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P R O L O G O 

La Filoéo:t'ia y la Historia nos enseñan que C! 

da hombre busca darle a su vida una determinada finalidad, -

la cual siendo personal, no se confunde con las de los demás 

seres humanos. Sin embargo esa finalidad puede ser c¡asific~ 

da y presentada en tres grandee grupos genéricos, que son: -

el Bien, la aelleza y la Verdad. 

El hombre de tendencias religiosas buscará el 

bien, dentro de la concepci6n que del mis~o le dé su reli- -

gi6n; el artista, en toda la variada gama· de esta rama de la 

actividad humana, tratar~ de encontrar la belleza a través -

de alguna manifestaci6n concreta del arte; por su parte, el

espiritu del cientifi~o intentarA llegar a la verdad, o cua~ 

do menos a "su verdad". 

., 
No se descartan desde luego formas de activi-

dades co~binadas que por lo tanto, en su fin buscarAn tam- -

bién metas combinadas. 

Pero si la b6squeda del fin propio, aglutina

ª los hombres en diferentes grupos, a todos los une un pens~ 

miento y algo muy cercano a cada uno de sus porpios fines, -

es decir su seguridad. 

La seguridad, muchas veces no confesada o aún 

escondida en el fondo del alma de cada hombre que busca que

su porvenir sea más agradable y que represente la certeza de 

un bienestar, en el curso de su vida, en la enfermedad y en

la vejez, el conjunto de esa ansia de seguridcd individual -

trajo como consecuencia la necesidad de la Seguridad Social. 

Entiendo por Seguridad Social: "La prevenci6n 
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y soluci6n de todo peligro, daño y riesgo en la sociedad en

general" • Esto nos dá un tema demasiado anrolio r.iara una te-
·~· .. J: 

sis profesional sobre todo por la modesta experiencia del a~ 

tor y los raquiticos medios a su disposición. 

De ahi la necesidad de limitar el presente e~ 

tudio a la evolución que ha sufrido la seguridad Social al -

nivel del Derecho Internacional ?~blico, enfocándolo partic~ 

larmente a la América Latina y a los princi~ales Organismos

de Seguridad Social en nuestro Pais. 

La Seguridad Social no es problema de un pais

o de una regi6n determinada de la tierra, abarca todo el gl2 

bo terrestre y sus soluciones no se pueden dejar a la exclu

siva decisión de Organismos Nacionales y la mejor demostra-

ci6n de esta aseveración, está en el hecho de que la Organi

zu.ci6n de las Naciones Unidas, máximo Organismo del Derecho

Internacional Público, cuenta con varios sectores especiali

zados en la Seguridad Social. 

Si no estuviera suficientemente justificado -

el interes por el tema de la Seguridad Social, el aval que -

otorga la preocupaci6n de las Naciones Unidas, sería sufi- -

ciente garantía de la máxima importancia que el tema conlle-

va• 
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11 A:'1TEC3DE~!TES HISTO~ICOS DE L..'. S"SGT.;RIDAD SOCIAL 
E DI~T3RSAS ORG;UlIZACIO~lEs fiT3RHA".:IC1~ALES" 

I.-LA ORGANI~ACION INTERNACIO~TAL DEL TRABAJO. 

Por lo reducido de aste estudio solo me refe

riré someramente a los antecedentes hist6ricos d~ la Organi

zaci6n Internacional del Trabajo, Organismo Especializado -

que fué creado en el año de 1919 en cumplimiento de la Cláu

sula XIII del Tratado de Versalles, que puso fin a la prime

ra guerra mundial, eGtuvo asociado a la Sociead de las Nacis 

nes 1 pero gozando de un alto grado de independencia y su mi

si6n principal sería la de cre:u- 1 fomentar y procurar un De

recho Int~rnacional del Trabajo fundado en los principios g_! 

nerales de la Seguridad Social que influyera en los linea--

mientos rectores de las legislaciones nacionales y garanti-

zar la protección del trabajador en el campo internacional. 

"A fines del siglo XVIII y principios del --

siglo XIX, empezaron a conocerse las inquietudes de alEunos

hombres, ~reocupados por encontrar soluci6n a los problemas

del trabajo que desbordaban los confines de sus paises. De~ 

de entonces las ideas de unos, las iniciativas de otros y -

sobre todo, la necesidad sentida en grado creciente de esta

blecer una legislaci6n internacional sobre el trabajo, fue-

ron trazando el camino y formando el ambiente requerido para 

llegar a la creaci6n de la Organizaci6n Internacional del -

Trabajo". ( 1). 

(1) "Rutas de Paz".- Publicación editada por el servicio de
informaci6n .de la O.I.T.- Ginebra Suiza 1966.- Pág. ~. 



3 

"La idea de una Organizaci6n Internacional C! 

paz de crear un Derecho Internacional del Trabajo, no es nu! 

va, nació al m.ismo tiempo que el Derecho del Trabajo, pero -

es en el Tratado de Versalles donde adquirió su primer es--

plendor. La Segunda Guerra Mundial sólo detuvo su normal fu,!! 

cionamiento pero su fuerza crece y ·es hoy, sin duda la Or.ga

nizaci6n Internacional más fuerte, y tal vez, la fuente me-

jor del derecho de nuestros días". (2). 

A partir del año de su creación la Organiza-

ción Internacional del Trabajo, ha establecido infinidad de

proyectos para mejorar las condiciones generales de vida de

la clase laboral-Y podemos afirmar que los resultados han si 

do magníficos proyectándose a los estados miembros que han-

estado integrando a sus legislaciones los postulados plante! 

dos por esta organización a fin· de lograr nuevas conquistas

que beneficien no sólo a la clase obrera, sino a todos los -

miembros de la colectividad, que ven esperanzados la posibi

lidad de vivir un mundo futuro en el que sean superadas las

injusticiaa, el hambre J la inseguridad. 

De lo anterior podemos concluir que la Orsani 

zación Internacional del Trabajo es un organismo especiali~~ 

do, de Derecho Internacional Público y que fué el primero -

que ingresó a la Organización de las Naciones Unidas en el -

afio de 1946. 

(2) De la :ueva, Mario.- "Derecho Mexicano del Trabe.jo".- -
Vol.I, Nov. 1963.- Editora de Libros, Revistas y Folle-
tos s. de R. L.- Pág. J08. 
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111;; Cr3ani;:;c.ci6n Internacional del Tri;.bajo es 

una Or¡;ani2ación Internc.cional Permanente, de naturaleza tb~ 

nica y c0n propósito especifico. 

~n sus origenes fué ccnstituida como un orga

nis~o tlcnico dependiente de la Sociedad de las Naciones que 

serviría a &eta para la re~lizaci6n de una finalidad que era 

pro:_:¡ia d·.: la Sociedad de las ~Tacion5s y la cu3.l es el deseo

de lograr en todos los estados un régioen de justici~ so---

ci~l; sin embargo, la Crganizaci6n Internacional del Traba-

jo ha ad-iuirido una vitalida.d y una fuerza propias 1 (1.Ue ·1e -

han ~ermitido devenir en un organismo internacional aut6no-

mo". (3). 

A.- E~tructuraci6n, 

La Organización Internacional del Trabajo, ~s 

el único organismo especializado dentro de las Naciones Uni

das, ~ue tiene carlcter tripartita, aus delegaciones 9Stln -

integradas por cuatro delegados, dos son representantes del

Gobierno1 uno :le lo's patrones y uno de los trabajadores. 

La Organiz.aci6n Internacional del Trabajo se

compone de tres 6rganos: 

1,- La Conferencia Internacional del Traba --

·jo.- Ss el órs;ano supremo, se reúne una vez s.l .;iño, a.sisten

dclegadoa, asesores y consejeros de los estados miembros. -

asisten así mi~mo, representantes.de las Naciones Unidss y -

de otros orgr.,nisrnos internacionalea espec.io.liz.ados. 
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c~da delegado ya sea del gobierno, de los pa

tronos o de los trabajadores, deb~ estar asistido por ¿o~ -

consejeros técnicos cc~o m5ximo 1 en c&da uno de los puntos a 

tratar ~n la conferencia. Las sesiones de l& conferencia son 

públicas, excepto cuando se hayc, decidido lo contrario. 

Las atribuciones d~ la conferencia como 6rga

no supremo de la Organi~aci6n Internacional del Trabajo son

las siguientes: 

la.- Adopta convenios y recomendaciones inte¡ 

nacionales del trabajo, asi como las resoluciones tendientes 

a elevar las norm~s de trabajo en todo el mundo. 

2a.- Designar los miembros del Consejo de Ad

ministración de la Organizaci6n Internacional del TrabRjo. 

)a.- Examinar la forma en que los estados --

miembros aplican los convenios ratificados. 

4a.- Adopta el presupuesto de le. Organiza---

cj6n Internacional del Trabajo financiado por les estados -

miembros. 

5a.- Brinda una tribuna en la cual los esta-

dos miembros pueden en debate público discutir sus proble---

mas. 

2.- La Oficina Internacional del Trabajo.- Es 

la Secretaria per~anente de la Organizaci6n Int0rnacional 

del Trabajo, su s¿de se encuentra en Ginebra, Suiza, Sus fun 
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ci~naxios no pueden recibir instrucciones de ningún gobier-

no o autoridc.d ajena a la organización. 

Sus activiJades son: 

la.- Es un centro de docureentación e investi-

gaci6n. 

2a.- Prepara los informes que sirven de base

para los trabajos de conferencias y reuniones de la Organiz~ 

ci6n Internacional del Trabajo en todo el mundo. 

Ja.- Orienta el trab3jo de los expertos en -

las investigaciones realizadas en distinto5 paises. 

4a.- Edita estudios, estadísticas, informes,

revistas y publicaciones periódicas de interés mundial. 

5a.- Dá a conocer a loG estados miembros de -

la Organizaci6n Internacional del Trabajo los medios que ca

da uno em~lea pare superar las condiciones de vida de los -

trabajadores y sus fa~ilias. 

B.- Funciones. 

Dentro de las f~hciones de la Organización I.u 

ternacional del Trabajo, encontramos como primordial el est~ 

blecimient~ de un derecho internacional del trab&jo, que in~ 

pire las legi~laciones nacícr.ales regulando las relaciones -

humanas derivadas de lc,.s ralaciones obrero patronales, rceu

laci6n c:,uE> se hace necesaria .s. tendiendo a la ur¡pnt" atenua

ci6n y solución de los problemas ·:ue se originan y las cons~ 
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cuen~ias nefastas que producen, tales como la explotación de 

los economicamente débiles, la miseria, la inseguridad del -

trabajador y como consecuencia de su familia, En resumen, ea 

~1 establecimiento de una legielación internacional del tra

bajo que tienda a obtener un mejoramiento en las condiciones 

generales de vida de la clase trabajadora en el ámbito inte.t, 

no.cicnr.1. 

Los postudados bácicos y fines de ~e Organiz~ 

cién Internacional del Trabajo los encontramos en tres impo.t, 

tantes docum~ntos que vienen a integrar la constitución jur! 

dica de la misma, ellos son el preámbulo de la parte trece -

·del Tratado de Versalles, la declaración de Filadelfia de 

1944 y la Carta de las Naciones Unidas del año de 1945. 

A continuación transcribo los documentos que

integran la constitución jurídica de la Organización Intern! 

cional del Trabajo. 

F1:ZAMBULO DE LA CON.STITUCI~~T. 

r~onsiderando que una paz universal y perma-

nente nQ puede fundarse sino sobré la base de la justicia s2 

cial". 

"Considerando que existen condicio:tes de tra

bejo qu~ implican para un gran número de personas la injust! 

cia, la ~iseria y las priv3ciones, lo cual engendra tal des

contento que constituye una amenaza para la paz y laél'monia

universales, y considerando que es urgente ojeorar dichas -

conáicioncs, 9or ejemplo, en lo concerniente a la reglamcnt~ 

ción •le hs horac de trabajo, la fijación de una juración :n! 
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xima de la jornada y de la semana de trabajo, al reclutamie~ 

to de la mano de obra, a la lucha contra el paro, a la gara~ 

tia de un salario que asegure condiciones de existencia dec~ 

rosas, a la protecci6n del trabajador contra las enfermeda-

des generales o profesionales y los accidentes del trabajo,

ª la protecci6n de los niños, de los adolecentes y de las m~ 

jeres, a las pensiones de vejez y de invalidez, a la defense. 

de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranj~ 

ro, al reconocimiento del principio del salario igual por un 

trabajo de igual valor, a la afirmaci6n del principio de la

libertad sindical, a la ~rganizaci6n de la ensefianza profe-

sional y t~cnica y a otras medidas análogas". 

"Considerando que la no adopci6n por una na-

ci6n cualquiera de un régimen de trabajo realmente humano P.2. 

ne obstáculos a los esfuerzos de las demás naciones deseosas 

de mejorar la suerte de los obreros en sus propios paises". 

ttta.s :.itas Partea Contratantes, movidas por -

sentimientos ie justicia y humanidad, asi como por el deseo

de asegurar una paz mundial durarera, y con el prop6sito de

lograr los objetivos expuestos .en este preámbulo, convienen

en le siguiente Constitución de la Organización Internacio-

n~l 5el Tr3bajo". 

?2GLARLCION DE FILADELFIA. 

La Declaraci6n de Filadelfia reza como sigue: 

"La <loníer-ertc::ia General de la Crgani:::s.ci6n I,!l 

tern!'.ci;:in3l del Trabajo real.iza.da en Filadelfia en .E:U vig~si 

ma sexta reunión, adopta, ~ los diez dias 1el mes de mayo de 
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1944, la presente declcraci6n de los fines y objetivos de la 

Organización Internacioncl del Trabajo y de los principios -

que debieron inspirar la politica de sus miembros. 

I 

"La Conferencia reafirma-los principios fund!, 

mentales sobre los cuales está basada l& Organización YI Pª!: 

ticularmente que: 

a) el trabajo no es una mercanciu¡ 

b) la libertad de expresión y de asociación -

son esencieles p~ra el Frogreso constante; 

c)la pohrez.a, en cu.:i.lquier lusar, constituye

un peligro para la prospcrided en todas partes; 

d) la lucha centra la necesid~d debe empren-

ders~ con insesante energía dentro de c~da nación y mediante 

un esfu~rzo internacional continuo y concentrcdo, en el ---

cual loe representantes de los trabajadores y de los emplea

dores, colaborando en pie de iguald~d con los representantes 

de los gobiernos participen en discusiones libres y en deci

siones de caracter democrático a fin de prooover el bienes-

tar común. 

II 

"Convencida de que la experiencia ha demost.rE; 

do plenamente el aciPrto de la declaraci6n conteni~e en la -

Constitución de l~ Organizeci6n Internaci~nal del Tr~bajo, -
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según la cual s6lo puede establecerse una paz duradera si -

ella está basada en la justicia social, la conferencia a!ir

ma que: 

a) Todos los seres hucanos sin distinción de

raza1 credo o saxo tienen el derecho de perseguir su bienes

tar material y eu desarrollo espiritual en condiciones.de 11 
bertad y dignidad, de seguridad econ6~ica y de igualdad de -

oportunidades; 

b) Lograr las condiciones que peroitan lle 

tar a este reaultado debe constituir el prop6sito central de 

la política nacional e-internacional. 

c) Toda la política nacional e internacional

y l&s medidas nacionales e internacionales, particularmente

de caracter econ6mico y financiero, deben apreciarse desde -

este punto de vista y aceptarse a61amente cuando favorczcan

y no impidan, el cumpli~iento de este objetivo fundamental. 

d) Incumbe a la Organización Internacional -

del Trabajo examinar y considerar, a la luz de este objeti

vo fundamental todas las políticas y medidas internaciona-

les de caracter econ6~ico y financiero y; 

e) Al cu~plir las tareas que se le confian,

la Organizaci6n Internacional del Trabajo, después de tener 

en cuenta todos los factores económicos y financi~ros perti 

nentcs puede incluir en sus decisiones y recomendaciones 

cualquier disposición que considere apropiada. 
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III 

"La Conferencia reconoce la solemne obligaci6n 

de la Orsanizaci6n Internacional del ~rabajo de fomentar, e~ 

tre todas las naciones del mundo, pro~ramas que permitan al

canzar; 

a) la plenitud del empleo y la elevaci6~ de -

los niveles de vida; 

b) el empleo de trabajadores en las ocupacio

nes en que puedan tener la s~~isfacci6n de dar la máa amplia 

medida de sushabilidades y conocimientos, de aportar su ma-

yor contribuci6n al bienestar comfin; 

e) el suministro como m&dio para lograr este

fin y bajo las garantías adecuadas para todos los interesa-

dos, de posibilidades de formaci6n profesional y la transfe

rencia de traba~adores 1 incluyendo las migr!:'.ciones de traba

jadores y colonos; 

d) el reconocimiento efectivo del derecho al

contrsto colectivo de trabajo, la cooperaci6n de empresas y

trabajadores en el mejoramiento continuo de la eficiencia en 

1~ producci6n 1 y la colaboraci6n de trabajadores y empleado

r~s en la preparaci6n y aplicaci6n de medidas sociales y ec~ 

n6::nicc.a; 

e) la extenaión de las medidas de seguri4ad -

social para proveer un igreso b~sico a los que necesiten tal 

protecci6n, y asistencia m~dica completa; 
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f) protección adecuada de la vida y la oalud

de los trabajadores en todas las ocupaciones¡ 

g) protección de la infancia y de la materni-

dad¡ 

h) el suministro de alimentos, vivienda y fa

cilidades de recreo y cultura adecuadas¡ 

i) la garantía de iguales oportunidades educ~ 

tivas Y.Profesionales, 

IV 

11Convencide. de que una más comi;·leta y aarplia

utilización de recursos prod'.lcti·;os del mundo, necesaria al

cumplimiento de los objetivos enumerados en est~ declaración, 

puede lograrse mediante una acción eficaz en el plano inter

nacional y nacional, compren~iendo medidas ~ue tiendan a au

mentar la producción y el consumo, a evitar fluctuaciones -

económicas graves, a realizar el progreso económico y social 

de regiones menos desarrolladas, a garantizar mayor estabili 

dad de los precios mundiales de n:uterias primas y profluctos

alimenticios bAsicos, a fomentar u~ comercio internacional-

de alto y con3tante volúmen, la conferencia brinda la entera 

colaboraci6n de la Organizaci6n Internacional del Trabajo a

todos. los organismos internacionales a los que pudiera ccn-

fiarse parte de la responsabilidad en esta gran tarea, así -

como en el mejoramiento de la salud, de la educación y del -

bienestar de todos los pueblos. 
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V 

11 La conf ei;:>ncia afirma que los ;rincipios enun 

ciados en esta declaración son 2lenamente aplicables a todos 

los pueblos, y ~ue si, en lEs modelidades de eu aplicaci6n,

debe teneroe debidamente en cuenta el ~rado de desarrollo S.Q. 

cial y econ6mico de cada uno, su a?licaci6n progresiva a los 

'pueblos que todavía son dependientes, asi como o los que ya

han alcnnzado la. et~pa en la que se gobiernan por si m~srnos, 

interesa a todo el mundo civilizado". (4) 

''LA CL"iTA DZ LAS NACI-J~3S U17ID1l.S" 

Este documento se firm6 en 3an Francisco, Ca

lifornia, el 26 de junio de 191+5 1 teniendo co¡¡¡o fin: "el pr.Q_ 

curar la colaboración entre los pueblos para conseguir un rt 

gir:len ·:le justicia social, aplicable a todos los hombres". En 

el preámbulo 1e la carta se sefiala: "los pueblos de las Na-

cienes Unidas están dispuestos a promover el progreso social 

y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 

de libertad" 

En el articulo 55 de la Carta de las Naciones 

Unidas se señala que con el propósito de crear las condicio

nes de estabilidad y bienestar necesarios para las relucio-

nes pacificas y amistosos entre las naciones, basadas en el

respeto al principio de la i~ualdad de derechos y el de li-

bre determinación de los pueblos, la Organización de las Na

ciones Unidas promoverA: 

(4) "Rutas de Paz".- Publicación de la Organización Interna
cional del Trabajo, Gine~ra.- Diciembre de 1966. 
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a) niv·e]~a d'e 'rida más elevado•, trabajo pe.:r

manente para todos y cond'fc-ion.e-4 de p:"l!l'.~esa 7 des:irrollo e

con6~ico social. 

b) La . solucié'n. d'e piro.é:Jl41llas in;ternacionales·

de carúctcr econ6mico 1 social ';/:' ::ranftar.:fo y d\i otros proble

mas conexos¡ y la cooperaci6n internac-:fonal en el 6rden cul

tural y educativo. 

c) El respeto univr:·rsa:l a loa derechos numa-

nos y a las libertades fundamentales de todos 1 sin hacer di.2, 

tinción por motivos de raza, sexo, idioma o religi6n, y a la 

efectividad de tales derechos y libertades. (5) 

Con el.objeto de logFar la rea}ázaci6n de los 

·fines antes enumerados, el articulo 61 de la Carta de las N~ 

ciQnes Unidas estableció el Consejo Econ6mico y Soci:il, org~ 

nisrao. al cual se encuentra asociada la Organización Interna

cior1al del Trabajo en su carácter de: organismo internacional 

espacializado 1 a fin de coadyuvar a la realización de los fi 
nes consignt.dos, mediante la adopción. conjunta de recomenda

ciones int~rn~cionales. 

Haciendo un análisis· de llos pos:t1ldados que -

contienen los docuoentoes rnencionado.r;~ s.e pu:ede observar que 

esencialmente no han variado 1, d!eadie ].a c:cns.titucion. de la O.t. 

ganizo.ción lnternaci-:inal d:e.1 T.l!a'b.ajia l'tó!s.tit. el momento la fi

nalidad e.,.cncinl es la mi.ama:: Luc:hl!:r pcr la o?ttenc:ión de 1lna 

se¡;uridi:d y irna ju·st:iC'i.a soc:i.c:Ji. a tra•es d.e la colaboraci6n

internacional. 

(5) C~rta de l~s ~acicnes Unidas.- Oficina de Inforcaci6n P~ 
blica.- Nueva York. 
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Bajo los auspicios de la Oficina Internacio-

nal del Trab::-.jo y con motivo de la inauguración ciel Hospital 

del Seguro Social Obrero se reunió en Lir.in un ¡;rur·o de repr!_ 

santes de los Gobiernos e Instituciones del Seguro Social de 

los paises americano, quienes acordaron l~ creación de un 

Comité Interamericano de iniciativas en Materia de Seguridad 

Social, con el objeto de establec~r post~rior~ente un orga-

nismo per1nanente de colaboración entre los paises de América 

en el campo de la Seguridad Social. (6) 

Es el ComiH Interamericano de Inicbtivas en 

Materia de .Seguridad Social, el antecedente inmediato de la

Conferencio. Interamericana de Seguridad Social, el Comité t.ia 

ve dificultcdes para su fundeci6n ya que no todos los repre- . 

sentantes de los paises que concurrieron tenían plenos pode

res, ni estaban plenamente autorizados e informados de la p~ 

lítica de Seguridad Social cie sus países, como caso concreto 

tenemos el del Embaj~dor de K~xico en el Pera ~uien manifea

t6 que su gobierno no lo había acreditado para intervenir y

suscribir el documento constitutivo del Comité ya que s61o -

tenia facultades p:ira representar a su país en la entrega de 

los servicios del Hospital Obrero de Lima. 

Cuapliendo con l~ resolución I de la Reuni6n-

(6) "Acci6n de la Conferencia Interamericane de Seguridad S.!?. 
cial".- ComiH Permanente Interanericano de Seguridad S,2. 
cial.- Secretaria Generál.- Mixico 1967.- Flgs. 15 y 16, 
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:le Hma que a la letra cf.ic:e: 11 Se- const.itlilye un Comité Inter~ 

mericano de Iniciativas en ?fa.teria de Segt'rrícfad Soci2.l para

hacer posible un cambio organiMdo y ¡:.erm.;:i:r.ente d:e inf'orrna-

ciones entre los Institutos de Seg~ridad So~iaL d~ Ios pai-

S('S de América, que pueda servir de base pa?:'.9. la constitu--

ci6n futurs. de una Conferencia Interamericana·: de S'eguridad-

Social11. (7). 

El Comit6, actuan1o en coordinaci6n con. el -

gobierno de Chile citaron para la primera Conferen~ia Inter~ 

mcrica de Seguridad Social a la que asistieron 21 paises in

cluyéndose a Canadá, el Consejo· de Administración de la Ofi

cina Internacional del Trabajo, estuvo representado por una

delegaci6n tripartita, así com~ la Oficina Sanitaria Paname-

ricana. 

La Conferencia fué inaugurada el 10 de sep- -

tiembre de 1942 dentro de la m6s cordial convivencia y los -

mejores deseos de que la organización establecida sirviera 

para im~ulsar y perfeccionar los Seguros Sociales en el con

tinente, 

En la última sesión de la Primera Confe:-ren.cia 

Intc:ramericana de .3egurid:id Social celebrada el 1',fJ d:e sep---

(7) "Acción de la Conferencia In:ter-amerle:ana dle Seguri.daci -
Social''·- Cor.iité Ferman.en:11e In.t.er-a::eric:atT¡Ql de Seguridad
Socis.l. - Secretaria G:en:.e:ral .. - rr~rlca 11$6-7.-Pag. 18 
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tiembre del mismo año, se aprob6 la resolución final número

quinoe que viene a ser la carta constitutiva de la conferen

cia, debe hacerse notar que en esta conferencia se aprobó el 

proyecto de Ley del Seguro Social Mexicano (14 de septiembre 

de 1942), 

En consecuencia la Conferencia Interamericana 

de Seguridad Social es el organismo internacional de carac-

ter permanente de los paises americanos, pnra desarrollar y

facili tar la cooperación de las administraciones e institu-

ciones de seguridad social, asi como para lograr el progreso 

y perfección de ésta. Entiende la conferencia por Seguridad 

Social "una economía autentica y racional de los recursos y

valorea humenos, que c~da país debe crear, man~cner y acre-

centar el valor inte!ectuel, moral y filosófico de sus gene

raciones actives, preparar el camino de las generaciones ve

nideras y sostener a lHs generaciones eliminadas de la vida

productiva". 

~a prud~nte mencionar dos declaraciones, la 

de Santiago de Chile de 1942 y. le declaraci6n de K~xico de -

1960, ambas inspiradas en un mismo espiri tu: .el de la elirni· 

naci6n de la inseGuridad social. 

A.- ~structuraci6n. 

De acuerdo con los estatutos de la conferen-

cia aprobados en Santiago de Chile en 1942, la misma está -

formada o estructurada por cuatro 6r5anos que son: 

1.- La Asamblea Plenaria de la Conferencia • 

Interamericana de Seguridad Social, que trabaja medi.o.nte re~ 

niones y cuya base constitucional ea el articulo 1o, de los

Zstatutos, 
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2.... El Ccs:mité p·~!'1l'ra:~ente Interal!llericano c!e -

Segurinad ~acial, Cr3anis~o ~ieeatí'l'Cll de la Oonf~l'e4eia ~ue

trabaja a base de reuniones ;r C'.Uyo od~t.Zl con.sti tu.c:iona·l ea

e-1 articulo .30. de los :;st'ltut:o-s ,. c-ons:ttjitui-:0 por ure Del~ga

do Titulnr y :por lo menos por un. Dele3ad:a Suplente desienado 

por es.da país y por los repri:isentantes de· los tres grupos -

del Consejo de Administración y del 1frector General de la -

Oficina Internacional del Trabajo, 1el ~ecretario General de 

1 a Unión Panal!lericana y del Director d'e la Oficina ?anél¡neri

cana de la 3alud, 

Desde su creación en ~942, la Sede del Comité 

Pera:anente Interamericano de s.e~rida.d ~acial, estuvo en la

Ciudad de Montreal, Can<-dá donde se habia trasladado la Ofi

cina Internacional del Trabajo con motivo de la Segunda Gue

rra Mundial hasta que Asta retornó a su sede habitual, Gine

bra en 1947, a principio del año de 1953 Je ubic6 la sede -

del comité en la Ciud~d de M~x1co, en donde permanece hasta

la fecha, por sugerencia del Doctor Luis ~lvarado, Subdirec

tor General de la Oficina Internacional del !rabajo que fue

aprob~da por la Comi~i6n Zjecutiva que se reuni6 con. motivo

de la ~uarta Conferencia Interamericana de Seguridad. ciocial

celebrada en. ?-l~xico en 1952. 

3. - La Coaiisi6n. Ej,ec:u.tiv.~ o C:11erpo E;~e;cu:tivo 

del Comité Permanente Inte·rallre'r:iic:a.d'a> die Seg,urldiad: S.ci<:ia1 que 

tiene su orig_en en e]. Arlic:wllai 'Ca .. cie los B:statuJ:o.s. con una 

delimitaci6n ~ay~r •~ e-Ji. art:!c:uilo 16 ~el reglame~tc del ~omi, 

te Permanente ¡ trahaja por eorrespondaacia mediante las re

laciones. entre la Secretar!a General 7 sus miembros, 'est! ia 
tegrada por un Presidente, mt 1ieepresidente y cuatro mi.em-

bros elegidos poi- y Je entre los cdembrue: iel ·:;otiité Ferma-

nente y de b. cual forman parte tambi~n el representante del 

paia en &l cual se cclebra~A l& pr5~im& reunión de l! confe-
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rencia. 

4.- La Secretaria •3eneral, cuya base constitJ: 

cional es el Art. 9o. de los ~statutos y cuyas atribuciones

no han sido establecidas pertinente~ente. (8) 

B.- Funciones. 

Fara cumplir su objetivo la conferencia organi 

za reuniones internacionales, a fin de permitir u RUS miem-..:;· · 

bros el intercambio de informaciones y cxperienciae, tambi~n 

celebra reuniones regionales de seguridad social, p~ra estu

diar los problemas caracteristicos en deter~inada región, y

:<>Ublica estudios e informes ::;obre :leguridad .;¡ocial, Hedicina 

Social y Servicios Sociales. 

Toma la iniciativa en los análisis de proble

mas particulares de Seguridad ~ocial y organiza reuniones de· 

carácter t~cnico para su discusión. 

III. - 1& ;isoci ación Int erriacion1:il de la 

Seguridad Social. 

La hsociaci6n Internacional de la Seguridad -

Social U.ISS) que h.::sta 1947 llevaba el nombre de "Conferen

cia Internacional de la l·•utua.lidad ;¡ de los Seguro.~ ~ocia- -

les", fue fundada en Bruselas, el 4 de octubre de 19?.7. 

(8) i<evist<:. Seguridad Cocial No. 60,- i.110 XVIII.- Epoci::. -
III.- Nov.- Dic., 1969,- ~~xico,. D~ F.- Contraportada. 
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3ud' mi<ou:o1r?s- son c!e})ertf!·~ento;; g-ubcrname>n---

tales, institucion;::s< c:cntira!cs,. Je Í/3:(.for.:.ciones n!'cionales -

de ind:!. tucioncs o :i1e: r:u.:.t'l.8.JJfoaclhs ·::u: aát:'.inistran la segtn•i 

d&d sociul o un~ de sus :-a::ias. La iwoditición cuenta actual.

m~nte con 219 :niembr':ls j' 53 r..iembr:is e.s·:lc:.iiadolli (colaborado-

r.:s técnicc.s) en 94 paises repre~;entando: m.5.s d·e 500 millones 

de ase¡;;urados. 

A.- Zstructuracf6n. 

Los principale3 organos ~e la Asociaci6n son: 

1.- La Asamblea General: comlOUCStél. hasta ae

cinco deleged?s de cada or¡:;anizac.i6n mfembro¡ se re<ine cada

tres e.ños. 

2.- :~1 Consejo: c:ompue.sto de un delegado ti

tul::.r o delesad·o suplente de cada ¡;ais representado en la -

J:... I. 3. 3. 1 se :-eune inm·e.diatamen.te. antes y despu!!s de cada 

asamblea general~ 

}.- La ~tesa Directiva: elegida :por el Conse

jo, compuestc por el Presidente, el Tesorero, el Secratario

General, dos repreRentantcs de la A. I. S. S.; cerca de1 Co-
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mité de Sxpertos de la Orbani~ación lnternacionnl del Tra---

bajo en 3eguridad ~oci3l, los presidentes de nueve reuniones 

per~Bnentes técnicas le la Asaciaci6n y otroo catorce miem--

br~s¡ se reúne por lo menos una vez al año. 

El consejo de la A. I. 5. S. 1 h~ instituido -

emisiones permanentes p~ra ocuparse de los problemas de las-

principeles ram?s de la 3esuridad ~acial y comisiones regio-

nales para hacer frente a las necesidades particulares de --

los continentes de Africa, AmArica y ~sia. (9) 

B. - Funciones, 

La misión de la asociaci6n es colaborar, en -

el ~mbito internr.cional, en ls protección, foir1ento y desarr~ 

llo :te la seguridurl soci.:ll, !'Cr todo el l!'.undo, !ll€·rced a su -

mejore tAcnica y ~d~inistrativa. 

Las funciones o actividades de la asociación-

pueden clasificarse principr.lmente en los cinco aspectos si-

e;uientes: 

lo.- Organi~aci6n de Reuniones T~cnicas In--

(9) ~evista .':egurid;:id 0 ocial Mo, 60,- Af-o XVIII.- Epoca 
III.- Ncv,- Dic., 1969,- M~xicc, D, F.- ~cntraportnda. 
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tilrn~cion:"les, d& di:::;cusiones en ?:1es11<J :.·edondas y s'"mina- -

rioc: 1e .:,e0Uride.d social. 

2o.- Int~rcambio de in!ormación, comparación 

¿e ';)Xperienci:;is y ¡;¡u'·ua asistencia técnica entre miembros. 

3o.- Sstudioo e investisHciones acerca de -
cuestiones de seguri~ad social •. 

4o .- FublicacH'n y di fusión de documentación 

~obre eeguridad social. 

5o.- Coleboración con otras organizaciones -

internacionales en el campo de la seguridad social. 

Dentro de su actividad la 5ecretoría General

de la Asociación públic.:.: en inglés, frencés y alem.án el bo-

letin mensual de le A3ociaci6n Internacional de la Seguridad 

~oci~l; el cual contiene artículos, estudios y la más recie~ 

te informaci6n sobre la evolución de la seg~ri¿ad social en

todo el munO.o; la revistr. l'ln cr::stellano "Seguridad Social" -

se publica cada dos meües en colaboración con el C~mité In-

teramericano ,:e .;;esuridad 3ocial; ta:nbién se publica en jap2_ 

n~s una versi6n del bcletin bajo el patr~cinio de las insti

tuciones japonesas mie~bros de la t. !. J.~. ~demás, se pu

bli6an trim?stralmcnte ediciones esp~ctalcs del boletin paro. 

loa pe5ses de leng~e Arabe 7 parR Aaia. La ravista interna

cion9.l ·fo o.ctuariudo y eatadis.tic:a di.e le seguridad social 

.:.paree e onualment e en inglés., francls, :ilemán :; esriañol. 
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En esta pr.imer~ pE.rte· del capfttilo que- nos o

cupa, nos referire::i::is en f,1rma sor.:era a los ~.ntecjd:entes de

la seruridad soci2l en nuestr~ continente referidos a pue- -

bJ_,,s o este.do:; en siglos anteriores hPsto: principio d'el ac-

tud. 

.-;.. - Latinoar.1ériaa. 

Entre los ~ueblos que habitaron ~méric~ anteo 

de la lleg~da d~los es?añoles, según historiadores de a~ue-

lla época la s~ruridad social tuvo indicios en los campos de 

ayude mutua, beceficencia 1 asistencia s9cial. 

Los incas dividi~n su sociedad en tres esfe-

rc-s: h de los _-_:obe::..·i;antes, le. de lot rali;ioEoo y le• del -

inca. El cobi~ruo le otorgaba le tierra al inc3 p&rc su cu! 

tivo y ~s~e ~ivi~ia 102 frutos obtanidoG en tres porciones;

unn Gestin:d= a lo cl~sa gobernante su~ posteriormente se d~ 

riv~ hacie un fcndo cocún para lsa viudas, enfernos ~ heri-

Jcs ~ue resultaren de la luchas~ otra, p~rA el culto al sol; 

y h úl tire~, destin-,·ila. al pueb-lo, ·~ue se_ fr:-cci.on.9.b!l r-:. su -

ve:-: 1 r.n lotes <lenomin:_:-_do'-' "tur.•.ir. 11
' 1. :-¡u.e corl'<:!SI)<'.l_rt:!Ícn a COd[·

:l\:_;,¡ili::. en pro::-o!'c.ión_ n cu com~o~~icién. 1-as t_ierr:.s otorga

º-<•S ~1 pueble por al ¡:-obier:1r. er<:.n c·::>~Jt;nel~s. Con motivo -

dei fondo co.m.ün se c:onstit.uyó la 1.e¡ de h-:rtüD.niad, a trav~s

de "'st<'., les hom'1res ..:an::i:::: y ftH:rt~s trabaJaban la tierra -

ror los invtliios y .s.nc::ianos ::_:te no ::io·"t2.n hacer·Lo por ellos 

mismos. 



Zn el pueblo nzt~ce, existien, cercanos a - -

loo terJp}.,,·, :h1ncenes .k ui:::~st('d.mien"to Jestinados o. las n~ 

cesidndes del imperio, den~ro de las cuoles destacebDn: el -

repBrto ie cc~id~ ~ ro;P ~ue se l~s ~abe & los pobreo, Hs-

bia te~bi~r hos~itslea ~ don¿e concurrían los enfermos y li

Ai;;d.: .. s, r.:r,tos hcspitale'3 eran sostenidos por el cmperr.dor. 

3n este pueblo l&s clmse5 sociales tambi~n -· 

este.ban ;ilen:11r.ente deter1tin<1dms 1 al rey e•·e. lr' (:utor:idad su

prema, le seguían en c.s.tegoría los sacerdotes como reprasen-. 

t~ntes del poder divino; los guerreros de alta categoría, -

nobles en s~ m~yor parte; la nobleza en feneral, representa

da por les f~wili2s ~e ~eyor tradici6n e importa~cia, y por

último el pueblo. (10). 

I¡;uul :rue en el ruebl<' incr 1 el rey era el -

duefic absolu~o de todas l~s tierras, generalmente en sus con 

quizte.s dividia lu tierra adquirid¡; r.n tal forma que: una -

parte la separaba pura él; otra la otorgaba a los guerreros

condici'onándola o no segfin el mérito que tuvieran y el resto 

la destinaba a los nobles de la casa real o ?. los gastos del 

culto ¿e lo tierra, o a los gastos pGblicos. La tierra des

tin.:i.da a los barrios era el capulalli. 

En el pueblo múya la notle~a tenia sus casas

en la ciuds:l de M~~·apán, vivían fuera <le li:. ciudad los vasa

llos y tributarios. (11). Las tierras de los mayas eran co

munales. 

(10) Nenciicta y Ntiñez.- "El Problema .l;~rario de f·:hico 11 .- --

~ditcrial Porrúa. 1966, P6g. 5, 
(11) L6rez G::..Undo Diego,- "Historia de Yucatán", !·!adrid - -

1623, Libro IV, Cap. III, F~g. 178. 
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Dure~te el período colonialt en los territo-

rios e.:;p¡'lñoles y portugv.eses de ;.mérica se concedían a mili

tares y funcionarios civiles (también a ~lsunos f~nciona

rios religiosos) pension~s :;.or edad avanz.ada, invalidez o 

cumpli~iento de afios y servicios. Se otorgaban peneiones a

•1iudr..d o hul'.:rfanos de se:-vidores del esto.do. En algunos em

pleos las peneiones oonstituinn un derecho oficialmente re-

conocido y en otros una gracia del soberanot aunque en estos 

últimos casos las pensiones estaban sujetas a reglas y con-

diciones dete!'ll'in:.das 1 de modo que en cierto sentido se ha-

bían institucionalizado, (12). 

Zn todo caao es interesante notar que un fac

tor determin~nte de la protección era la pertenencia a cier

to~ ~rupos profesionales o el éjercicio de determin~dos car

gos o empleos. 

Cuando lns colonias se independizaron en loa

:i;dmeros decenios del siglo UXt los nuevos estados siguie-

ron la tradici6n ~e otorgar pensiones a mili~ar~s, como ejem 

plo ~n el Eras~l se reconocieren derecho a pensiones a las -

viudas y huérfanos de los oficiales d'e la me.rina en el año -

:i.e 1827, s. la familia de ciertos funcionarios en 1836, de -

er.-.;::lci;.dos de correos en 12.P,9,, monte1,i.o J?ara funcione.ríos del 

rr.inist erio ·Je h"' cienda en 1 S90 t· jubilaciones por11 el perso-

n•"l iiel ferroci;.rr:i.1 central del Brasil en ·tl390; en Chile la

primer;i. ley de monte:;iio. ::ti!it.:;r se dic·t:. en 1855; en Urugu.a¡

se instituyen pensi.ones par·a las e!!Ipleacos eiV'i1es del esta

.'c en 1 ;g33 t segu!'os de inwalidez para polic:1as y bomberos en 

1892 1 cc..je de ;_:;ensione:s pare. el :personal de la enseñanza pú

blica en 1896. 

( 12) R. ¡.;.~les :-..ica!'ci.o.- "Hrstori2, c1e la Frovi o;i6n Social en 
Hi:q-:,·nor..mtrica11 .- Buenos ·•ires, :::diciones ?.e Fal:aa, 
1962. 
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Je mantenía pues, el principio de liear el -

beneficio que concedía el estado al ejercicio de cierta acti 

vídad profesional, bien deter:n:l.n;.da. Fer otra parte de la -

clase de c~rgo o empleo ejercido dependian la cuantíe. y lns

condiciones de la pensi6n. 

Sin embargo esta tendencia en mayor o menor -

grado se habiu hecho tradición ta11to en ps.{ses de Amf,rica -

Latina donde su acentuaci6n coñd~jo a un p~oceso de extrema

diversi!iceción de l~ seguridad social, co~o en otros de la

región donde el deoarrollo posterior de aquella sigui6 cau-

ses de unél cierta u:iiformidad. La trnlici6n histórica es, -

pues, un elemento que contribuye a explicar el pro~eso de -

diversificación, pero es indudable que ademá·s, operaron con

ru·erza factores de orden politice, econ6mico y social. 

Una e;~¡:osici6n del desarrollo hist6rico de la 

legislcción de Geguridad ~oci~l en A:n~rica perxite distin- -

euir cuatro ~pocas principales, aunque elbs se .superponen -

parcialmente. i:n cada una de t.stas époce.s se han observado

ciert&z características comunes a los regimenes que en el -

curso de ellos se originaron, loa que en gran pc.rte subsis-

ten tod"vía y cuyo conocimiento permi~e comprender mejor las 

tendencias y dificultades r;ue se observan en el pélnoi•arna de

la Seguridad "'ocial americana. (13), 

B·- Fri~era Epoca. 

La primera é~oca está limita¿a, prácticamente 

a paises 1e la América del 3ur y a Cuba. ~e inici6 en algu-

(1.3) La ..3eguridad .Social en bs Amér:!..ce.s,- Somité ?ermr,ncnt~ 
Interamericano de ~esuridad Social.- N&xico, 1967.- -
i;~gina 1. 
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nos po.ises a comienzos d eI. siglo y se- ertiec:te aproximada--

mente hn.sta 1935. :e caracteriza por ·1a creac:.ión. d:e los: re

gimenes de jutil~ciones, de pe~siones de vese~ y ie sobrevi

vcncia coa~letadn algunas veces por pausiones de invalidez,

regimzncs que todavia hoy p~edo~inRn en esos paises. Cabe -

~cncionar Argentina, Brasil, Cuba, Chile y Uruguay, asi como 

en parte Colombia y Ecuador. 

El que los paises indicados comenzaron con j~ 

bilaciones de retiro y pensiones de sobrevivencia se debe en 

parte a la tradición ya establecida de conceei6n de pensio-

nes por el estado a determin~d~s clases de funcionarios del

e;-obierno para quienes la protecci6n en caso de vejez y muer

te tenia prioridad. El est.ablecimiento de cajas de jubila-

c1oneD y ~ensiones p~ra estas cl8ses con fonios propios, ga

ron~iznba ls concesi6n y el pago peri6dico de las prestacio

nes que in<lependientemente de lao vicioitudes de la vida po

li~ica. Muy pronto los sistemas de jubilaciones y pensiones 

ze extienden a ciertos saetares privado3 1 sea porque su si-

tu~ci6n parecia justificar una protecci6n especiel, o que -

d.isponian ce mejores medios ele presi6".'.'. 1 :lebido a una orGani

Enci6n gremial s6lida y 3U pooici6n estratAgica dentro de -

lo estructura socioecon6miaa del pais; empleados ~e la ban--
.. 

º'' trBbzjadores ferr~vierios, etc. 

Un ejemplo in:eresante es Chile donde las tres 

grandes fnstituciones: Senicio de :::e:::;uridad Zocial (obre- -

roa), C~j& de Frevisi6n de :mpleRdo3 farticulares y Caja Na

cional Je ::;::;1Jleados pú;ilicos y periodist~i;;. =tc:oaen cerca de-

11726 000 ase¡;i1radoo aeti·1os (t96Li.} q:ne re:preaentan el 927~ -

de la poblc.ción asegur!id:a tata!, in.ientras c:u~ el pequeño - -
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resto del 8% esté. distribuido entre l!'s dem~a veintisei.; --

cajas y seis organismos auxiliares, entre aquellas seis con

menos de 500 asegure.dos activos. ( 14-). 

Chile constituye una e:tcepci6n a la r~gla ee
neral en un doble sentido; fu~ el primero de los paiseis de

este. primera etapa que ya impl'l.nt6, en 1924-, un regimen ,~en,2_ 

ral de seguros sociales t1'llbién para obreros y un regi::ien -

que, adem~s de cubrir los riesgos de invalidez, vejez y mue!: 

te, abarca la rama de enfermedades-maternid.;trl 1 se empezar·:in-

e. otorgar los ser.vicios mbdicos a trav6s de las instalacic-

nes de la l13mada Beneficencia f(lblica, qu0 1 al mismo tiempo 

atendía tPmbién a los sectores m~s pobres de la poblaci6n en.· 

forma gre.tuita. 

En Cuba antes de la re·~iente reforma, el fun

cionamiento de "cajas de retiro" habia llegado al extremo de 

veinte cajas para los trabajadores particulares, once para -

los trabajadores ::·6.b1 ices y veintiuno para profeaions.les 1 

(entre estos 6ltimos, seg:roa especiales "de los doctores en 

ciencia y filosofia" 1 
11 del pedagogo", ''del maestro .:?.gricola-

y silvicultor, etc.). (15). 

No existia e(ln un regir.ten :;en·:rai de seguro -

social aplicable a los trabajadores P.n general: empleadcs y

obreros manuales. En las economirs incipientes de esos pa~

ises desde el punto de vista del desarrr,Jllo in~ustrinl, la

gran masa d~ trabajadores estaba formada por obreros no cal! 

ficados, no conscientes a6n de su fuerza de closc, Debe - -

(14) Superintendencia de 2eguridad Social.- 3~ntiego.- Bole 
tín de fstadísticas de Serruride.d Social.- Octubre-Di-: 
ciembre de 1964. 

(15) Bases T6cnicas para la rsforma de los Sasuros Sccioles 
inf~rme sobre l~ Co~isión sobre los aportes Estütalos
a la Seguridüd Soci~l¡ la Habana,. 1957. 
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tenerse en cuenta que la noción de Jeguri:iad Soci.:il como un

derecho universal se ha desarroll~dc solo posteriormente. 

Muchas veces los regirnenes de esta primera -

~poca fueron creados sin el concurso de la técnica y a veces 

tambi6n su desarrollo posterior se c.aracteriza por las impr2_ 

visaciones y soluciones en las que no ha privado el criterio 

t!1cnico. 

Entre las diferencias importantes en la legi,! 

lación original y que en parte perduran se destacan, la plu

ralidad de re3imenes y la falta de coordinaci6n entre ellos, 

efecto demostrativo por faita de i~ualdai de derechos y obli 

gaciones, pluralidad de instituciones aseguradoras que aca-

rreau mayores gastos administrritivos y complica la adminis--. 

traci6n, si::ite:nas de protección cuyo contenido social.se ha~ • .,· 

desvirtuado. Este último fenÓQeno es de particular importa~ 

cia. (16). 

~n algunos paises, las dificultades han ido -

aumentando como resultado de soluciones tomadas bajo las - -

presiones de sectores interesados, con el agravante de que -

una vez concedido un privilegio a un grupo, dentro de una -

pluralidad de regi~enes, ~ste suele provocar una reacci6n en 

cdenc. ha<Jta llegar a situaciones fuer<l. de la realidad fina,n 

ciera y social. 

(16) La Seguridad 3ocial en las Am~ricaa.- Comit~ Permanen
te Interéi::iericano de '3egurid.ac! Soc:ial. 'f.~~r.ico.- 1967. 
P~gina 3, 
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c.- 3egundu Epoca,- Comienza poco 2ntes de 

la Primera Conrcrencia aegional Americana del Trabajo, de -

Sar.tiago en 1936 y contin~r> hast<i h 3egunda Guerr::i r:undial, 

inclusive y en el curso de elle se crean los primeros regim! 

nes generales de .Jeguridad .3cicial que $e caracterizan: 

a).- Por su aplicaci6n, ~n ~rinc1p10 a to

dos los asal~riados, (a todos los obreros manuales) excep- -

tuando' eventualmente las categorie.s especiales como los tra

bajadores agrícolas y e domicilio. 

b).- Inclusi6n rle las ramas de enfermedad- -

maternidad adem~s de la de pensiones. 

los regi~enes originados en esta ~poca o sus

ref o:-mas ya se inspiren <!n alto grado en las normas interna

cionales rele.tiv.?s a 101-" seguros sociales establecidos por -

la Organizaci6n Intern~cional del Tr~bajo, debido a la inst! 

laci6n de esta en América durante algunos años de la guerra

y la postguerra, con la conciguiente concentraci6n de su ac

tividad e·1 las Amt?ric<:s, así como la creación de la. Conferes 

cia Interamericana de.Seguridad Social y de su Comité :Perma

nente que influyeron para la mejor divul~aci6n y aceptaci6n

de los principios técnicos de la seguridad social. 

Ante la.evoluci6n de los principios de ln Se

guridad Social y el desarrollo econ6micc y el demogrAfico, -

muchos 1e. lós países enfrent:m el problema de ajustas sus -

aist em3s de przstacioncs a este evoluci6n. Las reforffias - -

necesarias serán mAs evolutivas 1ue revclucionoriss y los --

' siste~as con algun~s excepciones tienen una base financiera

m's s6lida , lo cual permite buscar J a1optar soluciones sin 
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precipitaci6n. 

La lesislaci6n de alsunos ,aises de asta ~po

ca (Go:,t:. Jicr::, l!éx::.c.:;, Pana.r::á, Ferú) incluye explicitru;iente 

un nuevo el~~ento, el de l?. extensión sradual geográfica de

su cc:..mpo de aplicu.ci6n. Otro hech:J que debe destacsrse en -

esta 6poce es l~ prioera aplicaci6n Je sistecas de orgBniza

cion~s familiares para grupos m~s o menos amplios de trabaj~ 

dores: en Chile para t~dos los empleados del sector privado, 

1942 y en el UruGuay p3ra los sectores industrial y comer- -

cial 191+3, ::;1 m:>vi:::iento en elic'te sentido no tuvo rápidos S.2, 

guidores y hesta ;:iho.ra, las ore;rtnizaciones familiares const! 

tuyen una ramn de la seguridad social relativnmente poco ex

tendida en ~mlrica, en contr~ste cnn lo que ocurre en Zuropa 

e incluso an muchas de. las nue~es naciones africanas. 

D.- Teraera Epoca, 

Se inicia inmediatamente después de terminada 

la segunda suerra mundial. Dentro :ie esta época es importa:!l 

te el hacer notar ou:? en el aüo de 1962 se introduce el seg1! 

ro social en Hon~ur~o y c0n ello todos los países de Am6rica 

Latina tienen establecido3 resi~~nes tle Serruridad Social. 

L;:¡ mc~rorín de los regircene.;i S8 enfrentan hoy

con el problema de un vicible estonca~iento de la política -

de extensión gru:.11:.31, udem'o.s de pr:-,bl e mas .s.d:dnistrati vos y

d e organización en sus servicios médicos. 

Los regi~anes qQ0 se bacr.s.n en el princi~io de 

¡a e>:tensi6n g:-adual y n::cidos e~ la segunda época, van die-
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tan~o disposiciones regl~mentarias para &mpliar l:;is zonas 

territoriales cubiertas, prosreso que ~e advierte con m~s 

intensid:;id y constancic en t·~éxico y luego en el Perú. Los -

regicenes que se refieren a este erupo ie paises constituyen 

acontecimientos importantes, la ~romulzación del C6digo de -

~eguridad ~ocial en Bolivia en 1956; la ley de ~eforma en -

1950 en el ParcJuay ~ue extendió el c~mpo de aplicación a 

todos los asalariados excepto emrleados públicos y amplió el 

n~mero de miembros de la familia con derecho a asistencia 

m~dica, la reform~ y perfeccionamiento del rezimen de Pana-

rr:h mediante un decreto-ley. en 1954. México aboda el ci.ificil 

problerz:a de la 3ee;uridad Social en la Agricultura mediante -

un decreto que en 1954 imFlnnta el seguro para cacpesinos de 

tres estados y en 1959 dicta disposiciones leg~slativas y r! 

glr.mentarias en búsqueda de soluciones para este problema e

incluyen~o en la protección a ciertas catesorias de trabaja

dores a5ricolas por cuenta propia. 

La linea eeneral que se sisue en estas tres -

époc~s en los distintos paises es mejorar lPs prsstnciones,

elevando su cuantía numérica o el s~l~rio coti~able para es

toa efectos, o mejorando la for~a de determinar la cu3ntia,

se realiza un ensayo en varios paises en dejar exentos del -

pago a trabajadores manu&les, los independientes de ingresos 

inferiores n cierto lírite, como en el c3so de ffxico en que 

los trabujadores quo eanan el salario rninimo tienen derecho

al ::;eguro pero no p¡;¡gan cuotari. Lc:s lep::s de cst:i. é1joca son 

en su mayorfo de cuadro, ;::u·a fijrn lo¡;: principios b{sicoc y

dejan los dehllee o. loz resl~.~:-:entoo de aplicaci6n. 

Dentro de esta Apoc2 h~y un h:cho notable ~uc 

nos inter~.':!a 1 l<i crei:.ción en ?-lfodco en el año de 1959 del --
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Instituto de 2~guridai y 3ervicios 5ocicles de los Traba- -

j~dores al Jervicio del :atado. 

E.- Cuarta Zpoca. 

·'l.ue corresponda a los años mrs recientes de -

la d~ccda del 60 de estfi produciendo el desarrollo de la se

guridad social en los paises de la comunidad BritAnica ~ue -

en los últimos sños hcn obtenido su independencia: B~rbeda,

Guayana, Jamaica y Trinidad Tobago. En todos estos paises -

la Organización Internacional del ·rrabajo esU. prestando su

colaboraci6n t~cnica para la mayor eficacic de la legisla- -

ci6n en materia d.e ;¡eguridad Social. 

El sistema de segnridad social en loa Zsta- -

dos Unidos y Cenadl presenta características eiferentes a -

los demr::; pdoes de J..ml!rica debido a la evoluci6n econ6mica

y social de ellos en ambos la estructura federal y s6lida -

economía ha determinado que las responsebilidaies administr~ 

tiva.s y financieras de ciertos programas se van dividiendo -

entre los gobiernos federal y de las provincias o de los es

tados respectivamente. 

Frofundizare~os respecto n este tema en la 

segunda parte de este capitulo en el ~ue hsbl?rernos de la S! 

guridad Social contemporónea en América J,.atina. 

Zn t&rminos generales puede afirmarse que la

legishc;ión de seguridad s:icial en América ha pre:';entado un.

notable crecimiento y !?.lcanz?do gran extensión, na obst.ante

las li~itaciones que todavia se observan en ciertas paises. 
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Se advierte ~ue 1:. legislación ha nacido y -

crecido en Am~rica Let:na sin seguir ciertas lineas uni!or-

mes entre los distintos paises y a veces, ni si~uiere dentro 

un mismo Estado. la legiskcién, en pnrticul~.r en loe pai,;.

ses de la primera époc&, ha ido surgiendo y cxtendibndose m~ 

chas veces a impulsos de presiones de ciertos grupos o cir-

cunstancias de orden politice contingente y por lo general,

no conforme a una planificaci6n previa a esca.la nacional ni

mucho menos, considerando la inserc:i6n de la seguridad so- -

cial dentro de los programas de orden social y econ6mico del 

pais. En los años mAs recientes se observa sin e~bargo una

de!inida tendencia haci3 la plani!icaci6n. 

Durante largos años y en muchos países, se -

ha notado un mayor intér~s por-crear sistemas de pensiones,

incluyendo generosas jubilaciones por antignedad en el trab~ 

jo, de preferencia sobre servicios de protección de la salud 

y prestaciones en dinero a corto plazo. El desarrollo de l! • 

gislaciones de asignaciones fruniliares y de prestaciones por 

desem,leo ha sido bastante limitado. 

El principio de la extensión gradual, aunque

incorporado también a las leyes de paises de otras regiones, 

es en América Latina donde encuentra su más frecuente expre

si6n. 

Los sistemas de prestaciones dispuestos por 

la legislación l~boral general (no especifica de ~eguridad -

social) son todavia bastr.nte importantes. 

Merece seaalarse la tendencia haci3 uniformar 



l 'ts prestaciones en c<:so de en()fermed:ad o ac::idente, in

cluyendo requisitos para ofrtener'las, sin considerar si se- -

ori¡;in::in o no en el trRb.;1jo·. Las Iezj,slaciones mts recien--. 

tes, como l::.s de Cuba, E!t .3aJj.rador- y Wenezuela, son represf:·.!l 

tativas de esta tendencia~ 

V, - "LA SEGTJRIJ!~ SCCil..L C'CNTEi·I?ORAfIEA EN 
AHERIC:h LAT..INA"',. 

En esta segunda par.te del capitulo en desarr,a 

llo analiz.e.re:::os lo referente a la Seguridad Social eontemp_a 

rfoea en Amflrica, aunque dentro d'el mismo se .!rluda en ocasig, 

nes n tamas o consideraciones analizadas en la primera p~rte 

de este eotudio 1 ya que es imposible establecer una diviai6n 

tajante entre lo ~ue podíamos llamar antecedentes y el punto 

a estudio que se denomina época·o etapa con+,emporAnea, en -

virtud de que tod3s las fases de l~ Seguridad Social se en-

trelazan y complementan, sin ·:ue se pueda delimitar :plename,!! 

te una ~poca de otra. 

Zl desarrollo legislativ~ de los ~ltimos años 

revelo. le. decisHm de dar un vigoroso i:npulso a la extenai6n 

de la Se5uridad Socialr tan to respec:t:o a grupos de poblaci6n

protegidos como· en cuanto a nu;:v·¡;i:s c·ont±ngenéias cubiertas.

Por otrll. par.te·,. movimientos h:aci.a re:füitrmaa fundamentales .h&n 

dado por resultado la. estruc:t.u:rac-i.ó:n. de· nnevos sistemas ~en! 

r3les o .:.1 ;;:e nos,. al! es;tud::fo. y; :p:reparaci5n de proyectos; en. -

este ae:ltido ,. c·e.r·zct.erlzuados ea ¡::;en.eral p~r sujetara& a nor

mas técnicas en la. m<:te-rl.a • por estar precedidos de estudios 

serios y ten:!.end:o present.e·s las rep.ercusiones de estos pro-

gramas de :3egu.rid<i.d .:iocial sobre el :le~.:;.rrollo econór:ti.co y -

social de cr.da pa!s. 
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La Seguridad Socinl como instrumento <le biene~ 

t~r social y por su influencia en el desarroollo econQmico,

no puede ser des1•inculada de lrs acciones enca!!linadaa a una

política de planificación del ~regreso nacional. 

La tendencia de las dltimas resoluciones in-

ternacionales, es le. de am:."liar los horizontes de los segu-

ros sociales a unos ~As amplios y comprensivos como son los

de la .Seguridad S·:)Cial 1 diri~idos a mejorar los indices de • 

bienestar social de las colectividades que son su objetivo. 

La acción prima.ria de la Seguridad Social es

la prevención : am~liaci6n C:)n una señalada in~istencia ha-

cia la incor~or~ci6n de ciertas categorías de trabajadores,

como lo son los campesinos, independientes, dom6sticos y a -

domicilio, que en zeneral los regímenes latinoamericanos 

adn no han contemplodo o lo han ~,:cho de una manera muy rel,!; 

ti va. 

La Seguridad Social comprende el mejoramiento 

de la habitaci6n, alirnentaci6n, educ&ci6n, aai como la prom2 

ci6n de la convicencia ramiliur y la vida en comunidades y -

el !:eguro Social en su idea cHsica procuraba exclusiva.mente 

la reparaéi6n de los infortunios que merman e imposibilitan

la gan~ncia del trabajador, o se~ ~ue la Seguridad Social -

consagra la ~:cistencia del riesgo social que supone el a.tur.e,n 

to en las necesidades del hombre 'J su facilia. 

Zs indudable que la Se~uridad 3ocin1 puede -

ser calificada, como 3eguridad Social econ6mica, por la ¿ro

. tecci6n bio-econ6mica ::iue ofrece y las consecuencias que 



ell::. deterr.:ina ne :;.oLi en :":..'!: wzcI:!.o' end6,seno o pobl:ici6n cu·-

1:.i<:rt;, 1 3ino ~n su r"!f.':)::"Cus:i..5'.'l. exóg·i;rra o cole-etfvidad nacio

:iul, 

.:.s muy frecuente: que c:uanc!o .se habla de Segu

rid;;:d 3ocial <:e le relacione o c:o:ifuncla con 3eguro 3ccie.l, -

lo cual os !~lso, ya ~ue estos Qlti~o~ s61o son una ra~a de

l::. :.ie0urid'ld .Socül r:ue comprende el v:ele,r por la salud pQ-

blic1"., · l:;n ca;nbio el túrr.iino ¿)eguridé.!d: Zoci.:il es más a::.iplio 1 
ya ~ue Db?rc& como se r.ienciona anteriormente a la persona en 

todas las f~cetaa de su vida como aonr edu~aci6n, alimenta-

ci6n1 vivienda, salud, recreo, etc, 

En ca;nbic, ;:l Se;uro .3ocial es una g.c,.r::rntia -

de ingresos que pueden fcltar o dis~inui~ por la reslizaci6n 

Je un ries:;o :¡ue im~1ida el traboju y :ior lo t:?.nto la banan-

ciD 1 o sea :,:ue protase detr>rminnC:.us continiencias de la cla

se econ5rnica~ante activa y la ~eburidad 3ocial es un instru

mento de justa redistribuci6n de l~ r.iquaza, un aumento del

inzreso de les =l~ses socialme~te d~biles, ~ue les permita -

un :1 vida di¿;;n::i y deco1·02a, pro¡:.ia del ser humano, disfrutan

do a&í, de tod~s·las conquist~s ~ue eri lo material, aRpiri-

tual y cultural hE, cr~ado la c:ivilizl.:.ci6n :;' la. c:ul tura y .q_ue 

deben ~st¿r al s..lcance de todo ser humano .. (t7.')',. 

En lo;; C'Ii:i:r.os 11.f\o.a se )1;; '.i·:::rifcat,,.tlo en. cli--

ver~<::s p::i.ízcs lat::::.o. ;~sric-.:t~os un t:a·ri:ti.;111:.J h.ac:is. la. re·for

mc int~gr<::l de la 3'ezu..'1dad >.i.o.c:ial. r:idoe les ~d.ses de 1.:::,! 

rica cuen'.:an co.¡1 u:::e lesisl::.c:iar?. :en.eral de .3er,'..11ri::kd 3ochl 

fü) 6a, Cc·nferem::ia !n.tsre>m~ricana de :;eguridad .:acial.- -
!~ ~::i. co, 1 ')60. 
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o al ~enoe sóbre unm roca de 6st& 1 para est:a efectoa se - -

h<1n to:r.E:do en cue~:ta no solo lCtz les.islacioneo esp(;ci!"icas -

de seiuri~~a social sino tombifn los siste~.fs do protecci6n

e~tablecidos ,¡:or le. 1egisleci6n l:i.boral en g;ener&.l. lo :nit~ 

rior se aplice e~ cs~ecitl ~n el caso de los riesgos rrofe-

sionales. 

En 12s linees Eiguicntes se hará un análisis

comparativo en cuanto a las· contingencias cubiertn~ y perso

n9s rrote3ides en rel~ci6n con el campo ~e apliceci6n de ls

Seguri1ad Sccial en ~~~rica Latina. 

Por una parte el campo potenci~l de aplicación 

en cu~nto a persones protegid&s, es decir, las personas ~ue

deberian estar verdécera y actuétl~ente protegidas conforme a 

13 le5islaci6n 1 no sie~pre coincide con la aplicaci6n recl,

a causa de la evasión en la afiliEci6n de trabajadores o en

el pago 1e cotizaciones, o a otros factores de incumplimien

to de las leyes, Por otra parte dificultades de orden econ2 

mico deficienciss en la orsa~izaci6n o e~ los m~tcdos admi-

nistrativos, pueden deter~inar ~ue la ~pe.rente cobertura de

las contin¡?encias esté re:·resent.::..O.a en la ¡iráctic~, en el¡:ún 

país y en ieterfilinndo sr~do, por servicios de mala calidad,

por prestaciones no p~g3¿~s en tiemro oportuno o no revalor! 

zada.s, ei;c. 

Las precedentes considsrsciones pueden rofe-

rirsc ¡; rcg;ir::en?.G <le .;eguridf·~: scciol ne nolo ce ,i.méricc. si

no de otrcs partea del mtihdo y se mencionon solamente cor::o -

una reserve ccercc del aisni!icedo en cierto modo rclntivo,

de lon datos sobre extensi6n del c~=po Je a?licación, En --

/ · · p:::rticul'lr, efectu'3.r cc::::•er<.1ciones .:educiendo conclu;;ion.-,s -

sobre 21 avlnce Je ln s~suri~a0 soci~l en un p~is rccpecto a 
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otro, puede carecer de fundemento sSlido si s6lo se quisiera 

atener a datos de l~ legislaci6n o a cifras publicadas de -

pe~sonas asegursdas, ya que tales dRtos y cifras no pueden -

r~flejRr precisamente la calidad ni la eficacia de un siste-

ma. 

Como se ha dicho anteriormente, todos los pa.!, 

ses de Am~rica cuentan con una legislación general de seguri 

dad social o al menos res,octo de una rama de esta. 

Respecto a las contingencias cubiertas pode-

mos mencionar que en 18 paises existe un régimen general de

seguro enfermedad-maternidad, considerando como tal tanto -

los servicios de asistencia médica como las prestaciones en

dinero por incapacidad temporal. 

En Argentina la poblaci6n tiene acceso a los

establecimientoa p~blicos de asistencia médica, nacionales,

provinciales y municipales; las direcciones generales de - -

asistencia y previsión social para trabajadores !erroviari~s, 

para bancarios, para personal de seguros y para trabajadores 

de la industria del vidrio, suministran asistencia m6dica a

loa trabajadores y miembros de su familia; El Estatuto del -

Pe6n garantiza atenci6n médica a cargo de loa empleadores, -

para los trabaj:ad.ores ·rurales de- todo el· pais; el lnstituto

?{Mioo· Mercanti.l Al"gentino proporciona prestaciones médicas• 

a los empleados del comercio y el Códi~o de Comercio recono

ce a esos mismos empleados el derecho a sal~rio durante cie~ 

ta duraci6n de la incapacidad po~ enfermedad. La Caja de M~ 

ternidad paga una pequeña prestaci~n. (18) 

(18) La Segurid~d Social en las Am~ricas.- Comit~ Permanente 
Interamericano de Seguridad Social.- Mhico, 1967 •• 
Fag. 27, 

1 

1. 

' 1 
¡ 



41 

En Canld5 todos los residentes están protegi

dos por el Seguro Hospitclario y de Diagnóstico y en la pro

vincia de Saskatchewan un seguro completo de asistencia méd! 

ca beneficia a todos los residentes en ella; en otras provi~ 

cias existe un seguro voluntario de asistencia l!'lédica. 

Zn los Zstados Unidos el seguro de asistencia 

médica cubre a las personas de 65 aftos o c!s, las que en ese 

pais representan un sector imrortante de la ro!lación (más -

de 18 millones). Hay ¡;,d e:nás, regímenes de seguro de enfer:n,2_ 

dad en cuatro estados, 

En Haití los em¡;leadores deben proporcione.r -

asistencia médica a los asalari~dos agrícolas y sus familias 

asi como a los de empresas comerciales y otras, con veinte o 

m~s trabajadores. 

En Uruiuay existen verioa rec1cenes de seguro 

de enfermedad que prote¡:;en a ir~!?ortantes sectores profesion~ 

les, cor.10 por ejemplo 1 obreros y e¡~pleados de la industria -

textil, obreros, empleados y patronos del transporte automo

tor, trab1:1jadores del puerto de Montevideo, tripulantes de i.. 

buques mercantes y de pesca, trabajadores de la industria -

grdtica, librería, papelera, etc, empleados y obreros de la

industria del metfll y afines, trabajadores de la aguja (ves-. 

tuario). 

El Se~uro de Vejez, cuyos orígenes son los -

m~s remotos en amArica, se ha creado ya en 21 paises y se -

adelantan estudios para su 1mplantaci6n en otros tres. (19), 

(19) La Sesuridad Social en las AmAricas.- Comit~ Permanente 
Interamericano de Sesuridad Social.- i'.éxico, 1967.- --
Pag. 29. . 
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El Sesuro de Soürevivientes se aplica en 19 -

país.es. En esta rs.ma se co::iprenden corrientemente l:;is prest.! 

cion1s otorrradas a la muerte del sost~n de fa~ilia ror caus~ 

que no sea accidente del trabajo ni enfermedad profesional.

Zn Gur.temala se pagan prestaciones sólo si la muerte se de-

bi6 a un accidente. 

Los riesgos ?rofesionales están cubi~rtos en

tados los paises de América pero e~ 12 ~e ~s~os el empleado~ 

es el responsable de la concesión de las prestaci~~es. Gene

ralmente el empleadcr puede asesur&r el riesgo en una compa

ñia privada de seguros y en diversos cuses, el seguro es - -

obligatorio para todos los er.i!'leadores o p::¡ra ciertas categg, 

rias de empresas, es una entidad oficial de seguros que no -

reviste las características de una institución de seguridad

social. De lo::; 14 estarlos donde hay L'.n régimen de se:uro s2 

cial para esta r~ma, en siete coexiste con el sistema de la

responsabilidad del em~leador, que suboizte en las regiones

º p9.ra las categorias de trab!J.jadores ';odaví:; :io cubiertc.s -

por el Seguro Social. tn Barbada y Jamaica se ha cictajo r2 

cientemente la legislación ~e segurida1 social ~ero a~n no -

entra en operaci6n el oeguro respecto de los riesgos profe-

sionalea. 

El desempleo estA cubierto por regímenes je -

seguridad social en cuatro paises. 

Regi~enes de asignaciones familiares dentro -

del marco de la seguridad socicl, se encuentran on siete --

paises, Sin embargo en varios otros existen estas prestacio 

nes para grupos deterrdnados por ejemplo, empleados del est,a 

do y otros directa~ente a cargo del empleaddr 
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Respecto a los riesgos profesionales cabe ha

cer notar qu~ si bien la legislaci6n de todos los países es

tablece fo. protección, en cat1bio los regímenes propios de s~ 

guridad ¡;ocirtl en esta rz.m3. hnn tenido l•.na cxtensi6n campar~ 

tivamentc menor, ello puede explicarse por una parte, porque 

dis,oniendo los trabajadores en muchoci casos de la proteo- -

ci6c a crrgo direcEo del empleador, hR disminuido la presi6n 

a favor de l~ cr~~ci6n o ~xtensi6n de los regímenes de segu

ridad social. Por otra parte, los intereaes de las cocpañias 

priv:;o.tlas de seguros e incluso Je grande.:; empre.::as que prefi~ 

ren =sumir direct3~ente el ri9sgo 1 han contribuido a demorar 

el desarrollo de t~les regi~enes. 

:1 Se5uro de desempleo ha ~enido una exten- -

sión limitad.:. en .rlmérica. El me.yor obstáculo contra la. im-

plantaci6n y el funcionamiento del seguro de desempleo sigue 

siendo l.". falta de un servicio nacion<tl de empleo, Adem~s 1 -

en ln mayoría de los paises latinoamericanos el desempleo y

subempleo correspon!en R deficiencias estructurales de la 

economif, nvcion'Ü y su remedio ·1.eberá buscarse en medidas de 

orden económico, pu.'iendo un seguro de deser.lpleo desempeflar

un :po:pel subs:.diario únicamente. 

Respecto a las asisnaciones familiares, es -

mls dificil explicarse lo limitado de su expansión en espe-

cial considerando que en muchos país es .de AmC?rica Latina no

son pocos los tre.baja~ores que. ·no ganan: propiamente un sala

rio familiar, es :iecir, pDra subvenir en for:r.a adecuada a -

lDs necesida:ies de to~o el grupo fzmiliar. 3er1a entonces -

del caso pens~r en ~u~ l~s 2sign3ciones familiares deberian

completar un ;:;o.lario insuficiente. Zs rJosible que la cu.;;.ntia 

rel&tivAmente elev~da ~e las cotizaciones necesarios para el 

financiamiento de un aistema que pretendE• otorgar .:isignacis 

nes ~e·aleuna significBci6n, boya tenido por chora la causa

que i~pide el desarrollo de esto3 resimenes. 3e suele expr~ 

1 
L 
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sar ademAs, en alsunas partes, el temor de que las aaigneci~ 

nes fa~iliareE vay~n ~ acentuar la t~n elevada tasa da nata

lid<\d c.ue :ie observn en nui'l-::rosos estad0s de .bérica Latin.;., 

(20). 

Zn cu2nto ! lns categori~s ~e personas prote

¿i.J as, hny ~ue tor.ier ::n cuenta c¡ue el r~e;imen de un pai::; pu~ 

de comprender ~uy amplina categorías de personan protesidas

pero ester circunocrito a unos pocos centros urbanos o la -

legislaci6n puede contemplar una muy extensa cobertura terr! 

torial y desectores de población y su aplicaci6n en la prác

tica e~ considerablemente menor; seg6n la situación económi

ca y Gl adelanto técnico • 

..::n términos g.e!lerales contemplamos un panora

ma general para conocer las tendencias que han predominado -

en cuanto la elecci6n de los grupos protegidos. Se aprecia

en particular que la incorporaci6n de los trabajadores inde

pendientes en toda su aplia gaff.a 1 hasta ahora_s6lo se ha ob

tenido en unoc pocos paises, Se observa ade~ás que la segu

ri1i;.d social se ha preocupa~o de prefere.ncia de los ssalari! 

dos no agrícolas y que en muy grande proporci6n están toda-

via carentes de protecci6n los trabajador~s .r.urales. Final

mente, los mi.embr.o.s de la familia se encuentran casi siempre 

fuera .del cem'o de aplicaci6n en su calidad de trabajadores 

familiares. 

.Absolutamente en todos los paises de ,'!Jll~rica 

los asalariados de la industria y de comercio gozan de pro-

tecci6n respecto al ~enos de una contingencia. En algunaa -

partes hay una limitaci6n en la cobertura de esta clase de -
o 
asalariados por ejemplo, la legislaci6n de Costa Rica, 

tfo) k. Seguridad Social en.,las :1111~ricas,- Comit6 Permanente 
Interamericano de 0egurid'~d Social.- :-réxico, 1967, Página ·30. 



:a 3a1vador y República Dominicana e:ccluye a las personas qi.:e 

ganen más de un cierto linite. /.nlloga restricci6n se observa 

en Guayana y en Trinidad Tobado donde no e:ciste a(m un regimen 

de seguridad social sino una legislaci6n especial sobre ries-

gos profesionales. ..::n Guate,nala y iionduras d campo de aplic! 

ci6n está temporalmente circunscrito a asalariados en err.presas 

que ocupen cinco o más personas. 

Los asalariados del servicio doméstico están e~ 

presamente excluidos del campo de aplicación en Bolivia, Bra-

sil, :oloabia, ~1 Salvador, Honduras, Panamá, Venezuela y Rep,ll 

blica Domicana 1 la nueva Ley del Seguro Social de Venezuela 

elimin6 la anterior exclusión de los tre.bajadores domésticos -

pero aún no s~ dictan las normas especiales previstas en el R.2, 

· glamento de esa ley para su incorporación afectiva. 

En Cuba y Est~dos Unidos el campo de aplicaci6n 

del seguro de inv~lidez, vejsz y sobrevivientes, alcRnza a to

da le.. población econ6mic:lmen'.:e .,,ótiva y en el Canc,df. todos los 

residentes esU.n cubiertos por los regimenes del See;uro de ::ro! 
pitalizaci6n y. Diagnostico, de V'ejez y de. Asignaciones Facili.!!, 

res. 

Los trabajadores e.gropecuarios, los indepen:'ie,!l 

tes y los dom~sticos constituyen una parte considerable de la

poblac16~ econ6micamente activa, en particular de los paises -

de Am6r:i:i::a:.I.:itina. ¡1 c,.ue a pesar de ello estas categorí.:ts de

personas estén aún fuera de la seguridad social en la mayoría

de esos paises mientras que loo asalariados urbanos de 'la in-

duetria ~ comercio y otras activid~des queden comprendidos, se 

explica por diversas razones: estos últimos han dispuesto de -

mejores medios directoe o indirectos de presi6n y suelen con~

tar con una sólida orbanizaci6n gremial; el financiamiento del 

sistema dentro del esquema cllsico de cotizcciones bip~rtitas-

IJ@YlliCA ·4'mRAL 
•&~M. 
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o tripartit~s, es más fácil obtenerlo de los asalariados y -

empresarios urbanos¡ la oreanizaci6n y los métodos adminis-

trativos para la afiliaci6n, la recaudación de cotización, -

·1a conce!Ji6n de las pre::tacione;; 1 son mucho más sencillos, -

además que se puede obtener con menos dificultad y con mayor 

eficiencia la importante colaboración que se espera de los -

empleadores para estas y otras funciones administrativas. 

El sector de trabajadores por cuenta propia -

representa una proporción importante de la población econ6m! 

camente activa en casi todos los paises de América. El campo 

de aplicación de la seguridad soci3l comprende grupos res -

tringidos de este sector en México (miembros de cooperativas 

y de s~ciadudes de crédito, productores de caña de azúcar),

Perú (pequeños contratistas y subcontratistas) y República -

Dominicana (independientes de cofonias agricolas fronterizas) 

En e~ Ecuador se ha iniciado una interesante experiencia de

extensi6n del seguro a los artesanos. En Chile la protec--

ción según la ley es bastante amplia, ya que incluye a todos 

los indepen~:ientes de bajos ingresos y a al:-;unos grupos esp!, 

Ciales como los abo¡i;ados, sin emb,'lrgo la efectividad del ca,e 

po de oplicación es baja. 

Zn Arsentina, Brasil y Uruguay el camro de -

aplicación es amplio. En Argentina tienen régimen por sepa

rado los empresarioa, los profesionaleo universitarios y los , 

llamados independientes. Hay además cajas provinciales de -

previsión que cubren a ciertos profesionales. En el Brasil

además de los trabajadores por cuenta propia se incluyen a -

los empresarios y socios de empresas, En el Uruguay el régi, 

men para los asalaria1os de la industria y com~rcio cubre 
'~ .. ' 

también a los independi~ntes de eGtas actividades; existe 
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por separado una caja para los ~rofesionalea universitarios

y otra para los escribanos públicos. Cabe advertir sin emba¡ 

go, que al menos en Argentina y Uruguay el número real de -

trabajadores por cuenta propia protegidos es bastante infe-

rior al que correspondería al cc;.mpo legal de aplicaci6n. 

Entre las causas que explican las limitacio--· 

nea en la protecci6n a esta categoría de trabajadores en los 

paises de América tal como en otras partes del mundo, pueden 

considerarse las siguientes: dificultad para definir las ca

tegorías de trabajadores por cuenta propia y suma heteroge-

neidad del potencial campo de aplicaci6n (artesanos, profe-

sionales liberales, empresarios pequeños, medianos y gran--

dea, propietarios, arrendatarios y aparceros agrícolas, - -

etc.)¡ tendencia a la evaai6n del seguro por parte de cier-

tos independientes que parecen preferir enfrentar por si mi~ 

mos las contingencias, mientras ~uc otras personas tratan de 

simular la calidad de independientes para alcanzar una pro-

tecci6n a la que de otro modo no tendrían derecho; problemas 

de financiamiento, sea si se pretende que las personas prot~ 

gidas paguen por sí solas una cotizaci6n equivalente a la 

que en los regímenes de asalariados costean éstos más sus e! 

pleadores, sea si se trata de obtener una contribuci6n del -

Estndo con tal fin; problemas de órden ad:ninistrati'lo 1 en e! 

pecial para la afiliación y para la recaudación de las coti

zaciones, agravados. por no existir la eficaz colaborsci6n 

que los empleadores prestan a la administraci6n. 

En resumen podemos afirmar que la Seguridad -

Social en América Latina ha losrado gr~ndes 3Vances, en ~u~~ 

to a las P·~rsonas c;u.; protege, inde;,;endientemente de la3 cri · 

ticas que se. le hacen en relación de que aún falten muchoo -
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sujetos, para que se logre una verdadera ju~ticia social en

América, en el campo de prestaciones médicas a cargo de las

Instituciones de ~egu~idad Social éstas tienen un papel muy

importante en la protecci6n Je la salud de las poblaciones -

de J,mérica Latina. Naturalmente, resulta difícil medir en -

forma numérica la contribución de estos servicios en favor -

de la salud de los habitantes o su influjo en la notable di~ 

minuci6n de las tasas de mortalidad y morbilidad en esos pa! 

ses. El mejoramiento de las condiciones sanitarias, la difu

si6n de los servicios de higiene, los progresos cientificos

en la medicina, sin duda que han sido factores determinantes 

de progreso en la lucha contra la enfermedad, pero en todo -

caso, la Seguridad Social ha hecho accesibles a sectores más 

o menos numer.osos de poblaci6n de bajos recursos, servicios

mAdicos de calidad satisfactoria, dotados de los adelantos -

de la ciencia médica moderna, que de otro modo quizás hubie

ran quedado reoervados a los sec~ores de máe altos in~resos. 

Hu sido muy valioso el implantar reeimenes de Seguridad So -

cial para liberar a los trabajadores de la. angustia por fal

ta de recursos para enfrentar las enfermedades, para aliviar 

el presupuesto de los trabajadores, de los sastos que de --

otro modo habrian debido efectuar en caso de enfermedad o 111!, 

ternidad. Zl mejoramiento de las ~ondicion~s de salud de los 

trabajadores ha contribuido a mantener y acrecentar su capa

cidad productiva. 

Precisamente la. magnitud de las funciones que 

cur:•ple la Seguridad Social en la protección de la salud ei:t -

América, está señalando cotlo uno de sus más i!!porta.ntes obj,! 

tivos para el futuro, la extensión de sus servicios a secto

res cada vez más amplios de la poblaci6n, en especial fuera

d~ los centros urbanos. 
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"!!! SEGURIDAD :roer.u. ::n ;l!EXIOO". ---
VI. -,.".NTECEDEMTES" HISTORICOS, 

Como ya se había mencionado anteriormente, en 

Mbx:lco en la 6poca precolonial 1 en el pueblo kzteca existían 

almacenes de bastimentos destinados a las neceuidades del iJ!! 

perio, destacando, el reparto de comida y ropa que se daba a 

los pobres, existiendo también hospitalea a donde concurrían 

los intermos y lis:Lados, estos hospitales eran sostenidos -

por el emperador. 

Z1 C6digo Badiano escrito en náhuatl en 1522-

por Martin de la Cruz, afirma que la medicin<:. entre los azt,t 

cae estaba sumamiente desarrollada. 

1.-Epoca Colonial. 

Durante la época colonial se encuentran la:s -

siguientes antecedentes de la política social de los estados: 

al darse cuenta los reyes españoles de loa abusos.: q:ue s;e co

tnetian con los indígenas, dictaron las leyes de indias "ver

dadero monumento de legislación social", destinadas ~ prote

ger al indio contra los ~busos de los conquistadores, estas

leyes contenian en ~eneral, disposiciones que· evitaban el -

mal trato al indigana, considerado como esclavo por los ene.a 

menda.dores; limitaban la jornada máxioa de trabajo estable-

ciéndola en ocho horas; protegian a la maternidad, trataban

de regular los trabajos insalubres y peligrosos, como los -

que se realizaban en las minas, en el cultivo de ciertas ---



.51 

plantaoiones, en la carga transportada por los cargadores. -

Se e~tablecieron las cajas de comunidad indígena para el so

corro de huérfanos, viudas, ancianos, inválidos y en.fe;r.-mos -

que se scstenian del cultivo de una parcela adjudicada a la

.comunidad y trabajada colectivamente. 

La politica social indiana se bas6 en tres -

instituciones que operaban conjuntamente: la iglesia en la-

espiritual, la escuela en lo educacional y el hospital en la

necesidad. La escuela se encargaba de la enseñanza de len--

guas como el latín y el cestellano, tambi~n se ocupaba de -

las artes y oficios; el hospital tenia las ~ismas·caracteri! 

ticas que poseía en la edad medi:~, es decir se dedicaba ade

más del cuidado de loa enfermos, al recogimiento de los po-

bres aunque gczacen de buena salud. 

En 15.53 se manda Cédula a la Audiencia a la -

Audiencia de la nueva España para c;ue se ordene la fundaci6n 

de un hospital para curar pobres y enfermos y que pera su -

edificaci6n y sostenimi~nto se dé cierta cantijad de la Real 

Audiencia; en 1556 se manda a dicha Real Hacienda que Ge ~a

guen dos mil ducados para el edificio del citado hospital. -

Dn. Hernin Cort~s fué el primero en fomentar la fundación de 

hospitales, al fundar el 11 Hospiti:1.l de Jesüs". (21) 

En los virreynatos de México y rerfl se .funda

ro,n casas-asilo para niños ·1ergonzosas y casas hospicio.:: pa

ru. ni¡¡os exr6si tos. Cabe hacer :nención c;.ue los ne~ros libres 

tenian también sus cofradi~s. 

(21) Ulaje FiCTueroa Norberto G,- Conferencia Intern~ericanu
de Seguritlad Social.- T6sis Profesinnal.-~~xico 1060.-
Pá;:. 14 

·~ 



En la época colonial destacaron grandes figu

ras por su amor a los desgracisdos y oprimidos ya fueran in

dios serviles o negros esclavos. El primor protector de in-

dios en Aoérica fué el padre B~rtolomé de las Casas, quien -

los tlefendi6 de palabra y por escrito y estableci6 una redu~ 

ci6n de indios en su obis~ado de la Vera-Paz, que desgracia

damente tuvo ~oco éxito. 

Digna de mención es la obra de Vasco de ·::¡,uir,2_ 

ga, llamado por los indios Tata Vasco, significativo de pa-

dre. Antes de religioso fué letrado en España y oidor de la

Audiencia de México, y en Michoacán en su obispado dió rea-

lidad a la Autopia de Tomás Moro, al crear una comunidad in

digena denominada ''.Repúblicas de la Santa Fé" 1 en donde se -

trabajaba colectivamente; se repartían los bienes según la -

necesidad familiar; se sostenían las escuelas de lenguas, de 

art~s y oficios, de labores caseras para los j6venes y se im 

p'artian enseñanza agricola. También se crearon enfermer5.as y 

casas de convalecencia. La obra de Vasco de ~uiroga fué re-

cardad<-. en ocasi6n de le séptima Conferencia de 3eguride.d Sg, 

cial celebrada en Asunci6n 1 Paraguay, en el año de 1964. 

3,-México Independiente. 

Tiempo después, al lograrse la independiencia 

de M~xico, empieza a ffianifestarse el deseo de agregar a la -

emancipación política, la eoancipacién soci&l. En la mayor:!a 

de los discursos de loa libertadores, se nota la declaraci6n 

de principios que serian la base de las constituciones futu

ras, ya que los conceptos expresados tenian relación con la-

3eguridad Social y corno ~óvil principal, la Justicia Social

cy la distribución equit~tiva de los ingresos. 
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Morelos, en el Congreso de Chilpancingo en --

1813, esboza el derecho pleno de equidad, &1 exfresar que: 

'~a Ley Humana debe moderar la opulencia y remediar le mise

ria, aumentando el jornal del pobre para liberarle de la ne

cesidad". 

Dn. Benito Juárez, o.1 dictar las leyes de .;._ 

deaamortizaci6n di6 otra muestra del Derecho de Seguridad -

Social, a la que era acreedora la claae menesterosa y busc6 

con ello, la repartici6n de tierras para evitar su acapara

miento por parte del clero. Los fines ie e~ta ley no eran -

exclusivamente económicos, sino también sociales; no se tr,il 

taba de privar ~1 clerc de sus inmensas riquezas, sino sim

plemente d<: hc.cerlas producir con objeto de que en lugor de 

que estorbaran al progreso del país, lo favorecieran impul

sando la industria, el comercio, la cultura y las artes. 

De lo anterfor podemos resumir que desde los 

inicios de la vida de nuestro país, encontr~~os hechos ree

levanteE ~ue demuestran una grcn te~denci& hacia la justi-

cia social, tratando de redistribuir mejor l~ riqueza me--

diante la creaci6n, de instituciones que vinieran a '1liviar 

en parte la miseria y el 1o1or de nuentroe antepasados y se 

puede asegurar que todos los movimientos &rmados que h'1 su

frido durante los sislos ant~riores nueatra patria, se de-

ben a la falta de una justicia socirl que Girva ~ara locrar 

el bienest~r de la perDona en el aspecto econ6mico 1 educati 

vo :¡ la •lisminuci6n de los riroblemas de enfermeded :¡ seguri 

dad familiar. 
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VII .-J'JITBCEDmTTE!S I3GALSS. 

Dentro de los antecedentes legales de la Seg~ 

ridad .Social en Néxico, debemos mencionar algunas leyes como 

la de José Vicente Villada en el E.atado d.e Nbico y Bernardo 

Reyes en Nuevo León, quienes trataron de iniciar una timida

reforma en beneficio de los trabajajores, ~recurando evitar, 

mediante una rudimentaria legislación laboral loa ¡:roblemas

de las familias de obreros, derivados de los riesgos profe-

sionales, En la exposición de motivos de la Ley de Villada,

pueden leerse diversas reflexiones sobnl las condiciones am

bientales, que rodeaban la existencia de los obreros mexica

nos, las cuales necesariamente afectaban la salud de las fa

milias proletarias, puede observarse una !inisima sugerencia 

dirigida a los em~resarios, en la cual se procura mostrarles 

la necesidad de mejorar la habitaci6n y el régim~n alimenti

cio de ~us trabajadores, con el fin de abatir los egresos -

provenientes de riesgos profesionales, (22) 

En 1907 1 Rodolfo Reyes presentó al Ministerio 

d.e Fomento un proyecto de ley miMra en el que aparecen di-

versas medi.:las protectoras de los trabajadores y de sus !a-

miliares, qui,;mes eran indemnizados en caso de ocurrir algún 

siniestro. Su autor, en el escrito de presentación del pro-

yecto 1 relata que en un principio se habia pensado crear un

seguro en favor de las pers~nas que hubi3re señalado el mins 

ro como ben~ficiarios al ingresar al trabajo. La proposici6n 

(22) "Antecedentes de la Ley del Seguro Social" .-Instituto -
Mexicano del Seguro Social,-1970,-Págs. 11 y 15. 
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de Reyes tenia por objeto hacer efectivas las indemnizacio-

nes a la familia del trabajador, sin detenerse a ccnsiderar

si 6éta se constituia o no de acuerdo con la legislaci6n ci

vil. 

il incluir el capítulo sobre riesgos profe--

sionalea en el proyecto de ley minern, Rodo~fo Reyes plantea 

la posibilidad de convertir en materia federal la legisla--

ci6n del trabajo, la cual, hasta aquel entonces, se habia -

considerado como una facultad de los estados. (23) 

En 1913, se presentaron dos proyectos de re-

fórmas laborales ante la Cámara de Diputados; en ambos se -

propone al Congreso la adppción de medidas protect~ras del -

obrero, mediante leyes de carActer federal. En el primer ca

so, la diputación por l•guascalientes sostuvo la necesidad de 

reglamentar los riesgos profesionales en toda la República,

con fundumento en c~asideraciones·humanisticas 1 las cuales -

no podrian modificar, desde luego, el principio de las facul 

tades expresas consaerado en el pacto federal. El grupo de -

renovadores us6 la misma técnica que empleara Rodolfo Reyes

y propuso una serie de reformas al C6digo de Comercio de ·---

1894, las cuales implicaban la actividad del legiala.;1.or fe-

deral en materia de trabajo. 

En ambos proyectos encontramos algunos nntecs 

dentes de la Ley del Seguro 3ocial. Los diputados de Aguase~ 

lientes imagincron una caja a car[o de los patrones, la cual 

contrataría con las compañia.o de seguros una s0rie de p6li-

zas, que garantizarían el pago 1e la.e indemnizaciones a los

obreros en caso de riesgo profesional. La ce.ja sería ma1-:.eja

da por autoridades administrativas y engendraric una obliga-

(23) imtecedentes de la Ley del Seguro Social.-OJJUS cit. --
Fágs. 25 y 26, 



ci6n subsidiaria por parte del gobierno en relaci6n con los

derechcs d~los trabajadores. Es decir, el proyecto consider! 

bala intervenci6n directa·del estado en su calidad de admi

nistrador, y no solo de legislador, ccmo una necesidad para

el curnpli~iento de las leyes laborales, 

3e pretendia ampliar el campo de prctecci6n a 

los trabajadores, que se hallaba restringido, hasta aquel e~ 

tonces y en muy pocas entidades, a las normas referentes a -

riesgos profesionales. Los renovadores proponian una serie -

de medidas, que podian c~nsiderarse antecedentes de las pre~ 

taciones socieles. Así, habiéndose realizado determinados s~ 

puestos, se oblizaba a los patrones a proporcionar habitaci2 

nes snnas y c6modas a los trab3jadores, e igualmente articu

los de primera necesidad pare la viña, al precio corriente -

de la plaza. En caso de fallecimiento de al~ún faniliar, el

empleado tenia darecho a recibir un anticipo hasta por la m! 

ta1 del sueldo de un mes, sin tener que pagar rédito alguno. 

Los caudillos revolucionarios empezaron una -

labor legislativ~ ~n materia social desde 1914, con el prop2 

sito Je mostrar los aspectos más nobles e imrortant~s de la

~~volución Mexicana, muchas veces ignorados por b~ena parte

del pueblo •1ue no veia los combates sino ·cor.to un enfrenta--

micnto de div~rsao facciones ansiosas de alcanzar el poder -

p<iblico. 

Cándido Asuilar estableci6 en Veracruz la --

obligaoi6n ,atronal de otorgar servicios m~dicoa a los trab~ 

jadores ~nfermos, quienes tenian derecho, igualmente, a rec! 

bir alimentes más una indemnizaci6n por parte de la empresa, 

consistente en la totalidad del jornal, que cobrarían en tan 
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to durara su padecimiento, los servicios médicos comprendían 

el estableci~iento de hospitales o enfermerías, dotados con

venientemente del arsenal quirúrgico, de drogas, medicinas,

m~dicos y enfermeras. 

Rafael Zubaran Capmany, en su proyecto de cos 

trato de trabajo, toca ciertos puntos, que pueden considera~ 

se cntecedentes de la ~eguridad Social-Mexicana. Zubaran ti! 

ne un gran empeño en conseguir, dentro de los reglamentos de 

talleres las medidas de higiene y seguridad adecuadas para -

preservar la salud de los trabajadores. l..deitlás establece la

-obligación patronal de contar con los instrumentos y el per

sonal necesario para impartir los primeros auxilios. Por úl~ 

timo considera un deber-de las empresas"propo~cionar habita

ción có!!loda e higienica al obrero, si éste para prestar sus

servicios debe residir fuera de las ~oblaciones y adminis--

trarle alimentación y habitación sec;ún la posición de ambos

cuando el obrero deba vivir con el p1:1.tr6n 11 • (24) 

La Ley sobre ~ccidentes del Trab~jo, promul~ 

ña el 25 de diciembre de 1915 por Nicolás Flores, gobernador 

del Estado de Jiidalgo, sigue de muy cerca la Ley de Bernardo 

R·;yes¡ pero en lo·':l articulos 6 y 7 aparece un antecedente di, 

recto de la Ley del Seguro So:ia1. El Artículo 60. indica e.

los e:.1preoario~, que: "podrían substraerese de la responsabi 

lidad en que incurran por ~ccidentes del trabajo, asegurando 

contra accidentes a los individuos de au dependencia, en al

guns de las compafiías que se dedican a esta cl~se. de neso--

cios, ~ue sea de reconocida honrdez y solvencia, a juicio -

(24) Antecedentes de la Ley del Eezuro Soci~l.-Pr6logo.-Pág. 
l~. 



del Departa~ento Jel Trabajo y prfVia aprobación el Ejecuti

vo del Estado. El artículo 70 agregaba: ''Zn todo caso los -

responsables de accidentes deb€rán asezurar a sus trE.baja<lo

res contra siniestros, a r~z6n de trescientos pesos cadE uno 

sin perjuicio de ero¡;ar los gastos del sepelio". 

En Jalisco habían aparecido en septiembre y -

octubre de 1914, dos decretos, el primero de ~anuel M, Di~-
guez y el segundo de }'.anuel l1¿;uirre .Berlar.g::., en los cuales

se legislaba sobre descanso oblisutorio y salarios, El 28 de 

diciembre de 1915 el mismo Aguirre Berlengn establece una s~ 

rie de medidas, entre les cuales cabe sefialar la creeci6n de 

una sociedad mutualietc reglamentada por una serie de orga--

nie~os descentralizados, ~ancionados en la previa ley, que -

llevaban el nombre de Juntas ~!unicipales 1 integrada por re-

presentantes de los trabnjadores, de los patrones y del estA 

do. 

En Zacatecas se proi~ulg6 en 1916 unn ley de-

accidentas de trab~jo, que carece de inter~o rGrE el jurista, 

puos se limita a reproducir el articulado de 1: ley de Der-

nardo Reyes. Sin embargo, debe mencionarse co~o un esfu~rzo

más de la Revolución Constitucionalista para lograr la justi 

c:!.a social. 

Gustavo Espinosa Mireles promulg6 en 1916 la

Ley del Tre.bajo del .Setado de Coahuila, muy iIJportante C.esde 

el punto de vista del derecho laboral, pues en ella se e~ta

bleci6 por primera vez una disposici6n referente a lJ ;,rote~ 

ci6n que deber! i~partirse a las mujeres durante el periodo

posterior al parto as! como uri i11ciso en el cual se les con

cede un descanso de media hora en la mañana y media en la --· 
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.tarde, para la crianza de sus hijos 1 durante el periodo de -

lactancia, 

Merece especial menci6n la Ley del Trabajo -

promulgada por Salvador Alvarado en 1915, en su calidad de -

gobernador del Estado de Yucatán. Desde la·exposici6n de mo

tivos encontramos un tono de indignaci6n apenas reprimido, -

por la contemplación de léls penalidades -sufridas por los tr~ 

bajadores peninsulares. 

La explotación del campesino y del trabajador 

fu6 más despiadada en Yucatán que en los otros estados de la 

Re:pCiblica, La rebeli6n de los Mayas en 1848 dej6 un trauma

en la casta divina que no veía en el indigena me.e (iUe un me

dio de enriquecerse y un motivo de temor y de odio, al cual

era necesario convertir en un aer abyecto y degradado, para

iopedirle soñar en un nuevo desafio al poder de la raza bla~ 

ca. 

l·:erece la pena leer la ley de .Alvarado para -

sentir el acento de horror, incredulidad, compasión, dolor,

tristeza y rebeldía, que pone el autor en cada linea siempre 

~sorprendido por la miseria del puetlo yucateco y aún m{\s por 

la fatuided, estupidez, ignorancia, inconciencia y la inhum~ 

nidad de los opresores ue la penin3Ula, (25) 

El problema laboral en Yucatán, por ser t~n -

.grave, provocó una mayor curiosidad científica entre las ¿e~ 

senas que pretendian r~solverlo, ~uienes est~ban, mejer in--

(25, Antecedentes de la Ley del 3eguro Zocial.-Opus. cit.- -
Pág. 49, 
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formadas en materia de trabajo ~ue los revolucionarios de -

otr~s regiones de la Re?ública. Por ello, encontramos en la

!,ey de 4'lvurado una ~xposición do¡:;:nática más extensa 1 mejor 

sia~ernatizada, sue en el rosto de los documentos analizados

anteriormente. Por esa ~isma raz6n 1 correspondi6 a la repre

sentaci6n yucatcca en ~uerétaro, en 1917, ha'ber propuesto 

. ini·:-:iulmente la inclusión de los de¡~echos laborales, como 

parte de los articules de la nueva constituci6n. 

Zsta ide~ estaba presente en la expcsici6n de 

motivos de la Ley de ;.nvarad.o, en uno de cuyos :rArrafos se -

h~bla del carácter provisional de lus disposiciones dictadas, 

las cuales deberian modific~rse una vez que se incluyeran en 

la constitución las bases fundamentales del Derecho del Tra

bo.jo. 

.;;.}varado no pretende dictar únicat!lente una S!, 

rie de medidas ~ue favorezcan inm~diatamer.te al trabajador

yucateeo, sino ;ue, con visión de autentico estodista, el 1~ 

sislador señ&la como fin último de la ley el mejora~iento de 

la raza y 11 liQuidaci6n del régimen de explotaci6n del hom

bre por el hombre. 

tn ~alvador llvarado encontramos un atisbo 

-:.:rofótico de 100 futuros sistemas de setiu'ridad social. Le 

pr•;)OCUf'ª el trc.br.jo de las !:lUj eres, <;.·..ie no debe impedirles -

la yroereaci&n de los niños; c::.c!mite de mala ge.na el trabajo

de los menores, pero señala unn serie de restricciones al 

respecto, con el objeto de per~itir el crecim:',ento normal de 

los obreros adolescentes. 

Por otra parte, procura rescatar al hombre -

del ten:or ante una vejez desvaliiia y fundr.i. una sociedad ::u··

tuulista del Lstudo, que otorgar5 9ensiones en c2sc de v~ja~ 

o muerto del aser.\~rado. 
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En materia de riesgos profesionales, lE Ley -

de Al varado pro:_Jone la creoción de una "Junta Técnica", en-

cargada de estudiar los invcn tos o mecanismos, ~lue eviten -

los siniestros. Mientras tanto, se dicten medidas generales

po.ra reglamentar la higiene y :>eg¡;ridad en los talleres 1 se

fijan indemnizaciones en caso de ries~o profesional y se au

toriza a los patrones ú contratar con co~pañias de aeguros,

para que los substituyan en sus obligaciones respectivas. 

A.- Zl Conireso Constituyente de 1917. 

En el año de 1916 Dn. Venustiano Carranza C!_

pidi6 un decreto en die 14 de septiembre en el cual explica

ba la urgencia de llev&~ a la pr~ctica las refor~as 2oliti--

· cas, eociales y econ6~icaa ~ue postulaba la revcluci6n, pues 

conai~erbba que nu icpl~ntaci6n serie remedio eficaz para -

dar fin a la ~uerra intern~. 

Dn. Venustiano Carranza consijcr6 necesario -

elaborar una nueva constitución, puesto que la re-:·1olnción -

perseguia como principal objetivo, dar fin ::i h e1?.d media -

mexicana y convertir al pais en una naci6n moderna, qu~ pu-

diese vivir en armenia con el tienpo, para consesuir tal pr2 

p6sito, no er~ suficiente refor~~r la conGtitución liberal -

de 1857, ~ue a pesar de sus aciertoa teóricos 1 se h;;;bfa rev~ 

lado ineficaz en le práctica. 

La convocatori~ del constituyente significaba 

una violación, desde el punto de vista formal, al artículo -

127 de la Constitución de 1e57, ;ue establecía al aistc~a da 

reformas de la propia lP.y funda~ental. Carr~nzc aost.uvo un:

tlsis en la cu~l 2c confería superioridad jer5rquic~ a ci~r-
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tas normas constitucionales ·(soberania popular, sistema rep,!! 

blicano federal, división de poderes, etc.) sobre otros pre

ceptos meramente instrumentales (procedimiento de reformas), 

que aparecían :l.nscritos en la misma constituci6n. 

Las reformas solicitadas por los obreros y -

los campesinos requerían la reunión de un congreso constitu

yente en el cual se expusieran las aspiraciones del pueblo -

mexicano, para convertirlas en parte funda:ental de nues---

tros textos constitucionales, Carranza pensaba que los idea

les revolucionarios no podian convertirse en un eficaz ins-

trumento normativo por medio de unas simples reformas a la -

constitución anterior de corte individualista, Al convocar 

al Constituyente el primer jefe no hacia sino interpretar la 

voluntad del pueblo mexicano, expresada en los campos de ba

talla, en los planes y manifiestos, la cual sugería la nece

sidad de un cambio en el estilo de vida, en la educaci6n, en 

las :-elaciones familiares, en la polít:i.ca, en la economía y

en el trabajo que requería forzosa~ente la transformaci6n 

fundamental del órden jurídico y las metas sociales. 

El Congreso empez6 a sesionar en 1916 y abor

d6 los problemas laborales el 6 de diciembre de ese·año al -

leerse para su aprobaci6n los articulas ;o. y 73 de la Cons

tituci6n de 185?, ligeramente adicionados, que concedi~n al

Congreso de la Uni6n facultades para legislar en Materia de

Trabajo. Posteriormente en ia sesi6n del 26 de diciembre, -

Heriberto Jara propuso la inclusión, dentro de los textos 

constitucionales, de ciP.rtos articules protectores de los ds 
.rechos del ·proletariado, y Hécto:' Victoria hizo ver a los 

constituyentes la necesidad de fijar claramente, en la misma 

Constituci6n, las bases fundamentales de la legislación del-
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trabajo: "Por consiguiente, el articulo 5o. a discusi6n, en
mi concepto debe trazar las bases fundamentales sobre la~ -

cuales ha de legislarse en materia de trabajo, que son: jor

nada máxima, salario mínimo, descanso semanario, higieniza-

ci6n de talleres, fábricas y minas, convenios industriales,

tribunales de conciliaci6n y arbitraje. prohibic.i6n del tra~ 

bajo nocturno a las mujeres y a los niñ'os, accidentes, segu

ros, indemnizaciones, etc.". (26) 

En la misma sesi6n, Fro7lAn Manjarrez c. ata

có a ciertos juristas que por escrúpulos dem.rácter formal -

se rehusaban a dar ~abida a los principios laborales en los

articuloe de la Constituc16n. 

El día 28 de diciembre, Jos6 Natividad Ha---

cias' present6 un proyecto del ejecutivo que se turn6 a una -

comisi6n compuesta por Francisco J. gujica, Enrique Colunga 1 

Alberto Román, Luis G. Nonz6n y Enrique Recio, el 13 de ene

ro se dió lectura a un proyecto presentado por Pastor Rouaix, 

Victorio Góngora, Estela Vaca C 9ld~r6n, Luis Manuel Rojas, -

Dionisio Zavala 1 aafael de los Rios 1 Silirest!'e Dorador y Je

sds de la Torre. Estos do~ prcyectcs, bastante parecidos en

tre sí, fueron la base del docu~ento que presentó la Comi--

~iñn, el cual fué a.probado el 23 de ,mero· de 1917 para con-

vertirse en el articulo 123 de la Constit~ci6n Mexicana.(27) 

(26) Antecedentes de la Ley del Seguro Social.-Opus. cit.--
Pr61ogo.-P.ág. ?· 

(27) Opus. cit. Pág. ?. 
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Así pues, las instituciones de Seguridad So-

cial sur3ieron en México 1 como en todo el mundo, confundidas 

con las nor~as laborales, dentro de un esquema econ6mico de

tipo capitalista, con el exclusivo objeto de proteger a loa

trabajadores de los abu;sos e injusticias de los patronos y -

de ciertos riescos qu~ podían provocar p~rdidas de carácter

econ6~ico a las familias proletarias cuyos reducidos insre-

sos desaparecían en caso de acontecerles determinadas even-

tualidades a los obreros asalariados, 

En los primeros años del movimiento revoluci~ 

noria se supone que la intervención del estado en la vida s~ 

ci~l y econ6~ica, debe limitarse a sarantizar un mínimo de -

justicia en l~~ relaciones entre los obreros y e~presarios,

para evitar la explotación del hombre. El concepto del esta

do come prin~ipal promotor del bienestar colectivo ne había

llegado a desi:lrrollarse con plenitud en aE!uella época, que-

todavía luchaba contra los viejos espectros de las doctrinas 

individualistas. Eubo sin embargo, atisbos geniales de las -

nuevas ideas en materia social y política, y así encontr~mos 

en la Ley de Alvarado un pensumiento prof~tico en el cual -

aañala como fin fundamental de los podares políticos procu-

rar la elevación de los trab~jadores y la superación de la -

Los documentos anteriores a la Constitución -

carecen de base filosófica; su exposición adolece de profun

dos ~rrores desde el punto de vista de la ciencia jurídica. 

3on producto del pens2miento empírico de los caudillos revo

lucionarios que procuraban fijar en la ley los ideales de -

sus provio~ soliados, reclutados en el taller y en el campo. 

Los hombres de géibinete, salvo rarísimas excepciones, no pa:;: 



ticiparon con plenitud en el proceso revolucionario, y deja

ron en manos del pueblo la ex~resión jurídica de las reivin

dicaciones de los obreros y de los campesinos, los cuales, -

aunque asesorados deficientemente, lograron crear diversas -

instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad So--

cial. 

Sin embargo cuando analizamos las fracciones

del articulo 123, nos da~os cuenta que son una recopilaci6n

sistemática de las leyes y proyectos surgidos en diferentes

lugares de la Repúb:ica. El 6rden establecido en ese artícu

lo no surgió de la mente de los legisladores, sino de la mi.2, 

ma realidad, de los problemas planteados en las diversas re

giones del pais,que los .caudillos locales habían procurado -

resolver ~ediante normas especificas quo perseguían un fin -

determi~ado. Así, pudo reunirse el m3terial disperso para -

constituir un 6rcien norm~tivo, ~uc seriL el funde~ento cons

titucional de la futura legislcci6n sobre trab&j~ y seguri-

dad social en la República. 

B.-La Constituci6n Folitica de ~Axico. 

Nuestra Constituci6n Política actual fu~ la -

primera que elev6 los derechos sociales a rango constitucio

nal y la primera en tratar de lograr la justicia social y P2 

demos estar orgullosos de que ninguna otra carta magna en el 

mundo había establecido los derechos sociales, dAndoles la -

categoria de norma constitucional y ningún organismo intern~ 

cional lo tenia estatuido, ya que las organizaciones intern!::. 

cionales que se ocuran de este tema, se fundaron posterior-

mente¡ por ejemplo: la Organización Internacional del Traba

jo creada en el año de 1919 mediante el Tratado de Versa- --
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lles. 

C.-Articulo 3o. Constitucional. 

Analisare?:los brevemente alzunos articulos de

la Constituci6n que nos presentan aspectos de Seeuridad So-

ci&l como lo son el 3o. ~ue ha hecho que la educaci6n est6-

al alcance de las clases menesterosas al implantar como obli 

gatoria la educaci6n primaria y está en mente de las autori-' 

dades de la Secr~taría de Educaci6n en amrli~r esta obliga-

ci6n hasta la instrucci6n secundaria, además se ha desterra

do el privilegio de oectas, razas, credos o sexos. (28) 

D.-Articulo 27 Constitucional. 

El Articulo 27 es otra garantía social impor~ 

tante ya qu~ el proble~~ de la tierra ha existido en nuestro 

país dc:,¡de sus orifjenes y en 111 actualidad con la llamada r,2_ 

f')rrc.a asraria se trata de hacer un reparto equitativo de la

tierra y se busca desaparecer el latifundismo o acaparamien

to de tierra en unas cu~ntas manos y mediante sus leyes re-

:;::lar::-;ntarias se controla y redistribuye la riqueza nacional. 

Sste ~rtículo ha sido tom~do en ocasiones como bandera de l~ 

cha política y se' ha creado mucha demagógia en torno a él, -

pero la garantia social ahi estA y el pueblo puede valerse -

de ella y pelear lo que le pertenece. 

(28) Constituci6n Folitica de los Estados Unidoe Mexicanos.
Vol6men ¿reparado por la Secretaría de la Presidencia.
Julio 15, 1971.-~6g. 19. 



Otros articules que tienen mucho sobre Segur!, 

dad Social son el 4o. y So. que conGagran las garantins de -

libertad de trab~jo y profesión, ya que el trabajador tiene

la libertad para elegir el trabajo que m~s le 5uste y le re

tribuya mejor, con una limitaci6n que el trabajo gue se - -

desempeñe sea licito, las limitaciones a las sarantias indi

viduales son el bienestar de la colectividad por el hecho de 

estar elevadas a garantías sociales. - .. 

E.-Artículo 123 Constitucional. 

El articulo 123 fué uno de los ~randes triun

fos de los constituyentes del 17 1 porque el mismo encierra -

un capitulo de c~rantias-socialea que tienden a la protec--

ción de todo asalariado, en los aspectos reáe importantes de

su vida como Gon: educación, ali~entación, vestido, salud, -

la forma de prestar el treb~jc, al hcrario o jornkda ~~xima

y en sinteois el actual articulo regula las re1~cicne3 obre

ropatronales en el aspecto particular en su apartado ''J. 11 y -

en las XXXI fracciones de i;.ue consta y el apart;;cio "B" regu-

1~ las relaciones entre el estado y los trabajadores a su -

servicio, conteni~ndo ambo~ apcrt&dos los derechos orisina-

les o sea l~a gar~nti.:;s minimas para la pre~taci6n del trab~ 

jo tratando siempre de prote0er a la parte máa d~bil que en

este caso lo es el trabajador. 

Dentro de sus fracciones se protege a la mu-

jer y a los menores fijando como edad minima para prestar un 

trabajo por un menor la de 14 años, habiendo sido aceptada -

por Hfxico acatando el "Convenio Edad l:ínima para Trabajar''

ya que en ~n principio se fijaba la edad de 12 años en nues

tra Conctituci6n. 
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Uno de los capitulos qua ha tenido mayor re-

percusión en el desarrollo económico y social del país, ha -

3ido el que se refiere a la fijación de los salar.ios mínimos 

que junto con los demás aspectos que regula el articulo en -

cue3ti6r., son de gran importancia para l~ Seguridad Social. 

Aunque en mi concepto el salario minimo en la actualidad no

logra ios fines.par~ los cuales se ha estatuido, como son el 

satisfacer las necesidades esenciales de una familia, ya que 

la c~ntidad minima que !n la actualidad se cubre como sala-

rio ~ un trabajador escasamente alcanza ~ara satisfacer el -

ren3l6n correspondi~nte u la alimentaci6n dejando los demás

aspectos co~o son vestido, educación, diveraiones 1 etc., sin 

la debida y eficaz compl~mentación. 

Por lo que se refiere al aspecto de la salud

:iel t~abajador y .su familia podemos decir que se complementa, 

mediante las prestaciones que otorgan las instituciones de -

Seguridad con que cuenta M~xico como lo son el Instituto Me

:dcano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Serv1 

cios Socieles de los Trabajadores al Servicio del Estado a -

los ~ue rr.e referiré más a1elante. 

Cabe hacer una observaci6n de que los trabaj~ 

dores que perciben salario minimo no aportan cuota alguna p~ 

ra poder obtener el beneficio de la afiliación al Instituto

Mexicano del Seguro Social~ ya que esta cuota la absorve to

talmente el patr6n, pero es normal en nuestro medio en el -

que existen patrones que en un afán de perjudicar a sus tra

bajadores paian una irrisoria suma por encima del salario -

minimo para en esta forma obligar al trabajador a que cubra

la cuota c~rrespondiente según el cuadro o clasificación que 

le toque, reduciendo en esta forma sus ingresos. 



nrr. -ORIJi..NISNOS ~ ;:::S'.JURIDAD SOCIAL fil! f.!~XICO. 

~.- Instituto Mexicano del Segupo Social. 

Naci6 del proyecto presentado por el licenci! 

do Ignacio García Téllez que ocup6 el cargo de Ministro del

Trab~jo y Previai6n Social durRnte el gobierno del Gral. Ma

nuel Avila Jamacho, estableci6 el Departamento de Seguros S2 

ciales presentando en el año de 1942 ante la Organizaci6n Is 

ternacional del Trabajo y ante la Conferencia Intero.moricana 

je 3eg~ridad 3ocial, un proyecto de ley llamado "Proyecto --

38.rcíe. Téllez?' que fué recibido con gr.:>.n beneplácito y fué -

calific~do de extenso y moderado por los conceptos en que se 

b<-1saba. 

La Conferencia Interamericana de Seguridad S.2, 

::i::.l en su SesHn .ie 14 de septiembre :ie 1942, manifest6 en

la aonsideraci6n quinta Je la aprobaci6n del proyecto de ley 

:i.:ll .:eguro 3ocial Ne::dcano 11 ~ue siendo el objeto de esta 

as3mblea promover, foment~r y c~nvertir en realidad las con

quistDs de la seguridad social y encontrándose M~xico en lu

ch~ contra los intereses que se oponen al bienestar de las -

cl?.ses trabajadoras 1 creemos que es funcién obligada de esta 

conferencia prestarle el amplio respaldo, apoyo y solidari-

d~d p~ra el ixito fecundo de tan magna obra mexicana". (29) 

(2?) ~ntecedentes de la Ley del 3egurc docial.-Instituto Ke
xicanc del Jcguro Social.-1970.-Plgs. 587, 589 y 551. 
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Las delegaciones presentes propusieron a la -

conferencia acordaro que: 11 la inicic.tivu mexicana de ley del

Zeguro Social obliEatorio ~~rece su apro~aci6n y alimento, -

porque constituye un C6di~o de Seguridad Social cientifica-

mente elaborado, con toaas las ptrspectivas de viabiliiad en 

su realizaci6n, al par que repreaenta una g:rantia tlcnica -

para establecer en M6xico el Seguro 5ocial, en beneficio de

l:ls clases productoras y de l.:i. prosperi\i;o.d de la 1kci6n l:exi 

cnna", ( 30) 

Al sancionar las ci::iar::..s est.e proyecto se --

transfor~6 en la ley de.19 de enerc de 1943 dia en que se p¡ 

tlic6 en el Jiario Oficial de la Federación, i~~lantln!ose -

el ze,urc Social oblicatorio a p~rtir del lo, de enero de --

1944, 

Esta l~y ha ~ufriJo diversas reformas, la~ -

que h'.in origina:lo un ati::iento tanto cua.lit.?.tivo co:no cuantit~ 

tivo tie 1".s pr0st:;.cion:n a los benefic"!.arios. 

Dentro de l:is ccntincencias ~u~ nctaal~ente -

cubre se incluye accident~s de tr3bajo, enfer=edades profc-

aicnalos, enfermedades no frofesio~ales, ~atcrnilad, invali

de::, vejez, mu,:,rtc- 1 cesant:!.a en edad :ivanz:da ;¡ servicios S.2, 

ciales. 

cucntra vinculDda a otra por un c~n~rsto de trab~jo no i~;cr 

t.:.-ndo el 2.cto ·1uc le :H. oríc;en; as1 c"n::G ~ los :r.iembros de -

(30) Oru::.. cit.-;.:á.:;s. 392 J ;593, 
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las sociedades coo;erativas de producci6n¡ los de las socie

dades locales de crédito agrícola y las de cré1ito ejidal, -

ejid~tarios y pequef.os propietarios azricolas y canederos. 

L~s trabajadores petroleros y los de f erroc~rriles ,ert~ne-

c en a otrás instituciones descentralizadas y por lo tanto no 

estln compreuiidos en esta ley~ 

'El Iristi tu to Mexicano del Seguro Social es -

un ~ervicio rúblico nacional obligatorio, cooprende las 32 -

entidades federativas y se otorga en 466 munici~ios; eu fi-

nanciami;nto se efectúa mediante las cuot~s obreropatronales 

contando aie~As con l& contribuc~6n del estado, Los trabaja

dores arren~1 ices al igur.l •:.ue los que perciben salario rnini

mo están exentos de cotización la que corre a c~rgo de la em 

CJmo e: Inctituto ~exiceno del 3e~uro Sccial-

es un 6rg~no descent~aliz~~o que cusnta c~n rersnccl~da~ ju

ridica. pro pi E<, .;u a·lministraci ón corre a e r:rgo de. i.m.: Asar:-

blea General que es la autoridad ::;uprerr:a del instituto fcr:~d 

da por treinta miembros, designados diez por el 3jecutivo F! 

deral; diez por las organizaciones 1e tr3bajadc~es y die3 

por las organizaciones ;atron~les. 

Un Consejo Técnico :ue es el repre:ent~nté 11 

gal y :..d~inis ::rador le1 in.sti tu to, f:ir::i:d.o por ;eis mi~:üibros, 

mts el Director Genert.l, qu~ será su Presi1ente 1 estos miem

bros son designados por la li.sa;nblea General, p.::ra lo cuc.l e_: 

da uno de los tres grupos que la constituyen propondr6 J:s -

propietarios y dos suplentes. 

La As.Js~:bl~a Gen(;r(.11 J.csicnarA ;,,1 la Co::.i.3.:.Sr. -
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de Vigilancia, que estar~ compuesta de tres miembros, un pr~ 

pietario y un suplente de cada uno de los grupos menciona--

dos. 

El Director General es nombrado por el Presi

dente de la Re?~blica. 

En caso de. accidentes o enfermedades de trab~ 

jo 1 el trabajador tiene de:-echo a así Jtencia rnMico-quir~rg! 

ca y farmac~utica~ hoapitalizaci6n; asi como los aparatos de 

pr6tesis y ortop6dicos necesario3¡ pero si el ~ccidente o eJl 

fer~edad incapacita al asegurado rara trabajar, recibirá du

rante la incapacidad el 1007'~ de su salario. 3i es declarado

incapacitado totalmente, recibirá una pensi6n me~sual de --

acu0rdo con la tabulaci6n establecida. 

Cuando la enfermedad o accidente traiga por ~ 

consecuencia la muerte del trabajador, se otorgar~n ciertas

prest aciones como son, una cantidad igual a dos meses de sa

larios, una pensión a la viuda del ase$urado, pensiones a -

los hijos menores de 16 años o mayores inc~pacitados. 

En caso de enfermedad no profesional y mater

nidad, el !rabajador tiene derecho a s.si·;fencia médico quirú,t 

gica, farmacéutica y hosFita~izaci6n; un subsidio en dinero

cuar.do la enfermedad incapacite al trabajador~ En caso de -

enfermedad de la esrosa del asegurado los hijos ~enores de -

16 ~ños o los ~ayores incapacitados, el paire y la madre si

viven en casa del aseeuraJo y tambi~n los per.sionadoa :.or i~ 

capacidad y los pensionados por invalide::., vejez o muerte y

sue familiares dercchohabientes, tianen derecho a eo~ar de -

laa ~ismas preatnciones, 
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la mujer o.ae5uradc 1 asi coco la esposa del -

asegur~do, o la muj~r que h~ya vivido con éste por un perió

dc de cinco años¡ tienen d~recho a asi3tencia obstétrica· du

rante el e:nba1·azo, además de un subsidio en dinero i¡;uo.1 a -

cien por ciento de su salario (en caso de mujer asegurada) 

.durante cuarenta y dos dias anterioreG al parto y cuarenta y 

dos después de él; adem~s de ayuda para lactancia y una ca·

nastilla. 

En cuanto a los seguros de invali1ez, tendr~

derecho el invá.lido, qÚe por en!'ermedad o accidente no prof,!t 

sionales, vor agotaciento fisico o mental padezca una afec-

ción, o se encuentre en un estado que se puede considerar -

permanente y que haya cubierto el número de cotizaciones que 

la ley sei:alo:.. 

Tendrá derecho 'J la ¡,ensión ror ·1sjez, el as~ 

guro.do ~ue hubiere cu~plido seaenta y cinc~ c~Js y cubierto

cierto número d.e cotizaciones señaladas por la :!.ey. ;~:;i tam

biéri tendr4 derecho a la pen~i6n for vejez, el sseguradc ~ue 

haya cu~plido sesenta ~ftos y que quede privado de trab&jos -

remuneradores. 

La pensi6n de viudez se otorga a lr. esposa -

del asest•r'3.c'iO fallecido c;ue disfrutaba de Un.:I :2ensi6n de in

valide=, vejez o de cesantía, o que hubiere justificado el -

rtaco de cisrto núm~ro de ccti=aci0nes. 

~ falt& de esposa t(ndr§ lerec~o a lE ,ensiOn 

l;:i i:::ujer con quien el i:.s.;;guraco ·rivió e;:::; ::;i fuere su r:i.::;ri

do durante los cinco a~oa que prece~i€ren in~ediatc~eute a -
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En cuanto a la pensión por orfandad, tendrAn

derecho a recibirla cada uno de los hija~ menores de dieci-

seis años, cuando muera el padre o la madre asegur~da, si 

~stos gozaban de una de las pensiones antes señaladas. El 

Instituto puede otorgar la misma pensi6n a los mayores de 

dicciseis años, pero m~nores de veinticinco en los casos en

que lu miamá ley señala. 

El Ineti tu to Hhicano del Seguro Social es -

una de las orgunizaciones nacion~les descentralizadas que -

mAs ayudan al incremento de la Seguridad 3ocial en la Repd-

blica. 

B.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores al Servicio del ~atado. 

~ . 
El ISSZTE es otra Caja de Seguridad .;)ocii;ü. ·-e1f _; · ~· 

nuestro pais ~ue brinda protecci6n a los trabajadores al se~ 

vicio del Estado¡ se rice mediante la Ley de 2~ de diciembre 

de 1959 que entré en vigor en el año de 1960, Los antecedea 

tos de cst~ in3tituci6n SD encucntr~n en la Ley de Fensiones 

Je 1925 que regia las ~ensionea y prestamos que el Estado -

otorbaba a sus empldados. 

Es una organizaci6n descentralizada ~ue garaE 

tiza a los eoplead~s públicos, las condicione~ de vide. que -

les permitan su desenvolvimi.ento ar:::ónico como persono.:; hum~ 

nas, tiene personalidad juridica propia y un pa~ri~onio ind.2_ 

pendiente. Zst~ formado por la Junta Directiva que el 6f~ano 

supremo y un Director Pombrcdo por el Freaidente de la Repú

blica, 

Las prestaciones que cubre son las sizuientes: 
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Seguro de enfermedades no profesionales y ma-

ternidad. 

3eguro de accidentes de trabajo y enfermeda-

des profesionales; 

Servicio de reeducaci6n y readaptaci6n de in-

válidos. 

Servicios ~ue elevan el nivel de vida del ser. 

vidor público ¡ de su fa~ilia. 

Promociones cultur~les de mejoras para el tr~ 

baj·.•dor. 

Cfeditos para la construcci6n de casas o a1-

quisici6n de ellas, o terrenos destinados a la habitaci6n -

del trabajador. 

El arrend.?miento de habitaciones econ5mic<?.s ,

p=opiedad del Instituto; 

?r~stamos hipotecarios. 

?r!stoQcs a corto plazo, 

Jubil::ci6n. 

Seeuro de Vejez. 

Seguro de invslidez. 

Seguro por causs de muerte. 

Indemnizaciones globales. 

La cuota obli¡;;éltoria que <»portan loe trrc.b.3jcod2, 

res equivale al 6% de su sueldo bisico y los organis~os ¡6-

blicoa cubren al Instituto cor:o aport:.ci6n el 6;~ del suelJo

bé.sico del tr,,bajador 1 rar:;. cubrir el sezuro üe enfermedad no 

profesional :¡ ?:'a'.:ernid·id y ,75;6 pc.:ra aplic1rlo inte.:;ro t.l G! 

guro de accidentes de trabajo y aecide~tes pr~fasionele& lo

:¡_ue hace un total de í2,75% por cada trabajc:dor nfili:ido. 

~8tc ley reali~~ u otorg:i rreat~ciones seme-

jantes a las otorgadas para los trabFjEdores en cener~l. 
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!xiste ~l seguro de maternidad que en términos 

generales, es idintico al que proporciona la Ley del Saguro

Social. 

En cuAnto s los securos de accidente de trab~ 

jo y de enfe·:!.!led¡¡des profesionales, el tr::ibajedor tiene der,! 

cho a asi3tencie. médico quirC1rgiqa; farmacéutica, hospitali

Z!ción,lbs a~aratos de prótesis y ortopedia necesarios. Li-

ccncia y goce de sueldo, si es declarado incapacitado par- -

cialmente, se le concederá. 1.rna ;;iensión, si es considerado i,a 

capacitado totalmente, se le conee~er~ una pensión igual al

stteldo integro que venia disfrutando; dicha pensi6n total o

parcial será próvisional por un periodo de adaptaci6n, exis

tiendo la posibilidad de que se le aumente o disminuya. 

Cuando el trabajador fallezca por enfermedad

º accidente de tr3bajo a los derechohabientes se les otorga~ 

rb una pensión ~quivalente al cien por ciento de su solario, 

disminuyendo dicha pensi6n en un diez por ciento cada· dos -

afias hesta lleg~r a un cioncuenta por cien~e. 

Se otorgan prestaciones de caracter social P.! 

ra mejorar el nivel de vida de los trabajadores y su f~milia 

mediante una formación social y cultural adeauada, con el e§_ 

tablecimiento de centroG de copacitaci6n y extensi6n educati 

va¡ de guarderías y estancias infantiles, de centros vacaci.5!, 

nales y campos deportivos¡ de tiendas y almacenes par~ la aa 
quisici6n a precios econ6micos, de alimentos, ropa y articu

los para el hog.ar. 

Asi mismo por medio del ISSSTE se construyen

casas o se adquieren para ser vendidas a precios m6dicos a -
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los trabajadores. Se pueden obtener ;réstamos hipotecarios -

para la adquisición de casas, de terrenos, de construcción -

de casas para habitación del tr2bajador; p~ra efectuar mejo

ras a las ~ismes¡ etc. 

El seguro de jubil&.ci6n es otorgado a trabaj~ 

~ores que tienen treinta a~os o :As de servicio cualquiera -

que sea su edad. 

Tiene derecho a la pensión de vejez, el trab~ 

jador que habiendo cumplido cir.cuenta y cinco añoJ tenea --

quince años de servicio co~o mínimo; el monto de la pensién

por vejez se fija de acuer¿o con una tabla de por6entaj~s y

tiempo de servicios que la propia ley sefiala; la pensión ror 

invalidez se otorga a los trabajadores que se inhabiliten f1 
sica o mentalmente ~or c~ua:a ajenas a au em~leo y que ten-

gan como mínimo ·quince afie.> ::::?. scr·:icio del Zstado. 

La pensión por c1'us2 de muerte del trabaj:.dor 

cualquiera que sea Au edad, por causas ajenas a su trabajo J 

sie~pre que hubiere contribuido al instituto por m!s de quia 

ce anos, o el caso de Jos pensionados por vejez o invali<lez

dá orizen a la pensión de viude~ y de orfandad o ~ensión de

ascendientes según el c~so, teniendo derecho a :ozerla la -

esposa e hijos menore3 de dieciocho aftos; a falta Je es2os3 1 

la concubina con quien hubiere teniio hijos el tr~b~jador o

el pensionado, o que hay~n vivido con él durante los cinco -

aftoz que precedieron a su muerte, aie~~re qua ambos h~y3n e~ 

tado libres de matrimonio; el esposo de la asegurada an caso 

de tener mis de c~ncuent~ y cinco afios ~e edad o eatar inca

pacitado para trabajar y hubiere dependido económic~mante Je 

ella. A falta de éstos tendrán derecho los ascendientes ~n -

caso de que dependi~ran econ6~ic1~ente de Aste. 



En caso <le que un trabajador se separe defin1 

tivam~nte del servicio sin tener pensión de vejez o de inva

lidez tendrd ierc:ho a una indemnizuci6n global, consistente 

en el ~onto ~otal de las cuotas con ~ue hubiere contribu!.do, 

si está dentro del término de uno a cuatro años de servicio, 

El mont~ total de las cuotas aon que hubiere

ccntribuído, máa un mes de su último 3ueldo básico, si tuvi~ 

re de cinco a nueve aüos de servicio. El monto total de las-

cuot;io 'iUC hubiere '!Jagad.o, mú.:i deo meses de cueldo si hubi-s

re permanecido en el servicio de liez a catorce afios. Sn el 

caso ae ~ue el trabajador falleciere sin tener derecho e las 

pensiones señaladas, sus familiares derechohabientes podrán

Mclamélr .el im?orte de le indemni::.aci6n global. 

El pensamiento estatal mexicano incluye como

hemos visto una serie de cornpletisimas ~restaciones adicion~ 

les al salario, tanto para los trabajadores en gen~ral como

par.:. a::uellos 11 3ervicio del estado¡ es necesario que los -

trabajadores conozcan su3 derechos pera poder adquirir estas 

pc?atacion~s que re?resentun una fuerte ayuda para sus sala

rioo 1 ya '"ue en muchas ocasiones aun ba,}¡¡z re:nunflraciones no 

lee perm:l.ten solventr:or lac necedd<>.des que provocRn las en-

farmedades inesperadas; en otros casos desean poder adquirir 

mejoren medios de vidG y debido 1 la f•lta de conocimiuntos

ie aus derechos no pueden realizar sus deseos, 

C.-Seguro Social de Marinos y Militaras. 

Otr~ categoria de Seguros Sociales son los -

que se otor0an a lo~ marineros, militares y miembros del --

cuerpo de 3alubridad Pública, su justificaci6n juridica está 
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Contenida en la Constitución de 1917 1 .&:partado 11B11
, - - - --

fracciones ~I y XIII, 

El Seguro Social de los marinos y militares -

se rige :por la Ley del Zesuro Gocial de 1o. de enero de ----

1962. Los órganos superiores que lo dirigen son: la Secreta

ria de Marina y la Secretaria de la Defensa Nacional. Las -

personas que protecen son marinos, militares y a sus familir., 

res¡ les contingencias que se cubren son: enfe~medad, mater

nidad, invalidez, vejez, muerte y servicios sociales tales ~ 

como, habitación, educación y otr&s. Su funcionamiento está

financiado por contribuci5n estatal y cierto participación ·• 

de los asezuredos. 

b.-Ase¿urador& Pncion~l Agricola y Ganadera~ 

Otra inatituciG:-, c;ue procura le. s esuricb.l so

cial en México, lo ea este organismo que vmla por la supera

ción técnic~ de las práctica~ camy.esinaE 1 el cdecuado disfr,B 

te de la ti.:rra por parte del ejidatario y el :pcque.:'io pro¡;i,§_ 

tario, es u.n<>. institución de servici.o público y no de lucro

que cuida y fort~lece el patrimonio del agricultor y del ga

nadero, adicionado ~ltimamente con un seguro de vida para el 

c::i.mpesino. 

Estz institución fué creada ~ raiz de la pro

mulgación de la ley del Sesuro Í•grícola Integr1:.1 y Gt'n'"·~cro

public.:i.da en el Dir:rio Cficial de la Federación cc.n fecha ,;:o 
de diciembre de 1961, que establece el .Se¿uro .C.gricola Inte

gral y el seguro gan~dero. 

_,,,,' 

W$l.i\JT5iL;. c,:r¿;iT\~hL 

~ ~! ~ /!& 



:::n su ar t.iculo 2o. nos dice ·.1ue: "el seguro -

ncricolo integral tiene por obj~to resarcir al a¿ricultor, -

en loe t&r~inos de la pres~nte ley y sua regla~entos, de los 

inversion~s necesarins y directas efect...10 3.as en su cultivo,

rora obten~r uno cosecha, cu&ndo Aste se ~ierda total o par

cial~ente como concecuenci~ de la realiz3ci6n de al~uno de -

los riesgos previstos en esta ley". 

Articulo Jo, dice: el seguro gan~dero tiene -

por objeto res.:;.rcir al g~na.l·::ro en los Hrminos de esta ley

y sus reglamentos de las inversiones efectuadas en su ganado 

cu~ndo el ~ismo Ferezca, pierda su funci6n esp~cifica o se -

enferme, como con.secuencie de l"'. realizaci6n de al:;uno o al

:;u110~ de los riesgos qu·s se:fala b ley. 01) 

31 c~pital de la aseguradora estd formado ~or 

tres seri<is de acciones, la serie "A" qu-:i representan por lo 

menos ~l 51$6 del ca].Jit.:il socie..l y corresponden exclusivamen

te al Gobierno Feder~·.l, la serie "B", sólo podrl\n ser suscr1, 

t2.Z ?Or las In'.ltituciones Nacional"'s de Cré'lito y l:i.o organk_ 

zacioncs aw:ilie.res nacion.:iles de cr~cli to, asi como por e::i-

pr~sss de po.rticipe.ción entntal; y la serie "C" t¡ue podrán -

u~r suscrit!<s libremente, teniendo preferencia las socieda--

de::; :nutuálistus •. 

El consejo de adrninistraci6n de la institu--

ción está integrado ~or nu~ve consejeros, cuatro de la serie 

"•i.'', t~eo de la "B'' y d.os de la 11
:•

1
, los consejeros de la ;,a

serie "· '1 representarán rcspecti vam!)nte a la Secretaría de -

(31) Ley del ~e~uro Agrícola Integral y Ganadero.-Capitulo ! 
Ptg. J. 



!aci~nda y Crédito F5blico; Secr~taria de Agricultura y Ge-

nadería; Departr:~c~to de ;.suntcs ;.srarics y Colcnizaci6n¡ -

E:mco de Héxico, .S •• r...; los c.;nsr:jeros de la serie 113 11 repr~ 

sentart.n .?..l Banco N:::.ciono.1 de Cré: ito Agricola; Banco Nacio

nal de Crédito Ejidal y Fondo de Garantía y Fo~2nto para la

Agricultura, Ganaderiá y Avicultura¡ los ccnsejeros de la S.2, 

rie nen repre~entarán a la Federación de .Sociedades Kutuali~ 

tas del Sezuro .ti.gricola y Gana1ero e !r.ati tuciones de Crtdi

to Privadas. 

La Comisión Ejecutiva se integra con los con

sejeros prorietarios o suplentes representantes de la .Secre

taria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de kvicultu

ra y Gana.::.ería y Eé:i.nco de ~léxico, teniendo f'acultr..des da re

solver todos los aountos ~ue no se c~nfieran de manera excl~ 

sivu a intransferible a.1 consejo en pleno en la escritura -

constitutiva. 

El Consejo de J.dmini.:;traci6n designará a un -

Director General y a un Sub-director. 

Zn cu~nto a los ri~sgos cubiertos y en rela-

ci6n al seguro agrícola inte5ral proporcionará seeuros con-

tra se·.;.uh,helad:i, ..;rc..nizo, vientos huri;.c;;?nadca, incendio, -

enfermed~des y plas:s, exceso de humedud e inundr.:ci6n. 

Respecto al seguro ¡;an.::.·Jero, la institución -

aseEura animales ccntr.::. riesgos de mu~rte del ganado po~ en

fermedad o accid:mte 1 pérdida de lr.: fu:ici.'.in especifica u :rue 

estuviere destinaJc. 
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La Orge.nización Int ernacionr.l del Trabajo es

una inatitución interguberna~nntal for~~Ja por estados oi~m

bros, e integr2da por representantes de los gobiernos y per

las org~nizaciones Je err.pleadores y trabajadores. Su misión

ccndste ~n ]?ror.iove::- 111 justicia social, con tal objeto reú

ne informaciones rel~tivas a loa problemas del trabajo, en-

cargándose Je h. di.fu.'>ión de les mismos e instituye nprmas -

int~rnacio~clea contrcl~n~o su aplic~ci6n 0n los diversos -

¡:aíses, e,i·.rce a::;L•i::~o é:CtivLkci:ef: de cnr€.cter concreto y -

prestó, asistencia técnic<l i·-~ra 11:' rc.::.li;;:.ci6n d~ proe;ri:i:.1.:a -

de d~sarrollo social J econ6~ico. 

Como se hu me~cionadc en la pri~erz parte de

este trabajo, la Organizaci6n !nternccional del ~rab~jo na-

ció lo¡p.lrr.ente en el ~~!:o de 1919 en cumplir::iento de J.a Clá.):!

sula XIII del Tratado de Varselle~ en la ~ue se 2ec12r&n --

sus ;irinci¡;ios funda?Lsnt:'.lcs y su carácter de c.r2:c•nizmo de-

pendiente de la que fuer~ ~oci~d~d de los ~ecionEs. 

Un hecho ir.ro~tante es que la O~ganizaci6n I~ 

ternacional del Trabajo, en razón de su imrortanci2, ha so-

brevivido a pcser de l& desaparición de ls 3ociedqd de l3s -

Naciones, 

La Or5anizaci6n Intcrn~cioncl del Trab~jc cog 



tinu6 funcion~ndo en form! independiente hasta los albores ~ 

de la nu9vo paz 3Ur~ida de la scgun¿a cuerra mundial en que, 

medl1nte ~cuerdo del JO de ~~ye de 1946, suscrito por el Coa 

sejo de Administraci6n y las Naciones Unid~s qued6 asociada

ª este organicmo sucesor de la Sociedad de les ~aciones, en-. . 
cali~ad de org!no es~ecializ&do con jurisdicción y atribuci2 

nes propias en el c&mpo eoci9l y del trabajo, Sse acucr1o -

fu~ rat:fic~do ?Or la Conferencia Internacional del Trabajo

en su XXIX reunión cel0brad3 En Montreal, Canadl y ~or la -

Asa~blaa General de laa Nacionsc Unidas ese ,isoo afio. 

A la Or~snizaci6n Internacional del 7rabajo,

lc ha cabido particular responsabilidad en la instauraci6n -

de regi~enes de ~e~uridad Soci~l en ArnArica Latina, en la -

creo:ici6n de un· Derecho· Interna:cicnol del ·rrab.ajo funde.do en

lcs princi~ios gRnerales de la Scguridnd Socisl ~ue influye~ 

ra ·:n los lineamient?S rectores de las legiolaciones nacion~ 

los a efecto de loeror :ue sean superadas· la injusticia, el

lrnmbr~ y la inse.guridild de la hume.nidad. 

1,- El Código Internacional del Trabajo. 

~ste códieo fué elaborado entre las dos gue-

rr.?..s muno;iales, sentó preceptos y normas rel~tivas a sala--

rios 1 horas y condiciones de trabajo, 1~ 9rotecci6n de la m~ 

jcr y de los adolencentes, la seguriJad en el trabajo de lao 

~inas y 1el mar y fijó la base l~ffDl de los sistem~s de seg.!:!, 

rid~d soci~l. Dic~o códiGo figuro en una serie de convenios 

y r~comendnciones adopbdas par la Conferencia que anualmen

te se celebra en Ginebra, progresivamente modernizados y am

pliados para tener en cu0nta los cambios en cuanto a las ne

cesidades y condiciones sociales y de trabajo del mundo y la 

evoluci6n por la que a~raviesQ el desarrollo econ6mico de 



los paises miembros. 

Los Estados miembros deben someter a las auts:. 

ridades nacionales co~patentes los convenios y las recomcnd~ 

cienes adoptad&s por le :onferenci2 para que ellas decidan -

el cur;;o que debe d:i.rse a las referid<'.E norm&s. Cuando un gs:_ 

bierno ha ratificado un CJnvenio 1 debe informar a la Organi

zaci6n Internacional del Trabajo a interv~los regulares de -

las medidas tomadas ~ar~ la ?Ucsta en vigor de las dispoei-

ciones de dicño convenio y si existen ;roblom.\ls para el cum

plimiento del convenio, de caricter técr.ico, la orgar.iz&ci6n 

prestará ;i.sistencfo técnica por :::edio de sus ors,..nos es;aci~ 

lizados. 

Lo. Orgar.i_:?.aci6r. Interno.cioni::.1 del Trab.\ljo pa-

r:i. í::1cili tar oas funci•:.tl'.:: en ;.:i:érica, tiene oficinss en '!tio 

de Jzrneiro 1 3ueno3 Air,::s, :~·r.tii:.gc, ~'.~}:ico :J Lbs.. C,;2) 

B,- Estr~ctur~ci!n. 

ta Orgl'.ni:::aci6n !nternacicnrcl de::. Tr'lhe.jo e.~-

ta estructurada po,i;:los sisuientes organos: 

1.- La Conferencia Intern~cional. 

Es e!. org.:mo supr'."ºº de !.z, C.r~,:~niz.::ci,~n Intcr, 

nacion~.1.del Trabajo, se rei.¡ne una vez al a.1~0 1 r1oicten dele

gados, asesores y consejeros de los eEtudos m!e~tros, asis-

teti. tembién represent<o"ltes de la Oi·ó:mizc.ción de las t·:.:iciones 

Unidas y de otros organis¡:¡os inte:·n.:.cion:i.les, nlgimrn de sus 

02) "Revisto Americas".- SditEd<. ::r:r l.:t O. ::;, .... - ·::ashir;g -
ton 1968.- Vol. 21, ~o. S.- rug. 18. 
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atribuciones son: adoptar convenios y recomendaciones inter

nacionalas del trabajo¡ designar a loa mie~bros del consejo

de udmi:tistraci6n de la Or¡;anizaci6n Intarnacional del Trab,! 

jo; est~blec~r lus for~ae para que lo~ e~t~dos miembros ap11 

~uen los c~nvenios internacionales rctificados, adopta el -

presu~uasto de la Organizaci6n Internacional del Trabajo fi

nanciado por los P.stados mismbros. 

2,- Lo Oficina Internacional del Trabajo. 

~a la Secretaria Fer~anente de la Organiza-·· 

ci6n Interne.cional o el Trabajo, su sede se encuentra en Gin,! 

bra, Suiza¡ sus funcionarios no pueden recibir instrucciones 

de ning~n gobierno o autori?Rd ajena a la organizaci6n y sus 

princi~alee funciones son: preparar los informes ~ue sirven

de brise P(•.ra los trabajos de conferencias y reuniones de la~ 

Organizoeión Internacional del Trabajo en todo el mundo; ee

un centro de documentación e investigaci6n; emite estud.ios,

;ist<,di s ticM, inforoes, revistas y public acion-::s periódicae

ie interé3 mundial. 

3.- El Consejo de Administración. 

¡~ al 6rgano ejecutivo de la Or1anizaeión In

ternucionul Jel Trabajo, se reúne tres veces al año, estA -

forrno~o por 24 representantes <le lo~ gobiernos y 12 de loe -

trc.b~jaiores, diez de los i:.uestos r,ubernam'~nté!.lM se cubren

con carActer pernanente por los diez paises de mayor im?or~

tancia iniuetriRl y los ctros liez se designan ~or elecci6n, 

sus r-rincipales atribuciones son: determina el órden del día 

de lo. conferencia¡ establece el :!'resu-puesto :le la Orrraniza-

c~ 6n Intirn~cional del Trabajo pero 1ue sP.n aprobado por la

Confcrencia General¡ elige al Director 3cnaral_ de la Organi

zación Internacional 5el Trab~jo; ins;eccinna las l~bores 

r~aliza~~s vnr la Ofici~n Intern~ciJnsl del TrDb~jo. 



~n la Conferencia General de la Or~anización

Internacional del Tr~bajo 1 convocada en Ginebra por el Cona~ 

jo de Adc;inistraci6n de la. Ofician Int.;rn~cior,al C:el Trabajo 

y ccngre~ada er. dicha ciudad el 4 de junio de 1952 en su --

Trieésima ~uinta Reuni6n y despu6s de haber decidido adoptar 

diversas proposiciones relativas a la ncrme cinima de Segur;i, 

dad Social, cuesti6n qui:l constituy6 el quinto punto del ór-

den del día y haber decidido ~ue dichas proposiciones revis

tieran l~ for~a de un convenio internacicnal, con fech~ 23 ~ 

de junio del mi:on:.o aüo se ad:]?tó el convenio sobre Seguridad

Soci.:~.1 (!::;;r:na :·!foimc.). -

Esta convenio fu~ ratificado y aprobedo por-

el Semu!o de l·:€!xico el 29 de diciemb::-e d.e 1;:59, entre.nt~o en

vigo:t" el 12 de octubre do 1961, mt:diante una comunic~.ción -

que acompañaba el instru.~ento, 

~ continuaci6n enalizarenos los puntos del -

convet¡io sobre la norma mínima de ~eguridsd 3ooial que fue-

ron aceptados y r:i.Uficedos por nue.<;tro pds. 

~6xico ncept6 l~s siguiente~ ~rcstacionss que 

en forma sint~tica se analizan. 

A.- Asist&ncia M6~ica.- Cualquier contin~en-

cia de estad~ m6rbido cualquiera ~ue ~ue~a su C3Usa, el cwt~ 

raza, el Farto y SU$ consecuencias, Obviamr,nte la asister.ci~ 
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mé::Iicc. presta;la tiene por objeto conservar, restablecer o !':1,2_ 

jorar la saluJ de la ~~rsona protacidJ a~i coco su aptitud -

pnra el tr~~ajo, pura hoccr frente a sus necesidades person~ 

les. 

B.- Preat~cione~ Honetarias de Enfermedad,- -

L::i. contingenciP cubi»rb .:Jebe comprender la inca:iaci::ad p<cra 

trab1jar 1 resultante de un esta~o mórbido, que entrafie la -

sus~anoi6n de insresos ses6n la defina cada legislación na-

ci onal. Existen una serie de li~itacicnes tendientes a evi

tar abusos entre otros la li~itaci6n a ~6 semanas en cads -

caso de enfern:cdad, con h posibilidad de no pag:i.rse la pre~ 

t::i.ci6n por los tres pri:n<?ros dias de suspensión de .!anan- -

cias. 

c.- Prestaciones de Vejez.- La contingencia~ 

que cubre es la 3U~ervivencia más all! de una eda<l prescrita 

que no debe:-~ exce:Ier de 65 años. Sin ernba.rgo la autoridad

co~~etant~ puede fijar una edad n:~s elevada tornanlo en cuen

ta le capac!dad de tr~b~jo de l:s ?!rsonas de edad avanzada

en gl pais de que se trate. Ln legislac~6~ nAcional puede -

su9~~n~2r la prestaci6n si la ?ersnnn que t~nga Rl derecho a 

ella ej!rce ciertas actividades remuneradas prescritas, o -

puede reducir las !)re¡:¡tnciones cuan.:lo las g:anancins del ben.!t 

fici:rio exceJan del v~lor preocrito. La prcstaci6n debe -

conGistir en un paco 9eriódico de acu~rdo con tablas previa-.. 
m~nte elabor~dns y q~e se basan en cálculos actuariales se-

gún la ley de PFObabilidades, ade~As debe comprender una ~r~ 

tecci6n de acuer1o con el astado mórbid~, es decir siempre -

con la idea le conservar, restablecer o mejorar la salud de

la persona rrotegida. 



D.- Preatacicnes f'n ca.c;o de f!ccidentes de tr!;. 

bajo y 9nfer~edsdes ~rofesionalcs.- Se refieren a la incapa

cidad para trabajar o a lapérüida total ~e capacidad para e~ 

nar cuando es probable <'.ue sea perrr.anente, a. la dismunici6n

correspcndiente de las faculta~es físicas o a la ~uerte Jel

sost&n de la familia, la prestación deberA consistir ec uc -

pago periédico calculec:o de confcrddé"td con las ts.blas ele.bsa, 

radas al respecto. Abarca tambHn el es.so de pérdida parcial 

de la capacidad para obtener ingresos y el pe50 reri6dico, -

en este c.:.so, deberá consi::>tir en una cantida:i que represen

te la proporción en relación a la pérdida de la capacidad. 

~l gobierno deber5 tomar las medidas necesarias destinadas -

a la reeducación profesional de las personas cuya capacidad

haya sido reducida. Lc5 prestaciones deberán concederse du

rante todo el transcurso de la contingencia; sin embargo con 

recpecto a la incapacidad :'~r::. trab~jar la prestaci6n podr~

dejur de p::.gurse durante los t~~s ~T!~aros lias en cada caso 

de suspensión de ganancias. 

E. - Prestaci,,r.es de Eaternid&d..- La c:intin.;-=!!, 

cia cubierta deberá com?render el embarazo, el parto y sus -

consecuencias y la suspensión de gananciss resulta&te de los 

mismos 1 según lo defina c.::da legisl.sci6'.l nacior:.Bl. Obviame:n

te las personz.:s prote:;il!as sed.n to:i.::s mujeres. L::. ,::rcsta--

ción deber! co~~render l~ usistencia mldica asi co~o loa in

dispensables subsidios durante t'do el ti~mpo ~ue la cuj~r -

por su estado e~té i~rslidu de obt~ner s~a;.ncic.s. Los ?~co~-

peri6dicos podr6n limit~rse ~ doce sema~as ~ ~=~os 1~ue c2d~-

legisl~ci6n n~cio~~l i:~ronga o ~ut~rice un ~cri 1Sdo l~r~o de-

abstenci6n del tr:ibz.'.jo, en cuyo caso le::: re.ses no :ioddn li

citarse a un reri5do de menor dur.::ci6n ~ue el qua fije l~ -

pro?ia l~giRlación. 
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F.- Prestaciones de Invalidez.- La continsen

cia cubierta deber~ comprender 13 ineptitud para ejercer una 

actividad profesional, en un gra~o prescrito, cuan1o sea pro 

bable ;ue esta ineptitud ser!;. perrnanente o cu!lnd.o la misma -

subsista despuls de cesar las prestaciones monetarias de en

ferMdad. E.'3te tipo de prestaciones deberán concederse duran. 

te todo el tiem:ro de la contingencis o ha.sta t:'le seim subst!_ 

tuidas por una prestaci6n de vejez. 

G,- Frest~ciones de sobrevivientes.- La con-

tin~encia cubierta deberá comprender la p6rdida de medios de 

existenci~ sufrida por la viuda o los hijos como consecuen-

cb. de la :r.uerte del sosten de familia¡ en el caso de la vi.Jl 

1a, el derecho n la prestsci6n podr5 quedar condicionado a -

la p~esunci6n se~ún la legislación nacio~al, de que es inca

paz de subvenir a sus ~ropias necesidádes. La legislación n~ 

ci~.nal podrá suspender le. prestaci6n si lE> persona c;.ue habría 

tenido derecho ~ ella, ejerce ciertas actividades remunera-

das prescritas, o podrá rP.ducir las prestaciones contributi

v~s cuando las eanancies del beneficiario excedan de un va-

lor prescrito, y lns prestaciones no contributivas, cuando -

l~s gananci~s del beneficiario, o sua dem~s recursos, o wn-

bos conjuntamente, excedan de un yalor prescrito. Para que -

una viuda sin hijon a la que se presume incapaz de subvenir

ª sus proFias necesidades, tenga derecho a una pr!ataci6n de 

sobreviviente ~odr' prescribirse una duración oinixa del ma-· 

trimonio. 

(33) Bl :3esuri:> Socid en i·!é:d.-:o.-Instituto Hexicano del ~:e~ 
ro Soci~l.-Tomo III.-1971.-?ágs. 193 a 210, 
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XI • -PRI:l r: IP ;.L::::; ~C?!VZ~'.IOS r:<T :':Im P.~ I :::x .!,LES 
SOBR:::: s::GURID/.11 ::c~I a :.r TR.t!l.'..JC DE Ll. C':\G~·;r::.croN. 

I!ITZ?.N;~t'.:IC!·'.AL DEL TR:.E.~JO RATIFI'.::DOS POR m:xrco-

•\..- Ratificaciones de Convenios. 

Antes de iniciar el tema, mencione_remos brev,2_ 

mente el sistemn seguido :;ior México,- en cuanto e la ratific~ 

ci6n de los pactos internecionales. 

"Ratificar un convenio es lo. aprobaci6!J. dada

e.l tratado r.cr les órgunos corq:etentes del estado 1 que hace

~ue ~str; quede obligado por el r::ismo 11 • (,34) 

El articulo 133 de la Constitución Foliticu -

de los ~staJos Unidos ~exiconos dice: ezt~ constitución, las 

leye3 del Congreso ~i 1~ ~ni6~ ~ue ecanen da ella y todos -

los tratados que est~n de ecuerdo con la mis=a, cc:abr&doE y 

que se celt:bren por el Presidente C.e ln Re~úb1ica 1 con apro

bación del Senedo, serán la Ley .:Juprcmi:. de toci. la unión. 

Los jueces de :adu esta1o se arreglarán a dicha constitu

ción, leyes y tratados, a Fes~r de las disposiciones en con

tre.rio que puedo. hO".bcr r:n las constituciones o leyes C:e los

ei;tarlos. 05) 

Zl articulo 76 fracc:.ón I C.ice c!ue sen foc;il

tades exclusivas del Senado: BFrobar los tr&tados y conven-

ciones diplomitic3s que calebrc el Frezidente de l~ ;e~6bli

ca con 1&::; ::otencias e::trHr.jero.s • 

. b4) Scpúlvede C&s::r, - '']r:rechc Intcrnacionc'.l Fúblico '1• -.?c .• -
ejici6n.-~ditcri~l forr6~.-1S64.-r~~. 112. 



92 

De acuerdo con los textos que se analizan, la 

celebración de un trdado se integra en nuestro Darecho Pil-

blicc Interno por la concurrencia de dos voluntades, la del

Fresidente de la República y l~ del Senado tomada ésta ~lti

mª por mayoria de votoa. En nuestro derecho constitucional -

el presidente no puede realizar la ratif:l.cación del tratado

sin la previa aprobación del senado, es un acto intermedio -

·entrg otros dos que pertenecen al Derecho Internacional. 

Sl Senado puede desaprobar un :ratado conclui 

do por el president~, éate ne ruede constitucionalmente rat!, 

ficar el tratado y si lo hiciere, a parte de su responsabil!, 

dnd conJtitucional,crearia unu doble situación jurídica¡ la

invaliclaz del tr~tado en el 6rden inte~no conforme al artic.!:l, 

lo 133 y la existencia en el órden internacfonul mientras 

subsista la voluntad del otro estado signatario. 

La actuaci6n del senado no obliga al presi--

dente a llevar a c=bo la ratificación o sea que queda libre

la voJuntad del presiuP.nte para actuar en el plano interna-

ciona11 al ~ue pertenece la ratific~ei6n de los tratc<los. 

( 36) 
B.- Convenios. 

A continuación analizaremos alsunos de los -

rri~cipales convenios intern~cionele8 de la Organización In

tern;.cicinal del Trabajo en 1~0.teria de Seguridad .Social y Tr-2, 

bajo que han aido ratificados por MAxico. 

06) Tena P.::-mirez. Felipe.-"Derecho Constitucional lfoxicono". 
?~. edici6n,-Iditoris1 Porr60..-1964.-rfss. 388 y 389. 
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!fasta el 31 .le dici'"t?:bre de 1970, ti:6xico 

habia ratificado 51 convenios internacion~les; de ellos los

convenios númcrl1l 6 y 7 adoptado~ el 29 de octubre de 1919 en 

Washignton y 15 de junio de 1920 en Génova respectiv~~ente,

fueron denunciados. 

El prim;r instrumento ratificedo por ~b::icc-

fué el núrn::ro 6 relativo al tro.bnjo-nocturno de los r.:enores

en la industria, aprobado por el sen::iC.o de la República el -

26 de ¿iciembre de 1936 y entró en vip;or pc..ra i0:éxico el 20 -

de mayo de 1937, habiendo sido revisado en 1948 por el conv~ 

nio nú:n;o:ro 90. 

Zl convenio nmnero 7 por el que ae fija en 14 

años ls edad minirea de adreisión de los niños-al trabajo rn~ri 

timo, sa aprob5 por el sene.do el 12 de diciemhr-e de 193~ y -

entr6 en vigor J?iiN r~hico el '17 de ago~>to de 'i948, revir-Bdo 

en 1936 ?Or el convenio n~~~ro ;8. 

:1 convenio n~mero 12 relativo a la indemnizi 

ción por accidentes de trab01.jo en la agricultura f'ué ap1•obc1-

do por el senado el .31 de diciembre de ·1936 y entr6 en vigor 

;p.:1ra t'.éxico el 29 de ccfubre de 19.37· A ¡randes raagos esti 

~ula que todo miembro de la Organizaci6n Internacion&J. del -

Trabajo que ratifiqu.;: d ;.:resente convenio se oblic;a a exte,!1 

der a todos los asalariados agricolus el beneficio de 1~~ ls 
yes y re~la:r.ento::; que tengan por obj ¿te inde!:mizar a cauna -

del trabajo o durente Ja ejecución del ~i~~o. 

Convenio 17 relativo a lu in~e~ni~eci6n ror -

accidentes de tr~~';:iajo, <:probr,dc por el se:;.ado el 2é de .t:.ci~ 

bre de 1932 y entr6 en vigor en Mfixicc el 12 de ~ayo !e 



indemnización en caso de accidente seguido de muerte o acci

dente ~ue cause una incapaci<l~d per~an~nte, un pago en forma 

de renta, ecta inde!llnización podrA p&.gar:::;e total o parci.:il-

oenta 'in for:n:::. de capital cuando se ~arantice a lo.3 autorid~ 

des co:r.petente3 un eüipleo razonable :iel mismo. En caso de is_ 

capacidaJ la indemniz1ción se concederá a más tard~r, a par

tir del ~uinto día despu~s tlel accidente por la institución

encar~od~ dal pago. 

Las victimas del accidente de trabajo tendr~n 

derecho a la asistencia médica, quir~rgica y farmacéutica n!t 

ca:::aria, u;:;i e.orno la renovación normal de aparatos de próte

si3 y ortopedia. La le6islaci6n nacional establecerá medidas 

de control y loa rracediml!~tos ~ara la revisi6n de las in-

demnizaciones :;i. L.s v f.cti,;as del accidente y a sus derechohs 

bientea y para gara!ltiz~rlcs contra la insolv3ncia del emples 

dor o del asegurador. 

Zl co!lvcnio 19 se refiere a la iguald.!!.d de --

. trato entre trabajadores nacionales y cxtranj~ros en materia 

de indemnizaciones por accidente de trabajo, ru~ aprobado 

por el senado el 26 de diciecbre de 1932 y entr6 en vigor P!. 
ra :·!éxico el 12 de mayo de 1934.--

Convenio 29 relativo al trabajo forzoso u --

obli~atc . .-io fué e¡:robado por el. senado el 26 de d:!.ciembre de 

·193~ y entró en •1igor par;:: !!.b:ico el 12 de mayo de 19.)5 :r e.! 

tipula ~u; tod9 mieobro de la Org~nizaci6n Internncional del 

~rabajo se obli~a a suprimir lo ~~s pronto posible el empleo 

d.el trubojo forzoso u obligetorio en todas sus fe-nas, auto

rizando este tr'lbajo durante un pari6do transitorio, dnica-

rnente p3ra fin~s públicos y a titulo exceDcional. 



9.5 

Se :!i.t.n ratificado y adopta:!o por !'!é:dco conv.2_ 

nios relativos a la iniemnizaci6n por enfermedade3 profesio

nales; n las vacaciones anuales pagadas; a pr~scripciones de 

sezuridad en la industria de la edificaci6n; a la libertad -

sindical y a la protecci6n del derecho d~ sindicaci6n; a ln

protección del salario¡ a h. nor::-.a mínima de seguririrod so--

cial a lD que y~ me he referido anteriormente, etc. 



CONCLUSIONES 



o,. ,e 

e o N e t u s ! o N s s • _____ .., ______ _ 

1.- La Seg~riJad Social h~ sido y sigue sien

do preocupaci6n de todos los Gobiernos del mundo, sin que -

sus diferentes ideologias y forcaa de enfrentar los proble-

mas, los aparte de esta importante meta. 

2.- La Organizaci6n Internacicnal del Trabajo 

es el dnico organi~mo especializado que mediRnte su interv:~ 

ción, proponiendo rccor.icmdaciones :r trate.ndo que se celebren 

convenios p:ir loz orgunismoo de segurid:l..i social en el !:lun-

do 1 hace ~ue se incorporan a las legislaciones naci0nales 

los ilV!:'.nce.s logrados en cuento a. Jeguridad Social y éstos 

llesuin a las clases socia13s mfis necesitadas. 

},- Las rc1uiaitos prescritos en l~s legisla

ci·:mt:s de c¡'lla uno de lo::i pa5.ses miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo, han aido la causa de que el ~xito 

de écta se~ lento y las reault3dos no sean espectaculares, -

poro no se puede negor P.1 evidente Frogreso que en materia -

de S!GUridad !ociel ha alcanzada el mundo ~n astas dltimas--

décadas. 

4.- Las experienci~~ obtan~das hun da~os~rado 

la necesidad de J.os Comitls Regionales de SeGuridad Social -

p:ira la resoluci6n de los :¡,iroblJCJ:,.s que Ge :;,~reairnten tenien

do 6stos una importancia especial como en el caso del Co~ité 

Interamericano de Iniciativos en H&teria de Segurid~d So---

cial, como una c·:msecuencia de h c:-cación de los coo:ités r.!! 

gi ;nales 1 surgió la nec;e;;ii~ad de crear lo Asociación Intern~ 

ci~nal de la Sesurid3d 3ocinl. 

• 
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5 •• Cuando menos en ;l.méricn latina la seguri

dad social se inició como una ?ráetic~ ce ~a virtud de la C!, 

rid.ad. 1 por organizaciones relisiosas cán·:lole a ~sta fur.tle.me.!l 

tall!l'.i:ite un contenido religioso • .Sajo la influencia c1e las -· 

nuevas corrientes en el pensamiento 1 la seguriC.'1d social se

desliga de los prejuicios religiosos eu 1aa pri~eras déc2das 

de estP. siglo, teniendo como _¡:.unto culminante la creaci6n de 

la Organiznci6n Internacione1 del Trabajo. 

6.- El . mas gro.ve probler.ia -,ua enfrenta actu::.;h 

mente la segurid~d sccial an iunhica LatinB 1 e'3 el estance.-

ciento en 1~ política de extensión gradual. 

7,- El mundo sufre una murc3da tendencia hucia 

1~ uniformidaa de las prestaciones en el csso de enfermedad

º accidente y n~n de req~is~to~ !•ra obtenerlas, siendo esto 

positivo ¡a ;ue loa -~císes de b~jo des~rrollo econ6mico ten

drin ~ue otori3r prest~ciones de acuJrdo al estandcr fi~edo

?Or los paises nltam~nte desarrollados, 1 cabe heccr la ob-

servación que dentro de e3tos últi~os l~z ¡,rostaciones ~ue-

se otorgan s la cluse trabaja1ora es mínima en relaci6n ~ -

los beneficios 1ue obtiene el capital • 

. ~.- Como erupci6n, en fcrca ex:.;ontáne;;t surcan 

en le la5islaci6n mexic~na los ~nteccdentes de inicie~iv~s -

~ue actualm¿nte poJc~os calific~r de precureores ~e 12 Se&U-

rid·d ~oci0l en nua~tro País. 

9.- ~~be el hono= a le c~~stituc~~n ~:exiccnu-

de 1917 1 el hsber :idc la pricer~ en sl ~undc !n con~~~r~r -



del Trab!ljo, orgánismo internacional que surge a la vida un

e.f.o mé.s tarde. 

10.- México ha sirto el pais de dérica Latina 

que ~ás adelantes ha tenido en cuanto a seg~ridad social, v~ 

ro en ninguna forma se justifica la dualidad I.s.s.S.T¡E. e

I.~.3.:, y debe buscarse su fusi6n, ya que no deben estable

cerse categorias de trabojsdores. 

11.- :;,,uizá lo más importante sea la necesidad 

de crear una 3ecretori3 de la Seguridad Gocial a la cual se

incor~oren todas las !uncicnes en este ca~~o hasta ahora di~ 

~ersas entre las secretarias de estado ~ue redundaría en be

neficio de la sociedad en general como consecuencia del con

trol y mando único que ejerceria al secretario de la misma. 
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