable en lo que comp::ende el territorio

del Estado de OexEica (llé:dco} se conoce le institución de le. GUAL! 

GUE1'2.A u Ofrenda que es la cont.ribución comunal en~minc:ds a pres• 

ter ayuda colectiva al miembro necesitado de la ldsoa , en casos -

e.speciales como el casamiento, a muerte, el siniest:-o e":.c. 

As! pues tenemos que Osxace tiene el honor de ser de loa prJ! 

curso~es en el Continente de las acrtividades socivlEs. 

Y en la llueva España en época de la conquis":.e concretamente

en W.choacán, Vasco de Quiroga funda el primer hospital en un pue

blo l.1amado Santa Fé. 

Fue obra de solidaridad social que acaba oon vicios 7 pr,ct,1 

ces idolát.ricaa ¡:era restituir a los indios a su condición de se-

res humanos conscientes y capacee de asimilar no solo los eonoci-

mientos prácticos de un oficio sino disciplinas rlel pensamiento y

la cultura. 

Aparecen ya como re:'lejo de Europa las cajas de comuni 

dad, les Cofrad:!es y los gremios, la ceja era constituio?.. iJOr epo.!: 

tscionss de sus miembros ¡ se destinaba a prevenir ~ disminuir los 

riesgos de los que pod!on ser v:!ctittias, más tarde aparecen los !,lo¡ 

1!e Pioa, cuya finalided era; ayudar e los necesitados y la funda-· 

ción de Bospitele.s, a cuyo objeto obligaban a los indios a entre-• 

gar un 11Tomin• toóos los años, Aparecen tE:mbién lés he:roandades .. 

de socorro con el í'in de creer un espll'i.tu e.e solickrided freter-• 

nidad y ayuda mutua entre sus miembros en ceso de enfermedad o m-

muerte. 
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En el movimiento liberatorio de 1810 se cobraba también a los 

indios lo que se lla:taba el ~medio real de minis!:.ros de ::uyos ton

dos se pagaba a quienes los petrocinaben en los multiples litigios, 

un ttmedio real de hospitales• pera que a los na~u1eles no les tal--

tase atención médica en sus enfermedades. 

En 1915 el Estado de Yucatán promulge su Ley del Tre.bejo e -

iniciativa del General S,,lvsdor Alvnredo en la cuál se esta":ilcce -

por primera vez el Seguro Social en nuestra patria, en el .L'"'t!culo-

1.35 en el que dispone que el gobierno fonentará une asociacián au--

tualista en la que se aseguran los obreros contre los riesgos de V.§ 

jez 7 muerte. En este a:·t!culo según su disposiciÓn los patrones -

son los responsables de los accidentes y eo.t~rmed~des profesionales 

El 1916 se integre el Congreso ConstitU',1ente de Quf'retcro 7 -

expide la Carta J.~agne Vigente que en su art!culo 123 fracción JIIX

cons!dors do utilidad social el establecimiento de cnjss de seguros 

populares de invdidez, de vids, ce cesación involuntaria de traba

jo, de eccident,es de trabajo y otros con fines anáto{."0191 por lo que 

tanto el gobiemo tederal. como el de cada estado debGrÍan de fomen-

tar la organizaciÓn de instituciones de es a !ndole pare in.f.'undirw 

e inculcar la previsión popular. 

En 1919 se :tormula el proyecto de ley de Trabaja para el Dia• 

tri.to 7 Territorios Federales en la cual se propone la «:mstitución 

de cajas de ahorro, cuyos fondos tendrán por objeto ayuda económica 

a los obreros desocupados,. el fondo sería i.ntegl'ftdo con lae aporta-



""45 -

clones de los obreros basta por im 'Jf. del monto de su selario y los 

patrones el 5CJit. de la cantidad que eo1·respondiera a sua uelarledos 

por concepto de utllid!id; de acuerdo con la i'receión seJ:te del ertí 

culo 123 Const. 

El código de Trebi:jo óe Puebla esteblece que loa patronea po-

d!an. substitu!r el pago de las indem.nizaéiones por riesgos proi'esi2 

neles, por segilros contr~tticos a sociedades legaléente constituidas 

1 aceptadas por le sección de TrabEjo y P.revisión Social. 

En el CÓdigo Leboral de Campeche de 1924, en el art!culo 290-

encontri.moe ttna medido anéloga. 

En 1925 se establece una modalid~d·el seguro volun:ario en -

los códigos de t:rabi!jo de Tal!lllulipas ¡ VeracrU%1 consiste en que -

los patrones pod!&n sufragar su oblignción en el csso de eni'ettedali 

o accidentes profesionales de los trabajadores, con un seguro con-

tretedo a su coste 1 a socieda.des con suf'icie:ates gari:nt!es y apro-

badss por los gobiernos de estos estados. 

En este mistlo año se elaboró el proyecto de ley reglamentaria 

oel arM'.culo 123 .en el que los pstrones tenísn J.E. obligc.ción de ga

rantizlir le atención médica y pago de indemnizaciones por accidente 
• 

y enf(.rtnededes dél t:rebajo que se presumía pod!an suceder durente -

el año, depositando en los lugr.res que dispon!e el Poder Ejecutivo

Federel la centidad que ~ste tijera parE cubr:ll' 3.ós riesgos, Tatl··
bién podfa el patrón asegurarlos En empresas particulares u o~icia

les, previendo que cuando se instituyese un seguro oficisl para ac-
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ci<lantes y enfermedades profesionales, a~ención méaics et.e. estar!e 

obligado a asegurár en él todo el personal que tu'Viere a su ser'Vi

cio. 

11So declara de utilidad pÚblice el estsblecimiento de instit.y 

ciones oorp:irsciones '1 sociedl?des que tengan por objeto asegurar a 

los trabajadores con:.rtl. todos los eccidentee o en1'en:ietlades profe

sionales, y las autoridades dcbe!án darle todos las facilidades pa

ra su o;g~niz~ción y funcionatd.ento dentro de las leyes respectivas 

este es el texto del art:foulo 242 áe la Constitución del Est!:óo de-

Hidalgo de 1928 que, al igual que la Constitución de Agusscalien

t~s prevean la instaUl'aciÓn de los SP,guros. 

Posterior!lente el presidente .·artes Gil, env!a un pm¡ecto de 

Ley al Congreso en el cual se prevenía al Soguro VoluntErio al te

nor del artículo .368 11Qua los petrones podr!an substituir les obli

gaciones referentes a loa ries~os de cerlcter profesionel meditnte

al seguro hecho a su costa en c&beza del t.."'Elbajador, en alguna de -

lea soeiededcs debid::oente ant.orizadtis que t:uneionare~ conforoe a -

l& ley que al ser potestativo:il:litabe. ~u función social s ls 'Vl>lun

ted patronal.. 

En 1925 se expice l.c Ley General de Pensiones Civlles de Iteti 

ro, aún vigente, solo que con algunas reformas, esta te;' determ:i.M

que a tuneionerios y e1:1pleedos de la federación y del Departet:1ento

del Distrito Federal '1 de los Gobiernos de los Territorios Federa-

lea, tienen dt>.recho a penoión cuando alcanzan le edad de 55 años o-
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cuando se inhabiliten para el trebejo, tembién considere derechoha

bientes a loa deudos del trabajador; el fondo pare estsa prest~cio

nes esté integrado en parte por l~ aporteción que se descuente e -

los empleados de su sueldo. 

El primer intento pare estE>blecer el S€guro Social tue en 

1921 por el General .Alvaro Obregón entonces Presidente de le Bepú-

bllca Mexicna, envia un proyecto de Ley al Congreso Federal eWlque

eon la idee {.e un Seguro Volunt&iiiot y en ccye ex;.osición de J.~o·,1--

voe declex·eba 11Lsa desge.rcias que afiigen a las clases trebejedores 

no tienen su origen en le felta de leyes sino en las dificultades -

pare su apliceci&n; hechos @tsti~ que comierten los derechos .. 

legelee en.derechos t.eóricos, ya que dejan a los trabajadores la ta

reii de exigil' su cumplitli.ento 1 y la reelizaeiÓn :.iene que desarro

llarse dentro de una legislsción complicada, cost-Ose y ta:rd!e.n. 

En 1929 durante el gobierno ó.el Lic. :FJnilio Poites Gil se re

forme lf¡ f'reccl.6n mx del artículo 12) Constitucional, quedcndo --

ªSE COUSIDERA DE UTILIDl.D PUBLIC.:.. LA EXFEDICION DE U. Ill IJLL SEG);[ 

BO SOCIAL, Y XLI.A CO!!.PRrnmF..l!. LOS S-.:.GL1lOS DE JNV.hIJDLZ, VIDA., DES~ 

SACION INVOLU?ll'JJllA DEL TRli.Blt.JO, DE ll>.'Fl:..~.:ED..WES I .t..OCIDll:'1'.CS Y o-

TRAS OON rnrES .IJUJ.OOOs•. 

El Licenciado Mario de 1$ Cueva, dice al re.specto, que dif'ie• 

re en rnucbo la Reforrr.a, pues mientras la anterior se refiere a un .. 

seguro potestati To, ~S!wa permite el legislador ordinerio esteblece,t 

111 aon csr&cter obligatorio lo que significa un evidente progreso • 

(ganntize ls seguridad social evitsndo le inseguridad de loo trab!!. 
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dores). 

De los años 1932 a 1940 se proyectaron leyes de seguridad .. -

social en las Secretarías de Estado, de Trabaj~ 1 Previsión Social• 

de Salubridad Pública 1 de Gobernaci!n de Hacienda. 

En el priner Congreso Industrial, Congreso en el que colabora 

el Lic. lfario de la Cue~, se elaborll el proyecto de la Ley de Tra

bajo '1 la Previsi6n Social de 1934 en el cual se sientan las basea

sobre laa que descansa la Ley del Seguro Social. En este proyecto -

se le constitu!a como Servicio Federal Obligatorio Descentralizado

ª cargo de un organismo que debería llevar por no~bre "Instituto de 

previsión Social•~ 

Sus caracter!sticas sons 

l.• Gozar de autonon!a completa. 

2.- Ester integrado ~or representantes del Gobierno Federal « 
de los empresarios 1 trabajadores. 

3,. No persc·guir fines burocrlticos. 

4.• Sus recursos deber!an provenir.de les aportaciones que la 

ley estel:il.eciera a cargo del Estado, de los· patrones 1 as.st 

gurados, en la porción que est&blezea la Ley. 

5 , .. Las prestaciones que otorgar!a el Instituto ser!an en dos 

formas; en dinero y es especie. En dinero subsidios temPQ 

ralea 1 pendones y sólo ¡:or excepción indemniuciones gl9, 

bales, y en especie serir asistencia mid.iea, !amsc,utica• 

dotación de aparatos ortopldicos, bospitelización y reed.1¡ 

cación profesional. 
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.Fue el Z'I de Diciembre de 1937 cuando el presidente Gral. ta• 

zero Cerdenas, envió un pro:yecto dG Ley a. la Cámara de Diputados en 

el que se estipula que el Seguro Social deber:!a cubrir los riisgos

de enfermedades no profesionales, maternidad, vejez, .invalidez :y da 

socupación 1.Dvoluntaria ¡ en -este proyecto ee propone le descentrali 

Z!lción éel servic:Í:o en el •Instituto Nacional de Segll.t'os Sociales",. 

que se encontrar!a integrado por representtotes de los p&trones, -

trabajadores y del Estado, los cueles ser!an eportadores del dinero 

suficiente para al formación del fondo del seguro, del que se hería 

efectivas las prestaciones. 

Cuando el Gral. Avila Ci,1nt1cho, sube el poder con el cargo de

presidente de le TiaPJ!blica Ue:d.ce~e se perfeccionó 1 logró le justj. 

cie social al. !!!QStrereec en su máxima expresión cU.!lndo en 1942 en-

v!a un proyem.o de .i.ey del Seguro Social el Conf.:l'eso de la Unión, el 

cual es aprobado :y entra en vigor el 1 1 ·de Enero de 1943 (Ley Vige.11 

te). 
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SEGUf'.OS SvCIALES 

SU CCIICEPTO; 

El Seguro Social es una técnieEi universalr::ent.e acepttda como-

medio para disminuir las consecuendiaa económicas derivadas por la 

producción de sinies~ros, as! como para evitar, en parte, la pobre• 

z11 y el desamparo general do la población. Trata, tanto de acabar .. 

con la indigencia de los sectol'es econÓmicClt::ent,e dé:iiles, protegién 

dolos de los riesgos que los amenaza, como de amparar no tan sólo • 

al .trabejador sino a los que dependen econÓcdcaitente de él. Para el 

seguro social la unidfid es la r~milis, por lo que trata.de protege¡ 

le. 

El seguro Social no está organizs.do, en las modernss socieda

des, conforme e principios de conmi8ención, sino atendiendo a los

postulados de la Justicie Social. Cabe señalar que el Seguro Sooial 

no ha :;urgido como parte de un todo orgánico, sino como 1:1ea.:.i · ·: 

vm·sas sin relación entre a:!.. Ea decir, de una ttanera fragr.¡entaris •. 

tópez lIÚñez define el seguro en general 11como institución 8,2 

cial. que se propone repa!'tir entre vEirios asociados el valor econó

mico de le. p~rdidc sufrida por uno de ellos a consecuencia de un s¡ 

ceso fortuito, pero cuya probabilidad se cslcula cient!ricamentet 

Desde el punto de vista del Derecho I.!ercsntil, 1n noción del

seguro supone la eY.istencie de un contrato como consecuencia del -

cual el asegurador garE.Utize al asegurado la reparaciÓn económica -

de las consecuencias del riesgo sufridó, a cambio del pego de una -

prima o coti~ción. 
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El Seguro Social ha recogido del Seguro privado cuanto éste -

encierre de contextura técnice, como es el conocimiento de la tre

coencie con que loa ric:·gos se producen (cálculo de probalidades} ,. 

ele boración de tarifas que permiten trszer la ecueción entr-: ingre--

sos y oerges, etc. 

Mencionaremos varns def'iniciones que se han realitedo al re.§. 

pecto de los seguros privados y e los seguros socieles, con el obj~ 

to de encontrar le.s diferencias entre ambos. 

~Le diferencia jur!dict esencial ent-re el Seguro Sociel y Prj. 

ve.do es que el seguro social derive. de la sola volunted del legisl§. 

dora fin de proveer a les necesidades de previsión¡ Seguridad So

·cial juzgEdas necesariss no por. sl individuo, sino por la nación, .. 

dentro de los únicos l!mita$ legalmente fijados y con adhesión obli 

·gatorie a una colectividad de esegurE>dos 6.ni~, que deriva de la S.!J. 

toridad pública. Estecbemente ligada a esta diferencia ce or!gen es 

la diferencia de na ~uraleza jurídica de las obligsciones recíprocas 

entre asegurador y asegurP.dos en loa dos sis t.emss. La ahesión a los 

seguros ptlvE.dos resulta de un contrato librement.e consentido y cele 

brado entre asegurador y asegurado •• ) en los seguros sociel.es, por 

el contrario áa adhesión. es obligstorit., no .tecultativa11 • (20). 

(2>) Le6n Frederic Ji.\oulin. Ponencia ante el primer congreso lntel'll! 
cional de la .A.l.D.A., delebrMo en Ron:a del 4 al 7 de Abril -
de 1962. 



- 5:2 .. 

Peter Steinlen eY.presóa •es por esto que se podrÍ.a fort:lular,

teniendo en cuenta les condiciones perticulares existentes en Suiza 

la defin:ciÓn siguiente de seguro social; es U11a forn:a de ae~uro b,1 

ssda generelmentessobre el principio de vasta solidaridad, ést.a _es

adoinistre.da por los poderes pÚbllcos o se encuentra bajo su con~

trol directo y decisivo; es un seguro que cubre a las personas .t':!st 

ces, que débe garentizar o aejorar sus condiciones socieles. Al mi,! 

r::.os tiempo podr!amos definir el seguro privado como une forme de s.e 

guro inspirada en la iden comunitcria que es encauzeda por el derJl 

cho civil, sin la ingerencia directa y decisiva de los poC.E"res pÚ•• 

blicos en su actividad. (21). 

Podemos mencionar Vl!ries diferencias entre los s~guros priva• 

dos y los seguros socialesl 

Seguro Privado 

Está regido por la ley sobre el 

contreto de Seguro. 

Esté realizado por una institu
ción privada (como excepciones-

· en que él ~stado ha creado segu_ 
ros priviáos, se puede oencio-
nar el caso de 1''rancia y Alelil8• 
nia). 

Seguro Social 

Está regido por la ley del sS-: 

guro Social y sus regla~entos. 

Está realizado por una instit_u 
ciÓn pt'.blica. 

(21) Fotei- st'éiñ'ieñ. ·Función de los Seguros Frivacoii y d6 los Segu
ros Socieles. Primer Con¡;reso lnté'rnacional d~ la A.l.D.A. ce
lebr11do en Roma del 4 al 7 de Abril de 1962. 



·-53 -

ltaoe de un c&ntrato. 

Ea voluntario. 

Empieza a regir en la fecha 
en que l.Bs part'78 convienen 

Las cuotas son satisfechas di·· 
rectamente por los asegurados. 

Se establece pera personas y 
para cosas materiales. 

Las prestaciones tienden al 
resarcimiento de todo el daño 
causado. · 

Selecciona loa riesgos. 

La empresa aseguradox-a busca 
. obtener un lucro, su i'ineli

dad es especulativa. 

Es tm acto administrativo; i'or
ma parte de la actividad del--
Estado. 

Ea obligatorio. 

Opera automaticalllente, al co-
menzar la relación laboral. 

tas cuotas son satis.fechas por 
los.asegurados 7 terceras per
sonas. 

Se establece exclusivBmente pe 
re. las personas. 

ta reparación del daño es par
cial. 

No los selecciona. 

Ea un servicio nacional; au fi.ft
nalidad no es especuletiva,sino 
social 1 general. 

En reaúmen, las principal.ea diferencias entre estos dos segu 

. ros aon las siguientes• En el seguro social siempre hay un interés 

de naturaleza social, ea obligatorio 1 surge de la ley; en cambio-

en el seguro prive1:0 no se encuentra el interés de netureleza soci

al> es voluntario y deriva de un acuerdo de voluntades. 

En el seguro privado el bienestar indirlduai es el fin; la pros 

peridad pública es un medio que facilita '1 garantiza ese· f'ilí. 

El riesgo que cubre todo seguro social ea el de la falta de dine

ro o de salario, derivada de una incapacid1d o de una imposibilidad 

de trabajar. En relación a la causa o motivo productor de la adver 

Bidad es lo que diferencia el tipo de seguro soci~. 

,, 
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En la 34a. reunión de la conf'ereneia lnte:macional del Trabajo 

celebrada en Ginebra en 1951, se aprobaron como ramas del seguro 

social las siBUientes:; 

s) Prestaciones m&dicas 

b} Subsidios de enfermedad 

e) Subsidios de deser:ipleo 

d) Pensiones o subsidios de vejez 

e) En caso de accidentes de trabajo, de enfermedades profesio-· 

neleat prestaciones médicas, subsidios de ent'ermedad, pensiones-· 

o subsidios de invalidez ;¡ pensiones o subsidios a los supervivi

entes. 

r) Asignaciones familiares 

g) Prestaciones m:dicns en caso de matel'D!dad y subsidios de 

maternidad. 

h) l'ensiones o subsidios de invalidez 

1) Pensiones o subsidios a los supervivientes (22) 

Estas diversas re.mas de los seguros sociales den origen a -

prestaciones en sei-rlcioa, en especie ;¡r"en dinero. 

(22) liignel García Cruz, Ia Seguridad Social en OG:aca. Mé.:d.co

l95S. 
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Et lNSTl:l'Ul'O HEIICANO DEL S'EGUP.O SOCIAL. 

Al tomar posesión de la presidencia de ln RepÚblicn el Gral. 

l.Januel Av.lla C8lllacbo, va a aceptar el compromiso de realizar los 

consagrados en la fracc. XXLI del art. 1~ Constitucional, el -

decir • No olvidemos que nuestroa ideales de justicia colea:tiva -

est!Út muy lejos de haberse logrados e1 desempleo y loa bajos sa• 

larios que e::x:lsten en nuestro pa!s reclaman las oportunidades de 

vivir dignamente, el ho111bre que tiene trabajo necesita la certi-

dumbre de que el beneficio de sus contratos colectiws sea per

manente y, por otra parte, todos el.los a&Ul:len desde luego el pro 

pósito que yo desplegara con todas mis fuerzas de que un d!a pró

::x:lmo les le7es de Seguridad Sociel protejan a todos 1os m.exicaa• 

nos an las horas de adversidad, en l~ ortandad, wn la viudez de 

las iaujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, pa

ra sustituir este r'gimen secular que por la pobreza de la na--

oién hemos tenido que vivir 11 (~) 

Inmediatamente se elevó a la categor!a de Secreter:!a del -

Trabajo y Previsión Social, lo que entes era sol.soente el Depar

tamento del Trabajo dándole por consisuiente; una competencia -

mls amplia. El lic. Ignacio García T.tl.lez creó en dicha Secre-

tar!a el departamento de Seguros Sociales para dar impUlso a los 

servicios de previsión social, donde elaboró un proyecto de ley 

Desentis Adolfo 11 M:xi.co y la Seguridad Social • •Y la comisión 
de Estudios y planeación del Instituto Mexicano del Seguro So

cial Editorial Stylo. Ué:xico, 1952. ( ~ ) 
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Que el Primer Mandatario, en decreto publicado en el Diario ---

Oí'icial del 2 de junio de 19411 propuso Sir!'iera de baae pal'!l la 

discusiÓn de le Comisión Técnica 7 Redactora de la ley de Seguros 

Sociales ( '4) 

Con ligeras variantes sl anteproyecto se ror.aulo la inicia

tiva que el Presidente de la Republica dirigió al Congreso, la -

cual fue aprobada tras los trlmites legales, convirtiéndose en-

ley, por Decreto del 3 de diciembre de 1942 (25) 

Durante el l!lismo per!odo presidencial, el Insti-:Outo :~exi.ca

no del Seguro Social se convierte en organismo ai:tónoco, ciediante 

una ref'oma al ·art. • 135 de la ley ael Seguro Social. 

Uéxico inicia así un nuevo eeo.ino firme ."f seguro en la lucha 

contra la inseguridad. 

El Seguro Social es un servicio pÚblico, de acuerdo con la -

exposición de motivos de la mis1:1a ley. El Instituto ?!e:dcano del 

Seguro Social es una institución de servicio pu'blico descentrali

zado con personalidad jurídica propia y libre disposición de su 

patrimonio. 

En el art!culo 107 t'racción Vll de la lq del Seguro Social 

encontra::ios las funciones del Instituto • 

(24) Miguel Garc!a Cruz 11 El Seguro Social (IQ Yéx:l.col .i.ilteee
dentes tt Editorial Stylo .1943. 
(25).Adolfo Desentis op. cit. pag anterior. 
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l.- Adninistrer lee diversas relllllis del Seguro Social. 

2.·R.ecaudar las cuoteis 7 loa dcm&a recursos del Instituto. 

3.- Satisfacer los prestaciones que se establecen ea ésta 161• 

4.-Invertir los fondos de acuerdo con les disposiciones de éste 

ley. 

5.- Realizar toda clase de actos jurídicos, 7 celebrar los con-

tratos que requiera el servicio, 

6.-Adquirir loa bienes muebles e inmuebles dentro de los l:!mites 

legales. 

7.• Establecer fel'lll&cias,ossae de recuperación y de reposo, ¡ es

c~elas de adaptación sin sujetarse e las condiciones; salvo -

sanitarias que fijen las leres y los reglamentos respectivoa

para empresas privadas de esa naturaleza. 

s •• Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funciona

mi.ento de las mismas. 

9.-Dii'undir conocimientos y prácticas de previsión social 

10.• Expedir sus reglamentos interiores y 

11,• Las demés que le atribuyan ésta ley y BUS reglamentos. 

El Instituto llexicsno del Seguro Social esj¡á dividido en 4 
~ 

organoas 

a) ta Asamblea General, que es la autoridad supre!!la del --

Instituto. 

b) El 0onaejo Técnico que es la representante legal y ad-

ministrador del Instituto. 



e) La Comisión de Vigilancia. 

d) El Director General. 

El régimen financiero con que cuenta el Instituto t.!e:dcano del 

Se6lll'O Social para proporcionar sus servic:t,,s , es un sistena -

tripartUa en el que concurren con sus aportaciones ;loa patrones 

los asegurados ;r al Estado. Correspondiendo el 62.5~ al patrón 

el 25 'f, al asegurado y el 12.5 i al Estado. 

El patr11llonio del Instituto i.íe;d.csno del Seguro Social; Los 

recurspa del Instituto están constitU:Ídos por a 

a) .- Las cuotas que deben enterar conforme a ésta ley los 

patronos y los trabajadores as{ como la contribución del Es~.ado 

b).-I.oa intereses, alquileres, rentas, rendimientoa,utlli·-

dades y frutos de cualquier clase que produzcan los bienes del -

Instituto. 
e) • .:. Las donaciones,herencias, leg.ados subaidios '1' adjudi-

caciones que se bagan al Instituto. 

d).- Cualesquiera otros ingresos que a favor del Instituto 

señalen las leyes y sus reglanentos (26 ) 

ta ley del Seguro Social se compone de 10 cap{tulos a saberl 

lo.- Disposiciones Generales. 

2o.•De los salarios 1 las cuotas. 

Jo.- Del Seguro de Accidentes del Trabajo y enfetuedades 

profesionales. 

( :¿(, ) art. 108 de la ley- dal Seguro Social. 
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4o.- Del Seguro de En1'ermededea no ¡3rofesionales y l,Tatemidad 

50.- De loa Seguros de Invalidez, Vejez, Cesantía y l.!uerte. 

6o.-De la continuación volunl,aria del Seguro Obligatorio,del·-

Segu.ro Facultativo '1 de los Seguros J.dioionales. 

7o.-De le Organización del Instituto Mexicano del Seguro Social 

So.• De la inversión de les Reservas. 

9o.• De las No:rlllaB pare casos de controversia. 

lOo.- De las responsabilidades y sanciones. 

E~pero el inter:s nuestro se finca en el art!oulo tercero de la 

ley del Seguro Social que establece los siguientes derechos de 

seguridad 1 

l.• Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

II.- Enfermedades no profesionales y maternidad. 

III.- Invalidez, vejez y muerte ., y 

IV.- Oesant:!a en edad avanzada. 

El r~gimen del Seguro Social obligatorio comprende a las --

personas vinculadas a otras por un contrato de trabajo, a los -· 

que presten sus servicios en virtud de un contrato de aprendiza

je y a los miembros de sociedades cooperativas de producción, de 

administración obrera o mixta. 

Los patrones tienen la obligación de inscribirse 7 de ins

cribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro ... 

Social. 
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Son eujetoa del régimen del Seguro Social Obligatorio loa ~iem• 

bros de las aociedades cooperstiv&G de producción, los de las so

ciedades locales de crédito agrÍcol.a .,- loa de las sociedades de ·

crédito ejidal, los que 11erán considerados como patrones ptira los

ef'ectoe de ésta ley. Para loa remos de en.f'emedades no profesiona• 

les y maternidad, de invallde:z, vejez cesantía 1 .c.uerte cubr.Lnfn • 

el 50 %. Para accidentes de t:rabajo 1 en.f'ermedades pro!esioneles•• 

el Gobierno Federal contribuira con el 50 'f, de la pri.l!le, sieC1pre 

que se trate de ejidatarios o de pequeiloa propietarios de no más 

de diez hectáreas de riego. 

Se conaiderarln accidentes de trabajo 103 que se realicen en -

laa circunatancial!I '1' con las caracter!eticaa que espeeil':!ca la -

ler f'ederal del trabajo, as! cCllllo aquellos que ocurran al. txebaja• 

dor al trasladarse directamente de su dooicillo al. lugar que de

sempeña su trabajo o viscevarsa • Siel asegurado no estuviere con- · 

forme; podrá ocurrir a la autoridad correspondiente pero entre••• 

tanto no cause estado una resoluciÓn definitiva, al Instituto le 

otorgarl al asegurado las prestaciones señaladas~ En caso de que 

el pitrón no mani:tiesw el salario real del trabajador al acaecer 

el accidente o la enfennedad prot'eaional, se pagará el asegurado 

el mínimo del grupo en que aparel!lca registrado. El goce no podrl 

exceder de setenta 7 dos semanas 7 se otorga:nf siempre queantes 

de expirar dicho período no se lci declare la incapacidad pe:m~ea 

ta dal a~el?lll'8do. 
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JJ. ser declarada la incapacidad total pennanente, recibirá UtlS. 

pensión eoni'orme a la tabla de valuación de ineepacidndea co:11-

tenida en la Lq Federal del Trabajo. 

Al declararse la incapacidad pennanente sea total o parcial; 

se concedertf al accidentado la pensión que le corresponde, con 

,carácter provisional por un período de adaptación de dos años. 

El incapacitado está obligado a soQeterse a los reconoci:nie,n 

tos o e1'menes médicos que detel'mine el Instituto '1 a los tra

tamientos que éste le pre11c:ribiereJ cuando el accidente o en• 

fe:rmedad traiga como consecuencia la muerte del asegurado; se-

otorgarán las siguientes prestacioness 

Pago de una cantidad igual a un mes de salarlo y la cuente de 

los gastos del funeral; a la viuda se le otorgant' una pensión 

equivalente al treinta 1 seis por ciento de la que hubiere co-

rreapondido s equ~; trat,lndose de incapacidad pel'!llanente tot.al 

la misma pensión coITesponde a le viuda o viudo que hubiere --

dependido económicamente de la trabajadora asegurada. 

A cada uno de los huérrenos de padre o l!!adre nenores de -· 

dieciseia afioa o mayores de :ata edad , totalmente incapacita--

dos, se le otorgará \lnll pensión equivalente al 20 % de la que-

hubiere correspondido al asegurado tratándose de incapacidad 

total permanente. 

A cede uno de 1011 huérfanos que lo sean de padre "1 madre--

i 
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Se les otorgará una peru1iÓn equivalente al 30 ~ de la que hubie

re correspondido. e1 asegurado tratándose de ineapecidad total pe.t 

111anente. 

Solo a falta de esposa legítima tendrá derecho e recibir la -

pensión la mujer con quien el asegurado vivió como si f'uera au -

marido durenté los cinco años que precedieron inmediatamente a -

su muerte o con la que tuvo hijos; siempre que ambos hubieren per 

l!l8?lecido solteros. Si no existieren viuda, huÚ!ano ni concubina 

se pensionará.a cada uno de los ascendientes que dependÍan econó

micamente del asegurado. 

En caso de enf'emeded no prof'esional, el esegurado, su esposa 

o concubina, hijo1 menores de dieciaeis af\os, y padre y madre --

cuando vivan en el h<?gar del asegurado; as! como loa pensionados 

por invalidez, vejez o muerte ;r sus familiares derechoabientes; 

tendrán derec.ho a las siguientes prestaciones& 

I ... Asistencias m~dico- quirurg!cas, tarmaeéuticas 1 hOJ!! 

pitalaria que sean necesarias, desde el colllienzo de la en!el't!e• 

dad y durante el Ptazo má:xitno de 52 secanos para la mistia enf'er

l!ledad. 

n.- Un subsidio en dinero que se otorgará cuando la en

f'emedad incapacite Plll'8 el trabajo a partir del cuarto d!a del 

principio de la incapacidad; mi61ltras dure &sta '1 basta por el 

t:rmmo de 52 semanas. 



m ... Si al concluir el período maX!mo de 52 semanas el ase

gurado continúa entermor a su solicitud el Instituto podrá pro-

longar su tratamiento 7 el subsidio, hasta por 35 se!!lanas m~s. 

IV.- Internación en cesas de reposo e los convalescientea; ~ 

cuando a juicio del Instituto podrá prolongar las medidas neceaa_ 

ries a juicio del Instituto para restablecer la capacidad para 

el trabajo. 

JA mujer asegurada tendrá derecho durante el embarazo, el 

alucibramiento y el puerperio a las ai.guientes prestaciones : 

Asistencia Obstetricia, la :techa probable del parto servirá de 

be.se para el cÓm¡uto de los 42 d!as anteriores a aquél y a par

tir de loa cuales recibe un subsidio de dinero al qt.c correspolld.J 

r!a en caso de enf'e~edad no profesional. 

También servirá para el cómputo de lss 30 Sflt'.anas de coti

zaciones necesarias pare obtener el derecho a ésta prestaciones. 

Se conc:de ayuda para iactancia cuando a."rlste incapacidad r!

aica pera eamentar al hijo. Al nacer el hijo, el Instituto ~ 

otorga:M & la medre una canastilla. 

Cuando el Instituto heg: la hospitalización de la asegurada 

el subsidio se pagará a sus femiliares derechoabientes y a -

tal ta de éstos el aeegurado percibirá el 50 % del subsidio. 

Tendrl derecho a le pensión de invalidez, el asegurado que 

be}'& justificado al pago de un mínimo de lSO cotizaciones sem,! 



Nales. en el Régimen del Seguro Obligatorio ~ sea declarado in:Vá

Udo. Se considera invllido al asegurado que por enf'e:medad o 

accidenta no profesional, tiene agoter:dcnto de las tuerzas t!si-

cas o mental.ea o def'ectos tísico o mentales, padezca de cna a

fección o se encuentre en un esttido de incapacidad pen::anente, .. 

por el cual se haya icposibilitedo pa111 procurarse , medisnte un 

trabajo, ilna ret1tmeraciÓn superior al 50 % del aalerio babitual

que recibir.ta el trabajador sano. 

Tendrá derecho a la pensión de wjez; el asegurado que ha• 

biendo CW!!plido 6S aftos justifique el pago ·de un m!n.i::io de ;oo 

cotizaciones semanales. Pare. cada uno de los hijos menores de d 

16 años de un pensionado por invelidez o pór vejez, se conced,!l 

ra una asignación familiar equivfll.ente al lD % de la cuant!a da 

iDvalidez·o de vejez. 

El Instituto está facultado para proporcionar servicios m,i 

dicos, educativqs y sociales con objeto de preven.ir la :ill.VfJ.idez 

también está facultado para proporcionar a los pensionados por 

invalidez, servicios especiales de curación, reeducación:r rea

daptaei&n • 

. Tendrá derecho a la pensión de Tiudez la esposa del asegu

rado .tellecido que.disf'ruhba de una pensión de invalide:. de 

vejesi o de cesantía; o que al fallecer hubiera justificado e1 

pago de un m!nimo de ci~to cincuenta cothaciones s~es • 



.l falta de esposa, la concubina recibil'lt la pensiÓn. Le v.ludes 

serl igual al 50 ~ de la penai&i de 1nval.1des, de vejes o de ce

santía que el asegurado f.:Uec1do diatrutaba, o lo que hubiere -

conespondido de haberse realizado el estado de invalidez. 

Tendrlf derecho a recibir la paa1Ón de ortandad, cada uno de-

los· hijos .111.enores de 16 años, cue.ndo mueran el. padre o la madre 

asegurados; si '&tos disfrutaban de pmsión de invalidez vejez o 

cesantía o hubieren justificado el pago de 150 cotizec1ones semJ:!. 

D&les. 

El Instituto puede prorrogar la pensión. después de los 16 años 

basta por una edad no 1nayor de 25 años; e1 el hijo no puede can 
tenerse por su propio trabajo o se encuentra estudiando; la pen

•iÓn eerl igual al 2l % de la de invalidez, vejez o ce::ant:!a. 

Si fuere de padre o de madre se le otorgarl tma pensién igual -

'?!.ene derecho a una ayuda para gastos de matrimonio el asegu

>:&do que lo contraiga; ésta prestación se otorgará un.a eola vez 

1' su cnantía serl igual al 30 % de la anualided de le pensiÓn de 

invalides a que tuv.lera derecho al contrqente en la techa del Cl! 

trimonio • 

.ll. peneionado que hubiere gozado de la pensiÓn de invslidez o 

de wjes. "f 1'eingrese al r&gimen del Seguro Social Obligatorio, 



- 66 ~ 

Se le reconocerá el tiempo enterlor cubierto por sus cotizaciones. 

El asegurado con más de cien cotizaciones Sf!1llenales cubiertas 

en el Seguro Social Obligatorio; al ser dado de bsja tiene el de

recho de continuar voluntsriemente, cubriendo a su elecciÓn 188 cu,g . 

tas correapondientes. 



DEfiECHO DE LOS TFJ.BJ-.JADOl'LS J. HOSl'I':'ii.LIU.CION IltPi•~ 

r:IAL EN LA lílTii.VA LEY FE.tE:RAL DEL TRl1WO. 

I.~ Concepto y Contenido 

a) La frecoión ¡-:!/ del Art, 12.3 Constitucional 

b) Designación del Védico de la E~presa 

d) Excepciones Patronales. 

II.• l°Á>S Riesgos de Trabajo 

a) Tesis Civilista 

b) Referencias a la Cupla 

c} TeoHe Cont.ract.ual 

d) Las Ideas Objetivas 

e) Opinión de la Suprema Corte de Justicia. 

III.- Criterio da distinción de la tabla de incapaci• 

dades en le Ley de 1931 y 16 l\ueva Ley Federal• 

del Trabajo, 

¡ 
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I.- cm:CEP!O y co:lTF.llIOO 

La f'rscción IV del 
Ar. 123 Constitu

cional. 

Aun a la luz de ls Ley del Seguro Social son varios los -

grupos de trabajadores que no est.én protegidos ¡-,o:r elle, coao ·lo

es el caso. de lss ferrocarrileroc,petróleos• miner!a e~.c. en opi

nión del maest.ro Mario de la Cueva; 1 es asi que se señsle el de

recho de los trabajadores a hospitelizeción por parte de los pe

trcmes en la medida en que no esté obligado el Instituto !.~e.úeano 

del Seguro Social a proporcionar de confo:rmidzld con su ley, sien

do ssi que el patrón está o lligsdo sep la l.V el articulo 12:3 -

Constit.ucional a observar en la instslaeiÓ::i óe sus est.ablecioi"!a 

tos, los preceptos legales ao~re higiene 1 salubridad 7 · adepter 

las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso ce las -

maquinarias; instrumentos y materiales ce trabajo ssi cooo a or• 

gsnizar de tal menera ési.e que resulte para la selud 1 la vida de 

los trabajadores la mayor garantís compat.ible con la naturaleza• 

de le negociación bajo les penas que al efecto est.ablezcan las l!, 

7e1. 

Bajo ésta base la Ley Federal del Trabajo de 1931 en capitJ.1 

lo de las obligaciones de loe patrones en sus fracción IV 7V se--
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!\ale la instalación de principios de higiene-: en üs febrlcas, t,e. 

lleres, ofioines y la observsncie. de .rncdidae adecusdas pera prev~ 

írl.r accidentes en el uso de la maquine.ria; instrumentos o material. 

de trebejo; 1 disponer de medicines pe.re le atención de cua1quier 

ceso pe· elogico que se presente a los obreros durante el ejerci

cio de sus labores e juicio de las autoridades sanitarias del lu

gar o del médico de la empresa para le atención e.ficsz de los pr,2. 

meros auxilios; para lo cual debe dar aviso a la autoridad comp~ 

tente del lugtr de cada accidente que bcur.rá en la negociación. 

Y en el art. 308 en su fracción 111 establece la obligac--

ción del patrón de tener por lo oenos una en.t'en:eria u hospital -

bajo le responsabilidad de un médico cuendo tenga más de 300 tra

bajadores J dandose al patrón la facilidad de cumplir con estas o

'·'bbligecionea si e>:isten hospitales o senatorios a una distancia• 

tal que pueda llegarse en dos horas o ~enos en un nedio ordinario 

de transporte ya que puede celebrar contre:te> con ,. · · . & efecto -

de atenderlos debidamente. 

DESIGJ¡ACIOll DI:L J.'.E.DICO DE LA E?;'.l-'"f'.F.SA. 

Ahora bien, se desprende de la enunciado que el médico en•• 

le anterior legislación era nombrado por el patrón sin eir.b&rgo, -

la nueva le¡; con tino esta1>lece amén de cat~ogar esta obliga-· 

ciÓn como especial, que el trabajador puedo oponerse a le desig• 

nación del facultati'VO exponiendo las razones en que se f"undan y 
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en caso de no lleear ll un acuerdo resuelve la Junta de Conciliac,! 

ón' y Arbitraje: por medio de procedimientos especiales insti':.i.:1•

dos para solucionar aquellos conflictos que por su natun:.leza re• 

quieren una trsmit~ción cás rápida en razón de la sencillez o la

ii:;portancia del mismo. 

Que consiste en que a le entrada de la demanda se prs.ctique 

una invest.igaciÓn óenlro de las 24 hori;s siguientes y concluida -

ésta se cite e una audiencia que deberé efectuarse den:.ro de los

; d!lls siguient.es. 

Esta 11.udiencia presenta 2 situaciones. 

e) Si les partes concurren se procura lleg:r a un arreglo -

conailie.torio y lleg~do éste se levénta un convenio que producir~ 

todos los erectos judaicos inherentes el la vdo. 

b) Si no se llesa al arreglo concilietorio le Jt:..~te al ~ic• 

tar su resolución tomará en consice:úció~ el resultado de la :!.n-· 

vestigación y las alegaciones y pr~c~~s aportadas por las partes

en su escrito inicial. 

Asi en una sole audiencia se ofrecen las pruebes y los de-

sllhogan a efecto de que en el térreino de 24 horas se die e le re

solución, contra éste no procede ningÚn recurso arbi1.ral tan solo 

ef amparo · indil·ecto ante al "uez de Dis-.rlto y el ampa:to directo 

en los conflictos especiales que resuelvan cuestiones de fondo lJ1 

boral. 
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. Como se ·advierte la in~·ervenc1Ón del t;rabajacor en la desi,g 

nación de los médicos conetituye un @V8ll.Ce de nuestra leglleoi.Ón

l~boral, pues en un orden de Scgurided Social el ~rebajador eni'eJ: 

mo debe de tener confianza en el médico que lo atiende 7 si éste

solo fuera nombrado por la parte patronel es'ar!a sujeta a presi2 

nes que impedir!an que le salud del trabajador pasase a un térmi• 

no un tanto relc.t.ivo. 

A pesar de ésta diarosición si el trabajador lesionado se -

rehusa con justá causa a recibir la atenciÓn médica no pierde por 

ese hecho los derechos inherentes el riesgo de trabajo. 

En cuanto al pat.rón éste está ebligedo e dar e.viso de los -

so identes ocurridos a la Junta de Cancelaci.Ón 7Arbitraje que -

corresponde, y donde· no lo haya, al Presidente Uunicipal o al lll~ 

pcct.or Federal del trebejo den•.ro de las primeras 72 ho2·as del --

accidente proporcionandolos da tos que oerc.a el ert.l. 504 de la le-

gislación vigen~.e en su fracción VII a s&ber. 

a) Mombre y dollicilio del trabajacor y de ls empresa. 

b) Lugar y hora el accidente. 

e) Nombre y domicilio de les personas qne lo presenciaron 

d) Lugar en que este siendo atendido el accidentado. 

e) Trabajo que desempeñaba. 

f) Salario que devengaba. 

g) Nonbre y domicilio de ~as per5onas a quienes pueda co•• 

rresponder la indemnización en caso de muerte. 



. 
Los médicos de las empresas debidamente acreditadas con aa ... 

• cédula profesional tienen las obligeeiones aiguientes. 

I.O .U realizarse el riesgo 11 centil'icar si el trabajador -

quede capacitado pare reanudar s11 trabajo·. 

u ... .Al terndnar la atención m~ica a eert.if'icar si el trábe

jador está capacitado para reumdar su trabajo. 

IÍI.- A emitir opinión so'bre el gr&do de incapacidad. 

IV •• En ceso de 111.uerte a expedir certificado de détuDc1&1. 
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EXCEFCIOllF.S PATIIDNAUS. 

El patrón solo queda obligedo e prest& los primeros aux11ios 

7 a cuidar del traslado del trabajador a eu dollicUio o a un cen9• 

tm ·m&iico CU8tldo. 

l.• El accidente ocurre encontrándose el trabajador en esta-

do de em.briaguesJ 

II.- Si el accidente ocurre encontrlnrlose el trebajedor bajo

la acción de algún narcótico o óroge o . enervarte salvo que exiata 

prel!crlpción médice y que el trabajador hubiese puesto el hecho en 

conocimiento del patrón y le hubiese prestado la prescripci~ll'SIUl

erita por el médico; éste m:cepción con respecto al uso drogas be• 

jo control del tacul~tivo no exist!o en la lq de 1931 y muelles • 

veces fue usada como une srma en contra del trabajador toda vez que 

el médico designado por el pat.rón recetaba alguna droga al pacie¡ 

te que por ese solo hecho quedebe dentro de les causales de excep

cion por parte t;el empresario. 

III.• Si el trabajador se ocesiona .intencional~ente una lesión 

por si solo o de acuerdo con o~ra persona 7. 

IV.- Si le incapacidad es el resultedo de alguna riña o inteA 

to de euicidio. 

Conviene aclarar que en la anterior ley existia otra i'racoim 

que detallaba que cuando el accidente sea debido a fuerza me¡or -

extrafia a:t tHbajador &tendida-éáta·· como tu.en¡:aee naturaleza -· 



tal que no tenga relación alguna con el ejercicio de la profesión 

d~ que se trata y que no agrave simplemente los riesgos inherentes 

a la e.~plotaciÓn. 

De su simples lectura opino que solo era una defensa mls al

pavrón t.odEi vez que el término llque no agrave los riesgos inheren

tés a la explotaciónª es lo bactente a~gestivá par6 quien treta de 

no cumplir con las obligaciones impuestos al empreserio en éwmto

a los riesgos de trabajo. 

Aunque la ley en un intento de protección al trabajador en -

su numural 489 indica. "lle Iibera al patrón de responsebilided". 

I.- Que el t.rabajador exp!:!c:ita' o icpl!citemente hubiese asy 

mido los ries¡¡:os de trabajo. 

II.- Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del -

trabajador. 

III.- Que el acciden.e sea causado por impruceneia o negligen.: 

cie de aigún compañero de trabajo o ée una tercer persona 1' agrega 

ba la ley anterior siempre que no haya habido o premeditación de-

au parte. 

La le7 e~tablece la obligación lel patnfn de reponer en su • 

empleo al trnbajdor que lut'rio un riesgo de trnbajo si está capacJ. 

tado o siempre que se presente dentro del a.tlo siguiente a la fecha 

en que se determinará au inc;apscidad e.xceptusndose de :ata o'hlia 

ción 11181 trabajador~ió la 1ndecini:ae.ción por incapacidad peí 

.. manente total. 
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Prescribe adem&s que e1 el trabajador lesionado puede desem 

pef'ia:r alguna otra labor el patrÓn esté obligado a proporolo

nar.selo cobfol"l1le al contrato colectivo de trabajo. 

El legisl.&dor con buen tino suprime· un párrafo de la ley -

anterior que instituía el despido del trabaje~or, ·. sñBtituto -

ain indemnizaci6n pues el patrón en las casos en que deb!.a de-

reponer a alguien a su primitiva ocupación pod!a despedir al

trabajsdor suetituto. 

En relación ~·la muerte del trabajador por riesgos de tra

bajo se eeiials que ·ésta podra oomprobarse con-los datos que r.1 

11ulten de la· autopsia, cuando se practique 'stá o por cual• -

quier otro medio que permita detel'lllin8rla; anteriomente se d,! 

ba carácter determinante a la autopsia tan es as! que el mae! 

tro Trueba Urbina nos comenta 11La autopsia que es el b.amen -

anatómico del cadáver no es el único medio que existe para &V! 

rig11sr la causa de la muerte del trabajador". 

En otro aspecto la legislación T.lgente marca Íln avance más-

hacia una seguridad social efectiva al establecer que los pre

suntos beneficiarios puedan designar un médico que presencie -

la autopsia e inoluso nombrar a quién la practique con el añ• 

so a la autoridad correspondiente. El e.mpresario ante tal si-

tuación puede elegir un facultativo que presencie el éxa1:1en -

anatómico del cadEfver. 

Con referncia al efecto preventivo de las enfermedades y 

1. 

f 
f 
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riesgos de trabajo ae instituyen comisiones de seguridad e higi,! 

ne que se juzgen necesarias; integrada por igual número de reprJ! 

sentantes de los trabajadores i patronales y tendrén como fin; • 

el investigar las causes de los accidentes y enfer~edsdes, asi • 

como proponer medidas para prevenirlos¡ ade:i's de esto; se stri• 

buyen a los Inspectores de Trabajo, facultades y deberes especi!. 

les como el vigii;ar el cumplimiento de las normas legales 7 re-

glament~rias sobre prGvención de los riesgos de trabajo, colebo• 

rer 'en la difusión de las •;edidas de higiene y salubridad y le

vantar actas especiales cuando descubran violaciones a las nor-

mas señaladas. 

Para concluir indiéar.; les sanciones que se imponen el empre

sario que con reviene a la disposición de instalar un hospital • 

o sanatorio cuando cuente con :300 trabajadores o mls a su servi• 

cio. 

Art • S!78 Fracción V •• De quinientos a diez mil pesos al pa• .. 

trón que no observe en la instalación de sus establecimientos .... 

las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las ]& 

¡es par6 prevenir los riesgos de trabajo. La multa SUlltentara ha§. 

ta veinte mil pesos si dentro del t~rmino que determine el Inspea 

tor del Trabajo no se subs1.1nan las irregularidades. 

La anterior ley impon!s una multa de mil a dos mil pesos • 

Las sanciones se aplicarán por el sea.re: ario del Trabajo T h.!.. 

visión Social, por los Gobernadores de los Estados '1 Territorios 

y por el Jefe del Depart.einento del Distrito Federa. 
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II.- :ros RIF..SOOS DE TRABAJO. 

Primeramente se debe hacer refer neis a los concep~os bésj, 

cbs que permiten la comprensión de la tabla de valuac!Ó~ de illeJ! 

pacidades tales como los de incapacidad de trabajo y su presupuesto 

los riesgos profesionales. 

Ahora expondrer:os las teorías que e través del tiempo.. se

fueron postulando con relación a la responsabilidad de los info.t 

túnios de trabajo. 

· En el desarrollo de la relación de trabejo ocurren inforty 

nios que producen alteraciones en la constitución anatómica del· 

trabajador y que disminuyen o anula por completo su capacidad de 

trabajo; el problema del determinar a quién debe atribuirse la • 

responsabilidad sobre dichos infortunios, despertó encendidas P2 

l~micss entre los tratadistas, Aunque en la actualidad el dere•• 

cho del'Trabajo sostiene que el patrón es responsable de los rit¡! 

gos profesionales tesis aceptqda unéñimecente por la doctrina y 

la legislaci6n. 

Tesis civilista en sus origenes, la relación de trabajo •• 

que se desarrollaba al amparo de oncepoiones civilistas, se fin· 

caba en el supuesto de la tesis privatista de que cada contran

te asume los riesgos del contrato que celebra. Segi!n esté, el -

trabajador que sufrís una enfermedad, no tenía derecho • recle•• 

mar al patrono ningún tipo de prestación; por lo que al sobreve• 
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n:Lr los infortunios de trabajo, el obrero ab$orb!a las consecmel'l 

cias, sin que tuviere acción en contra de su patrón gara obtener 

la reparación. 

Esta teoría, que en su época ta:::bián fue unállÍlllemente acen 

tada, comenzÓ a ser objeto de cr!ticEs, en Vir ud de que, por -

consecuencia propia del avance tecnológico y del desarrollo de la 

industria, el fenómeno del maquinis~o tuvo que acerreer necesarl,,! 

mente un aumento en· los accidentes de trabajo. AJ. manifestarse -

este fenómeno empez&' a considerarse injusto que en todos loa ca

sos fuese el trabajador el único responsable de los in!'ortunios

de trabajo y que el patrón escapare siempre a esa responsebili·

dad; lo que motivó una revisión en los principios jul'Ídicoa de .. 

la 'poca. 

REFERE:iCIAS A LA CULPA. 

Cpmo un.avance en relación con la -::.esis anterior, se eust~ 

tó la teoría de la culpa, segÚn la cual el derecho en general -· 

descansa aobrel el principio de la libre de:.erminación del hom·

bre, por lo qu~ sus actos y hechos son obre exclnsiva de su va-

luntad, y en consecuencia todo hecho u or:dsión del hombre que .. -

cause dafto a otro, as! sean l.!citos, si no se toman las debidas• 

precauciones al monento de realizarse, oblig:in a su autor • una• 

reparación del daño • 

La causa de la responsabilidad se funda as! en la capaci

dad volitiva' del sujeto que realisa el hecho o la omi.a1ÓD. J'. ~ 
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duce el daño, siendo necesario que SO acredite l!IU culpa •. 

Esta teor!s deriva rle la ley Aquillane, del Derecho llo!llano 

y se basa en el concepto de la responsabilidad subjetiva por la• 

cual deien rei>ererse los defios, sea penalcen~e, mediante una sea 
# • ' ~ 

cion, s~a por v!a civil, 111edisn".;e la indemnizacion correspondien 

te; pero en relación a los riesgos de trabajo, debería e:id.stir

le culpabilidad del patrón para que a éste se le.declarara res• 

ponsable. La culpebilided se den:oatraba con 11! carencia o insu-

:f'iciencia dentro de la empresa, de los ineciios necesi;rios pare e

vi~ar los posibles riesgo•. 

Sin embargo, el avance experimentado !'ue muy relativo, .. -

pues la regla general seg!a siendo la irresponsabilidad del pa-

t;rón y solamente admitía le culpa como excepción, pero además, -

la carga de la prueoc r~ca!a sobre el trabajador que quede.ha i

gual. 

m>Rll COln'P.AOTIJAL. 

otra teor!a, elabol'.2da para ecudir en ayuda de loe obre-• 

ros, i'ue .la teoría contractual, que se apoya en el principio de

que los contratos obligan a lo que esti ulan '1 a lo que es con-

forme a la Ley, al uso y a la buena te. S .. uzet y Saintelet:re, --" . 
pre· endieron demostrar que el pe~.rón estnba obligsdo por los ac-. 

cieentea que ocurrieran e los obreros, pues con mo~ivo del con•• 

trato de 1;rebEijo comr!a a cargo del patrón garantizar la seguri

dad de los trsbajadores (~).Por consecuencia, si el obrrro su--

.,~l.IOTECfl, Cl!Ntn.a.f.. 
µ. N. A_~ M,· 

' ' 
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. fre un acciden:.e, es debido e que el patrón i'eltÓ a su obligación 

óe seguridad y, por lo tant.o, debe :re:ipoll~er del. deñoll a no ser -

que pruebe que el infortunio ocurrió por culpa éel trabejador, C! 

ao fortuito o fuerza iriayor, ete. 

" , . ' 
E::ta tesis plan::éo un avance mas definido al es ablecer, cg, 

mo regla general, la responsabilidad del pa crono; '1 co1:10 ei:cep--

ción, los casos de liberación, y en il:iponer la carga de le prueba 

al patrón, quien debía demostrar la concurrencis de tlllB eauStt ex

t:rai'ía a, él para configurar el supuesto del caso de liberación. 

En la prlctica 1 sill en:b~rgo, este awnce no tuw vigencia -

ºpor artificiosott, pues le jurisprudencia frsncesa nunca admitió-

que por el contrato de trabr40 el patrono se obligue a que el o

brero resulte sano y snlvo de sus labores (24). 

(23) H. '1 t. l1azeud, citado por Gutiérrez 1 González. Derecho tle
las Obligaciones, 

(24) L11is Qut:iérrez y Gon::ález, obra citada. 
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. !AS IDEAS OBJE:IVJ.S. 

A trevfÍa de numerosos estudios.y de las controversias sus

citadas por esas teorías, vistes les fallas que las mismas plan

teaban para una justa solución del problema, se acuñó .finalmente 

en el siglo XIX le teoría del riesgo creado, en la que se substi

tuye la noción de le culpe por el concepto r:e riesgo. 

Se trata ¿e una teroía objetiva, que establece la responsabi 

lided patronal derivLde del hecho ce emplear caquineria e instru

ment.os que por sus grandes propo:rc:l.ones, por el ritr:io "celeredo a 

que trabajan, pox"lo velocided que desarrollan, por su naturaleza 

explosiva o inflamable o po:r otres causas semejantes son un peli- · 

gro para le integridad física del trabajador y puesto que es el -

patrono la persona que genGre la causa eficiente del accidente, -

debe responder de los daños que surran sus trabajadores por el·h~ 

cho d,.1 riesgo que produce al poner al alcance de éstos dichas mí 

quinas, independientemente de toda ot.re condderacióo subjetivs

que pudiera hacerse, comq el caso óe no tener culpa por el estad.o 

defectuoso de lus mlquinaa o lo falta de medidas de seguridad pa-

ra su manejo. 

Está teor!a de la responsabilidad objetiva im one, pues, la 

oblig11ci1fo al patrono de indGt:11nizar al bbrero aun en los cesos -

de impruóencia de éste, o de descuido o.ii:ieglicencia de algún com• 

pañero t•e le v.!ctir.ia, atendiendo solamente el riesgo frente al --
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cual es colocado el obrero por razón de su t.robajo y deja de lado 

en definitiva toda noción de culpa, tanto c:el patrón como de la • 

v.Cct:llna: o de un tercero. 

En ~éxico el legislador del Código Civil de 1S7l insinuó ea• 

ta teoría al establecer en el artículo 1595 que "también habrá 1.11 

gar a la responsebilid~d civil por los daños que ceusen a es'.".abl~ 

cimientos 1ndus".;risles, V.. EH RAZOU D3L PESO Y MOVI!'IE!ITO DE U.S 

t'.E..Qunu.s, Y.A EN R.t1ZOll DE LAS EJ.F.ALACIONES DELE':'EP..Eii.S" (25), pero• 

lamentablemente esa idea no fue desarrollada en todas su magnitud. 

También en las leyes de 30 de abril de 1904 de" José Vicente 

Villada y- la de 9 de novie:r.i.:Jre .de 1906 de Bernardo Rilyes, en los

:Estado de ué;dco ¡ Nuevo León respectivar.:ent·e, se contienen algu

nos barruntos de aquella teoris, ya que no la establece en todo -

su alcance, al disponer el pago de responsabilidad civil del e::i

pransar~o a los obr2ros, con 6XCepc!ÓÍn de los casos de tuerza t111-

yor extrña a la empresa, negligcnci& o culpa grave de la víctima-

¡ óolo del trabajador al causarse el daño. 

OPINION DE U SUPREMA. CO~E. DE" Jl.GTICIA DE U NACION. 

La teoría anterior::iente exlloinada logrÓ un no ~ble avance • 

al prescindir del alrmento de la culpabilidad 1 al sos ener la rfR 
. . 

P0:1SA3ILIDJJ) PATRONAL EN tnlA GRi1: .ltREA DS: LOS RI!'$GOS. PROFlS!ONA-

(25) Gutiérre!!I y Glez. Obra citada. 
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les, di.Cha teor!a, sin eabargo; no .fue ~uticiente1,,, y con base en 

ello, surgió ls teor:!a del riesgo profesiond, nis congruente con 

el derecho laboral, lJl que la anterior .se aplicll en el ct:;mpo ci•• 

vil. Es decir que la teor!s. del riesgo crel'do evolucionó al .ir.l.tl.11 

jo de los lineamientos peculiares del derecho lsborel, en una va• 

riante del mismo g;ne~:o(que es le teor!a objetiva), déndo lugE:r a 

to& una teor!a del riesgo profesional segÚn la culll, el patrón • 

absorbe la responsabilidad en los infortunios del trabajo, en:.en

diendo como tales, no sólamente los accidentes ocurridos a los '-• 

trabajadores en el ejercicio del trabajo, sino sdemés •con motivo" 

del mismo siendo posible gracias e esta teoria extender dicha re!, 

ponsabilidad e los casos en que el obrero no se haya en contscto

con la mnquillaria y ni siquiera presente en el cent.ro de trsl:ejo. 

Esta Íeor!a ubica'el 1'undament6 de la responsabilidtd patro

nal, ya no en la culpabilidad o en el nexo contractual, sino el -

riesgo creado, aplic~ndose al derecho de la seguridad.social; es! . 
se fuhdementó la responsabilidad en la propia e::ds encia de la e!ll 

presa, por un doble motivo 1 por ser le que cret: el riesgo y por -

ser la que se beneficia con las actividades de los trabajEdores -

considerados co~o un elemento ce la proóuPoión. 

Ente doctrina ~el ritsgo profesional es mls consecuente con 

laa nomas del derecho social al que pertenece el derecho de la -

seguridad social, al proteger al trabajador en los casos de acci-
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dentes profesionales, con •excepción de aqU:el.l.os en que. pa:rticipa-at 

dolo dé la VÍcti~a O seE por CéUSé·de fuerza mayor. 

De acu~rdo :.con .nuestro •derechQ posi ·10 les cat::sss de liber,a 

ción de la responst.bilidud del paÚÓn se ell!:ablecen .J.:brl.tetiyamen

te para los casos siguientes& a) que el aécicen e ocurra ·encontrsn, 

dese el trebr.jedor en est.edo de ebriedad; b} bajo la acción .eíé;ún

narcótico o dror,a enervante, sin prescripción médics y sin conoci

miento del patronoic) que el trabaj&cor se lesione in.encionalll!en

te y d) que la inc<'p!·cided sea el resultado de al¡¡;t:n<:. rif.a o inten 

to de suicidio. El patrono no quedt liberado de su résponsabilided 

por el hecho de que el trnb1;jador asuma los riesgos de trabLjo;. ·de 

que el accidente ocurre por cul¡:e del tre~jt.dor, o de que sea cey 

ando por imprudencia o negli~encié cel algún compañero de la v!cti 

me o por tercera persona. 

C~n referencia a ·ea&s excluyentes ce responsabil.idid petron4. 

sé comPi::ende 'rácilmE>n'!:e po:x: que la ley no protege a los .t.rabajado

res que se cr:us&n un accidente ·dolorosamen:;e 1 ya que no s~ puede -

indemnizar a Wl8 persone por beber co~etido actos delictuo~os;·J:s

tos casos son recuentes r obedecen al deseo de obte~er t:na c~n~i:-

dad por concepto de indeminiz&ciÓn sl deseo de un período ce des·

csnso, et, e• Ahora bien, par~ que opere la e:i:clcyent e es necesario 

demostrar el dolo del trabajador. 
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Con respecto a le causa de fuerza mayor es necescrio distin• 

gui:rls de los cMos fortuitos, en a'.ención a que estos no excluyen 

la responsabilidad patronal. Snchet considere que n1a fuerza mayor 

es fenómeno naturel de Óréen r!sico o morel~ que escEpa a toda pr~ 

visión y cuya cE.a:sn es absolutamente e:j;raña a la empresa11 (26}. 

Caso fo1·tuito es "un acontecimiento que si b!en escapa a la-

previsión humLna, tiene su causa en el funcionamiento mis~o de la• 

explotación, es la falta objetiva, es decir, la tá.1.ta de industria 

no óel empresario" (27). 

Para Paul Pie "la fuerza mayor forma antitesis al simple ce-

so fortuito, que es un riesgo indus+.rial que debe entrar en las --

previsiones patronales, tanto més cuantoque, en muchos casos, al -

pre~endido caso fortuito no es sino le conseouoncia de una falta -

inicial, de un descuido del .patrón o de los e:r1plendos 11 (28). 

Según el doctor ~ario de la Cueva, 11caso fortuito es todo --

aconteci~iento imprevisto e inevitable, cuay cr.~se es iriherente a-. 

la et!lp·r.sa o que se produce en oossión del riesgo creado por 112 -~ 

propia negociación, en tant.o la t'uerzi: rneyor es el econ+ecimiento

imprevist.o cuJta causa f!sice o humana es absokhmente aj ene a le-

empres&': (~) 

(26) !.lario de le Cueve, obra citada, Tomo II página EO. 

(2'7) Mnrio de la Cueva, obra citada, Toco II Pagina so. 
(28) Mario de le Cueva, obra citede, Tomo II 'pagina EO. 

(29) Mario d~ la Cuevn, obrn citada, Tomo II pagine 55, EO y sig. 
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Los infortunios . el trablljo se han diviéido en sccidantes de 

t~bt.jo y enfermedades profesionales, 1 aú~ cuendo la teor!n del -

riesgo se elaboró para los pric:roroa, en le ectualida se aplica a • 

ambos. 

Aunque se han formulado Vér!.os criterics para diferenciar el 

accidente de '.rebajo de la enfermedad profesional, el reán aceptado 

ha sido el que se refiere a la forme de operer de ls causa e.;.-ter•• 

r:Lor. De icuerdo con eso, en términos generales puede decirse que

accldente de trabajo es la lesión o la muerte producide por la ae

ciÓn repentina de una cause e:ii: erior que puede ser medida y le en

fermedad ¡¡s el estado petolÓgico que sobreviene por una causa re

petida por largo tie:npo. Sin embtrgo, los ei"ec7.os del accidente de 

trabajo no necesariamente deben ser irunedilltos e la producción del 

mismo, 

La teor!a del ri€sgo profesional ha sido recogidr: por el a:-' 

t:Cculo 213 co.nstit.ucional, en su írecciÓn XIV, ci.:sndo d!spone que

los empresarios serán responsGoles de los accidentes de trabajo "1 

de las enfermedades profesionales de los ~rabaj~dores, sufricos ~ 

con mo' ivo o en ejercicio de la profesi<)n o tro~jo que ejecuten. 

El ert!culo 291 de le Ley Federal del '!":rebtlJo de 19'1 est11bl.§ 

cio le responsabilidad do los patrones en los :rie~ros rrofesiona-

les realizador. en las persones de sus trabEjadores. 

La Ley Federal del Trabcjo en. vigor, PQr su parte, dispone • 

en su art!culo 473 que riesgos do trabajo son loa accidentes 1 e¡ 
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fermedades a que estln expuestea los trabeji;dore en ejercicio o -

con motivo del trabajo. 

La legislt:ción laboral, en lo relE>tivo a •1os infortunios -

del trebejo, indemniza, no el padecimiento, sino sus consecuencias 

sobre el organismo humano, o eea la ::l.ncapacidad que renulta pera -

el trabajo•. ' 

En relación con los ei"ectoa, que los riesgos de trabajo pue-

den ocasionar tanto le Ley en+.erior cocio la vigentF, regist.rsn so

lo cuat.ro poeibilidadeel le muerte, como el más gri;.vet y tres irle! 

pacidl.ldess le :permanente total'-~ con inutilidad comr-le';a para des11 

rrollar cualquier trabajo; la permanente p&rcial, con la disminu

ción de !lpt,itudea para desempeñar el trebejo que realiza be, y le -

incapacidad temoral, qua puede ser parcial o total, que imposibili 

ta total o parcialmente a la persona pr,ra deseu.peñar sus activida-

des. por solo un tiempo. 

la doctrina en torno al concepto de incapaci~ad ha s:ido muy ali.U!) 

dante, Hemha t.i:árque:z afirma • se integra provisionalmente con 

doa icleaa, la alteración de la normalidad anatómica en el tra~ 

jador 7 le. limitación. en su posibilidad funcional para el traba

- jo, ideas que se expresan en un resultado anatómico funcional -

desfavorable al trabajador 1 

El Dr. Mario de le Cueva refiriendose a esas ideas opina& 

• El concepto de incapacidad se compone de dos elementos, uno 
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.Anat&nico- funcional 1 ~tro eeun&dco, 7 los dos est:n en ínti .. 

ID& relaciÓnJ toda alteración anatótrl.co funcional constituirá'

incapacidad si tiene repercusiones econÓl!licas en el salarlo del 

trabajador o en sus aptitudes o posibilidades para ganarlo y a 

la inversa, la imposibilidad de ganarse la vide o la disminución 

de la capacidad de ganacia, cUal.esqtrl.e111 sea su naturaleza de 

la alteraciÓn anat&nico tunoional, constituir~ incapacidad a los 

efectos del derecho del trabajo •. 

Lt ley del Trabajo en irigor define el accidente de trabajo 

t .. _ • " " com~ Ol.UZ lesion organice o perturbacion funcionalt inmediata o 

posterior, o la, muerte, praduci.da repentinamente en ejercicio o 

con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiem• 

po en que se preste y además, recogiendo la jurisprudencia esta

blecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estil:la•• 

como accidentes de trabajo, loa accidentes en trayecto, o sea, 

los que se producen el trasladarse el trabajador directamente 

de su domicilio al lugar del trebejo y de éste a équel. 

fara reparar las consecuencias de los ini'ortunioa de trabajo 

se han establecido una serie de medidaa que persiguen fundomen-
' 

talmente el restablecimiento de la integridad tísica del trabaj! 

dor mediante la asistencia nu~d1ca 7 la mist;.:raaión de rnedicamen· 

tos, indemnizar el trabajador por el tiempo perdido o la incapaci· 

dad suf'r!da o a los familiares en caso de muerte, y asegurar el 

trabajo del obrero mediante la restituciÓn de su empleo o la de

aignecicm de un nuevo puesto. 



Indemnizar significa reparar un dni'!o, resarcir un menoscabo • 

cuando se ha provocado en una persona o en sus bienes; es en 

conclusión, el cumplimiento de la responsabilidad por los ac

tos que se hayan ejecutado sea l:Ícita o :ll!citamente. 

En el caso de un riesgo de trabajo, una de las principales 

obligaciones del patrón , es la do indemniZar a su trabajador 

por el daño que le ha causado, ahora bien es frecuante que e.§ 

te deber del petron sea absorbido por., una compeñ!a de seguros 

pasando as! la obligación a un tercero. 

En atención al problema de la seguridad de los trabajadores 

que es de interés social¡ el Estado ha creado instituciones de 

seguridad social que funcionan como organismos descentraliza• 

dos ante los cuales el petr6n pega determiMdas cuotas a que 

le obliga la leyJ mediante esos pagos dichas instuciones suplen 

al patr6n en el deber de indecnizar a los ~rabajadores aunque 

la atención médica dispensada sea relativa. 

Ahora bien, para calcular las indemnizac~nes correspondien

tes por accidentes de trabajo, deberé tomarse come base el sa 

lario dinrio que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo r 

los lll.1l!lentoa posteriores que correspondan al empleo que dese¡ 

peñaba beata que se detel'l!line el grado de incapacidad, el de ll 

!'echa en que se produzca la muerte o el que percibía en el mo 

mento de su separación de la empresa.Por cuanto a los trabaja 

dores a destejo, el salario diario que la ley denominll base .. 

tiene que calcularse sobre bases que no son. firmes 1' de acue.t 

do con. 
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la Jurisprudencia establecida se obten~ promediando los salariw 

os percibidos por el trabajador en los i1ltimos treinta diaa da tra 

bajo. 

por lo deinls, es indudable que en todo ceso la cantidad que 

se to111e como base no sea 1nferior al rn!nimo establecido. 

El artículo 294 de la ley anterior establece una especie de 

salario mñximopara los erectos de las inde~.nizaciones e que haya 

lugar, pues en los casos en que el snlario excede de veinticinco 

pesos diarios no se tomará en consideración sino hasta ésta sucia 

DisposiciÓn que se ha tachado de inconsti;.ucionel por perjudicar 

a los familiares del trabajador. · 

Lamentablemente en la Nueva ley .i:'ederal del Trabajo tei:ibién 

dispone que para determinar las inde~.nizaciones, siel salario que 

percibe el trabajador excede del doble del salario m!nimo de la 

zona económica a la que corresponda el lu.¡;ar de prestac1Ón del •• 

trabajo• se considerará esa cantidad como salario mlxi.r.:o 1 si el 

trabajo se presta en lusarea de dii'erentes zonas econÓ~icas el sa 

lario m~x:lno no serl. el doble del pro¡:¡edio do los salarios m:!ni 

moa respectivos, 1 agrega 1 • 81 o1 doble del salario a!nir.to de 

la zona económica de que se trat.a es inferior a cincuenta pesos, 

se considerarl esta cantidad como salario máldmo n. 

El 11111estr0 Trueba Urbina comenta 11 No tiene más objeto que 
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Ocultar su inconatitucionelidad estableciendo salarios m'zimos 

comlrariendo as! el esp:Úi.tu y loa textos del artículo 123 de la 

Carta JJagna, que constituyen garantías sociales m!nimes en favor 

de los trabajadores "• 

tas indemnizaciones correspondientes establecidas en la Ley 

en los casos de incapacidad temporal del trabajador COD$1Sten nen 

el pago :!ntegro del sslario que deje de percibir mientras subsis

ta la imposibilidad de t~bajar" ! los tres meses, si persiste 

la incapacidad, el trabajador o el patrón podrá solicitar con ba 

se en los certificados m~dicos respectivos, que se resuelva si 

segcirá gozando de dicha indemnizaci.Ón o si en lugar de eso se 

declarl la incapacidad ~rmanete con le indeinnizeción correspon

diente. 

El artículo 495 de la ley en vigor dispone que en los casos 

de incapacidad permanente total, la il!ldemnización consistíra en 

una csnt.idad equivalente al importe de mil noventa y cinco diaa 

de sal.ario. 

Para fijar la indeir.nizaci.Ón co1Tespondien~e en los ceaos 

de incapacidad permanente parcial, la ley tiene una tabla de 

valuación de incapacidades, de acuerdo con la cual la indeoniza

ción consistir& en el pago del tanto por ciento.que la misma es

tablece, calculando sobre el importe que debería pegarse s.i la 

incapsddad hubiese sido plll:'lllanente tot8l;• 
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El motivo de fijar une tabla de Valuación de Incapecidades obe 

dece a la necesidad de reducir al arbitrio judici&l estableciendo 

la indeinnizsción correspondiente en los casos en que estamos en -

presencia de una incapacidad, pero dicha tabla no carca un deter• 

minismo absoluto, sino q~e fija un marfen pera que la autoridad -

del·trabajo aplique su criterio deteli:l.inando en el caso concreto -

el porcentaj~ cottespondiente de entre un c:fuiJ:lo 1 en máximo -

aplicable. Para determinar ese porcentaje,la autotidad laboral---

tomará en cuenta la edad del trabajadór, la importancia de la -

incapacidad y la mayor o menor apti;ud para ejercer.actividades-

remuneradas, sc~ejantes a au profesión u oficio. Sa toaará as! -

miamo1 en consideración, si el patrón se ha preoot:pado por la -

reeducación profesional del trabajador • 

.Por o·tra parte, consideramos que si ocurriera algÚn cno 

de incapacidad no previsto enla tabla, tendrá que juzgarse de -

ll:1 disminución probable enla capacidad de ganancia sufrida por el 

trabajador, aplicando un criterio analógico, ya que la disposición 

contenida en la Fracción rrv del art!culo 1?.3 Constitucional. es 

terminante en el sent.ido de que los patrones serán responsables• 

de los accidentes de trabajo sufridos por sus trabajadores con ·

motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten es-

tando obligados a pagar la indemnización. 



- 93 -

. 
El art!culo 493 de le ley vigente consagra un nuevo derecho en 

favor de los trabajadores que no apare.c:Ca en la ley antrer1or que 

es el caso de la llamada incapacidad para la protesiÓn, aún cusa 
do ese derecho está condicionado a la estimación que del caso con 

creto hega la Junta de Conoiliaoión y Arbitraje. 

n Si la incapacidad parcial consiste en la p~rdida absoluta 

de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su 

profesión, La Junta de Conciliación y Arbitraje podr' aumentar 

la :!..ndemnizadóu hasta el monto de la que corre3ponder!a por in 

capacidad permanete to7.al, tomando en cuenta la importancia de la 

profesión y la posibilidad de desempefia:r una de categoría si.mi-

lar, susceptible de producirle ingresos semejantes. 1 

?or Último, la ley permite le llamada acumulación de incapaci 

dadas para los casos en que las consecuenciaa de un accidente • 

afecten diversas partes del organismo del t:rsbajador, pero tocan• 

te a le indemnizaci~n que se :t:ije, en ningÚn ceso podrá ser mayor 

de la que corresponda e la incapacidad permanente total. 

'IBSIS nm. 545.-IlmAPACIDADES POR ACCIDB1T!S DE TRABAJO. 

LAS JUNTAS F.STAN FACULTADAS PADA VALUARL/iS EN TODJS LOS CASOO, 

SIN QUE OBS:'P, QUE NO SE ENCUENTREN F.SPECEICAOOS EN LA TABU 

LEGAL COllRESPONDIE!n'E.- En loe términos del art:!culo 295 de la ley 

Federal de Trebajo,cualqUier accidente que sufra el trabajador¡ 

que le produzca una incapacidad para el trabajo, trae consigo la 
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ObligaciÓn del patrón para indemnizarlo, y P?r lo tanto, no pudian 

do comprender la tabla de valuación de inc~pacidades de la propia 

. ley, espeo!rice1nente, todas las modalidades de las que puedan 

presentarse en la realidad, la misma constituye una guia dentro 

de la que, las Juntas, mediante los estudi&s de los au:d.liares i 

idóneos y atendiendo e la aayor o menor gravedad, de las secuelas 

que el acÓidente haya dejado al trabajador, "1 en fin, a todas las 

caracter!sticas que concurran en un caso determinado, estrn facul 

todos para precisar el porcentaje de incapacidad que corresponda 

y asi racionalmente imponer , la condena del caso, lo cual en -· 

ni.nglllla forma excede su campo de acción, ni invade la i'acultad

otorgada en el art!culo 323 de b propia ley"bboral, a la Seer~ 

tar:!a del Trabajo ¡ Previsión Social, para acipf.Jlar la Tabla de 

referencia. Amparo Directo 0058/67 Petróleos Mexicanos • Agos

to 15 de 1968 Unam. 5 votos • Ponente!.!tro. f,la. Cristina Salmo• 

rifu de Tamayo. 4a. Sal.a, Informe 19613. pog. 32. 



CRl'l'ERIO DE DISTD!CIOM DE U ~SI.A DE DiCAPACIDJ.tES 

EU U U."Y FED~ DEL Tf!ABAJO DE 1931 Y LA 

VIGENTE. 

Anteriormente dichas Tabla~ hab!en sido elsboredas iJlapi-

rándose en llÍa Tablas franceses. postetl~res. a.le pri.":lera guerra~ 

mu.ndiel y se fundaban en conocimien~os d~ c:.rác er ecpirico de -

la época citoee 1 se encontraba en sus albores y sus ccnceptoa e

ran apen~a intentos máa o cenos emp!ricos para e.>.-pliczr los iJl

f'ortunios y las enfermedades de trabajo; pero de entonces a la -

actualidad el desarrollo de la ciencia cédica en general y de la 

medicina moderna del trebejo, en consecuencia obtuvo a\·ances ng 

tables, lo que vino a señalar un contras~e défi~~tivo en~re los

términos y conocimientos que bsb!a conseguido el estudio de esa

cienci& y los contenidos en el te:do jurídico de 19.31. Por lo -

tanto, no es de exl.rsñer, que el legislador de 1970 pusiera esp.§ 

oial cuidedo ·en el es~udio del apartado que nos ocupa ol recae-· 

tar el instrumento juridico de los trabajadores, actualcente en

vigor. 

En la Elaboración del nuevo texto legal, el legislador o-

brev6 en los conocimientos de los médicos m~icsnos esp~cializa

dos en la materia, principalmente de los que prestan sus servi-

oioe en el Departamento de Jtedicina del Trabl:jo de ls Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, en la Acadeoia Nacional de Medi

cina, en el Inst.i .... uto Me:ll.'"icano del Seguro Social 1 de los miem•• 

broa de la Sociedad llexicana de l:'edicina del 'i'rabsjo, a m~s de -



las opiniones externedas por loa representJ:ntes de los eec<·,ores• 

interesados, ea decir, de las cámaras Patronales y de las Organ! 

zaoiones Obreras de la República. 

Realizado un es~udio cor.tparat.ivo de las Tablas de Vslua••• 

ciÓn de Incapacidades cóntenidas en la Ley Federal del Trabajo • 

an!;erior y en la que ae halla act.ualr;¡ente en vigor, se ad'Virtie• 

ron, espec!ficomente, las siguientes diferenciass 

PRIMEno.- La Tabla de Velueción de I.ncapacidedes tle la Ley 

de 19.31 cont.iene 249 incisos y la Te.ble de le te¡ Vigente cuenta 

con 409. 

SEGmOO ,- En las lesiones de 1:1ano ¡ dedos la nueva Ley es• 

tnblece la incnpacidGd consis"ente en la pérdida de los cuatro -

dedos de la mano incluyendo el pulgar~ pre'!liendo las hipótesis .. 

de que éste conserve o no movimiento. 

TERCERO.- Es en lo rele'«ivo e inci::pecidades en oftel::iolO.:· 

g!a y otorrinolerin~olog!a, en donde la nue'l:'B Ley establece.en•• 

capscidndea que no aparecen en la Ley de 31. 

CUAhTO.- En algm:os casos los porcentajes estebleoidoa en• 

la nueva Ley para las ersnces incapacidades, son más &ltos que • 

loo previstos en la ley an~erior; como parálisis total del miem• 

bro euperiro, paeudoar~roais de la cadera; pse~doa:rtosis de la -

tibia y el peroné de la tibia sola; del húmero, apretada; pseu•

doartrosis de la rodilla con ,pierna de dabajo, etc. 
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QUINTO.- Por el contrario, algunos de los porcentajes m!nj, 

rr.os establecidos en la Table de la nueve Ley Federal del Trabajo 

son inferiores a su~· correlativos previstos en le legislación en 
terior1 Ej'emplos del ceso de referencia son les incapacidades ... 

conaigsnadoo en los nÚmeros 109, 114 Y' 388 relativos a la secue

la de frac7.ura del cr&neo, parálisi to',al del miembro superior y 

a la pérdidad total del pene respectivamente. 

SE.l!.'."O,- Por otra, parte encontremos que algunos de los J.JO.! 

centajes máxi~os esteblecios en la Nueva LeyFedercl del Trabajo 

son inferiores a los previstos en la Tabla de la legislación an

terior comot los consigr.Sdos en los incisos 1041 1081 119, 296:r 

385, relativos a secuela de frect~ra de la clav!cula, del olécr,!! 

no con callo fibroso largo; parálisis del nervio músculo cutáneo 

bridas cicatrizales, que lim~ten la abertura de la boca y o~ras

lesiones de los Órganos contendios en el abdomen que produzcan -

alguna incapacidad probada, respectivamente. 

SEPTDIO.- En muchos cssos, los porcentqjes n!ni~.os y máxi-

mos ·eatabléoen en la l.ablG de la nueva Ley son los misr:os que con 

eigneba la Ley de 311 los incisos 2 y 270, que se refieren n la

desarticulación del hombro y a tiutiláciones ex~ensas de la cara

xuendo comprendan los dos ma::dlares superiores y la nariz. 

OCTÁVO.- Con base en las opiniones de los cient:!ricos con

sultados por el legi.lador de 1970, f'tlc posible aprovechar en lo 
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elebor5ción de la nueva Ley los avances registrados en el cempo

de le Medicina del Trabajo a través de la inclusión en dicho or

denamiento jurídico de concep~os que eran desconocidos en la l~ 

gislación anterior y que permitieron hacer una descripción más -

técnica de las incf.pecidades, corno son los ~~I'!linos •síndrome -

cráneo-encefálico", "parapleg!an, "fibrosis neur:ioconiótica", -·

"afaquia" 1 "agrafia" ente otros. 

NOVE!IA.- Entre algunos de los principales avances que es-

tablece la nueva Ley el que se ha denO!!lillado incepecidad pera la 

profesión, que se apun';a en el artículo 49'J, el cutl dispone que 

debe tomarse en considereción la importencia de la protesiÓn que 

desempeña el trabajador que sufre la ~capacidzd y la posibili-

dad de que desempeñe º"ra de cetegor!a sem.ejen~e ,- que le permi• 

ta percibir in;r.:·esos similares. 

Estimamos que esta disposición es un esfuerzo por encontrar 

una solución más justa a la si~uación del tr&bajador accidentado· 

quien por las caracter:!1r~ices de la pro!'esión que dese::ipeñaba -

queda imposibilitndo pera real.izerla y que esa profesión era de 

tal codo iaportan~e que aun sufriendo una inca~acióod parcial ¡

pudiendo deGempeñar otra ocupación, sea de t.al codo notable la -

diferencia entre a~bas que a~erits una indemnización mls al.te de 

la que !rismente señala la tabla. 



DECDU.- En el mi51110 orden de ideas,· el art!culo 497 de la 

nueva Ley establece un t'rmino de dos afios para solicitar la re

visión óel 1rredo de incapacidad para los éfectos del pago de la• 
~ . - . 

indemnización correspondientoa, Mpliencio el plezo que estable--

o:!a la ley de )l, que era solaoente ae un año, con lo que se ga

rantiza el txabajador un medio para obtener una inde!llilizaciÓn -

méa adecuada si se comprueba la agravación de la incapacidad, -

aun cuando el dereéh.o a solicitar la revisión co1:1pe te taobién al 

patrón. 

D:ECW.A. J:P.11'.F.BA.- Otra de las conquis as que se consisnan -

en la nue\18 LfifY Federal del Trabajo, en favor de la clase obrera 

es la contenida en el eri;!culo 490, que plantea la posibilidad -

de· que en los caeos de falta inexcusable del patrón podr' sumen• 

terse la indemnizeción hasta en 25% en ceso de que dicha falta -

produBca un riesgo de trabajo. 

En ef'ect.o, si el pst.rón es quien pone la cause eficiente -

que produce el reisgo y es quien aprovecha les utilidades que a

rroja el uso de maquinaria al ser manejada por el tTabajedor; y

si ade~1ás no lomn las medidas necesarias para garantizar un. mín~ 

mo de seguridad al operario, o si peor ~un, aumenta dicha peli-

grocidad por la in·~,roducción de sustancies explosiv1s, in.flama-

bles, o en alguna forme peligrosas en combinación con le materia 

prima utilizada, o si, en fin, interliehe culposamente en alguna 
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forma en la producción del riesgo de tra'Jajo, se halle obligado• 

a pager una indemn:!.zación máa al:.a de la que le corr;.sponder!a -

en caso de haberse producido el l'irosgo en condiciones noroales -

de seguridad industrial, dejándose la estir.iación del mismo al• 

arbit:do ds las Juntas de· Conciliación y),rbitrcje. 

¡ 
¡ 
F 

1 

1. 

1 
¡ 

l 
1 
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O O N C L U S I O ll E s. 

PRIMERO.- El Derecho Social nace en la Constituci~n lfexicsna de 1917; 

COlllO una rama autóno1:1a formada por las siguientes discipli• 

nas 1 Derecho del Trabajo, Derecho Agrario, Derecho de la -

Seguridad Social, Derecho de la Pre"i'iaión Social ••• etc. 

SEGUNDO,-El Derecho Social es • el conjunto de normas, principio$ -

e instituciones que en función de la integración protegen-

dignifican. y reivindican a los que viven de su trabajo o a 

económicamente débiles • 

TEK:EID • ..:.El Derecho de la Seguridad Social es una rama del Derecho 

Social que tiene como fin la protección integral del.bom-

bre contra las contingencias de la Sociedad y trente los 

riesgos que pueden ocurrirle. 

OUARTO.• La idea de proteger y de dignificar el trabajo hUJnano, esté 

presente desde el pensamiento de los iniciadores de nues-

tra Independencia Nacional, se atirma en las inteligencias 

más lúcidas del movimiento liberal y se impone vigorosereen 

te con la Revolución de 1910. Al elevarse estos principios 

al rango de mandatos constitucionales en 1917 , quedó esta

blecido 'el marco que permitiría a los trabajadores la de-

fensa de sus intereses y obligar!a al Estado a velar por su 

dignidad ¡ por su bienestar •. 

~s mandatos contenidos en la Constitución :polltica de los 

Estddos Unidos ?.!exicanos por lo que se refiere a la inde::i-

nizacic)n por riesgos de trabajo '1 a la prestaciones socia-

les en favor de los obreros ¡ a cargo de los patrones cons-
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· tituyen el marco ju.r!dico del Sistena mexicano de 

Seguridad Social. 

Si el fin Último del Derecho Social es la dignidad 

esencial de la persona, la consérvaciÓn de la vida 

es condición indispensable para el disi'rute de todo 

derecho, podemos atirmar que la posesiÓn del mejor 

estado de salud que se pueda alcanzar conatitu;yen 

m Derecho fundamental en todo ser humano. 

La legislación vigente ha instituido con aeta rto la 

oposición del trabajador a la designación del aédi-

co de la empresa 

En relaciÓll con la ley de 1931; la nueva ley Federal 

del Trabajo contiene los siguientea aciertos& 

a) Suprime el despido del trabajador sustituto a. 

cuando deba restablecer a quieo. haya au:trldo .. 

una incapacidad temporal. 

b) Establece que los presuntos beneficiarios del 

trabaJ6dor fallecido puedan designar un médico 

que presencie o practique la autopsia 

e) Consagra un nuevo derecho en fa'9t>r de los tra

bajadoret1 que es la llamada • incapacidad pa

ra la prof'elliÓn • en su art:lc\ll..o 493 • Si la 

incal.'8cidad parcial consiste en le pardida ab

aoluta de lau i'acultades o aptitudes del trabaja

dor para desempeñar su prof'e111ón. La Junta de Cq¡ 
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ciliaoi~n y Arbitraj• podrl aumentar la in

demnización hasta el monto de la que correJ! 

pond1.ere por 1nc&:{'8oidad permanente.total, 

tomando en cuenta. la iluportancia de la pr.2 

f."esión 1 la posibilidad de desempefla:r una 

de cetego:r!a a1.milllr susceptible de produ· 

cirle ingresos semejantes 
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