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I N T R o D u e e I o N 

Uno de los teaas que m4s llamaron mi atencidn 

en •i 6spoca estudiantil, fué precisa•ente ac~rca del Seguro 

Social, por considerarla una de las Instituciones de la vida 

conte•porinea que indudableaente tiene mayor relieve univer

sal, por ser la realiiaci6n objetiva de concebir a la socie

dad coao un todo armónico, en donde la idea de solidaridad • 

priva sobre el interds individual, y a la cual el Derecho le 

otorga la fuerza de su iaperatividad para poner a salvo a la 

existencia hWll&na, de los infortunlns, cnnsQ~uencia inevita· 

ble de los riesgos que.impone la vida social (principalmente 

la desocupac16n, la invaliddz., la vejez y la auerte). 

Es la Instituci6n adecuada para la realiia-

ci6n de la Seguridad Social, ya que ~sta constituye uno de· 

los fines últimos del Derecho, pÓrque guantha las condi- -

ciones en que el individuo se pueda realizar plenaaente, de 

acuerdo con los principios do la Justicia S<1cial y el Segu

ro Social es el medio do roalizaci6n de dicha justicia. 

Nacida la Instituci6n como una consecuencia· 

del advenlaiento de la era industrial, del perfeccionaaien

to de la m4quina y de la aparici6n de grandes masas asala-· 

dadas; ha llega<lo a formar parte imprescindible de la Org!!. 

nizaci6n de los btados Modernos; pues as! \:Omo la Seguri·-
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dad Social, es la respuesta te6rica al debor Social del Tr! 

bajo, el Seguro Social constituye la re~puesta concreta a • 

aste mismo deber, ya que la sociedad no puede en justicia • 

exigir el cumplimiento del deber de trabajar, si no asegura 

decorosllllente al hcmbre, una existencia digna cuando sus 

fuerzas disminuyan o sufra riesgos biológicos o sociales 

que le i•pone la vida colectiva. 

Vor6•os on el desarrollo del presente traba· 

jo, que el Seguro Soci1l, es el ae4io •'s eficfz que se ha· 

encontrsdo hasta la fecha, de ~quilibrar a las grandes •a·· 

sas del 11 teaor a h necesidad"; porque teafl ma los de re·~· 

r.hos y la dignidad del ho~bre que trabaja, al proporcionar• 

le los aedios econ6aicos de asist;,ncia y evitAr que la ca-· 

rencia momentánea o definitiva del salario, puedan colocar· 

lo en una situaci6n anl!ustiosa, st111Undolo en la desespera· 

ci6n y en la miseria. 

Debeaos agregar que los Seguros Sociales. •• 

son una fóraula de previsi6n ideada para ~atisfacer las ne· 

cesidades del hombre impedido de tr~bajar, sea por acciden

te, paro forzoso, a¡1fel1:1ed11d o vej6t. Y representan a todas 

luce.s una conquista social, imprescindible para la con\-iven 

cia humana. 
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C A P I T U L O I 

DERECHO DE LA Si!GURIDAD SOCIAL 

a).· DB LA PRBVISION A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Los diversos tratadistas que se han preocupado 

por los te•as de previsi6n y seguridad sociales los han enfG· 

cado por una parte, como raJ11as independientes del Derecho del 

Trabajo y por la otra coao parte integrante del mismo, argu-

aentando ~stos 61tiaos que existe una relaci6n •uy pronuncia· 

da entre el trabajo y la protoccidn del misao. en las relaci~ 

nes la~orales y ~n todo lo que s• refiere a la salud) la vida 

y al porvenir de los trabajadores y sus familiares, cuyo fin· 

principal es la obtención de la paz social. ademis del bienc! 

tu colectivo. 

Constitucionalmente nuestro r6gimen denoainado 

"Del Trabajo y de la Provbi6n Social" incluyend~ ad den--

chos de los trabajadores •n cuanto a jornada. salario, etc •• , 

y derecho de los •ismos para protegerlos, prohibiendo labores 

insalubres y peligrosas, para 111uj eres y •cmores. 

Existft adeais la obligaci6n por parte del pa-

tr6n d1e poner a dbposid6n del trabajador habitaciones higi!_ 

nicas, la creaci6n de meircados )' servicios pi'.iblicos. promover 

la creaci6n de escuelas, prevenir y reparar riesgos profesio-. 
nales creindose los segu.ros de invalidh. vejez, 11uerte. etc. 

Debemos dejar bien claro que a la lui de nues· 
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tro Artículo 1Z3 Constitucional de 1917 y de nuestra Teor(a 

Integral, La Previsi6n Social de los Trabajadores, bS punto 

d6 partida para llegar a la seguridad social do todos los -

ho•bres, puesto que su funcl6n no s61o es prot~ctora. slno· 

reivindicatoria, por lo tanto su r~aliiacid~ ~~plica la ··-,, 
transformaci6n del r6gimen capitalista por fl }'l(;cialis•o • • 

donde la seguridad social. se extiende a todos los sores hu 

aanos :si11 distlnci6n de c:lue." (l) 

So considera que fos trabajadores, tienen d!_ 

rocho a la prev1si6n social y a la seguriaJd social, ya no· 

coao aieabros de una ctase explotada, sino co•P integrantes 

de la sociedad, para as{ de 'sta aanera quedar garantizados 

en su trabajo y coao consecuencia riesgos, •~didas prevent! 

vas e higi,nlcas. as! coao a una protoccidn contra toda el!. 

se de contingencias sociales, en el que el i~dividuo requi! 

re de ~yuda tantc del Estado, coao de la sociedad, con el • 

fln do conservar su integridad física y para goiar de cutn~ 

to proporciona la cultura y el progreso. 

Ahora continuar6mos con el concepto do Sesu· 

ridad Social que he•os vendido mencionando. el cual ba sido 

tratado por varios estudiosos del Derecho, co•o el maestro· 

Días Loabardo, el et.al la define como "una disciplina aut6· 

(t).- ALBERTO TRUEBA URBINA.- "Nuevo Derecho Administrativo 
del Trab11J.jo, Ponúa, S. A. México 1973. Toao U. 
P§g. 128ti. 
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no•a del Derecho Social. donde se integran los esfuerzos del 

Estado y de los particulares entre sr, r.acional e internaci2, 

ndasente, a fin de oritanh.ar sus actuaciones para el logro -

del mayor bienestar sncial integral en su orden de justicia

soc:ial y dhnidad huaana. 0 (Z) 

Por otra parte Arce Cano, expresa su idea de

Seguridad SociRl: "es el instru~Anto 'urfdi~o y econ6•ico •• 

que establece ~l Bstado par~ aboli~ la necesidad y ~aranti·· 

zar a todo ciudadano (serta aejnr decir a todo hombre. ya •• 

que el tfr•lno ciudadano, es un concepto político) el dere·· 

cho a un ingreso para vivir y a la 3alud, a trav6s del repa! 

to equitativo Je la renta nacional y ~or aedio de prestacio

nes del Seguro Social. al que contribuyen lo! patronos, los

obreros y el Bstado o algunos de e3tos coao sub~idios, per·· 

sionos y atenci6n facultativa y de s~rvicios sociales que -

otorgan de los iapuestos las dependencias de aqufl. quedando 

&lllparadas contra los riesgos profe~ionales y sociales, prin· 

cipalaente de las contingencias, de la falta de insuficien-

cia do gananciu p11ra s•J sotenimiento y el de su fa•iJh."(l) 

Por su parte el Doctor Martoni dice, que la • 

seguridad social es sin6nh10 de bienestar J d8 salud, (\e ocu· 

(Z}.· 

(3). -

FRANCISCO GONZJ\L.EZ DIAZ LOMJlARDO. - "El Derecho Sochll -
y la Seguridad Social Integral".(U.N.A.M. Textos Unl-· 
versitarios, M6xico 1973) Pág. 14. 
GUSTAVO ARCE CANO.· "De los Seguros Socides a la Scig~ 
ridad Social en México" México 197 2 P'g. 7 23. 



pación adecuada y segura, de amparo contra todos los infort~ 

nios¡ es lucha contra la miseria y la desocupación; en ffn -

es la elevaci6n de la personalidad bw.ana, ¡¡¡;;:;parando a todos 

los riesgos fundamentales: p6rdida dn la salud, de la capaci 

dad de t~abajo (enfermedad, vejfz, accidentes): p6rdida del

salrio (paro forzoso), invalidti; procurando proteger la in· 

tegrldad flsico·orglnica de los hombres; conserv•ndola, o r! 

euperandola cuando Sft ha perdido; aanteniond~ en lo posible· 

la capacidad de ganancia." (.() 

Acerca del •isao te•a opina el Dr. GoniUea y 

nos dice que la segurid.ad social eaplea los 111is11os •'todos -

que el s~guro, pero que au r.aapo d~ accidn es m!s basto. La· 

•nfel'lledad, el accidento, la invalid~z, la vejfi y la •uerte 

tiauen mereciendo su vigilante atencidn ... (S) 

A6n cuando el conéopto se ha definido de di-· 

Yersas ••n~ras, el coafln denoainador, es que a trav6s de la

seguridad social el hoabre debe got•r de tranquilidad en la· 

vida •isaa, con el objeto de que labore en condil:iones 6pti· 

las de rendimiento. para beneficio propio, de su familiar y· 

de su pa!s. 

b). • DECLARACION DE FlLMlELFIA SOBRE LA SEGU· 

RIDAD SOCIAL. 

(4). ~ 

(S).· 

FRANCISCO ,JOSE MARTONl. • "Seguro Social ObligatoTio". -
~uenos Aires, 19~1. Pág. 17 
JOSE GONZALEZ CALVIN. • "Previsidn Social 11 Buenos Aires 
1946, 
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Pu6 en el ano de 1944. surgida en el seno de 

la XXVI rouni6n de la Organizaci6n Internacional del Traba· 

jo, donde se suscribi6 importantísimo documento. en el cual 

se •anifest6 que cada Naci6n. mediante el esfuerzo interna· 

cional deben luchar contra la pobreza; que todos los seres

huaanos sin distlnci6n de raiat credo o sexo tienen derecho 

de perseguir su bienestar aateriml y su d~sarrollo espiri·· 

tual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad -

econd•ica y de igualdad de oportunidades. 

Se establece adem!s la obligaciGn de fo11en·· 

tar entre todas las naciones dtl aundo, programas que pera! 

tan alcaniar plenitud del eapleo y la elevación de los ,niv! 

les de vida; eapleo de los trabajadores en lan ocupaciones

que puedan tener la satisfacci6n de dar la ad.s ·••pUa ·•edi

da de sus habilidades y de sus conocimientos y de aportar -

su •ayor contribuci6n al co•án bienestar hWlano, la exten-

ci6n de medida de igualdad social para proveer un ingreso -

bfsico a los que necesitan tal protección, asistencia ~~di

ca co•pleta, protección adecuada de la vida y de la Jalud -

de '-·OS trabajadores en todas las ocupaciones; protocci6n de 

la infancia y la maternidad del suministro de alimentos, vi 
vienda y facilidades de recTeo y cultura adecuadas, garan-

t!a de oportunidad es," {6) 

(6).- GONZALEZ DIAZ LOMaARDO.· Ob. Cit. p&g. 126·127. 
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Como pode110s observar, con lo que he•os ex·· 

puesto con anterioridad, ya desde el año de 194(. y antes -

con La Carta deJ. AtUotico en "!l afto d" 1942 fu6 preocupa··. 

ci6n de las Naciones. principalmente en Inglaterra y Alema· 

nia entre otras, el iMpulsar a los pueblos para que se expi 

dieran leyes, que estuvieran vigentes y que vordadera11ente· 

se aplicaran a los ciudadanos y en particular a la clase 

trabajadora que es la que contribuye al engrandeci•iento de 

sus respectivos pafses. 

e).· INTSiW,i.CIONALUACION DE LA SEGURIDAD SQ 

CIAL. 

ºLz Segurid•d Social en el cupo Internado· 

nal, equivale a la previsl6n social do los trabajadores •e

xicanos, porque nuestro Derecho del Trabajo (el que nacl6 -

con el artículo 123). tiene por destino histórico hacer ex· 

tensiva la seguridad social de los trabajadores, hacia toda 

la colectividad y de una maner& especial a todos los econ6· 

micamente d6biles, 

Desde la primera reunidn fntornaci\)ual sobre 

Seguridad Social, fué preocupa.ci6n conjunta de los represe!!. 

tantes de empleador~s~ trabajadores y gobiernos, crear un • 

régimen de Seguridad Social a fin de llevar a todos los ho· 

gares bienestar, abundancia y paz; pero no la paz que sign! 

fica la suspensi6n de actividades bélicas; sino la paz que· 
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Como podemos ob:t.ervar, con lo que he•os ex-

puesto con anterioridad, ya desde el afio de 1944, y antes -

con La Carta d~J AtUntico en el ano d~ 1942 fu6 preocupa--. 

ci6n de las Naciones, principalmente en Inglaterra y Alema

nia entre otras. el blpulsar a los pueblos para qut1 s,e exp!, 

dieran leyes, que estuvieran vigentes y que verdaderaaente

se aplicaran a los ciudadanos y en particular a la clase 

trabajadora qu~ es la que contribuye al engrandeci•iento de 

sus respectivos paises. 

c).- lNTERNACIONALIZACION DE LA SEGURIDAD SQ 

CIAL. 

"La Se¡uridtd Socid en el cupo Internacio

nal, equivale a la previsi~n social de los trabajadores •e

xicanos, porque nuestro Derecho del Trabajo (el que nacid -

con el articulo 123), tiene por destino hist6rico hacer ex

tensiva la seguridad social de los trabajadorest hacia toda 

la colectividad y de una manor& especial a todos los econd· 

mic1111ente d6biles. 

Desde la primera rttunion tnte'l"nacional sobre 

Seguridad Social. !ué pre'lcupaci6n conjunta dt' los represe!!_ 

tantes de cnpleadores, tr~~ajadores y gobiernos, crear un • 

régimen de Seguridad Social a fln de llevar a todos los ho

gares bienestar, abund1incia y paz; pero no la paz que sign! 

fica la suspensi6n de actividades bélicas¡ sino la paz que-
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constituyo el hir.ncstar de la humanidad, para que alcance • 

las m4s altas metas del progreso. 

La realiiaci6n do la idea de Willia• Beverid 

ge, quien durante la Segunda Guerra Mundial enarbo16 una •r 

nueva bandera de lucha por la Seguridad Social; es interna

cionalizar el bienestar para la humanidad, desde la educa-

c16n bbica. hasta la preparaci6n profesional, organhaci6n 

·t6cnica del trabajo~ desterrando la indigencia, co•batiendo 

el deseapleo, garantiiando la salud y la vidn, en fuasi6n • 

de universaliur la Justicia Soclttl, no restrictiva, sino • 

integral. 

La seguridad Social e! un tema, que ha preo~ 

cupado hondaaento a la Organizaci6n Internacional del Trab! 

jo y a la Oficina de la misma. Y es asl'. como existe el Cdd! 

gb Internacional del Trabajo> el cu'l le dedica el libro •• 

sexto a la Seguridad Social; .que contiene disposiciones ge

nerales sobre asistencia afd.\ca, prestaciones monetarias de 

enfer•edad, dtiseapl~o, 1ejét, en casos de accidentes del 

trabajo y de enfer111edad profesional, familiares, 111etern.ldad 1 

inva1id6z, supervivientes, gastos extraordinarios, pagos P! 

ri6dicos, suspensidn de las prestaciones, trato a los resi

dentes o no nacionales." (?) 

(7).· TRUEBA URBINA ALBERTO.- oh. cit. Pfg. 1292·1293, 
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d).· CONCEPTO DEL SEGURO. 

Debemos a la literatura Alemana la a4s rica -

sobre 'ste aspecto. ya que son nwnerosos los voldmenes que -

se dedican al estudio de 6sc tema. 

La idea del Seguro Social, nace debido a la -

necesidad que el individuo siente de satisfacer sus exigen-· 

cias. que adea&s de las presentes, vé hacia el futuro; pues· 

a aedida que avanza la clvilizaci6n y la cultura, el hombre

no se confon1a d.nica•ente con subsistir o conservat su exis

tencia, sino de preveer sucesos futuros. 

La experi&ncia a trav~s de la vida de los pue 

blos nos ha en1oftado que una economía auslada no es suficie! 

te para asegurar el porvenir, sobre todo cuando para ello ·

sea nec~sario el dinero; ya qu~ habiendo organismos que ae-

diante una pequefta aportacidn pueden hacer frente a esas •i! 

mas necesidades, porque se presentan simult4neaaente para t~ 

dos, y que al aisao tieapo se van conociendo leyes que rigen 

fen6aenos de apariencia casual, pero de posible realizaci~n; 

es entonces cuando se fundan fsas organiiaciones, que soste

nidas en común resuelven ésas situaciones futuras, sur,iendo 

as{ la instituci6n del Seguro. 

Porque además hemos vislumbrado que la pobreza 

en cualquier lugar del orbe, siempre ha constitu!do un peli

gro inminente, pan que el individuo pueda prospenr; todos.-
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los hombres están expuestos a cierto n6mero de riesgos o -

eventualidades tales como: los accidentes de trabajo, al -

desempleo, la invnlider, ln maternidad, lBs enfermedades -

profesionales, etc. 

Y es a través del transcuro del tiempo como· 

el obrero se va dando cuenta. que todos y cada uno de sus· 

problemas se van haciendo más numtro~os y es as[ como nace 

la Instituci6n de Previsi6n llamada "Seguro" de tipo ind! 

vidual; el cual operaba a trav6s del llamado seguro de v! 

da y por medio de instituciones do seguro primvado ésto • 

se realiza a finft$ del siRlo XIX. 

Así podel'!los decir que "el Seguro" es el re• 

curso por medio del cuál un gran ndmero de existencias eco 

n6~icas amenazadas por peligros an4logos, se organitan P! 

ra atender necesidades fortuitas." (8) 

Ahora el Seguro en su aspecto jurídico es

"la relaci6n jur!dica onerosa. en que una de las partes • 

con el fin de ponerse a cubieTto de una futura necesidad 

de fondos de dinero, hace que la otra, espcciali~ada en-

la celebraci6n sistem4tica y en ~an escala de 6stas rel! 

clones, le prometa unB prestación, la cual deberá hacer · 

efectiva. tan pronto como se produica fortuitamente un su 

ceso dE'ter"'inadc. o llegue un <lt"terrtinttdo momento", (9) 

r.·M"ANts "THOR JA t:I:NHllAL DtL ·sr.Gl!RO" p. z 
(!l) A. "ANF.~ op. cit. p 13 
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Como rama de la Polltica Social, el Seguro 

tiene por meta y objetivo, asegurar les condiciones materi! 

les de vida, de una o ml'is clases menesterosas de la socie·

dad, aún cuando actualmente, sus m11niíestaclor1es se han ex· 

tendido a cubrir lns necesidades de una gran mayorla de in· 

dividuos. 

Atendiendo a un criterio jurídico, los .segu-· 

ros son PGblicos o .Privados, de acuerdo con la personali·· 

dad del asegurador, y según que 6ste pertenezca al C&lllflO 

del nerccho Pdblico o Privado; otra claslficacl6n jur!dlca

del seguro, es Voluntarios y Forzosos; ya sea que se deri·

ven de u~ Contrato o los imponga la Ley. 

La diferencia que existe en la divisi6n de 

se~uros de personas y de dcftos, es que en 6stos dltlmos es· 

siempre un dal\o patrimonial; lo que no puede suceder y no • . 
necesita ser d~mostrada en los seguros de personas. 

Atendiendo a la finalidad, unos seguros se 

proponen conservar los valores existentes y·otros persiguen 

el transmitirlos o repararlos. 

El no!llbre que se ha dado a cada una de las ra 

mas del 1e~uro es poco 16Aica, denominándose unas de acuer

do con el suceso previsto, otras según la cosa en que recae 

éste. en t)tros casos .el titulo aparece incompleto; como su

cede con el Seguro Marítimo, que es el seguro de transpor--
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tes marttimos y en ocaciones es precisamente lo contrario,

quo en lugar de ser se;uros de vida, por ejemplo, son seRu

ro~ de muerte; por último en la mayoría de las ramas, los -

nomb~es s6lo ponen de relieve una de las modalidades que 

.abarcan; como el seguro de incendios, que su límite llega • 

también n los danos producldos por explocioncs etc, 

e) Los Se~uros Sociales y su importancia Eco

ndJ11ico -Socia 1, 

El aspecto Social de la Institucldn que estu

diamos. no puede negarse, ya que en ella queda reflejada 

una de las foJ11as m4s eficaces de la solidaridad humana en

favor. sobre todo de la clase menesterosa. 

Si tenemos en cuenta que todos somos producto 

de la snciedad y que fuera de ella no hay cultura. ni pro-

greso, ni civilizaclón; se llega a la concluci6n de que viv 

viT en sociedad, es lo mismo que vivir solidariamente, pue! 

to que sin ella, la sociedad no 3ería posible. 

''La solidarldad es la nz6n de ser y de la 

duración de toda sociedad humana; limitada primero a la fa 

milia, se ha desarrollado progresivamente a la tribu, a la 

ciudad y a la Naci6~; y se trata ya de englobar en ella a· 

la humanidad entera, En tnnto que la solidaridad evolucio

na mh , se multiplican las rell\ciones entrf' los miemh1·os

de un mismo grupo humano, se perfecciona y progresa la con 
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dici6n moral y material del mismo grupo, de tal manera que

sc puede decir que la historia de la civilización es de he· 

cho la historia de las conquistas realizadas por la solida

ridad consciente y organi%ada, sobre el individualismo ins

tintivo y an4rquico de los individuos y de las masas". (10) 

Aan cuand~ la sociedad debe ser un conjunto -

unido, no todas las doctrinas que predo~innn tienen inclinR 

clones solidarias y de colectlvis•o entonces se ha pretend! 

do que mediante la imp1antaci6n del Seguro Social, se equi

lihrarfan ésas orientaciones socialistas e individualistas, 

produci6ndose coao consec:uench. una soded111d soliduia y º! 

genhada. 

Oc allí que se le de gran importancia a este· 

Seguro en el caapo social y como es 1tatural tabUn en el -

econ6mico¡ pues desde 6ste punto de vista toda la organiza· 

ci6n del trabajo y la producci6n'de1 mis~o se hace depender 

de la l&rant!a d~l bienestar qud los obreros disfruten y es 

ta garantía y seguridad s61o la ven los partidiarios del Se 

guro Social. en la buena y bien orientada organitaci6n de • 

esta instituci6n, ya que mediante ésta se ve una nivolaci6n 

entre los presupuesto!! familiares y·sus ingresos que en ca

so de no lograrse, el efecto lógico e inevitable ser! la 

rní\lf\lt:AU. -"l,os avances SocTil(is" 
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degeneraci6n de las masas populares, efectos que de inmedi! 

to se harían scntrir en el proceso mismo de la proJucci6n,· 

ya que obreros física y mentalmente endebles no satisfarln· 
' las exigencias cada vez mayores de ln producci6n moderna, • 

por lo.que se dice que el Seguro Social, procura conservar· 

las fuerzas productoras por modio de la previsi6n obligato• 

ria. dando a los trabajadores la garant{a de disponer por -

lo menos de lo indispensable para la conservación y recons· 

trucci6n de la fuerza de trabajo. 

Podemos afl rmar. que con los Seguros Socia··· 

les. el patrón lejos de sentir una pdrdida, tiene la vent! 

ja de conocer de mnnera concreta sus obligaciones para con· 

los obreros, y de calcularla como lo hace sin duda alguna -

en el costo de la producci6n. llny que tener en cuenta que • 

con la imphntnci6n de los distintos Seguros. aumenta consi 

derablemente la prevensi6n contra los mismos rie~gus; 6sto~ 

desde luego es mucho más ventajoso que su reparaci6n, ya 

que así aumentan las seguridades en las labor~s. mediante • 

el empleo de medios de protecci6n. de higiene y control. 

El dominio sobre las leyes económicas ~on el· 

fin de intentar reducir y evitar cada vez más los choques.

conflictos y trastornos que resultan para la sociedad, ror 
ma una de las tareas máximas de la generación actual. Por -

lo tanto, si la implantació~ de un sistema adecuado de Se-
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guros Sociales• es inctwstionablcmente una medida parn lo-

grarlo, los defensores de dicha institución, insisten en 

qu<!' su instauración se ha impuesto con categorh de b1peri9_ 

sa, necesidad desde cualquier punto de vista ~ en interEs -

de todos los componentes del conglomerado social. 

Debemos agregar que los Seguros, representnn· 

una conquista social, porque reafirman los derechos y la 

dignidad del 'hombre que trabaja.. al proporcionarle los 11e·· 

dios económicos de asistencia y de evitar que la carencia • 

~oMentAnea o definitiva del jo~nal o salario puedan coloca~ 

lo en una situaci6n angustiosa, sumi~ndolo en la desespera

ción y en la miseria, Y es ast que los Gobiernos han adver

tido que ~ucbos de los malestares y des6rdenes de la pobla

ci6n obedecen a la falta de seguridad econ6mica de la clase 

trabajadora; tal consideraci6n h• cul•inado con la estruct!! 

l'&ei6n de grandes planes y proyectos que estable«"i:"'I'! S"ftUTos " 

Sociales, para todos los ciudadanos sean o no productores, 
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C A P I T U L O It 

GESTACION OEL SEGURO SOCIAL MEXICANO 

a).- Como nació la Seguridad Social en M6xlco. 

El Presidente de la RepGblica Mexicana., Alvaro 

Ohreg6n (1810·1928), fue el primero en comprender la liaita

ción de las Leyes del Trabajo y de las Sociedades Mutualls"

tas, para rroteger plenamente a los trabajadores y a sus fa

miliares; por otra parte, entendi6 cabalmente el papel del -

Estado, en la Epoca ~ontempor,nea pues consideraba que debe

rla ser el principal gestor de la Justicia Social. 

En un proyecto de Ley para la creaci6n del · -

"seguro obrero" (1921), Obregón senal6 el cadcter 11eTamente 

tc6rico de las prestaciones otorg8dns por las logislaciones

laborales impotentes para obligar a los patron~s a CUlllplir -

con las disposiciones favorables al trabajador. Propuso para 

solucionar el problema la creación del Seguro Social, admi-" 

nistrado por el Estado, que se encargarla de velar pos los -

derechos de los trabaja do Tes y die proteger! os en el 111is110 º!'.. 

denamiento. En la exposici6n de 11otivos afirm6 ia•bi~n la ne 

cesidad áe crear el seguro oln·ero, para evitar los continuos 

choques entre patrones y trahajadorcs. que frenaban el desa

rrollo de la economla nacional. 

rara financiar el Seguro Obrero, se propuso 

unA contribuci6n a carRo del capital ''igual a un diez por 

ciento, sohrn todos los par.os qu~ se hn~an por concepto de · 

trabajo, cunlquiera que sea su naturaleza''. Parece ser que -

esta disposición provocó el descontento de los empresarios,· 
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a quienes se les ofreci6 unn nueva solución en un proyecto • 

de reformas a los incisos VI. IX y XXIX del artículo 123 - -

constitucional, presentado en la cámara baja en 1924. Los 

autores del proyecto consideraron conveniente establecer el. 

reparto de utilidades en las negociaciones y piden que los -

fondos respectivos se destinaren a ta creaci6n de un fondo -

nacional para la previ~i6n social. 

Las Leyes de los fistados reglamentarias del . 
artículo 123 constitucional, provocaron un gran nfü11ero de 

confusiones y altercados entre patrones y trahsjadores, al ~ 

no coincidir en la lnterpretaci6n de las nuevas di~posicio-

nes de car«icter laboral. 

Las huelgas y tos paros so presentaron con •• 

relativa f recuencia. cre!ndose un nuevo problema. el de la

desocupaci6n de los trabajadores 1 en raz6n de su susp~nsidn 

de labores. decretada por el sindicato o por la e~presa. Fue 

as{ como se present6 ante la Cámara de Diputados. un proyec~ 

to de Ley para regla111entar las Huel¡;¡as y los paros; ésto su· 

cedid en el afio de 1925, en el cual se establecla el Seguro· 

Obligatorio para cubrir el riesgo de suspensi 15n involuntaria 

de labores. 

Fue también ei\1 el af\o de 1925 cuando en la Cá 

11arm Baja se da lectura a un proyecto de Ley sobre Acciden

tes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en el que se~ 
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propuso la creaci6n de un Instituto Nacional del Seguro So· 

cial. que serla administrado por una represcntacidn tripar

tita y cuyos fondo~ se conse~uirian con las aportaciones 

del sector empresarial. 

Los patrones, evidentemente, se resistían a • 

aceptar dichos proyectos. pues consideraban inoportuno au·· 

mentar los gastos de producci6n a la industria, que había • 

legrado sobrevivir durante los anos m«s diflciles de la Re· 

voluc16n, pero que todavía no alcaniaba un total restableci 

Miento. Podemos decir sin embargo, que los patrones nunca • 

recha~aron la idea de implantar el Seguro Social en la Rep~ 

blica; se limitaron a solicitar el reparto de las cargas en 

tre los diferentes sectores. 

Ast en el afto de 1925, las C&•aras Industria· 

les de Orizaba, publicaron un panfleto 1 en el cual 5eftala•· 

han supuestas irreRularidades de la legislaci6n veracruzane 

relativa al Derecho del Trabajo, que considenba como en-· 

'fermedades profesionales, una serie Je dolencias, 

que los patrones atribuían nl clima y n la falta de conJt-· 

clones higiénicas en la viJa del trabajador. Igualmente se· 

quejaban del alto índice de frecuencia en relacl6n con las

enfermedades de los obreros, quienes al decir de los empre· 

sarios, ah11sabnn continuamente lle los derechos <\Ue les otor 

J?aba la Ley. 
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Pnra la soluci6n del problema. las Cámaras In

dustTi nles, proponian nue el Astado, se hiciera cargo.de los 

servicios médicos, impartidos mediBnte establecimientos Jo -

beneficiencia: pero considerahnn m~jor solución el establcci 

miento del "seguro forz.,so'' como algo indispensable y de ex· 

traordinaria urgencia, 

ne otra manera a los trabajadores de la comar 

ca (y de las que se hallen en iguales circunstancias) pue-

den quedar desamparados, mejor dicho, atenido~ a sus propios 

recursos, o las industrias se sacrificarán hasta el dltimo -

momento, realitando una traici6n al objeto de su fundacidn,

y quedarán extenuadas por el esfuerzo. 

Alvaro Obregón, en su campal\a polftica, i:onvir 

ti6 en u~ punto fundamental de su programa, la promesa de 1~ 

char por la aceptación de su "Proyecto de Ley pua la crea- -

ci6n del Seguro Obrero'', que había sido aprobado por aclama

ci6n en el Congreso Mundial del Trabajo, celebndo por aqué· 

llas fechas en la ciudad de Rio de Janeiro. Francisco Serra

no su opositor tambi~n prometi6 una legislaci6n que garanti

z.ars al cbrera un biene~tar en la vejei y una debida'protec~ 

ci6n en caso de sufrir un riesgo profesional. 

El proyecto LI') crear el Se¡rnro Social. dio ~ -

origen a un partido político dcnomidado ''Previsi.6n Social" • 

que solicitaba el concurso de la clase media y de los obre-

ros para "a¡1oyar a los car1didatos mejor preparados y que in· 
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cluyan en su pro~rama el proyecto de SeRuro Socilll que prl"· 

senta el C. General Alvaro Ohre~ón. 

P1 juego poHtico de los "previsionistas" cs

nhvlo n fuerza de ingenuo: sln embargo no desvirtdn la pre! 

cupaci6n social de sus fundadores, quienes en un estudio p~ 

hlicado en 1927, se refieren a una serie de instituciones· 

extranjeras que pretenden implantar en M~xico. En el a~o de 

1028 tuvo verificativo una Conve~~•6n Ob~ero·Patronal en la 

ciudad de México; ante ella se pre~ent~ el proyecto de Ley

Federal del colaborado por la Secretar[a de Industria y Co· 

mercio y Trabajo, uno de cuyns capítulos reglamentaba el es 

tablccimieuto del Seguro Social. En este trabajo se preten· 

dían Seguros contra el Riesgo Profesional, los Riesgos No • 

Profesionales, Invdidci:, Vejez. JubilacilSn, Muerte de los· 

trabajadores, falta involuntari~ del trabajo y necesidades· 

de f&Jlil!a. 

en este proyecto se propone un nuevu sistema· 

para recabar fondos, que se fot11arlan con las aportaciones· 

de los ·empresarios, los trabajadores y el Estado; y quienes 

administrarfan la institucidn por medio de una representa·· 

ción tripartita. 

Los patrones en esta ocaci6n aceptaron la im· 

plantaci6n del Seguro, pero sugirieron que se hiciera pro·· 

gre~ivamtnte, teniendo en cuenta la realidad económica del· 
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pn~s y las posibilidades de las finanzas p6blicas. con hase 

en una estadfstica completa do los riesgos sociales y en 

los principios científicos que norman el procedivicnto de -

los seguros, y sólo después de haber consultado la opini6n

de "todos los sectores de la economía nacional". 

Las palabras Je los empresarios pronto tuvic· 

ron respu!?sta. En el mes de Marzo de 1929, apareci6 un E!St!:!_ 

dio del Departamento de Estadfstica en el que se estudia-

han las posibilidades reales de establecer el Seguro Social 

en la Repdblica, con base en una serie de estadísticas en -

relaci6n al probable número de asegurados, en los c!lculos

aproximados del costo del sistema, y en los probnbles efec

tos de la implantaeidn del r6gimen en la vida económica de

M6xico. Este trabajo demuestra que existfa en aqulllos anos 

una aut6nti~H preocupación por crear un Siste•a de Se~uri-

dad Social, una profunda inquietud, ajena a la política - -

circunstancial por encontrar los sistemas adecuados para 

conseguir una ver.daJera Justicia Social. 

A pesar de los buenos prop6sitos de los Gc--

biernos revolucionarios, no fue posible. en quél los al\os 

implantar et r6gimen de Seguridad Social en la República. 

Debe considerarse que no fue !dno t1astn el año de 19l9 -

cuando se reform6 la Cor1stituci6n. ésto fue <'n el sentido -

de otorgarle a la Pederaci6n al derecho de lcgi~lar en Mate 

ria de Trabaja y conrederle la facultad de crear el régimen 
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obligatorio del Seguro Social. Sin embargo, en 1934 y en oc! 

ci6n del Prime~ ConRTeso Mexicano de Der~cho lndust~ial, el· 

Lic. Emilio Portes Gil, ley6 un discurso en el cual proponfa 

las bases fundamentales Je una futun 1~1s¡islacl6n sobre Se-
lr1 

guridad Social. 

En una sesión posterior, el profesor Federico 

nach y el Licenciado Adolfo Zamora presentaron una ponencia 

Tela ti va a la organiz.aci6·1\ del Seguro Social, que protege· -

rta al trabajador y a sus faNilinres en los casos de enf~r

aedades generales y maternidad. cesantía, vejez e invali··, 

dez, muerte y ayuda educacional. 

El Instituto "por crearseº serla aut6no1110 y -

sus fondos se rec~udarran con la~ pportaciones de los tres

seetores, cuyos representantes se encargarlan de la admini! 

tración del organismo. Los autore.s del proy·ecto estaban - -

conscientes de la dificultad de proteger a los trabajado:res 

en contra del desempleo por medio de un Seguro. Sin embargo 

proponian el establecimiento Je ciertas demidas indirectas

(agoncias de colocaciones, oricntaci6n profesi.:mal, insti t!!_ 

tos especiales, subvenciones, tomento de obras pdblicas,- • 

etc.)q~e facilitarlan a los obreros la consecución de un 

nuevo trabajo. 

Con motivo de los lI l ,JueROS llepoirtivos !faci!!, 

nales del ~ector Obrero, en el Estadio ~h1nfcipal de la ttag· 
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dalena Mixhucn, el día tres de Noviembre de 1974. y con ln • 

asistencia del Regente de la Ciudad, Licenciado Octavio ~en· 

ties G6mei y el Director del Instituto Mexicano del Seguro • 

Social, Carlos ~ilvez Betancourt, se hicieron declaraciones· 

muy importantes por estos funcionarios acerca de la implant! 

ci6n del Seguro de Desempleo en el pa[s, cuyas ven~-, ~s se· 

verían reflejadas. principalmcnt .. · para evitar la 1 .. ,Ada de ce 

rebrr..s y la tngedia de los braceros. 

Adema~ ta mano de obra calificada requiere de· 

este alicente (del Seguro). ya que el trabajador que pierde· 

su empleo, después de recibir un buen sueldo como técnico, -

se encuentra relegado en las actividades menos reAuneradas. 

f:l Licenciado Joaquín Pascoe de la Federaei6n de trabajado·· 

res del Distrito Federal agrog6: "Lo urgente se que se b1- • • 

\llante, pero su realización abarca la solución de otros as·· 

pectos fundamentales como son : 

3).- No mandar a la indigencta al trabajador • 
que sufl'e el desemrileo. 

b).· El sep.uro lo ampararla al nivel de la ca· 
tegorh que ocupaba antes Je ser desemple! 
do. 

c).· El problema del suh·emplco, tendTta otra • 
dimensión, pues se da el caso de que el 
trahajador calificado, al perder ~u plaza· 
se ve obligado a descmpenar o a tomar • 
cualquier empleo, y en numerosas ocncinncs 
hasta de ocuparse como pe6n; esto si~nifi-
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ca un desner'dicio do mnno de obu caH fic!I_ 
da, además de quitar el incentivo para la· 
capaci tlld6n". (11) 

F.n la memoria de la Secretaría de r.obernaci6n -

fecha 26 de Marzo de 1938, aparece un proyecto.llcl SeJ<'!uro So~ 

cial, obra de Igancio Garcra T~llei. Se elaboró el proyecto n 

fin de satisfacer los postulados del Primer Plan Sexenal. en

el cual se hab[a planteado la necesidad de implantar a la bre 

vodad posible un programa de Seguridad Social en la Repdbli·-

ca. 

En el proyecto, se sigue la opini6n de la Orga· 

ni:tnci6n Intenacional del Trahajo, para definir el "ries1to · 

social" que se consiJera como tttoda aJnenaza qu., pone en peU· 

gro los ingresos de los trabajadores asalariados y de los - -

trabajadores indepen dientes econ6micamente d~biles, en cuya

previslón est' inteTesada la soci~dad. La menci6n de la Ofici 

na Internacional del Trabajo no os 111era111ente casual, pue$ M~

xico al ser ac~ptado en la Sociedmd de las Naciones coaeni6 -

a aprovechar la expeTiench internacional en materia social -

y a recibir la ayuda t6cnica y el aliciente de los organismos 

internacionales. sin las cuales hubiera sido immamente dif!- -

cil elaborar un si~te~a de Se~uridad Social .. 

Por otra parte, la Segunda Guerra Mundial, per

miti6 al Gobierno ~exlcano, ofrecer la hospitalidad del Pals-

n distinguidos técnicos extranjeros, como [millo Séhoenbaum -
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y Paul Tixler, quienes colaboraron ampliamente en el an:c-

proyecto deíini tivo de ln l.cy del Seguro Social. 

Además de que fueron las circunstancias Intcr 

nacionales las que facilitaron la implantacl6n del Seguro -

Social en Mfxico, cuya creación fue propuesta en el afio de· 

1921, pero habfa sido imposible, debid~ a una serio de pr~ 

blemas técnicos, jurídicos, polfticos y ccon6mlcos. 

Fue el Presidente de la Rcpdblica, Manuel 

Avila Camacho, quien consciente de h situación histórica -

de México, el que noMbr6 a una Comisión redactora en el - • 

afio de 1941, el cual entrcg6 un anteproyecto, trece meses -

despud. 
{ 

Los Organismos Internacionales, aprobaron 

calurosamente el proyecto de Ley del Seguro Sotial, que atel 

tado por el Congreso de la Uni6n en Diciembre de 1941, fue· 

promulgado en Enero de 1943. 

El Seguro Socisl Mexicano. institucl6n nacida 

del pensamiento revolucionario. que se expres6 en las cc--

siones del fongreso Constituyente de 1916 en ocadón de los 

debates suscitados por los proyectos relativos a la legisl! 

ci6n del Trabajo. 

Los Constituyentes descubrieron, las limtta-

ciones de las Garantfas Individuales, incapaces de proteger 

la diRnidad de los trnhajndores, en In segunda mitad del s! 
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. ~lo XIX •• 

La segunda guerra mundial, provocó profundas • 

meditaciones, rcspeeto a los principios de organizacidn pol! .. 
tlca, ya que se habian revelado impotentes, p~ra evitar la · 

catástrofe que amenazaba destruir la civilización contempo·· 

rinea. Las ~aciones aliadas declararon en el Trabajo d~l 

Atlántico que esperaban, después de la destrucci6n final do· 

la tiranía naii. "ver el establecimiento de la paz que a to· 

das las naciones les permita vivir seguras {lcntro de su r1ro· 

pla frontera, y que traiga la seguridad, de qu~ todos los 

hombres, de todos los países, puedan vivir libres tanto de • 

temores, como de necesidades". 

El representante de los Estados Unidos, en la· 

PrimeTa Conferencia Interamericana de fieguridad Social, afir 

1116 que la guerra empeftada, era un conflicto de Seguridad So

cial, de dignidad humana, de libf!'rtad. 

Consideraba a la ot·gani zaci6n financiera e in· 

dustrlal, responsable de la guerra, pues ·~o obstante sus 

grandes contribuciones, no pudo encontur el camino en el 

periodo Je su 111~yor extend6n; rara distribuir entre toda la 

poblaci6n en general, la bcndic16n amplia de su abundancia,· 

o para dar a todos los hombres ,. mujeres comunes, scf(uridad· 

de empleo, de ahorro, de salud y previsión rara la vejez''. 

[1 anteproyecto, mexicano, nacido del pensa--

miC'nto rcvolucior.ario, coinddia en sus aspectos axio16gi-· 
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cos, con' los !lOStulados que sustentaban los or¡.;anismos inter. 

nacionales. que manifestaron oficialmente su aprobaci6n de -

la Ley del Seguro Social, sinnificarra uno nueva etapn en la 

vida del pueblo mexicano, un jal6n decisivo en su lucha por• 

alcanzar el pleno desarrollo". (IZ) 

h).· F.l Mandnto Constitucional. 

Todo el esptritu del artículo 123 constitucio

nal puede reunirse en las pal~bras expue,tas por el diputado 

Manjarrei a la Asamblea Constituyente: 

"A •i no me importa que esta Constituci6n est6 

o no dentro de los moldes que previenen los j~ 

risconsultos¡ lo que me importa es que atend! 

m.os debidamente el clamor de sus hombres que -

se levantaron en la lucha armada". (13) 

Afortunadamente el articulo 123, fue redactado 

de una manera técnica, pues se contó para su elaboración 

con la capacidad de personas como José Natividad Macias, au• 

tor del proyecto, que casi sin modificacionus fue aprobado. 

Una de sus fracciones del artículo 123, concre 

tamente la XXIX, se refiere a los Se~uros Sociales. 

"(TIT"olitenTdi:r·deüña· NibTicac16n del 1 .~1.s.s. 
Suh-Oirecci6n General Jurídica.Agosto,1973 

(13) Dr. ~tario <le la Cueva. "flerecho ~(e::dcano del 
Trabajo". pág.119. Edit. Porrila 
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Esta Instituci6n la tenian e11 1nente. los auto

res del proyecto, por haberla tomado de las lep,islaciones 

extranjeras, sobre todo de los paises de grandesarrollo in-

dustrial, como Alemania e Jn~laterra, en donde el e~tableci

miento del Seguro Social, había dado 6ptimos ~osultados, 

El mérito de log Constituyentes, consiste, no

en haber esbozado 1~ idea del Seguro Socia, puesto que la 

misma había sido ya largamente estudiada y puesta en prácti

ca en otros paises, sino el haber tenido el valor para haber 

la in~luido dentTO do las normas constitucionales de un pa~s 

sentado con ésto, un precedente único en el mundo y además -

de haber tenido la visión necesaria para comprender la reali 

taci6n de los postulados de la Seguridad Social¡ eran indis

pensables, si se queria llevar a cabo tal como se intentd en 

la Constituci6n de 1917~ una reforma de tipo integral, en es 

tructura econ6Rica, jur!dica y sqcial de nuestra Patria. 

"Se considerad! de utilidad pública .•• " empie

za asr la fracc.i6n XXIX, del articulo 123 constitucional, y

es clarQ que baste s61o este ptirrafo introductivo, para com

prender, que la intenci6n del Con5tituyente estaba perfecta-

111ente d'efinida¡ no se podh reJ?lamentar en aquel momento, o

mejor dicho, estructurar todo un pro~rama de Seguridad So--

cial, que supone tan variados y complejos problemas, pero 

CfUC se anunciaba ya la intención en la frase "de uti lid.ad pg_ 

l:il ica", y ésta no puede tener nplazal'lliento mtis que temporal. 
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Sin emhar~o ése aplazamiento continua hastn nuestros dlas. 

e),- Nuestra Legislación. 

La fracci6n XXIX del artículo 12l constitucio· 

nal. establece: "Se considerará Ja ut.ilidad p(iblica la expc

dici6n de la Ley del Seguro Social, y ella co~prendcr' los -

seguros de invalidez, de vida, de ce5aci6n involuntaria de -

trabAjo, de enfermedades y de accidentes y otras con fines -

anllogos''; esta fracción del artículo 123 constitucionnl,· • 

fue letra muerta, hasta el afio, de 1943, en que se expidi6 la 

Ley Mexicana del Seguro Social, durante el gobierno del Ren! 

ral Manuel Avila Camacho. 

Las razones de su tardfa aparición fueron mGl· 

tiples, una de las cuales fue la lucha in•erc~~mial dentro -

del sindicalismo mexicano (recuérdese al efecto el antagoni! 

mo dentro de las grandes centrales obreras, tales como la- -

CROH) que detcnnin6 que la lucha sindical por d mejoramien· 

to de la clRsc obrera a menudo q~edará desvirtuada por ambi

ciones de tipo pol!tico; por otra parte, debe tomarse en ~ • 

cuenta la oposición de la clase patronal para la expedici6n· 

de la Ley del Seguro ~ocial, pues dicho sector consideraba -

que la industria en México aun no se encontraba debidamente

capaci tada para soportar, las cargas qu~ significaban las ca!. 

gas de tipo oblip,atorio y ast podrfamoi; seguir enumerando 

otras muchas razones que determinaron un retraso considera-

hle en el cumpliMiento del mandato constitucional. n que se-
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refiere la mencionada fraccl6n XXIX del articulo 123; pero • 

bástenos haber s~i'inln • .to lns nntcrlores, q11c nos par<>cicron. -

las que de mnncra mJs directa influyeron en la ~ituacl6n - -

apuntada. 

Ln participación de ~léxico en la Segunda t.uc- · 

rra Hundinl en 1940 si bien en el aspecto mi 1 i tar fue casi • 

nula, en el aspecto ccon6mico tuvo una Rrnn importancia. Es· 

tados Unidos de Norteamérico reclamaron de llispa.noamérlca un 

esfuerzo ccon6mico considcrnblc, que abarcó dos aspectos • -

fundamentales; por una parte la exportación de materiales P! 

ra la inJustr·~a bél ten y por otra, el incremento en ln. pro-

ducci6n de los p:tfses con industria como ' 16ltico, para su-·

plir las deficiencias Je la Industria du Norteamérica. sobr! 

venidas por efecto de la conflagrnci6n. 

Fue cuando M6xico surgió de pronto con una - -

gran fuerza, la industria moderna y oblig6 a los patrones y

trabajadores, a formular un pacto tácito para conservar el -

equilibrio de las relaciones obrero patronales. 

Ejemplificaremos de lo que hemos e:iqmcsto an-

teriormente con la transcripción del documento suscrito en-

tro la Confcderaci6n de Trabajadores Je México y los Empres! 

rías de h Cámara Nacional de ln Industr'ia de Tnrnsformacitín 

"Lus' industriales y los ohrcros de Péxico, hemos acordado 

unirnos en esta hora decisiva para los destinos de la humani 
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dad y de nuestra Patria, con el objeto Je pugnar juntos por

el logro de la plena cconorriia autónoma de la nación, por el 

desarrollo ccon6mico del pa[s y por la elevaci6n de las con

diciones matoriale~ y culturales en que viven las grandes m! 

sas de nuestro pueblo. 

Con estos fines superiores, dese'amos renovar -

para la etapa de la paz, la alianza patriótica que los mexi

canos hemos creado y mantenido durante la guerra, para la 

defensa de la independencia y de la Sob~ran!a do la Naci6n,

bajo la polftica de unidad nacional, preconizada por el Pre

sidente General Manuel Av lla Camacho. 

Los obrero~ y los industriales mexicanos aspi• 

ramos con esta unidad a la construcci6n de un ~ 16xico 111oderno 

digno de parangonarse de su flTnsperidad y su cultura con los 

pa!ses de más adelantados del mundo. 

Queremos una Patria de la que queden desterra

das para siempre la miseria, la lnsalubrtdad y la ignorancia 

mediante la utilizaci6n de nuestros h8stos y mdltiples recu! 

sos mtturalas, al aumento constante de la capacidad producti. 

va. e incremento de la renta nacional, la abundancia cada 

ve: mayor de mercancías y servicios, la ampliacion de la ca~ 

pacidad de consumo, la multiplicación de los transportes,- • 

comunicaciones y obras públicas y el mejoramiente incesante· 

de las instalaciones sanitarias y educativas. 
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Ni unos, ni otros perseguimos el objeto egois

ta y ahsurdo, de pretender edificar una rconomla nacional. -

fundnda en la autosuficiencia. Por lo contrario, est11111os • • 

fil enttmcn te conscientes de la estrecha interdependencia econ~ 

mica que caracteriza al mundo contemporáneo. Por ello rccon~ 

cemos la necesidad y ln conveniencia de buscar la coopen·-

cidn financiera y técnica de lns naciones m4s industrialiia

tlas del contiente Americano como Estados Unidos• y aunada- -

sie!l!prc a es3 cooperacilln, redunde tanto en beneficio de los 

pueblos dn esos pa[ses, asl co~o del nuestro y siempre que -

esa coordinad6n continental 5ea considerada como parte hite 

grante <le un programa internacional en que ~e tengan en -

cuenta \8s nec•sidndns y los intereses de los deml& pueblos

dc la ti erra. 

Ambos en fin hemos realizado esta uni6n sin· -

menoscabo de los puntes de vista particulares Je las dos 

clases sociales, que presentamos, sin renunciar a la defensa 

de nuestros respectivos intereses legitimos y sin mengua de

los derechos que las leyes vigentes consagran a nuestro fa·· 

vor. rn suma industriales y obreros de México, coincidimos -

en que las finalidades suprema~ ~uc anteg hemns enunciado y· 

en virtud hemos 1·csuelto entablar pláticas y 'amular un ~ ~ 

programa económico M.cionnl conjunto. Para ofrecerlo al !!O·· 

bierno de lB Repdblica y al pueblo mexicano como soluci6n P! 

tri6tlca a los Rraves problemas que ha CToado la guerra y las 

.. 
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agudas cuestiones que empieza a plantear el advenimiento de

la paz", (14) 

f:l gobierno do ~lbico por otra parte ofreci6 a 

los trsbajadore5, los incentivos necesarios para obtener ~ -

primero y conservar despufs, el equilibrio necesario en las· 

relaciones obrero patronales que demandaha la situación de -

emergencia del pa{s en esa época, uno <le esos incentivos, f· 

fue la cxpedicidn de la Ley Mexicana del Seguro Social. 

El advenimiento del r6p,imcn del Seguro obliga· 

torio fue un producto de las circunstancias que fueron apro

wechadas por la esfera oficial parn cumplir con un mandato · 

constitucional. Por otra parte, sirvió también para cumplir

en el orden internacional con los principios y re$oluciones

adoptados ~n 18s diversas conferencias de los países latlno

am0ricanos, celebradas con mucha frocuoncin en aquella épo·· 

ca, por iniciativa de los Estados tlnidos, que necesitaban- -

m's que nunca presentar un bloque de resistencia de la Améri 

ca entera a las potencias del Eje. 

El momento como decíamos fue propicio, sin em

barRo la premura con que se procedió: justificada en aque~-· 

llas circunstancias determinó que la primitiva Ley Mexicana· 

del Ser.uro Social 1 fuera aplicada. 

Lic. Al fonsoLopl'z.A¡latido. 11 t:rr.IOvirnh11to Ohrero en 
~1éxico".p.232. 



C A P I T U L O II! 

EL INSTITUTO MEXTCANO OT:L SEGURO SOCIAL 

Y SU ORGANlZACJON l~TERNA 

a).· El I .M.S.S. como Organismo Descentralizado 
b).- Su Legi5laci6n 
e)~- Sus Atribuciones 
d). - Estructura Orgánica y sus Funciones. 
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e A P I r 11 t. n trr 

F.L I.M.S .S. Y SU O'RGANIZACION INTERNA 

a).· El I.M.S.S- como Organismo DMcentrali:.a 
do. 

tas formas de organhación administrativa que 

emplea el Estado, para llevar a cabo la funci6n de esa Indo 

le, son la Centralización y la Descentrallzaci6n. 

Al respecto es el maestro Andrés Serra Rojas

quien nos ilustra en esto!> conceptos y nos dice: "Las for·· 

mas de organizaci6n administrativa, se consideran en dos• • 

grandes ramas: la ccntraliza~i6n y la descentralizaci6n, re 

ferldas ~mbas a la materia federal. 

1.- El r6gimen de la eentrallxaci6n administr! 

tiva o fomal' administrativas centralizadas,

se puede reducir a las dos fonas siguientes: 

A.· El réRimen de centralizacidn administrat! 

va propiamente dicha. 

Habrá centralización ad~inistrattva, cuando -

los 6rganos se centran articulados en su or·

den jerárquico dependiente del poder central. 

tt.- El régimen de la centralización adminis·· 

trativR con descancentrnci6n, se caracteriza·. 

porque no se desliga de la organización cen·· 

trali:ada, pero se le otor~an ciertas facult! 
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des a los 6rganos pura actuar y decidir peTO· 

dentro de lfmites y responsabilidades uroci·· 

sas. que ~o los alojan dei poder central". 

2,- El r6gimen de la dcscentral~zaci6n admi-· 

nistrativa o formas administrativas descentralizadas, que -

se caracterizan por la Jiversiflcaci6n de la coordinaci6n -

administrativa. Descentralizar no es independizar, sino so

lamente alejar o atenuar la jerarquia admini$trativa, conser 

vando el poder central, limitadas facultades de vigilancia y 

control". (15) 

TzmbiEn acerca de este tema. opina el maestro 

Olivera Toro, y al res recto nos dice: "La organizac:í6n des· 

centralizada debe ser bajo las condiciones de •anteni~iento 

y respeto de la relativa autonomía t~cnicn jurtdica orgdniea 

y financiera, puesto que de lo contrcrio, se desvirtuarla • 

la naturaleza de las institucione; 1 y el Estado dejaría de· 

desarTOllar eficientemente, a trav6s de ellos Jas,funcio··· 

nes, cuya administra~ci6n indirecta, obedecen a inapllliables 

razones, poltticas, ccon6micas y sociales; serta tanto como 

del empacho burocrático y con timidez en la gestión adminit 

trativa, la que carecería por ello de flcxihilidad en las -

determinaciones necesarias para su actu1tci6n". (16) 

nr. ).ndr~s· Serra Rnjas, ·ner-eCño .'\dministrativo" I tomo, 
(Ponfüt S.A. l'éxico, 1968),p.146 
(16) .JORGf: OLIVf:RA TOR<L'%rnual de Ocrecho AJministutl· 

vo.Porrda 5.A.~Erico.1~67p.235, 
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T1mbi6n el catcdrHico Dhz Lombudo es quien· 

aborda el tema de la descentralizaci6n administrativa y nos· 

dice: "!la ex~tido la tendenda en mucho!> aspectos justific!_ 

da, de descentralizar las funciones del Estado, en institu·· 

clones dotadas de personalidad propia y Con un patrimonio· • 

del cual puedan disponer con sus 6rganos directivos también

propios y con funciones especificas que implican el mejor d~ 

sarrollo, atención y mejoraMiento de algán servicio público

º social¡ o actividad en la cual el Estado tiene establecido 

• inter~s. explotaci6n de recursos naturales o la obtenci6n· 

de recursos destinados a fines de asistencia social", (17) 

Gabino Fraga, apunta, en relaci6n a la deseen· 

tTalizaci6n pur servicio, cua~do el Estado tiene encomendada 

la satisfacci6n de necesidades de orden general. que requh· 

ren procedimientos t6cnicos de la siguiente forma; 

"Los servicios que con ese objeto se organizan, 

conviene desprenderlos de la administración central, tanto • 

para ponerlos en manos de individuos con preparación técnica 

que garantice su eficaz funcionamiento. como para evitar un· 

crecimiento anormal del Poder del Estado, del que siempre se 

sienten celosos los particulares, la forma de consP.guir ese· 

ff7l-1'RA\C t.;c~1 •'<';:;:,\ l,¡;z l.lIA:: l,0\IBARilD, l'rO}'<!CC 1ones 
y Ensayos Socio·1l0Uticos de t.<6idco".l!diciones· 
Botas.1963.p,SO. 
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pTop6sito, es dar independencia al servicio y constituirte • 

• un patrimonio que sirvtl de base a su autonom!a''. (18) 

Rn el articulo Sto. de la Ley del Seguro So-

cial; nos dice que el Instituto del Seguro Social es un or· 

ganismo público descentralizado. 

liemos de hacer una observaci6n, de que d es· 

un organismo descentralizado. pero no de car4c~er pablico. 

La doctrina ad~inistrativa ha clasificado al· 

Instituto Mexicano del Seguro Social. como un organismo eles 

centralizado por Servicio. 

As{ Gabino Fraga, dice que esos organismos 

se han creado bajo influencia france~a, denominlndose esta• 

blecimientos públicos; "adel!!lls tiempo atrás se ha notado- -

una ten<lencia muy marcada para la creaci6n de organismos -· 

de5ccntralizados y en la actualidad con3tituyen un gTupo- -

bastante nwaeroso en el que pueden sedalarse colllO mis i•por 

tantes: la UNAM, el ISSTTE, FFCC, PEMBX, Loterla Nacional • 

• • • • (19) 

Sin embargo, en su mayoría los tratadistas- -

coinciden que el citado Instituto, es un organismo pablico, 

en virtud de que forma parte d~ la Administraci6n PGblica • 

. (T8}.GAB'lNO FIL'\liA, íforedio· :\uministrativo'' 
(rorrtia,S.A. 2da, ,Ecl. '16xico,1939)p 313·314. 

(19) GABINO FRAGA. "Derecho Administrativo. 
(rorr\'la ,s .A •• cd.S .~:éxi co l%0)p.218. 
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Debemos hacer notar. que actualmente la admini5 

traci6n Pfihlica, no solo realiza actividades pdblicas, 5ino· 

tamhién de car,ctcr sodal y 'i!n IT'Uchas ocac:iones privadas. 

Es el insigne maestro Trucha Urhlna, quien en· 

su obra "El nuevo Derecho Administutivo del trabajo" viene· 

a romper con el concepto clásico del Derecho Administrativo

como una ra11a del Derecho POblico; as1.' lo divide en dos • 

grandes partes: 

"Nuestra transformación constitucional de 1917 

originó la divis16n del Derecho Administrativo, en dos dlsci 

plinas aut6no~as: 

el Uerecho Pllblico Administrativo y 

el Derecho Administrativo del Trabajo". (20) • 

El maestro menciona en su ohra que el Estado • 

realiza actividades privadas. p(Jblicas y sociales y rcfiri6~ 

dose a la administración social nos dice: "la administraci6n 

social, se integra por la totalidad de los organismos admi·· 

nistrativos del trabajo, como son la Comisl6n del Salario Mf 

nimo y po~ l~ participaci6n de los trabajadore5 ün lus utili 

dades de las empresas, los Institutos de Previsi6n Social, -

as! como la Asociaci6n Profesional Ohrera; la~ primeras, son 

organismos administrativos del Trabajo, que al fijar los sa• 

larios mlni~os y el porcentaje oe utilidades, realizan acti· 



vidades protectoras y reivindicatorias de los obreros¡ y los 

se~un<los en cunnto a su propia funci6n social y fiscal cjec! 

tiva; por lo que se refiere a la Asociación profesional obr! 

ra, si bien es cierto que no tiene car~cter rlQ autoridad, sin 

emhargo los Estatutos y He&lamentos que formulan, se aplican 

a las relaciones laborales y en los conflictos que se origi 

nan con motivo de esas relaciones, como si se trataran de • 

nonnas jurfdicas inmersas en la Legislación del Trahajo, re

conocidad por la ley en el articulo 359 al facultar a los· -

Sindicatos ~~ra expedir sus estatutos y re~la~dntos y a org! 

niiar su administración y sus actividades, as! como su pro·

gra~a de 1ccl6n. Adem§s no debe soslayarse que de acuerdo 

con la teoría Marxista de la lucha de clases, quo infor•a la 

vida de la Asociaci6n profesional obrerá en el artículo 123, 

de nuestra Carta Magna, el der"cho de Asociacldn Obrera no • 

s61o tiene por objeto la defens~ ~ •ejoramiento de les agre· 

miados, sino también el derecho de lucha para caMbi&r las 
1 

estructuras econ6micas hast~ e onseguir la supresi6n del r6· 

gimen de explotación del hombre por el hombre, mediante la • 

sor.i~lizaci6n de los hi~nes de producci6n. En general, las· 

autoridades sociales, administrativas del trabajo y do prev! 

si6n social, en el campo de la administrncidn laboral. tie·· 

nen la mlsi6n de aplicar la teoría protectora y redentora de 

los preceptos constitutivos de la declaracidn de derechos so 

ciales del artículo 123. independientemente de que los repr! 
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sentantes del gobierno en dichos organismos, forman parte <le 

la administraci6n p6blicn, pues son desi1cados por el Presi

dente <lo la Repdblica, sin ~mbargo, tnles representantes nl· 

quedar inclui<los dentro de la administración social, tienen

cl deber de actuar socialmente, para no traicionar los prin

cipios fundamentales del Derecho Mexicano del Trabajo y de -

la rrcvisi6n Social. (Zl) 

ns así que existe además de la Administración; 

la descentrnlitaci6n administrativa social, a la cual pcrte· 

necen e~tnblccimientos sociales, que Trueba denomina: Insti· 

tutos de Previsión, es ahl donde se localiia el Instituto Me 

xi cano del Segoro Social: "Precisamtnte. a pesar de la disp2. 

siei6n constitucional sobre la <lescentraliiaci6n (frscción -

XXX!, apartado A del art. 123), los administrativistas pabli 

cos, no perciben las diferencia que media entre la descentra 

1izaci6n do institutos p6blicos y entre institutos de previ· 

!16n social, cuyas funciones son totalmente distintas y con

tunden los establecimientos sociales, para efecto de la des

centraliiaci6n¡ sin embargo insistimos en la diferencia de • 

unos y otros, fundándonos en el concepto de s~rvicio púhlico 

que presta a toda la comunidad. en tanto, que el servicio s~ 

cial se concreta exclusivamente n la tutela du una clase so-

cial, como es la clase trabajadora; no obstante la Ley del -

Seguro Social, en ~u artículo Sto. declara enfáticamente que 



- 43 -

el Instituto Mexicano del Sc~uro Social, es un organismo pd· 

blico, cuando constitucionalmente es un organismo de Previ·· 

sión Sc.ci al". (Z2) 

Es el ~ervicio P~blico, el que 9C proporciona

ª la poblaci6n en general, al que desea utilizarlo; en cam·

bio lo~ estnbleci•ientos sociales, pertenecen a la deseentr! 

lizaci6n social, se entiende al servicio que presta y este -

es social, porque se proporciona a grupos, en tanto que son· 

parte integrante de una cl3sr. social: la desposeida. 

Oe lo que he•os expuesto, con anterioridad, m! 

ntreistamoz que el lnsti tut¡) !ifexicano del Seguro Social, el · 

servicio que él presta no es de carácter pfiblico co111\J quetla

establecido en la propia f.ey; si no de Servicio Social. 

Bs el Maestro Trueba, quien hace Enfasis, en -

que el Instituto, es de Prevlsi6n,Soclal; por disposici6n 

constitucional, porque fue creade en la fracci6n XXXI, rela· 

clonado con la íracci6n XXIX del aparta~o ·A· del artículo -

123, además de que dicho artículo ?e encuentra bajo el rubro 

"Del Trabajo y de la Previsi6n Social''. 

Consideramos que el eminente Maestro se encuen 

tra en lo cierto, al decir que el Instituto es de Previsidn· 

Social. Pero hemos tamhíén de decir, que con las r~formas n· 

la Ley del SrF!uro Social y rclacion4·Jota al concepto de se· 

f!Uridad social, qu" en princi~io es aplica<l.a a los trahnjad~ 

res y sus familia~. pero pretender ampliar su aplicación a· 



toda la población. sobre todo a la econ6micam~nte d6bi1, a • 

pesar Je haber nacido como un organismo de previsidn social; 

el Instituto se ha transformado en un orRanismo de ~eguridnd 

5Qcial. 

Por lo tanto es el Instituto Mexicano del Seg! 

ro Socia. un Organismo 11~ nerceho s~cia1, propiamente dicho, 

que sirve para resaltar 1• existencia de la administraci6n ~ 

Social y como consecuencia la descentralizacidn administrati 

va social. 
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b).- Su Legislación. 

I:n primer término tenemos como Ley suprema, a· 

la Coostit~ci6n Polftica de los Estados Unidos mexicanos, vi 

gente del afio de 1917; concretamente en su articulo 123 frac 

ci6n XXIX, apanado·A-: "Se considera de utilidad pt'lblica la 

expedici&n de la Ley del SeRuro Social y ella comprender&, • 

seguros de invalidez. de vida, de cesación involuntaria del· 

trabajo, de enfermedades y accidentes, y otras con fines • • 

anllogos". 

I.a Ley de Secretadlls y Departamentos de Esta· 

do, de 1958, en su art!culo 15, fracci6n XIII. 

r.a Ley del seguro Socinl, de 1943 y sus re Cor· 

mas posteriores. 

La Ley para el control por parte del Gobierno

Pederal de los Organismos Descentralitados y Empresas de Par 

ticipaci6n Estatal, de 1966. 

Ley que inco1·pora al régimen del Seguro Soc:la1 

obligatorio~ a los productores de cafta de az~car, y a sus• -

trabajadores, del afto de 1963. 

La Ley Federal del Traba~o, artículos 79,110-B 

y 110-C· y los comprendidos en el titulo VI, de los Riesgos· 

profesionales, promulgada el 18 de ARosto de 1931, con refor 

mas adicionales. 



Reglamentos para el funcionamiento de la nirc~ 

ci6n r.eneral y las sesiones del Consejo Técnico¡ Asamblea 

r.~neral; imposici6n de multas, afiliación de patronos y tra~ 

baj«dore~; pago de cuotas y contribuciones; scnuro ob~ig3to· 

TÍO tle los trabajadot't's; pap,o de CllOta~ y <.:ontribuciones; S~ 

guro obligatorio de los trabajadores temporales y eventuales 

urbanos¡ seguro obligatorl o de los trabajadores del campo; -

el artículo 133 de la Ley del Seguro Social, sobr~ inconfor

midades¡ articulo 72, primer párrafo sobre pensiones reduci· 

Jas; artículo IV transitorio del ae~reto ael J de febrero de 

1949 que refoTina la Ley de pens~nnes reducidas; de los sorv! 

cios de habitación, previsi6n social y de invalidez; do cla• 

sificaci6n de empresas y grados de riesgo para el seguro de· 

· accidentes de trabajo y enf'enedades profesionales y no l,ro· 

fesionales y •aternidad: de la comisi6n permanente del cua·· 

dro blsico de medicamentos; de trabajo de los empleados de • 

las Instituciones de Cr6ditn y Organitaciones auxili3res; de 

Delegaciones Regionales y Estatales. 

Decretos sobre la incorporación al régimen de· 

seguridad social de los ejidatarios Y pequefios propietarios· 

no pertenecientes a sociedades locales de crédito ejidal o • 

agrícola, en los Municipios de Mexicali, Tecat~, Tijuana y -

Ensenada Daja California; y en el de Sn. Luis Rro Colorado,· 

Sonora; de todas las instituciones de crédito y ornanizacio· 
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nes auxiliares de se~uro y fianzas; la nprobnci6n del nccreto 

102 de la Organiznción Internacional del Trabajo. relativa a

la norma >!Inima de Sesturidad Social; las prestaciones por muer 

te con car!cter obligatorio, para los trabaJad9res Rgrrcolas·~ 

migratorios sujetos al correspondiente Acuerdo Internacional • 

con los Estados Unidos do Norteam~rica; l n obl igaci6n que • 

tienen los nancos de crédito Agricola, el Ejidal y los Regio·· 

nales, de proporcionar informaci6n sobre las condiciones en 

que operan las sociedades de crédito cjidal que existen en los 

Estados,. la croac16n de una e omisión mixta coordinadora de 

actividades en salud pdblica, asistencia y sc~urldad social. 

Acuerdos ~obre la Jesignaci6n del Director del -

Seguro Social. como titular de la representación de la SEgul'i· 

dad Social de México, en las relaciones internas, nadonalcs e 

internacionales; el establecimiento de Oíicinns Federales de -. 
llacienda, para cobrar el Se~uro Soclnl, que ser4n gestiones e! 

pecittles. 

Bases para la designaci6n de los miemhTos obre-

~os y ?atronales de la Asamblea General del Seguro Social y P! 

ra califi~ar la elecci6n. 

Convenios para ln incorporaci6n del Suguro So··· 

cial de los trabnjadores al Servicio del F.stado d~ Zncatecas". 

{2~) 

-- -----------
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e).· Sus atribuciones. 

El artículo 240 Je la Ley del Seguro Social, en 

~u capitulo referente n la orgnnitnci6n del Instituto Mexic~· 

no del SeAuro Social, nos dice dctallaJamente las atribucio-· 

n~s principales del Instit~to, en los t~rminos siguientes: 

Art!culo 240.· El Instituto Mexicano del Seguro 

Social, tiene las atribuciones ~iguientes: 

I.- Administrar los diversos ramos del Sep.uro · 

Social y prestar los diversos servicios de

beneficio colectivo, que seftala la Ley; 

11.· Recaudar las cuotas y percibir los demás re 

cursos 1lel Instituto¡ 

III.- Satisfacer las prestaciones que se estable· 

cen en esta Ley; 

IV.- Invertir sus fondos de acuerdo con las • -

disposictones de esta Ley; 

v.- Realizar toda clase da actos jurfdicos, ne
\ 

cosarios para cumplir sus finalidades; 

VI.· Adquirir bienes muebles e inmuehles dentro-
• 

<le lu~ limites legales, 

VII.· Estahlccer clínicas, hospitales, ftUarderias 

infantiles, farmacias, centros de convale·· 

cencia y vacaciones, as! como escuelas de -
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cnpacitaci6n y <lemSs estahlecimicntos para 

el cumplimiento de los fines que le son 

propio~'· sin sujetarse a las condiciones.

salvo las sanitarias que fijen las leyes y 

tos reglamentos rcspectivos,'para emoresas 

privnd~s con finalidades similares; 

VIII.· Orgnnizar sus dependencias: 

IX,· Difundir conocimientos y prácticas de Pre

visi6n y Scnuridad ~ocial. 

X.· Ex~edir ~us reglamentos interiores ; y 

XI.· tas demAs que le confieren esta Ley y sus

Reglamentos. 

Es important6 hncer menci6n do los recursos -

del Instituto, los cuales son establecidos en la Ley, en el 

art[culo 242, y que se encu~ntrnu constituidos por: 

l.· Las cuot3s a cargo de los patrones, traba 

jadores y demás sujetos que seftala la Ley 

ns[ como la contrici6n del Estado: 

2.· l.os intereses, alquileres, rentas, rendi

mieñtos, uti!idn~cr. y frutos de cualquier 

clase, que produzcan sus bienes; 

3.· Las donaciones, herencias, leRados, subci 

dios y adjudicnciones que se ha~an a su • 

favor; 
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4,ft Cualesquiera otros ingresos que st>ñalen 

las leyes y reglamentos. 

d). • Estructurn Orglin icu y sus Funciones. 

Los Organos componentes del ln$tltuto ~cxicnno 

del Seguro Social. los establece el articulo 246, diciendo -

que son los siguientes: 

l.· La AsaMhlen General. 

21- El Consejo Técnico 

3.· La Comisi6n Jo Vigilancia. 

4 • • Ln IH riecció11 Genera l. 

Los ofganos antes mencionados, dcsempeftan • 

atribuciones cuya finalidad, es lograr un mayor blene~tar p~ 

sible de la colectividad. 

Para la integr~cl6n de los tres primeros orga· 

nis~os. se sigue un sistema representativo, a fin de que los 

tres sectores, cuyos intereses concurren en la fonnaci6n del 

Patrimonio básico del sistema, se encuentren debidamente re· 

pTesentados. 

l.- Asamblea r.enoral. 

Es el art[culo 247 de la Ley del SeRuro Social 

el que establece que la Asamblea General, es la autoridad 

suprema del lnsti tuto i-lex!cano del Se~uro Social; y que st• -



integra por 30 miembros. Se adopta para la integrnci6n Je la 

misma, una ropresentaci6n tripartita (diez por el Ejecutivo

Fed~ral; diez por las organizaciones patronales, y diez por

las organizaciones <le trabajadores). 

Dichos miembros durar!n en su cargo 6 anos pu

diendo s~r reelectos, 

Se quiso que e~tas entidades sociales, estuYi! 

ran en igualdad de condiciones, para defender sus respect1-

vos intereses. para la buena marcha del pripio Instituto. 

Con respecto a ta designacl6n de los miembros

dc lR S~mblca General, el artfculo 248, determina: 

Art!culo 24S. · "El f.J ecutivo Federal, estable

cerá las bases para determinar las organizaciones de trabaj! 

dores y patrones que dcb~n intervenir en la designación de • 

los miembros de la Asamblea Generdl. 

Art!culo 249.- La Samblea General ser! presidi 

da por el Director General, y deberá reunirse ordin~riamente 

una o dos veces al ano y extraordlnari~mente en cuantas oca

ciones sen necesario, de acuerdo con lo que disponga el re-

glamento relativo. 

Por lo que respecta a. las funciones de este 

6rJ!ano, son los artkulns 250 y 251 las que las detcminan: 

,\rtfculo ZSO.· La Asamhlea r:enerlll, discutil"tt· 
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nnualmentc, pnra su aprohnci6n o modi ficaci6n, on su cnso, el 

estado de ingresos y RRStos, el balance contable, el inf"r~e 

de actividades presentado por el nirector ~encrnl el rrogrnma 

de actividades y el pnsupne!'to de inv.rcsos y e¡?resos para. el 

ano siguiente, as{ como el informe la Comisión de Vigilancia, 

Es la propia Asamblea, la·que cada tres aftos, -

conoce del balance uctuarinl, que le presenta el Cottscjo Téc-

nk". 

Artículo 251.· La suficiencia de los recursos • 

para los diferentes ramos del SBguro, debo ser examinada pe·

rl&dicamentc por lo menos cada tres aftos, al practicarse el -

balance actuarlal. Al elaborar dicho balance, el Institutot • 

invcsrigar4 estadísticas, sobre ~l desarrollo de los fen6mc·· 

nos colectivu~ de importancia, para la vida dol SEguro Social 

y establecerá la comprobación del desarrollo efectivo, con 

las previsiones actuarialos. 

Si el balance actuarial acusare superivit. éste 

se destinará a constituir un fondo do emergencia, hasta el U 

mlte mAximo de 20\ de la suma de las reservas técnicas, Des-

pu6s de alcanzar este límite el super4vit se aplicará según -

la decisión de la Asnmhlea General, nl respecto, a mejorar 

las prestaciones de los diferentes ramos del Seguro Social. 

El !Hario Oficial de Ll. Fed1~nci6n, fechado el· 

12 de Febrero de 1945, se puhltcd el Regl~monto de In Asam··· 
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blen. General del Instituto Mexicano del SNguro Social, en don 

<le se e$tahlcccn disposiciones importantlsirnas complementarias 

de la Ley, por ejemplo: 

Artículo 2do. - "El cargo de miembTo de la Asam

blea General, será honorario, y en ningún caso percibirá emo

lumentos". 

Arttculo 4to,- "La A~amblea ~eneral, tendr' ca

da afio un pcri6do de sesiones ordinarias, que comenzarl el se 

gundo lunes del mes de Febrero, salvo que por ciertas clrcun! 

tandas justificadas, debe alterarse y no podrá 1)rolongarse • 

por mh de <loe e d ras háhi les.. • 

Artkulo Sto.· ''En la primera ses i6n ordinaria 

de cada ano, el nircctor del Instituto, declarará abierto el· 

pcri6do de sesiones ordinar\as del afio y procederá a informar 

de los trabajos ~~sarrollados en ~l ejercicio anterior, a · -

presentar el balance contable, el plan de trabajo y los pres~ 

¡1uestos de ingresos y egresos del ejercicio siguiente" • 

Artfculo 6to. • "En la segunda sesi6n ordinaria, 

la Comisl6n de Vigilancia, que actu6 durante el ejercico an-· 

terior. rendiri su dictamen sobre la memoria y ol bal~nce 

contable" . 

Artículo 8vo .. • "Serán sesiones extraordinarias, 

la~ que se celcbr~n fuera de los periódos normales, previa 

conv1:>catoria rut,licada en el "!Hnrio Oíicinl por el ronsejo • 

Tfcnico~ J:t Combd6n de \'ip,ila!lcia, o el llircctor Genernl" • 
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:\rtkulo 10. ~ "f1n las sesiones. :ite ilnrá c111?nta 

C(ln los asuntos en el ord<.'n sir,uionte: 

n). • Lectura y aprobación, en su caso <l~l aci:a 

de la sesi6n anterior. 

b).· ntscusi6n de los dictdmones comprondidos

en el orden del dh": 

Artfculo 11.· La Asamblan General, podr5 por • 

maynrtn ele votos de sus rdcmbros presentes 1 co11sti tu irse en

sesi6n permanente, para tratar los asuntos 1 a que se refiere 

el acuerdo relativo, pero durante esa sesidn, no podri tre-

tar~e ningtln otro asunto que no e:iit~ comprendido en ese • 

acuerdo·• • 

Arttculo 13. • "Los miembros de la As:tmblea t.e

neral. asi1tir6n con toda regularidad, a las sesiones y cua! 

do su ausencia, peTjudiqu~ las labores de ln Asamblea, n 

juicio de ésta, su presidente lo cumunicarf a la Socretarfa

del Trabajo y Previsi6n Social, para que se proceda n nueva

desl~naci6n, por el sector a que corresnon<la'' . 

Artfculo 18. - "F.l quórum 11uedn forrnailo con • • 

seis miembros de cada sector, poro si citada una sesión ordi 

naria o extraordinaria por <los veces, no concurren represen

tados de determinado sector, la sesi6n se efectuar• con quo· 

rum de 16 miembros ue cual4uíern Je lo . .; sectores". 

Artfculo 19.· "Las votaciones serán sicmnre no 
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l':linales''. 

Artículo 25.· "F.n la sc~unda sesión oruinaria, 

la Asamblea General, eloigirá cuando c~rcsponda, a los int! 

grantes dé'1 Consejo Técnico y de la Cornisi6n db Vigilancia. 

Los elegidos, protestarán lnmcdiltamcnte el cargo, pero asu

miran sus funciones, hasta el dia sir,uicnte de concluiso el· 

perldodo de sesiones cornispondientesº. 

Articulo 26 .. • "C'a<ln lector hnr~ 1n proposición 

de consejeros' por lllayor{1, uel total de sus integrantes' ya

que s61o podrá ser récharnde yior la Asa111blea Gencrtsl. por 

falta de los requisitos re~lamentarioi; para su desip,naci6n". 

2.- Consejo Técnico. 

Cite órgano es quinn asu~e la represontaci6n • 

legal y la administraci6n del Instituto; integrado por doce

miembros, designados por la Asambrea General: irttcgrándose • 

pur grunos de e uatro personas. en representnci6n Je los tres 

sectores (Es tu do, Patrones y Obre ros) , 

El ílirector General, ser' siempre uno de los -

Consejeros del,[Stado y precidirá el Consejo Tfcnico. 

('unndo debe renovarse ,..l Consejo Técnico, los-

sectores representativos, del F.st.ado, Je los r:itrones '!de • 

los traba; adores; proponllrán r.ii cmhros propietarios y suplen· . ' 

tes, parn los carg<'s ,fo Consejero. l.:t d<"SÍjtnact6n será hechn 
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por ln Asamblea ~encrnl en los t6rminos que fije el re~lnmc~ 

to respectivo. Los Consejeros asl electos, dorarln en su car 

go fJ afl.os, pudiendo ser reelectos'. 

La designaci6n será revocahle, siempre que la

pidan los miembros del sector que hubiese propuesto el cons! 

jero de que se trate, o por causas justificadas para ello. 

:!n todo caso, el acuerJo definitivo, corresponde a la Asam· • 

blea r.enernl, 1 n que resolved lo conctuccntc, en los térmi • • 

nos del reglamento, mediante procedimientos en que se oiRa -

en defensa al Consejero, cuyR re1noci6n se solicita. 

El art{culo 253 de la Ley del Seguro Social, • 

nos seftala las siguientes atrihuciones del Consejo Técnico. 

l.· Decidir sobre las inversiones del fondo- • 

del Instituto, con sujeción a los preveni· 

do en esta Ley y sus reglamentos. 

2.- Resolver sobre las operaciones del Inst~t~ 

to, exceptuando aquellas que por su impor

tancia a~eritnn acuerdo expresado de la 

Asamble11 r.eneral, de confomidad con lo 

que al respecto deterriina este ley y su r!. 

glamento. 

3,· llstahlccer y clausurar dele~aciones del 

Instituto. 
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4.- Convocnr a ~samblen General, ordinaria y • 

extraordinaria, 

S.· Discutir, y en su caso aprobar el preso··· 

puesto de ingresos y egrr.soi, asl como el· 

programa de actividades, qu~ elabore la ni 
rección General. 

6.· Expedir regl&mentos interiores, que menci~ 

na la fracci6n X del articulo 240 de esta· 

Ley. 

1.~ Conceder rechazar y modificar, pensiones,· 

pudiend~ delc~ar estas facultades a las de 

pendencias competentes, 

8,· Nombrar y remo~er al Secretario General, a 

los Suh·directores, Jefes do Servicio y n! 

legados, en lo~ tfrminos de la fracci6n 

VII del art{culo ZS7 de esta Ley. 

9,· Extender el régimen obligatorio del Seguro 

Social, en los t~rminos del articulo 14 de 

la Ley y Butorizar la lniciaci6n de servi

cios. 

10.· Proponer al Ejecutivo Federal, las modali· 

dades al ré~imen, obligatorio a que se re· 

fiere el artfculo 16 de la Ley. 
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" ll,· Autorizar la cclchraci6n de convenios rela 

tlvos al pago de cuotas. 

12.· Conceder a derechn-hahitantes del régimen, 

an cnsos exccpcionalelf y previo el estudio 

socio ccon6mlco respectivo, el disfrute de 

prestaciones médicas y econ6micas, prcvis· 

tas, por esta ley, cuando no esté plenam~~ 

te cumplido algun requisito legal y el 

otorgamiento del beneficio sea justo y cqu! 

tativo. 

13. • Autorizar, en la forma y términos c¡uc t'St!, 

blezca el reglamento relativo, a Jos Const 

jos Consultivos, Oelegnciones para venti-

lar, y en su caso resolver, el Recurso de· 

Inconformidad, a que se refiere el art{cu· 

lo 274 y 

14,· La demas que sefialen esta Ley y sus regla-

mentos. 

El Diario Oficial de la Federaci6n, fechado el 

14 de Harzo de 1943, hact' referencia a las sesiones del Con

sejo Técnico, el Rcrlnmcnto de la Ley del SEguro Social, en· 

lo relativo a Inscripcl6n de patrones y tra~ajadores, fun-·

cionamiento de la Oirecci6n General del Instituto y Sesiones 

del Consejo Técnico. 



.I! .. " • ~ ... ... • 

- ro -

Art!culo ZJ.· "El Consejo Técnico, tendrá se·· 

sión ordinaria, una vez a la semana, presidir~ siempre el 

Director General. Para que haya quorum, deberán concurrir 

cinco de sus integrantes como mlnimo, dcblendQ e~tar cuando· 

menos, un representante de cada sector. Las sesiones ~xtra· 

ordinarias, se vorificarán caJa vez que sean convocadas por· 

el Presidente del Consejo". 

Artículo 24. • "Pura que haya decisi6n del f.on· 

sejo Técnico, deberin votar en el mismo sentido, cuando me·· 

nos. cinco de sus integrantes''. 

Ardculo 25. • Cuando un mlcmhto tlel Cons<'Jo 

T6cnico se vea impedido de concurrir a dos o más sesiones- -

consecutivas, el Presidente podri llamar al suplente respec· 

tivo. 

3.· Comisi6n de Vijilancia. 

t.a Asa111blea r.eneral, desiRnar' a la C:omhi6n • 

de Vigilancia, quien estará compuesta de seis mie~bros y pa· 

ra su· integraci6n cada uno de los grupos que constituyen la· 

\samblea, propondrá dos mi emhros nrorietari.os y <los sur-lentes 

Y durarin en su cargo el Dismo tiempo que los integrantes 

de la Asamblea General y del Consejo Técnico y s6lo pueden -

de~tituirse mediante el procedimiento scftalado rAr3 los 

miembro~ de estas Jos 6rRanos. 

Fn la exposición Je motivo! Je la Ley original 
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Je 1942, s• proponfa que fueran tres miembros los qu~ inte· 

graran la Comisl6n de Vigilancia y con sPis ~icmbr0s ol • • 

Consejo T~cnico. 

Rn la Comt5i6n de Vigilancla, sus integrantes 

pueden ser personas que no formen parte de los sectores, r!t 

presentativos. Porque la Comisi6n ha dé integrarse de pers~ 

nal especinliiado, que conozcan la natcria; sin embargo hay 

ta posibilidad de que sean los sectores representativos los 

que designen a los que integran dicha Comisi6n. (art[culo -

254 de Ja Ley). 

Por lo que se refiere a las Atribuciones de -

la Comisión de Vigilancia, es ~l artículo 255, de la tcy. -

el que dispone: 

Artículo zss.- La Cornisi6n de Viy.ilancia, - ~ 

tendri las atribuciones siguientes: 

l.- Vigilar que las inveTsiones, se hagan de· 

acu~rdo con las disposiciones de esta Ley 

y sqs reelnmcntos. 

11,· Practicar la auditoria de los balances- • 

contables y comprobnr lo9 avaluos de lo~· 

bienes, materia de operaeiones d~l tnstl-

teto. 

l • 1;.1 · · ~· ~unseio ~écni-Ifl. - Sugerir a ru .. sam· '"''° í -· ~ 

l nnd 1 dAS .¡ue J
0

UZ~uc· • co, en su caso as ~ > • 
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conveniente, ~ara mcjoTnr el funciona~iento 

del SCNUTO ~ocinl; 

tV.·Prescntar ante la Asamblea r.eneral, un dic

tamen sobre el infor111c tic actividades y los 

estados financieros pre!entados por el Con· 

sejo Técnico, para cuyo efecto estos ~cr4n· 

dados a conocer con la dPbida oportunidad;y 

V.·En casos gTavos y bajo su responsabilidad,· 

citar a Asamblea GencTal extraordinaria. 

4.- Le direccl6n General. 

:)(' todos los 6nanos componentes del rnsti tuto 

sdlo el nircctor General, es designado directamente por el • 

Presidente de la RepGblica; 6ebiendo ser mexicano por naci-· 

miento. Por lo ~ue respecta a su destituci6n. s6lo la ejecu· 

ta el mismo mandatario y en virtud de causas graves; median~ 

te una lnvestigaci~n, en que oiga la defensa de aqu61. 

Las Atribuciones del Director General, las en· 

contr!mos designadas en el articulo Z57, que a la letra dice: 

nrtfculo 257.- El Director Ceneral tendrá las siAuientes 

atrifluciones: 

I. • Presidir las se:.ionei; de la Asamblen r.ene 

ral y el Con~ejo Técnico, 

TT. • f'._iccutllr los acuerdos del propio fonscjo, 
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IIl.- ReprCJsentar al Instituto ~!exi<:ano ¡lcl Ser;!!_ 

ro ~acial, ante toda clase de autoridndcs, 

orgnnis~os y pcrsonns, con la suma de fa-· 

cultadcs generales y especiales, que re-·· 

quicrn ln Ley, inclusive para suhstltuir o· 

dclep.ar dicha representación; 

IV.· Presentar anualmente nl ~onscjo, el balan· 

ce contable, la ~cmoria de cnda ejercicio 

y el plan de trabajo para al si~uicntc; 

V.- Proponer al Consejo la desiznaci6n y desti 

tuci6n del S ee1·ctario General de los Jefes 

de nopartamento del Instituto y de los ad

ministradores de las cajas locales y regí~ 

nales. 

VI.· Nomhrar a Jos enplcados suh·alternos y en· 

su caso re~cindir los contratos relativo5, 

con 3pego l las Jisrosicioncs de la ley· -

del Trabajo. 

VII.· ~d~inistrar bienes y ejercer actos de dom! 

nio cuando el Conseja Técnico le otorgue • 

el poder respectivo. 

VI JI. - l.j en:er en nol'!hre del Conscjt' T~cnico el -

cont1·ol administrativo del Instituto,. ln· 

dirección de lns servicios dt'l ~e~uro So•· 

ciol. 
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IX.· roTmular los prc$Upucstos que demanden la 

administración del Instituto y los servi

cios <l~l ~eguro Social. 

X. - Cubrir tos sueldos y honornrios sef'lalarlos 

en los prc-supues to!' aprobados, 

XI.· Di*poner los paftOS y gastos generales que 

demanden la administración del Instituto. 

XTJ.· Inspeccionar personalmente los diversos • 

departamentos y servicios, dando cuenta · 

al Consejo Técnico de los resultados. 

XIII.· A~licar las sancione~ Jiscirlinarias fiJ! 

das ~n ~1 reglamento interior del traba~o 

XIV.· ~nr cuenta al ronscjo Técnico en la prim~ 

Ta sesi6n de cada mes, de las erogaciones 

a que se refiere, la fracción XJ. asf CO• 

mo de la situación ~en~Tal <le la caja. 

XV.· Autorizar ccrtificnciones. docu•cntos y -

copias que sean necesario. expedir por el 

Instituto. 

X\'T. • tlaccr levantnr y autor-izar In~ :ictas 11e • 

las sesiones crlehradas por el Consejo 

T~cnico. 

XVII.· rnnce<ler licencias al personal del lnsti· 
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tuto 

XVJII.· f:n ncncr~l, vcl~r por el c~tricto cumrli·· 

miento de las ü\sposicionc~ lcgnlc? y re·· 

glamentarhs. 

En relacl6n a los casos en que puede openr el 

derecho de veto por el nirector General, el reglamento en 

su art!culo 21, dispone: el director general, tendr¡ derecho 

Je veto, sobre las resoluciones del Consejo Técnico, en los

casos siguientes: 

l.· Cuando a su juicio se tomen acuerdos, cori

trarios a la Ley del Senu~o Social y ~us • 

reRlaraentos. 

11,· Cuando a su juicio se acuerden opcrncio--

nes inconvenientes o ruinosas para el Jns· 

ti tu to. 

Inicialmente el Instituto Mexicano del Seguro· 

Social, contaba además con los 6rgnnos superiore~. con las • 

sip.uicntcs dependencias: 

"Para la atención y el desarrollo Je la!! labo· 

res que le imponen al lnstiv.utn la Ley y sus reglamentos,:· 

se establecen además de ln Setrctar[a General, las siguien·· 

tes depend6ncias: 

Suh·Direcci6n Técnica 
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Sub·Dirocci6n Médica. 

Suh Uirccci6n Administrativa. 

Hepa.rtaMcnto de Con!'trucclones. 

Departamento Jurfdlco y de Estudios f:con6mi-· 
cos. 

DepartaMento de Prensa, Puhlicidad y Acci6n -
Social. 

Departamento de Cajas Re~ionnlos. 

Departamento de Caja. 

Departamento de CoMpras. 

Departamento de Producción y Parmadas. y 

Ofidnas. de ln!!pecd6n, Tnvc:;tii!acf~n y Que-· 

jas. 

En la actualidad el Instituto se encuentra º! 

~anitado de manera mfs co~rleta y por lo tanto su funciona· 

miento es más efectivo; asl dl1pbnc de las si~uientes depe! 

dencias oficiales: 

1-· Asamblea General. 

2.- r.on~ejo Técnico 

s.~ r.omidtin de \'ir,ilancia 

4.- nirección r.cneral. 

S.· Comisión tntcrna de ~dministraci6n 

~.- Secrotnrln ~Pncral. 

1.· Suh-dirccci6n ~enerat uedica. 

8, · .Jefatura u<' Servicio[!; ~'édicos del Valle de 

"é;\ÍCO, 
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9 •• .Jefatura de Servicios Foráneos. 

10 •• ,Je fo tura de ~edlclna Prcvantiva 

ll .. JefatUTll de Phneaci6n y Suf\crvisi6n '16dt • 
en. 

lZ .• Jef:iturn de f'nscfíanza e TnvestiRaci6n 

B.· Jefatura de Servicios Médicos del ':ampo y 

Solidaridad Socinl. 

14 •• Departamento ~o RieSHOS de Trabajo. 

SUB. nrnECCWN GTINF.RAL AUMI N1STRA1'1V.I\. 

16.· Contrnlorfa r.eneral. 

17.· Tesorer{n General. 

18,· J~fatura de .l\fquicisiones. 

19.· Jefatura de Servicjos Técnicos. 

20.· Jc~atura de Prestaciones ~ociales. 

21.- Jefatura de Servicios Generales. 

22.· Jefatura de Proyectos. 

23.· Jefatura de Conservación. 

?•·· Jefatura de Construcciones, 

25.- Jefctura de Servicio de Personal. 

26.· Jefatura de Coordinación de Delegaciones. 

27,· Jefatura de ~UCVOS rrograMaS, 

28.- Unidad de Procesal'licnto de natos. 

29.- ílepartamento Actunrial. 

SUB-DIRI'CCTOS GENERAL .TURIOICA. 

:n.- .Tcfntnra de Servicios Lrgal<'s. 

32.· Jefatura de Relaciones Lnhornlcs. 

33.· .Jefatura de Orientación y Quejas. 
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SUR·DfRl!CCTON r.E~ERAL DE COSTROL. 

35.· Jefatura de Auditoria Ceneral. 

36.- Jefatura de Eva luaci6n de No nnits 

dos. 

37.- Unidad Je lnformtitica. 

3fl •• Unidad de Incon Cormidadcs. 

39.· Unidad de Orj!trnizaci 6n y ~·e todos. 

40.- Unidad (\e Planeaci6n y Programa. 

41.. Unidad Técnico Jurl4ica. 

y 

42.· Departamento de Prensa y Difusi6n. 

Resulta 

43.- Oepartamento de Asuntos Internacionales. 

44.· ~ele~aclones Regionales y Hstatales. (22) 

mT'•:.nu11r<re"bi"t1r~3nizad3n tlcl í.ohjerno 
Pederal (1969-1970). Secretarra de la 
Presidencia. p~gs. 640-1. 



CAPITULO IV 

LA NUI!VA LEY HEL SP.GURO SOCIAL 

~).- P.ies.cs de Trabajo. 
b). - Enfe;rnedades y Mat'ernidad 
e),- Invalidez, Vejez, Cesantía en edad avan· 

za.da y Muerte. 
d),· Guarderfas pnra hijos de aseguradas. 
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e A r 1 T u 1. r rv ________ ..... 

LA ~UEVA t.EY DEL SEt.UR<l SOC: Li\L 

a).· Rioscos de Trahnjo. 

La nueva J.ey del Seguro Social (vigente, de • 

1973), cambia la terminología traJicional Je accidentes de 

trabajo '! enfermedad profl'.'!lionnl, por el de ''Tiesgo~ de· 

trahnjo'', quo es el término que emplea nuestra Ley Federal· 

del Trabajo: a~pliando considerahlemento In oxtensi6n del · 

Seguro Social; proyect,ndolo hncia el hophre social y no so 

lamente a los trabajadores asegurados. 
1 

En mnterin d~ ries~os, tiene reforma~ considc 

rahles. para el trabajador y sus familiares: derecho a la ~ 

rehlil1'ilitacilin; suspensi6n del plazo do sctente y dos seru1~ 

nas q11l' estAhleda la Ley anterior, para <.'l pago de suhci-· 

dio en dinero, el cual se pagará, hasta que el trabajador no 

sea dado de alta o se declare 5U incapacidad, parcial n to-

tal. 

Además se aumenta el monto de las pensiones,· 

{lor incapacidad total permentc; y se aumentan proporcional· 

nente las de incap~cidad perMancnte parcial; hay aumento· -

proporcional en lns cunntiai; tic la!'l pensiones por inC'apaci-

JaJ rermanentP. total. 

rue en el !'li¡!lo XIX cuando i;uq~i6 la Teoda· 
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del riesgo profesional, como lo indica In t:xposición de ~lotí 

vos di' l:t l.C'y Pedcral Jcl Trahnjo; en esta Tt-oría su finali· 

dad primordial es responsnhiliznr al empresario de las enfcr 

mcdndes o accidentes, que por razones de trahajo sufren los· 

trabajadores. 

Al respecto, es el artfcufo 48 de ln Ley del · 

Seguro Social, el que nos inrorma: "l.os riesgos de trabajo 

son Jos accidentes y enfermedades a que están expuestos • 

los trnbajadores, en c.iercicio n con motivo del trnhajo". 

Además para los casos Je riesgos de trabajo y

enfcrmedades profesionales, los nscp,urados tient"n derecho a· 

que se consideren como rieSROS de trabajo, no sdlo lo~ que -

o~urren en circunstancias y con las características, que de· 

tcrJ11ina la t.ey Federal del Trnbnjo, sino también nqlléllas que 

ocurren al obrero al trasladarse de su domicilio al lugar 

del trabajo o viceversa. 

En la actualidad, Rracias a las medidas de PT! 

vend6n han db;munuido hast:tnte los lo$ nccillentcs y enferm~ 

dades profesionales. 

A la luz de nuestro sistema jurídico positivo, 

los Ries~os del Trabajo, comprenden: 

el que se refiere a lns mudidas de scRuridnd,· 

higiene y medidas preventivas; y las consecuencias dcrivntlns 

de lo3 accidentes. prestaciones, derechos a los que tiene 
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aquel que presta un servicio. 

t:n fstados t:nhlos 1.le :;ortcamérica, d \.entro • 

Regional do Ayu<ln Técnica, ~~iti6 su opini6n eon respecto n· 

los riesp,os del trabajo, y nos dice: "C\ue casi· todos 1os 

riesgos son relativamente levas, y son comunes, il menos has 

ta cierto 1tr:ido, es práctica,,ente t-n tod11s las ra111as de la • 

industria y en los diversos tipo~ de nctlvidndes producto··· 

ras. L~ gran atenci6n que se ha prestado, desde que se ini·· 

ci6 el movimiento en favor de la seguriJaJ. tendiente n evi· 

tnr ri~sgos de los lugares, de trabajo en todo el pa(s, es · 

lo que ha dado por rrsulta<lo, que en términos penerales, la• 

fihricns sean relativamente seguros; pero contindu rxlsticn-

d~ una proporción de lesionado~, innecesariamente elevada, -

en todos aquellos lurarcs en los que no se hn dado debida -· 

atención a otras nedidns in<lispensa~les para prevenir acci·· 

d~ntes. En nran ndmero dP "lantas Industriales, se lleva a -

cabo en gran extremo, con el pTopdsito fundamental, de que • 

sea casi imposi~le que los trabajadores se lesionen". (Z3) 

En ~léxico ful." proidllida aquella teoría, en 

las leyes Je 30 de a.l,ril tle 1~04, <l<' .lí·sé Vlcent!.' Vill:ida en 

'(23} Ac:('ncfñ rara el tlcsarrol lo 1ntern:icion:il. 
"Acddt>nte~ <11:' tra!lajo". rol et in 67, 2,!;1. t:d. 
l'c:>partarncnto d<.> Trn1':ijo <IC' los r.11 • l~M ,pR. 
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el Estado de ~fxico y en ln do 9 de ~oviembrc de 1906 de 

Bernardo Reyes, c-n el Hsta<lo uc Nuevo León. Ar.iba:; teyos • • 

adoptaron la taorta del RiesRo Prnfesional. 

LA del ~stado de México, sena~~ en su artfcu· 

lo 3ro: 

"Cuando con motivo ,!el trabajo, un trabnjador 

s11rra, algun accidento, que le cause ln muerte, o un~ les16n 

o enfermedad que le impida trabajar, la empresa o nep,ocia· • 

ci6n que reciba sus servicios, estará abliqnda a pngnr sin· 

perjuicio del salario, que se deviera Jevcngnr, por causa • 

tlel trahajo, los pastor- que ori)'{inen la enfermedad o la • • 

inhumaci6n en su caso; administrando ndem&s a la familia 

que dependa del fallecido, un au~ilio igual al importe de · 

IS dlas del salario o sueldo que dcvcngnba, ~C previene que 

el accidente sobrevino con mot!vo del trabajo, R que el 

obrero se consaRrab11, mientra ... uo sr pruebe lo contra·rio". 

Ley de Accidentes de Trabajo da Rernardo Ro-· 

yes: 

f:n e 1 Estado de Nuevo León del 9 Je Nov ie111bre 

de 1906, r~conoci6 el nccldcntc de tra~aio, bajo la exi~~n· 

te de responsahilidnd civil <lel empresario, en nqu6llos ac-

cidcntes sucedidos por fuerza mayor, culpa rrave, ne~Ii~cn-

da inexcusable y dolo del obrero: verdad es tamhit~n. nue· 

los tribunal•s conducidos oor la pol[tica de ~stfmuln a ln· 
• 
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industria y al comercio y por la falsa distinci6n basada cn

lns fortunas económicas, eximió al patrón <le su responsnbil! 
dad en cas~ de accidentes del trnhnjo'', (24) 

i\duardo .r, Cnrrca y P;:un6n Moralc.s, diputados -

oor el Estado Je 1\guascal ientes, presentaron un proyecto de· 

Ley, para remcJiar el <lano procedrnte del rie120 profesional 

que propon[a la crencidn, de una cnja de riesnos profesional. 

Los diputados de Aguascnlientes, imaginaron unn caja a cargo 

dr lo~ patronrs, la cual contratarla ~on las companla ~e se

guros, una serie <le pólizas, qua garnntiiar[an el pago de 

las i ndeMn izad ones de 1 os otireros, en caso de riesgo nrofe • 

sionnl. La caja scrfa mnncjn<ln ~or autoriJados ndministrati-

vas y engendraría una ohligaci6n subcidiaria por rartc del • 

~ohil'rno, en relación con los derechos Je los trabajadores. 

El provecto considcrnha la int~•v~nri6n directa del nstado • 

" én SU ca:~uáU de ndministra~or y no s61o Ja le~islador, como 

una necesidad par:'! el cumplimiento de lils leyes labordesn. 

(2S) 

Actu.almente en nue!'tro medio, el seguro de • • 

riese.os de trabajo, que proporciona <>1 rnst i tuto :1texicano del 

Seguro Social, !llcJiante el na~o Je una cuota que cuhre el 

natr6n, lo libera <l<' la rc~ponsa~ilidad de accidentes o en·· 

(~4) ~!ir,url f.arcL1 C:ru:!. ''rl C::c-r.uro Soclal l."n 'léxicci, desarro 
llo, situnci6n r •odificaci6nes, en lo~ nrim<'rns 25 
a:'\o~ df' acción' .r,H• 

(Z;;) "!lntccC'cle"nt<'! ,ie l:t Lev 1le f;c~uro <iocittl" fnstitt1to Me-

x í c:1110 tlcl ~:<'pu ro "11c i a 1", p. S ·h. 
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fcrmcdadcs 11 c111e se <'ncuontrn expuesto l'l tr:iboj11dor, en eje!. 

ciclo n con Motivo dat tra~ajo. 

Fl Instituto al otnrflnr el sistema de pensi~nes 

a sus asc¡¡urados y en mue hui; ocncion<.'s a sus f.1mi 1 Lares se 

considera mucho mejor, el slstcna que se otorga o proporciona 

por un p:itri'in o CMpresario q11e no hu i.n!'críto n sus trabajad~ 

res, ya que fste lo hace mediante unn indemnización como lo

estnhlcce la Ley federal del Trnhnjo, que de ninguna manera · 

so entreRa durante toda la vida del aSDRUrado o del benefici! 

rio, o por el tiempo necesario hastn que desaparezcan las ca! 

sas que lo !lintivaron, con:o sucede con hs ponsionci;. 

/\ 1 !.'CS'fl<'t'to t1S l'!r•n i to Coquet' riuicn nos propor• 

ciona la siguiente idea: "Cuando una emprns11 qul"dll adscri. ta -

al Seguro Social, sus trahnjadores quedan de inmcJifito, b~jo· 

el sistema de ~ensionas y nn de indemnización ~lobal, 4~c se· 

ftalo la Ley PeJeral del .,~najo. ta superioridad de la pen-·

si:;u, es evidente, ya qne en caso de invnl idcz, n~e¡.tur:i un i!!. 

greso permanente durante toda ln vida del trabajador, en lu· 

gar de una sola suma de dinero, que fácilmenteª' comida y de 

ja a la familia en el desamparo" • (Zf1) 

(Benito Coquot.ob,cit,p103. 
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Debemo~ hacer notar que si no existiera la Ins 

tituci6n del SeAuro Social. so propicinriun un sin ndmcro 

de situaciones problemáticas, JlOrque con su auxilio no solo· 

resultan beneficiados los aseRUrados y sus familiares, sino

también el patr6n; en ocaciones si lle~ase a suceder algún • 

siniestro con motivo del trahajo, y que tuviera como rc:rnl • 

tado el que algunos trabajadores quedaran incapacitados n 

que fallecicrnn; tendffa que dcse•bolsar cuantiosas sumas de 

dinero. de no existir el ScRuro Social, o no encontrarse - -

inscrito en ~l; a menos de ser un empresario Arande, no re-· 

sistirfa grandes erogaciones. Con el 5cRuro Social, a pesar· 

de pagar cierta cuota de mnnern p1~ri6Jica y q11C' se vuelve 

costumhre para el patr5n; esto hace que el pa[s se encuentre 

en estahilitlad econ6mica; que de no suceder as[ tendrh como 

consecuencia la quiebra de muchas empresas, por las enormes· 

cantidades que tendr[an que pagar cuando algunos trabajado-· 

res fuesen victimas Je algt'.in infortunio con J!lotivo del t.rab!. 

jo. 

F.1 Artfculo 49 de la Ley, nos 1ncncionn flUC 

tambifn ha de considerarse accidente de trabajo, el que pu·· 

diera ocurrirli al trabajador al traslndarse de su casa al -

trabajo, o Je éste n aquélla, as[ después de decirnos quo se 

entiende por accidentes de trabajo, se refiere a los anterior: 

"Artfculo 40!- ~C' considern acci(lente de tratia 

jo to.In lesi6n orgánica o fH.'rtuirl1adón funcional inmediata o 
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con motivo del trabajo, cunlquicrn que sea el lu~ar r al 

tiempo en que se rresto." 

"También se consitlernrá accidente de t rnhnjo, 

el que se produzca al trasladarse el trabajador directamen

te de su domicilio al lugar del tr:ihnjo; o lle éste n aquél" 

El preccrto legal, que 003 iníorma acerca de

que hemos de consi<lernr enfermedad de trabajo, as el nrtfcu 

lo SO, y nos dice: 

"Art!culo SO.· F.nfcrmcdad de trabajo es todo

~stado pato16gico derivado de In acci6n continuada de unn -

causa que tenga su origen o notivo en el trabajo, o en el -

medio en que el trabajador se vea ohligndo a prestar sus 

servicios. En todo caso ser§n enfermedades de trabajo consia 

nadas en la f.ey Federal del 'frnbajo". 

Al respecto es el arttculo 513 de la Ley Fed~ 

ral del Traba;o, nos hace 11nn 1tescripci6n por medio de una

tabla de enfermedades a las que rueden verse af~ctndos los· 

trabajadores ser,ún el luf?ar y la foTma en que desarrollen • 

sus actividades. 

lln ries~o de tnhjo puedo produdr: incapac!.. 

dad temporal, incapacidad permanete pnrcial, inca~acidnd to 

tal o muerte". (27) 
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r:n relaci5n n est.e tema, son los artículos 

478,479 y 480 de la Ley Federal del Trabajo, los que nos 

ilustran acerca de las tres cnlses de incapacidades quo - -

pueden producir los riesgos de trahajo, 

"Artfculo 478.- Incapacid:Hl Temporal, es la • 

pérdida de facultades o aptitudes, que imposibilita parcinl 

o totall'lente a una person11 1 para desempel\ar su trabajo por· 

algúTI tiempo". 

''Art (culo 419. - Incapacidad permcnte parc:ia l, 

es la disminución de las facultades o aptitudes de una per

sona para trahajar". 

"Artículo 480.· Incapacidad penianent~ total, 

es la p~rdida de facultades o aptitudes de una persona que· 

lo inl'IOsiblli ta para descmpei\ar cualquier trabajo por el 

resto de su vida", 

Cuando el trabajador sufre un ries~o de trab! 

jo, tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: 

asistencia médica 
qui TÚr¡;¡ica y fllrmaceútica 
servicio de hospitalización, aparatos de pr6· 

tesis y ortopedia y rchabilitaci6n" .(28) 

Consideramos cowo una inovaci6n a la vigente· 
Ley del ~~.urn Social, al incluir como un derecho el de re· 

(28) Art .i<~ Je In f."ey del C:ej?UTO Social. 
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habil i taci6n. 

En lo referente a este derecho, Moreno Padilla, 

nos proporciona su opinión dicionJo: "f.l derecho n la rchnhi 

litaci6n ~~ nuevo en esta Ley y constituye un acierto del 

legislador, de e:ta Manera el trabajador podrá acudir a los

ccntros especializados a realizar ejercicios repetitivos, 

con nyuda de aparatos especiales, a íin de recuperar su sa·

lud. Es de notar que ol Instituto antes <le tener la obli1a-

ci6n legal de otorgar este servicio, yn lo proporcionaba n -

las personu necesl tadas". (29) 

En cuanto n las prestaciones en din~ro a que -

tiene derecho el asegurado, que sufre un riesgo de trabajo.· 

no~ habla el a'l't kulo 65 de la Ley del Seguro Social. 

~l tnstituto otor~a a los beneficiarios del 

asegurado que sufre un riesgo de trabajo y que produ::ca lll • 

muerte; según correspo~~a, gasto~ de funeral, per.si6n de or· 

iandad, pcnsi6n de asc~ndientcs (si no existan viuda o huér· 

fanos). 

Es el patrdn a quien le corresponde , atendic! 

do a los riesgos inherentes a su r.e~odaci6n, para lo r.:unl· 

se cla1ifican lnF empresas, en clases, de acuerdo con al 

riespo mfnimo, medio y máximo. (30) 

~·Jr:r.lvTCr . ..,.'!inh". ":i-~:-fl 1a·. ...:1 .'\11eva J.er llc:t S<.'~uro :-ocinl" 
füitorial Trillas, llhico, 1973.p.64, 

(30) Artículo ¡tg •le- la l.cv th•l ,..<'r.uro Social, 
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f:l RcRlnmcnto de clasificaci6n Je F.11\presas y

erados <lo riesgo parA ol ~CRUro de Accid~ntes de Trabajo y

enfcrmcdades, aplicable, do acuerdo con el artfculo tercero 

transitorio de In Ley vi~cntc, hace menci6n dq manera deta

llada a lo presccptuado, por ol art[cu1o 79 de la Ley del -

lic1~11rn Social. 

En un slste~a de seguridad socinl, resulta iR 
dispen,ahle la prcvcnsi6n Je los rieSROS de trabajo, tarca

que corresponde a.l tn!>tituto corvo al patrón llevarla a cabo 

coord1uánJv:h1 .ule1.11ás con la Secretada Jcl Tr~l.>njo }' Prcvi· 

si6n Social; llevando a cabo campanas, investigaciones, pr! 

cedimientos, de carácter preventivo, proporcionindosc dntos 

rara elaborar e~tadfsticas cte. 

A lo untoriort hocen referencia los artfculos· 

88 a !H de !a I.er del Ser.uro Social. 

Al acontecerle al trabajador, una desgracia 

que le traifta como consecuencia la no percepcidn de su sala· 

rio, el Se~uro Snrial tiene entre sus funciones. en este ti· 

po de casos, el de proporcionarle al trabajador. recursos P! 

ra que provea a las necesidades vitales de su familia y de • 

este, con la mira de que no e ni~a en la mcndici<lad, es por· 

ello que para los casos de rieSROS aseRurados se ha estable· 

cldo una diversidad de tipos dr indcmRizaci6n. 

l.· !.:'Is indumniza.cioncs pnra riesgos do tnbajo 
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o accidentes que produzcan incapacidades al -

trabajador, se pagarán directnmante al mismo

en la siguiente formn: 

Si el riesgo incapacita temporalmente, tendrd 

un subcidio mientras dure la lnhnbilitacidn. del ~len por -

ciento de su salario. nstc subcidio no puede exceder del má 

ximo del grupo en que el pntr6n haya inscrito al trabajador. 

nste subcidio no podrá exceder de 52 semanas y ~e otorr.nrá

s i.cmpro que antes de expirar dicho período no se declare la 

incapacidad pef'Jlanente total del asegurado. Los subcidios-

sc pagarin por perlddos vencidos que no excedan de una serna 

ne.. 

Z.· Si el riesgo inc~pacita al trabajador. 

dentTo de la llamada incapacidad permane!!_ 

te parcial, le corresponde una pcnsi6n 

según el tanto por ciento, que fija el ª! 

tículo 514 <le la Ley Federal del Trabajo, 

toma~do como hase el monto de la pensión· 
establecida, para· la incapacidad perrnanen 

te total, ~i el monto <le la pensi6n men·

sual resulta inferior a $200.00, se paga

rá al ase~ura<lo en substitución <le la r.ii,?!. 

ma, una indemnización ~lobal, equivalente 

a cinco rnensunlitlad~s. de la pt>nsión que-

le huhiere corrcsnondt<lo. 
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3.· Si el riesgo incapacita total y permanont! 

ment<', .;" otorga nnn ncnsión mensual• en • 

tanto suhcl~ta la tncnpacidad de acuerdo . 

con la tnhla que establece el articulo 65-

de la Ley del ~e-uro Social, en su frac-·· 

ci ón segunda. 

4.· Si el ric.,~o produce la muerte, dos meses· 

de sal11rio promedio del Rrupo en 11\ íecha

dcl íalleci~icnto, tl monto de esta canti· 

dad quo no podrd ser menor de $1,SOO.OO, . 
se entres!aTá :i quien presente la copil\ cet 

ri fic::tda <lrl actn •lc defunción y la cuenta 

de los g~stos de funeral. 

~l huérfano de padre y mddre, monores de 16 

años o mayores de esta cd~d, que se encuentren total~ente in 

capacitndos, urrn pensi6n cr¡ui\ralente al ZO\ de la que hubie· 

re correspondido al :iser,ur:ido. l'.stn se: cxtin~ulrá nl mor.icnto 

de recuperar su capacidad para trahnjar; Jichn ponsi6n se 

puede rrolon~nr hasta la eJ~J <le 25 afies arando el beneficia 

rio no ¡rncde subcistir por su propio trabajo, a causa de en· 

fermedad duradera, defecto ffsico o p~fquico y se encuentre· 

cstu<liando en establecimientos píihlicos o autorizados por el 

ramiento. Al huérfano Je padr~ v nadr~. mayor de 16 anos o -

lll"nrn r!e ,;:; ¡¡j\o:;, !' Í 'l.C !'1lC" 1 ~nt ra ?StU<\ j ~:do, ... ;n tHrnsi6n 
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cquiv~lente al 30\ uc le que hubioru correspondido al asegu

rado. Si no ~xistiere viudo o huérfano con derecho a pensión 

se pensionard a cada uno de los ascendientes, que depondian· 

econ6micnmente del asef(urado, con una cantidad de'l 20\ ele 

f'ensión que, huhicrc corre!<pontlido al trabnjaJor~ cuanJo se 4 

reunen dos o m4s incapacidades parciales. el Instituto no cu 

hrirá al nl'egurado o a sus beneficiarios, 11113 pen!ii6n mayor~ 

de la que hubiese corresponditlo :t ln incapaci<lad permanente

total. 

b). • Enfermt'd!Jdes y Maternidad. 

El Se~uro de Enfermedad dcbenos de considerar· 

lo corno la rama principal del Seguro Socíal, ya que la en 4 •• 

fermcdnJ es cxpcrirncntn,1a, por todos nosotros, al igual ~ue· 

al temor a ella, en cualquier edad, porque toda persona que

enferma se ve expuesta al desempleo y J.6gicnmt'nte trae como

consecuencia que cai~a en la mendicidad, al i1ual que las 

personas que dependen econd"icamcnte de ella; y ello se debe 

a que la enfermedad no es atendida con oportunidad y por lo· 

tanto puede traer consecuencias funestas, a tal grado que 

pueden quedar inváUdos o imposibilitados, para que posterior. 

mente desemnefien un trabnjo y sólo quedan como una car~a más 

de la sociedad, no importando si en el rasnJo fueron exce-

Ientes obreros; por lo t~nto la asistencia médica, viene a· 

ocupar en la seguridad social un importanttsimo renglón¡ os 
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asistencia mddica, incluye la parte técnica prore•ional de· 

asistencia quirúrgica, así como: 

1. - Asi stcnda farmacéutica 

2.- llMpit111i:nci6ll y transporte 

3.- Aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. 

4.- Rchnhilitación. 

Debemos también hacer referencia a la salud. • 

y considerarla, como el estado en que el ser org4nico reall~ 

u normalmente sus funciones, dno qu(' er. el dcSn más precia· 

do que existe en la Jlda. y sin el cual no se realiza nada. 

En el capitulo que su refiere al Seguro de Rn· 

fct111l."dsJes -;" Maternidad, Arce Cano nos dice: 

"La salud es e.lo gran valor. 11ur1que muchas ve- -

ces sin querer no se le Aprecia. F.s algo muy querido y codi"· 

ciado, porque sin elln no hay vi'da ni felic.iJau. I.:s muy im¡10!_ 

tante cuidarla, como ta~bién es muy importante curar al en-

femo. De :icuerdo e on la declaración de los derechos hu111n·-

nos, el Seguro Social, ~arantizn la snlud y el bicne~tar in

dividual y colectivo, porque es un bien econ6mico y del hom· 

bre de valor incalculable" . (31) 

CH} r.ui;tavo Arr:e C:tno ,'1ni' -1;,7 ~e,::uros Soei a les a h 
Sc~uridad Social". (f.<l1torial rorr1fa, S.A. 
'lExico, 1972) ,p. 217. 
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l 

Para que el paf s pro•resc y sus habitantes den 

el mayor rendimiento, en ln actividad quP desarrollan. se re 

quiere que el Rrueso de la población se encuentre sana, y 

as! este en aptitud de explotar lo5 recursos nntnralcs ¡ en -

las diversas actividades, ya sea que se desarrollen f!sicn o 

intelectualmente, y que para beneficio social en esas condi· 

clones, se ha de incrementar la riqueza del nais. 

La oplni6n que recoRimos, acerca del Seguro de 

Enfet"medades, es de Serrano Guindo, quien nos dice: ºEl Se

guro de Enfermedad, que mira entre los malns de ls sociedad 

a la perturbaci6n de la salud y cuanto con ella esfe relaclo 

nado, dispone de nedios no solmncntc curativos, ni siquiera· 

exctusivalllonte sanitarif>s •, puesto que penigue en ~l eonjuJl 

to de sus fines la supresi~n en causas y efectos. de cuanto

atenta al bienestar colectivo y on e anto aíecta al riesto -

que cubre'' (32) 

Para el caso de f:nfermedades Y maternidad, la· 

ashtencia médica por SZ semanas para la misma enformedad,

incluyendo la asistencia obstttrica del asgurado, asr como-

tarnbUn la intervenci6n pro feSional de los quirúrgicos, hos

pitalizaci6n y transporte por el mismo tiempo, para la misma 

enfermedad, así como tarnhién la asistencia íarmac6utica. 

{32) tnrtqüé-Sc·mnol':UlriUo, ''F.l Se~uro de fnfermedsd ~ 
1us problemas'', (Tesis para obtener el grado de • 
Doctorado on Ciencias Políticas y f:c6nomicas) .~ladrid, 
1950,¡l. lfll. 



ror lo que se refiere :i 1n materinidad podeMos 

aseverar, que tanto en la sociedad, la familia, ha sido modi· 

íicadu de una manera profunda, ln condición de la mujer ~or • 

su rarticipaci6n en el mundo del trabajo. 

Agregaremos a lo :interiormente expuesto, que 

las prestaciones de que goza la mujer trabajadora, ~on las· • 

mismas que tiene el homhre, yn que siguiendo las recomcndaci~ 

nes y los convenios de la OIT, so le ha dado a la mujer ese • 

plano de igualdad, en cuanto a scguriJad social, y no s6lo a· 

Ella, sino también a quienes dependen de elln ccon6micamente, 

Esto viene a representar en nuestro Paf s un avance en cuanto

ª igualdad de preir;taeiones, sin importar sexo, credo o reli·~ 

Ri6n. 
' 

La muj nr en su ca lii:lad r.le esposa }' madre. requ i!t 

re de una adecuada atencidn, para cuBndo se presente el difi· 

cil trance del parto, y que éste tenga un feliz término; ya 

que dehido a que en muchas ocasiones, las condiciones y la fal 

ta de higiene, tienen como resultado la mortalidad infantil. 

Y en nuestro rars, los que raquleren <le esta cla 
í se de seguros, son los m~s econ6~icamente débiles, 6sto se de-

be, a que en la mayoría de las ocacioncs, no cuentan con los -

recursos par~ allc~arsc tales atenciones. 

rue la cxposici6n de motivos do ln L~y del Segu· 

ro Social, .:el .11fto de 1'942, la que se refiere al seguro d<" r:n-
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fermedtules y Ma torn ldnd' y nos di CI:': "Un l n ra rte general de 

esta ex~osici6n de motivos, se hnn expresado conceptos que 

apoyan ampliamente la iMplantaci6n del sistema drl Seguro So· 

cial, los cu~les cobran mayor fuerza cuando ~e refieren a la

rrotecci6n de loA econ6mica~eule dEbilcs, en los casos de en

fenncdad no profesionales y de 111:.ternidad". 

r:n cuanto al objeto del Sc~uro de ~!aternidad, -

Cot'dine, textualmente indica: ''F.l seguro de maternidad, tie

ne por objeto la proteccl6n bioecon6mica de la mujer, con mo

tivo del emharazo, parto y puerperio¡ y de su hijo en un • 

peri6do inMediato posterior al naciAiento (pcrldodo de lnctan 

cia). ~e trata de un segurQ inteRrnl, en el sentirlo de que su 

acci6n tuitiva, nbarc3 todos los aspectos comprendidos en es

ta contingencin" • (33) 

~loreno Padilla, resume lo que el articulo 92 de 
la Ley menciona: quiene5 quedan amparados por este Seguro: 

"l.as personas que gozan de este servicio, se pueden resumir en 

la ~iguiente clasificaci6n 

l.- Trabajador pensionado. 

2.· F.srosa comraftera. 

3.· Jlijos de tnhajadores en ls siguiente forma: 

a).· Hasta los 16 nf\os sin requisito alguno; 

b).·l!asta los 21 años, si se encuentran estudian 
do en plantel~s del 'ist~ma educativo naci~ 
nal¡ 

f33~ .. <:fip.uFf"~.\ñ¡:elfortn~·'!i"frred10 de SeJ::uri Jad Social·· 
(l:Ul!EllA, F.•litorial universitaria de l'luenos Aire~).· 
ArRrnttn~, 1~~6.r.144. 
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e).· llast:i los 25 nl'ios si su ~adre cstú pensi~ 
nado y continua estudiando; 

rl) •• lndcpcn<lient~mcnte, " i están inhaHlita-· 
dos para trnhnjar y su padre está peni;io· 
nado. 

4 •• Padres del Asenurado". (34) 

El art{culo !J.1 de la Ley, ~ndica <111c parn tener 

derecho a las prestaciones a que se refiere el ~cguro de que 

se trate, las personas protegidas, por el mismo, d~hen seguir 

las prescripciones y tratamientos médicos, indicados por el · 

Instituto. 

Existe la posibilidad de que el patr6n no ins-· 

criba a sus trabajadores en el Seguro, o se encuentren indeb! 

damente inscritos, y es el artículo 96 Je la L~y e~ qu~ nos -

seftala el procedimiento que pueuc se~uirse: y el que dispone: 

"Art. 96.· El patr<Sn es responsable de tos da·· 

fios y perjuicin~ que se causaren al ase~urado o a sus famili! 

res derechos habientes, cuando por falta de la obllgaci6n de· 

inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios-

de éstos, no ~udicren otorgarse las prestaciones en especie y 

en dinero del Seguro de Enfermedades y Maternidad, o bien · -

cuando el subcidio a que tienen derecho, se viera disminuido

en su cuantfa. 

"El Instituto, a 5olicitud de los interesados.

se subroiard en sus dcr~chos y conceJcr4 las prcst~cion~s Mcn 
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.clonadas en el párrafo anterior, En este caso, el patrón en

terará al Instituto el importe de las prestaciones en espe·

cic, otor~adns, asf como de los suhcidios, gastos de funeral 

o de tas diferencias de estas prestaciones en dinero. Dicho

importe será dcducihlc del monto de las cuotas· obrero patro· 

nales, omitidas hasta esa fecha, que mrre5pondan al Seguro

de Enfermedades y Maternidad, tlcl trabajador de que se tra·· 

te"., 

El artículo 99 de la Ley, dispone que, al Ios

tituto, otorga para el caso de enfermedad, asistencia mlhlico 

quirGrgica y hospitalaria que sea necesaria desde el co•ien

zo de la enfermedad y durante ~1 pinzo de SZ se~anas, pnra • 

el ~i~•o padecimiento, Oicho artfculo además dispone, que en 

el mencionado plazo. no se computará el tiempo que dure el -

tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo, 

y seguir cubriendo las cuotas corccspon1Hentes. 

El art!culo 100. disponC", en rclaci6n con el • 

rlrrafo anterior: 

"Art. 100. • Si al concluí r el perfot.lo de 52 s~ 

manas ~revisto ~n el artfculo anterior, el asegurado conti·· 

nfta eníef'illo, el Instituto prorrogar' sus tratamientos hasta· 

52 semanas, nás previo dictaJ11en médico". 

Por su parte el articulo 101 de la Ley, por lo 

que rcspectn a los Je~ás sujetos amnarndns pnr este r~mo del 

5CPuro que se mrncion:rn en C'l nrtfculo 92: 

"t.os padres del a!1!.'p,urado fallecido const'rva·-
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r5n el derecho n los servidos, fllle sciialR el artkulo 99". 

Por lo que se r~ficro a las prestaciones, en• 

especie, para el cnso de Maternidad, el articulo 102 dlsp~ 

ne: 

"Art .102. • fn caso de rtaternidaJ, el Jnsti tu· 

to, otorRar' a la asegurada, durattte el ~nharazo, el alum-· 

hra~icnto y el puerperio, las siguientes prestaciones: 

T.· Asistencia Obstétrica, 

IJ.· Ayuda en especie por 6 meses pnrA lactan· 
cia. y 

III.- Una canastil1n al nacer el hijo, cuyo im·· 
porte será sef\a 1 ado por el ronsl?J o T~r.n 1 co 

Las prestaciones a que hemos hecho menci6n, -
con anterioridad, son las que se otor~an a ln asegurada: y· 

poT lo que respecta a la esposa y concubina, del trah~jndor 

o pens1onado, únicamente tienen derecho a las prestaciones

que senalan las fracciones primera y ser.unda del artículo -

anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo -

103 de la r.ey. 

Por lo qu~ se refiere a lns prcst3ciones econ~ 

micas denominrldas subddio!', para el case; ·.!o :::;iternidad, 

nos dice, 11ue cuando el a~egurado fallezca, se pa,.,ar:í n 

quien presente copia del acta Je defunsi6n. y la cuPntn <le

los gastos de entierro; un mes do salario proncdio, del gr~ 

po Je cotizaciones correspondientes. que en ninsdn cnso 6s-
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ta su~a ser& menor de $1 ,000.00, ni cxccdcr4 de $6,000,00. 

Quedan además amp11rn1lo5, para el ramo del Ase 

gurado de Enfermedad y Maternidad, los pensionados, por in· 

capacidad total permanente o parcial, con un mlnimo de un -. 
50\ de incnpatidad por ln menos; y a los pensionados por i! 

capacidnd total permanente o parcial, con un m[nimo de un • 

50\ de incapacidad por lo menos; y a los pensionados, por in 

validez, vejez o muerte. al igual que sus famil lares de re-· 

chohabientes. que dependan e..::on6micamente de. ellos, y que • 

no tcn~an por s[, derechos propios a prestaciones, OTOVC··· 

nientcs del Se~uro Social, se les dnrá la asistencia médico 

quirúrr.ica, famaccfutica y hospitalil:nción que sea nec1~s11ri11 

para la misma eníenne<lad. desde el coniento de la enfeTI11edad 

y Jurante un plazo máximo de 52 semanas. 

Y por lo que Ke refiere a la conservaci6n de-. 
los derechos el articulo 118, establece: 

"Artículo 118. • F.1 nse~ura~lo que <1uedt' priva· 

do del trabajo remunerado, pero que haya cubierto inml.'diát!_ 

~ente antos de tal nrivaci6n, un mínimo de ocho cotizacio·· 

nos. sewnhnes ininterrumpidas, conservará durante las ocho

semanas posteriores a la desocupaci6n el derecho a recibir

las prestaciones correspondientes al .seguro de Enfermedad y 

MRternidad. en los terminas del nresentc capitulo; del Mis

mo dered10 disfrutarán Sil!'! he-neíidar·ios. 
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"Los trabajadores que se encuentren en csta(lo 

de huelga, r~cibir4n las nrestaciones médicas, durante el • 

tiempo que dure aquel''. 

Como podemos observar, on este se~undo párr~· 

fo del nrtfculo transcrito, se reforza un derecho rci vindi • 

catorio, consagrado en la fraccl6n ){VIII, del apartado A, • 

del articulo 123 Constitucional, que es precisamente el de· 

techo de huelga. Ya que en forma expresa determina que los· 

trabajadores que se encuentren en huelga, pueden $eguir re· 

cibiendo atenci6n médica si la necesitan, aunque 5t'Ho por • 

determinado tiempo. 

e).- Jnvalidet, vejez, cesantfa en edad avan

zada y muerte. 

El rn~o del seguro a que nos vamos n rcferir-

4 continuaci6n, tiene por objeto, proteger nl asegurado, al 

surgir la imposibilidad de trabajar, o al no poderlo hacer, 

de acuerdo a su capacidad, con motivo de una enfermedad o -

accidente que no provenga de un riesgo de trabajo; cuando • 

ha cumplido sesenta y cinco anos y haya rubierto determina

aás eotiuc:iones al Instituto; y cuando habiendo cumplido -

sesenta ádos, quede privado de trabajos remunerados y haya

cuhierto un mínimo de coti zacion~s. Este scl{11ro a<lemás de -

lo anterior tiene como finalidad protc~cr a la esposa y a • 

falta de Esta a la concubina, si existe, y a los mcnor~s de 

edad al quedar huérfanos, con motivo Je la muerte del aseg~ 



rad6 cuando sucede por una cnusa <li~tlnta n un riesgo de tr! 

bajo. 

Fue en la Ley origlnnl del Seguro Social de • 

1942, en la parte correspondiente a la exposici6n de moti·

vos donde se establecen las finalidades por las que se in-

cluycron la invalide:, la cesantfo y la muerte, en el shto 

ma ~<'ncral del Seguro Social, en los siguicnt~s término~: 

Por lo que respecta a la Tnvalldez, se dijo: 

"F.l ~<'r,uro de Tnvalidcz, tiene co1110 finalhtad 

proteger al trabajador, contra la incapacidad ~eneral no- • 

ori~inada, por riesgos profesional, y se concibo no solame! 

te como el dnfto f[Aico, proveniente de una mutilncidn, p~r

dida o altcraci6n de un 6r1ano o de unn funci6n fisioldglca 

sen&n una escala establecida, sino que se aprecia tambi6n -

en relncidn con las repercuclone~ econ6micas o profesiona-

les que pueden acarrear, los lesiones o enfermedades. habi· 

da considcraci6n de lns posibllidaJes ~ expectativa de • 

ocupacl6n, del invilido, en el medio general del trRbajo, -

tal y como se hnce en la mayor parte de las legislaciones de 

otros rahcs". 

F.n cuanto al Sc~uro tk \'cjez, se enunció lo -

sir.uientl!': 

"El Sei.?uro de Vejez, tiene ror objeto, propor. 

cionar a lop ohreros, quo han dejado sus energías y su ju-· 
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ventud en el trabajo, los Medios de atender, a su subsiste! 

cla, cuando por su avanzada edad, no puedan obtener un sa1a 

rio. Con este fin ~e establece que los asor,urnclos, qull hu·

bieren cumpli,tr'l los sesenta y d11co ailos, t ienon der<>cho 

a recibir una pci;:;ión, m.onq11e no scau inválidos. 

"Ln etln<l· necesaria para ohtencr 11'\S bcnefidos 

de este Seguro. se fij6 en sesenta y cinco aftos, porqu~ las 

experiencias obtcnidad, demuestran que ósta es la aconsaja

hle y que fijando una mejor, se nument&n de manera conside

rable, las cargas financieras del sistema.· 

"Sin embiirgo, no puede decirse que con ello,

se leslonan los intnre5cs de los trnbnjadaros, en virtud de 

que de conformidad, con la definición del estado de invali

dez. consignada en la iniciativa, puedo recibir la pensi6n· 

de invalide:z., el ohrero que aun sin htihl.'.'r cumplido la edad

exigida para la de vejez, se hDyn impo5ihilitado a consecue! 

cia, de enfermedades o accidentes, no profesionales, !'J:lrll • 

recu~erar unn remuneraci6n oqulvalente ror lo Menos n un 

tercio, de que hahitualmcnte obtiene en ln rc~i6n, un traha 

jadoidel mismo sexo, semejante capacidad, igual cntegorra

y for~3ci6n profesional anfiloRª· Entre el seRuro <le invall· 

dez y o1 de vejez, existe unn PStrecha indcpen<l~ncin, y es· 

to ha hecho qu<' en lns lt>~islacioncs, en las cuales s<' <"xi· 

gen menos requisito~ para conceder pensiones de V<'jez(v~r.-

60 aftos do edad), se hayan cstablcciJo condiciones más S<'V<' 
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ras, p~ra otorgar las que cnrrcsrondcn por concepto de inv! 

1idcz finc:inncidnd :.ib:;olut:i y \'('rmancntc dd asegurado)" 

As! mismo para la Ccsnntra en edad avanzada.

se sfi rm6, que: 

"No obstnnte" y a pesnr de las consideraciones 

~xpresndas. en la iniciativa, se requiere proteger, en cua~ 

to sen posihlc a los trabajaJorcs viejos, que sin ser invá

lidos y sin haber alcanzado la edad de sesenta v cinco nnos 

se encuentren sin empleo, teniendo en cuenta que en estas -

consideraciones, debido al desffaste st1frido, que necesaria

aente •enaa en gran proporción su potencialidad, para el 

tra~ajo, se vrn colocados en una situaci6n de infcrioridad

para obtener ocupaci6n respecto de los demás obreros, y en

tal virtud ~e establece que los asegurados, que hubieren 

cumplido los sesenta años de edad y se encuentren privados· 

de trahajos remunerados, tienen Jcrecho a percibir pcnsio-

nes de vejez. calculadas conformo a una tarifa reducida, S!:_ 

ftalada en et rc~lamento. E1to iMpllca el aseguramiento de1-

riesRo de <lcsocupaci6n, en eJaJ avílnzada, de lo que se hace 

Tefcrcncia en la primera parte de esta exposición". 

Por lo que respecta al riesgo de Muerte, se -

dijo: 

"El Seguro contra el riesgo Je '!ucrte, tiene· 

c:o110 finalidad, proteger a las \'iu<las r garanthar a los ·

hu~rranos mt'nor.::; il!' e,l¡¡d. un r1~fur io cconómi co que• 1 os suc; 
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tflliJla de la l'liScTln que pueda cofülucir n la mendicid1hl, a· 

la prostituci6n o a la delincuencia y que les permita ser·· 

en el futuro, hornhrt's titiles a 13 societlud". 

fon relación a este sc~Hto, 1\rce C:mo, en su· 

libro ••ne los Seguros Sociales a la Ser.uri<lod Social". nos· 

dice: 

"El seguro de muerte, para prote~er a la viu· 

da y a los huérfanos, tiene que sor obli~atorio. P.n este s~ 

guro, se nota cláramonte, que el sc~urn social voluntario,· 

tropieza con la misma dificuitn<l, conque ha tropezado el I! 

guro privado de vida. Pocos trabajadores se aseguran y gran 

parte de los asegurados, dejan de estarlo al poco tiQrnpo, -

por no poder pagar las cuotas. f:l se~uro social potestativo 

y los seguros privados, no amparan n la viuda y a los hu6r

fanos, realmente". (35) 

Observemos frecuentemente, que las empresas -

aseguradoras, emplean el t6rrnino. "seguro de vida'', de una· 

manera impropia, porque no existe una base o anoyo leAal, -

al referirse al se~uro de ffluerte, porque la Ley del rontra· 

tO de Seguro. en su artículo 131, dice: 

Artfcul~ 151. - ''Fl contrato Je seguro sobre · 

la!! persom1s, coinprenuc todos los ries¡1os, que puoden afe\· 

tara la persona del ase~urado en su existencia, lnte~ridaJ 

(35). • Gustavo Aró;- Gino, "líe 1 os S~os <.::oc iah•s a la 
St>~urídaJ Soclal", rf1rrúa <;,,\,.\l~xico,I!.'172.p.23. 
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· personal, saluu o vigor vital'', 

La anterior disposicidn, prrsuponc el seauro· 

para ~l caso Je muerte, adcinth en lo5 artículos 156 y 157 , 

hacen mensiQn a ésta clase <le s~guro. Nos par:ce que el 11! 

mar le ''seguro de vida, no es propio, porque en realidad, lo 

que se lleva a caho es proporcionar lndo~nizacidn a los ho· 

neficiarios, cuando llega acontecer una contingencia, que • 

provoca la muerte del asegurado. 

Ahora rnsemo5 a conocer el concepto de Inval! 

dez y quien nos ilustrll acerca de este concepto, es llerrera 

~uti6rrez, que nos dice: 

"Se considernrfi i nv:tl i Jo al asegurado, <¡U<! 

ror 'enfermedad, o accidente no profesionales. por ngotamie!!. 

tQ de las fuerzas ffsicas O mentales, O ror defectos f!si··CO 

coso mentales, padezca una afección o se encuentre en un • 

estado que se puede estimar de naturaleza permanente, por • 

lo cual se halle imposibilitado para procurarse, mediante • 

un trabajo rroporcionado a sus fuerzas, n sus cupncidades,· 

a su íorreaci6n profesional y ocupación anterior~ una remun~ 

raci~n surerinr al 50\, <lel ingreso hahitual qoc en la mis

ma regi6n reciba un trnbnjador sano Jel mismo sexo, semeja! 

te C:lt'acL!ad, i¡!ual cated:i y forrn:tci6n profesion:tl anlilo·· 

gos" (36) 

r:n l::1 l.rv •!rt <':<':,nrn <;ocial, en su artfculci • 

1 Z;\, no~ dice 1111c se sul'cn<1<' rl p3go ,!t' 1:15 pensiones <l<' 
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invnlldez, de vejez o de Ccsantfa, cuando el ponsjonado de· 

sempena un trabajo comprenditlo en el régimen del Sc~uro ~n-, 

cial; y que para el caso de que 111 suma de J3 pensión y el

nuevo salario senn mayor que el dltimo que tuvo el pensiona 

do. la pensi6n se disminuye hasta llegar a ést~ y en caso -

contrario no opera la sus pensión, cuando el pcnsionnJo re· 

gresa a dcscmpcftar un trabajo comprendido en el régi~cn <lel 

Se1uro Social, debe ~uiarse por lo establecido por el artf· 

cuJ o 123 de la Ley, que dispone: 

''El pa~o de hs pensiones de iiwal idez. de V!_ 

jet o do cesantta en edad nvnnz~da, se suspenderá durante • 

el tiemno que el pensionA<lo dcsempcf\e un tnbnjo cortprcmdi • 

do en el régimen del Scgur·o Social". 

"I!n caso de que la pcnsi6n y el nuevo salario 

sea mayor al último que tuvo el pensionado, la pen5i6n se • 

disminuirá en la cuantía Mtesarin para igualar a éste". 

El concepto de invalidez, nos Jo Ja a conocer 

el articulo 128 de la Ley: 

"Pa.rn los efectos de esta Ley, existe inval i· 

dci cuando se reunan las si=uiantcs condiciones: 
¡¡ 

r.- Que el asegurado se halle l~posibilitado-

para procurarse ~cdiante un trabajo nro·-

porcionadn a su capac\dad, formnci6n pro· 

fcsional v 01:upnción. un:1 rcr.nmcraci6n sn 
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perior al cincucntn por ciento de la rcmu

ncrnci6n habitual que en la mismn rcgidn -

reciba un trahajndnr sano, de scmcjnntos -

capacidad. categorfa y forrnaci6n profeslo-

nal; 

lt.-Que sea derivada de una enfermedad o ncci· 

dente no profesionales, o por Jefcctos o • 

agotamiento f{sfco. o por def~ctos o aaot! 

mientos ff sico o mental¡ o bien cuando pa· 

detca una afección o se encuentre en un es 

tado <le naturnleu permanente que le lmpi· 

,t:i t rahaj ar". 

Por lo que se refierq a las prestaciones econ~ 

micas, denominadas pensiones, rara vejez, por invalidez. por 

viudez y horfandad, tenemos las sicuientcs disposiciones: . 
El asegurado, que haya justificado el pago al 

Instituto, un mtnimo de 150 cotiiaciones semanales y sen d! 

clarado inválido, tendr4 derecho a la pensi6n do invalidez, 

cuyo monto se calculará, conforme a la tabla. que sefiala el 

artfculo 167 de la Ley del ~cguro cocinl, y ~n los términos 

sinuientcs: las pensiones anunlfs de invalidez y de vejez.· 

sc co~pondrdn de una cuantia hásica y numonros anuales com-

putaJos, de acuerdo con el n(imero t!c cotizaciones semanale!.' 

que sc .fost iri que ha her papado a·l l'n!"t i tu to, por el ase~ur!J. 

dn, con posterioridad a las SPO semanas d~ cotizacidn. La -
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cuantía básica y lo~ aumentos serán calculados cnnforme a • 

la tahln que sefiala el nrtfculo 167 de la Ley del Se~uro S2_ 

cial, considcrlodosc como salarlo diario, el promedio co·-· 

rrespondicntc a las Gltimas 250 sewanas <le e otizaci6n, o -

lns que tuviera ne red itadas, cualquiera que sea su narnero y 

siempre que sean suflcientes para otorgarle una pt>nsi6n por 

lnvalldez o muerte. 

Después de que el ascgurAdo alcance la edad -

de 65 afios. justifique el pago al Instituto de un mínimo de 

500 cotizaciones semanales, podrá diferir su pensi6n de ve

jez, mfs en ese caso los aumentos adquiridos, por las asi~

nnciones familiares y la ayuda asistencial, la ~ue ~lcanza· 

ri como máximo del limite Je cuantía de la pensl6n de un 

90\ y del 100\ como mflximo, según fija la tahla. 

En ningún caso la pensión de invaliJez o de -

vejez, de cesantía en edad avanzada, podr' ser inferior a -

$600.00 mensuales. El tnstituto concederá un aumento hasta

del 20\, de la pcnsitiT' de invalidez, v.eicz, cesant!a en - • 

edad avanzada y viudez, cuand~ el estado ffsicn del pensio· 

nado requiera ineludiblemente que lo asista otra persona, -

de manera permanente o continua una aslgnaci6n familiar por 

cada hijo menor de 16 aftos, de un pensionado por invalidez· 

vejez o cesantía, en edad avanzada, equivalente al l~I <le -

la cuantía de la pensión. 

El total do la pensi6n y los aumentos ncr RSi[ 
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naciones fa~lliar~s y ayudas asistenciales, no podrán exce

dcT del 85\ deJ salari(l promedio, que id Tvi6 Je base para -

fijar la cuantía de ln pensión. Tendrfi derecho n la pensión 

• <le vejez, sin necesidad de probar invalidez para el trabajo, 

el ascRurado, que hahicn<lo cumplido 65 anos de.edad, justif! 

qua el pago al Instituto, de un mínimo de 500 cotizaciones· 

sem:lnales. 

r.1 n:.í.'"Ur1Hlo, que habicnJo cumplido 60 al'los • 

de edatl, que con contrato '1e tnbajo remuneTndo, tiene der6cho 

a recibir la pensi6n de cesantla an cdn~ avanzada; al aseg~ 

rado que reuna los requisitos para el otorgamiento de dicha 

pensión, le correspondori una cunntfn, que se calcular4 rle• 

n~'lf.'rdo con la tabla que Sl!ñala el articulo 171 de la Ley • 

del Se~uro Social. es decir, s~ le da dicha ~ensidn sujctá~ 

dose a los anos cumplidos a ln fecha Je su solicitud de la~ 

pensi6n. 

Para gozar de este derecho, el asegurador ad! 

más deberá justificar el ~a~o al Instituto de un m[nimo de-

500 catizaciones semanales. H1 otorearniento o nngo de las · 

pensiones, de invalidez, vejez, o ces~nt!a en edad avania-

da, se con~ervará aun cuando ~l pensionado re~rese o a un -

trabajo del régimen drl Se1ur~ ~nclnl obligatorio, sle~pre

quP la suma dr su r>ensiñn y (•l '>:tlari,1 no sen nayor nl <1ue· 

recib!a al nensionnrse; y en caso de que la suma, ~ea mayor, 

la ncn1i6n se ~is~inuirá ~n la cuantf~. nara igualar el sa· 

ltiri"· 
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En lo referente al scRuro por nuerto <lP1 nse· 

gurado o pensionado por invalidez, vejez o cesantía en rdod 

avanzada, el Seguro da a sus hencficinrios, prestaciones 

de! 

a) .• Pensi6n de Viudez. 

b) •• rcnsión de Orfandad. 

e).· Pensi6n a Ascendientes. 

d). - Ayuda asistencial 8 la pensionada por 
viudez, en caso de que lo requiera. 

C') •• J\sistl"ncia 'lli<l i en. 

Es requisito indispensnblc, para el otor~amie! 

to de este tipo de sr~uro, que ol ascnurado o pensionado, • 

haye justificado el pago al Instituto, de un m[nimo d~ 150-

cotizacioncs semanales, también que la :nuerte no haya acon

tecido por un riosno de trabajo. 

Tendr4 derecho a la pensi6n de viudez, no s6· 

lo la esposa o concubina, sino tamhi~n al viudo que est6 

totalmente incapacitado y hubiere dependido cconómic:ainente

de la trabajadora. ascnura<la o pens~onada. fnlloci<la. 

Tendrá dcrcc~o al ~oce de pensi6n de horfan--

dad, cada uno <le los hijos menores de 16 anos. cuando muera 

el rHJ<lre O la 1:13dTCl 1 y siempre <jllt' :tl fal lOC<'T, 1111hi ('TE' - • 

acreditaJo al ~cguro Social, el na~o ~fnino <l~ 15~ cotiza·· 

ciones semnnnles. nxistc dentró de esta pensi6n. la prdrr~-
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Rn hast~ la edad <le 25 anos, en coso de encontrnrsa cstu·· 

diando el huSrfano, en planteles del sistema educativo na· 

cional • 

Y por dltimo, en el caso de no existir huér· 

fanos, viuda, ni concuhina, con derecho a penst6n, se oto! 

gará tal, a cada uno <le los ascendientes, <¡11c dependfon 

econdmicamcntc del asegurado o pensionado falleciJo. 

d),· Guarderías pnrn hijas de ascgurndas. 

Debemos sennlar, que respecto a las nuarderras 

infantiles, desde la Ley del Trabajo, del IR de A~nsto de • 

1931, en su artículo 110, se cstahlccrn la ohligaci6· de 

los patrones, de proporcionar servicio de ~unrdcrra, con 

ohjcto de que las trabajadoras que laboraban fuera Je s us· 

doMicili~s. no descuidaran la Atenci6n de sus hijos sin cm

l'argo, esta disposición, u cuap).i6 en mínima parte, pol' la 

insuficiencia econ6mi co de las criprcsas, sin embargo como • 

la ohlip,aci6n subsiste en el articulo 171 de la Ley del Tr! 

bajo vigente; pero principalmente factores de tipo ccan6mi

co impidieron su cumplimiento y dada Ja creciente particip! 

ción ,le la mujer en nctiviJaJes pro,Juctivns y siendo i ·i.Jis· 

rcnsable proporcionarle los ~cdios id6n~os para cumrllr con 

su función l'n el trabajo sin desaten.ter sus ohl i~'ncioncs ma 

ternn!I, era indispensable y así se hizo, su irtclusi6n en el 

c;el'!uro ot-li1~at0río, nara lns nsl'~uradas. incluven.!o C'!>tos • 

servicios: n1 i~entaci6n, nseo, cuiJa<lo de la snlud y educa· 
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ci6n Jo los hijos Je los trabajadores ; la Ley 

Pedcrnl del Trn~ajo, csta~lcce el descanso Je la madre, con 

salario Cntegrn, de 42 dfas posteriores al parto, y por lo· 

tanto, en ase lapso, puede directamente dedicarle atención· 

a su hijo, se rsta~lecc el servicio de ~uarderfns, desde la 

edad de 43 d{as.hnstn la de 4 anos, fecha en que se inicia· 

la educación preescolar del menor; se J.mponc la ohltgnci6n

al Instituto de establecer la1 guarderlas en zonas convenio! 

tes, y principalmente donde se encuentre operando el régimen 

obligatorio urbano, fijándose un plazo parn el inicio <le és

ta prestaci6n, por el presente a~o. y en el término de 4 

anns, establecerlo en toda la Rerdhlica, lo cual representa· 

un in~anso beneficio social y una fuente de trabajo para nu! 

vos profesionistas, ya que requerirá Je personal ide6neo,pa

ra la atenci6n de los niños, tales como trnbajadorcs socia -

tes. enfermeras, etc. Para satisfacer éstos RRstos, se esta

blece una prima de 1\ de la cantidad que por salario paRucn· 

las empresas, a todos sus trabajadores en efectivo, por cuo

ta diaria, sefialándose además que para desarrollar lsta~ --· 

~restaciones, en el ano de 1974 1 los pagos están siendo del· 

30\ de la prima, incrementándose en el nílo de 1975, y el 4P\ 

en 1976, al ffn ~e alcanzar el rorccntaj~ seftalnJo del SO\ -

en tales cnndiciones lPs patrones concurrirán con su nrortn

ci6n, ya que en ctH\O contrntio, po<lfa repercutir en una in -

justa disminución Je onortunidaJ Jo tra~ajo ~~rn l~s rujerrs. 

En lo cxrosici6n Je motivos ~o la Le~ Jrl ~enu -
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·r: 1962, se refnrm6 la Ley 1,nboral, para es· 

tableccr iiue los servicios de 1 as ~ua rdt'rfas Infantiles d~ 
bián de rrororcionarse por rl Instituto ~exicnno del ~cgu
ro ~ocia!, de conformidad con sus Leyes y disposiciones re 
glamentarias por considt'rar que dichll or~~anism,o, contnha -

con cspcricncia t6cnlca y administrativa, en la prestaci6n 
de servicias sociales. Con t'llo so pretende dar c,mpllmie! 
to efectivo• la obllgncifin, y a la vez, hacer extensivo • 
6stc derecho a toda mujer trahnjadora, sin la limitaci6n • 

antes mencionada, En estos mrsnos términos qued6 consagra
da la ohlirnci6n, en el nrtículo 171. de la iey Federal 
del Tra~ajr en vigor, pero diversos factores, princlpalme! 
te de carácter económico impidieron, su cumplimiento". 

roma se nn~ d5 n conocer, el que nn 5e hnyn -
prororcionndo éste servicio a las trahaja<loras sb debe 
principalmente ::i la situacidn econ6mica, qhe privaba; ade· 
más de que ln Ley del ScRuro ~acial. que estuvo vtgcntn 
hasta el mes de marzo de 1973, no reRulnhn ese servicio 
motivo por el cual el Instituto, ~e encontraba liMitado 
tamhi~n en ese sentido. 

fs ~n ln Lrv vigente <lcl ~cguro Social, donde 
ya Sf' re~ula el servicio de guar<lerias. como un nuevo rarr.o 
del ~eguro. 

rn la actualidad, las trabajadoras, que laho-

ran en organis~os descentrnliza<los o empresas de narticip! 

d6n estatal las q11c en r<>:il id:i,l se cncuc>ntrnn ht>nefisla·· 

da~ con este servicio dr RUar<lcrtns y mds aun, ya es unn • 
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Al resnecto también la Ley del Institutn de S! 

gurldad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Fstado, 

que en su articulo 41 dispone: 

Artkulo 41. • "ta prepnraci6n y for11111ci6n so·· 

ci:tl, y cultural de ¡1;,; ; , :>.jatlorce y de sus fami,tiarr-; de 

rechohabientes, se realizarl mediante rl e~tahlecimiento de 

capacitación y axtencl6n educativa, da A»nrdcrlas y estan·

cias infantiles, de centros vaca e: i.onal es, y de campos depo! 

tivos". 

Oe la misma manera, existe la Ley de Seguridad, 

para las r:uenns Arr.indas. que establece: 

Artfculo 102. - "l.as socretarfas de ln nefensn • 

Nacional y de Marina, estahlecerán <:ue\•dcrías lnfantiles, P& 
'Y" 

ra atender~ los hijos menores de siete anos, del personal -

militar femenino". 

"Los hij(.\S del militar, 11enores de siete afios,

cuya maclre hnya hllecido, tendrán el mismo derecho", 

C11and1> fue creado t•l Tnstituto ~lexic:rno del ~e-

guro Sochl, éste ewpez6 a prestar el servido de guardedns 

prest.ncitSn ele la que r,ozahnn, los mismos emple:tdo~ df'l Jnsti 

tuto. 

In cu:1nto a ln •liGposici6n legal, ~uu i~none ln 

o~ligacidn, por parte de tos e~presarios, da la instalsci6n· 

de guardtríns infantiles, rrn eludida ~nr diversos vedios, -



como ya hemos apuntado anteriormentc;cuando se reformd la • 

Ley Fede~nl del Trabajo, en 1962, la misma dispuso que co • 

rrespondla al Instituto Mexicano del Seguro Social, prestar 

el servicio de guarderías; y dijo en su articulo 171: 

Articulo 171.·~ Los servicios de guarder!a in

fantil,se prestará por el Instituto Mexicano del Sey~ro So

cial, de confonnidad con su Ley y disposiciones reglamenta· 

rias". 

Debemos aclarar, que el servicio que presta el 

Instituto, a trav6s de la jefatura do prestaciones sociales 

a los hij~s de sus empleadas, es diverso al servicio que va 

a propoTcionar a las hijas de las aseguradas, observando a· 

las disposiciones de la Ley del Seguro Social; asf co~o a -

los reglamentos que sean expedidos. 

Ahora vamos a transc~ibir. los artículos que -

hacen referencia, en las guarder!as, en la Ley del Seguro • 

Social, y hacer el comentario n cada uno. 

El nrtfculo 184, nos dice: "El ramo del seguro 

de guarderlas, para hijos de aseguradas, cubre el riesgo de 

la mujer trnb~j~dorat de no poder proporcionar cuidados ma

ternales durante su jornada de trabajo a sus hijos en la 

primera infancia, mediante el otorga~iento de las prestaCÍ2, 

nes establecidas en éste capitulo". 

ne la lectura de la anterior disposici6n pode

mos decir, que la madre al encontrarse laborando, lo hará · 

de manera m~s eficiente, dando, el m4ximo rendimiento, por-
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encontrarse tranquila, al saber que sus hijos se encuentran 

con las atenciones adecuadas, ya que son atendidos por per

sonal id6neo, al cuidado de los niftos y por lo tanto se e~

cuentran protegidos. 

Articulo 185.- "Estas prestaciones deben pro -

porcionarse atendiendo a cuidar y forta~ecer la salud del • 

nifto, y su buen desarrollo futuro, así como a la formaci6n

de sentimientos de adhesicSn familiar y social, a la adquis!.. 

ci6n de conocimientos, que promuevan la comprensidn, el em· 

pleo de la rai6n y de la imaginación y a constituir hábitos 

higi,nicos y d~ sana convivencia y cooperaci6n en el esfuer 

zo comGn, con prop6sitos y metas comunes. todo ello de man~. 

ra sencilJa y acorde a su edad y a la realidad social y con 
• 

absoluto respeto a los elementos formativos, de estricta in-

cwnbencia familiar" 

Observamos en 6sta disposici6n que para la for· 

aaci6n de la pársona, se requiere de cuidados necesarios e-

1ndispensables desde su primera Anfancia, con el fin de for 

marle sentimientos de uni6n para con la familia • 

El articulo 186 nos dice: 

Artículo 186, "Lo;S servicios de icuarderia In -

fantil, incluirln el a5eo, la alimentación, el cuidado de · 

la salud, la educaci6n y la recreación, de los hijos de las. 

trabajadoras aseguradas. 



- 111 -

Serán proporcionados por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, en los t6rminos de las disposiciones, ·• 

que Jl efecto expida el Consejo T6cnico", 

Al respecto dicho prescepto nos d• a conocer,· 

que al infante se le proporcionan medios para su mejor desa 

rrollo. tanto f{sico como en el aspecto mental, que le se · 

r4n de suma importancia, para su convivencia posterior • 

Por lo que se refiere n ln instalaci6n y loca

lizaci6n de las guarderías infantiles el artículo 187 nos · 

dice: "Para otorgar la prestación de los servicios de guar· 

der!as, el Instituto, establecerá instalaciones especiales, 

por zonas convenientemente localizadas, en relaci6n n 101 -

eentros de trabajo, y de h~bitaci6n en las localidades don· 

de opere el régimen obligatorio del Seguro Social, 11 

este prescepto, nos ·indica que la madre no re

quiere de precipitaciones para dejar a su infante en la 

guarder!a, ya que se encuentra cerca del centro de sus la -

bores, además de que está conscie:nte de que será bien aten

dido, podiendo trabajar eficientemente y con tranquilidad. 

El artículo 188, hace referencia nl tiempo de

que disfrutarán del servicio de guarderías. 

Artkulo 188. · '' Las madres aseguradas tendrtin 

derecho a los servicios de guardería, óurante las horas de· 

su jornada de trabajo. en la forma y términos establecidos
en ésta Ley y en el reglamento relativo" . 
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Este artículo hace referencia, a la finali-· 
dad primordial de la guardería infantil, como lo son las 

atenciones, que se han de brindar al niflo, durante el tiem· 

po en que la madre se encuentre trabajando. 

El articulo 189, hace referencia, a cual es la 

edad en que el infante ha de gozar de este servicio. 

Artículo 189: "Los servicios de guardertas se· 

proporcionarfn, a los hijos procreados, por las trabajadoras 

aseguradas. desde la edad de 43 días, hasta que cumplan 4 •· 

aflos". 

Esta disposici6n. nos plantea lo siguiente: 

que el Instituto s través de ente servicio, lo 

gra la pTotecci6n fntegra de los hijos, de la mujer trabaja~ 

dora. y que en mtlltiples ocaeio11es abarca una protección de· 

seguridad saciol más extensiva. 

"Puede afi niarse que con esta prestaci6n se 

cierra el ciclo de protección, de los hijos de las aseguradas 

por estar amparados por el r!gimen, desde el momento mismo -

de la concepci6n, hasta el de su muerte, toda vez que estarán 

atendidos. durante el nrnbaraio de su primera infancia, a tra· 

v!s de las guarderías en su infancia, y en su adolescencia, -

mediante los sorvicios médicos y las prestaciones sociales; y 

en la juventud~ en tanto estudien, a través de las innovacio-
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nes que introdujo la l.ey, para que posteriormente, ya en 1u 

etapa productiva, puedan ser incluidos por su propio dere-· 

cho, en el régimen de seguridad social". (37) 

El artículo 190, nos informa a qui6n corres-

pande el financiamiento del servicio de guarderías, es de·

cir, quien ha de pagar la prima. 

Arttculo 190. • "Los putrones cubrirfn lntegr.!, 

mente la prima, parael financiamiento de las prestaciones • 

de guardería infantil• independientemente que tanga o no, -

trabajadoras a su servicio." 

Como po~eaos obs1rvar, es el patr~n, a quien· 

le corresponde el íinancia~iento del servicio de guarderlas. 

Con lo antel'ior, se evitad la desocupad6n -

de la mujer trabajadora, a quien en otro tiempo, se di6 ca• 

bidad, con la disposici6n que imponía la obligación de los· 

patrones, de instalar guarderías infantiles, cuando estos -

tuvieran a su servicio, más de SO trabajadores. 

El arttculo 191, menciona, el monto de la pri 

ma, para el ramo de servicios de guardertas. 

Articulo 191. · "El monto de la prima para est~ 

ramo. del Seguro Social, será el uno por ciento de la canti· 

(37).· Revista ilel -Seguro SóCiaT,I.~1.S.S.Febrero de· 
1974,p.17. 
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dad, que por $alario paguen a sus trabajadores en efectivo 

por cuota diaria, con un límite superior a diez veces el • 

salario mlnimo general, vigente, en el Dlstrito Federal". 

"El pago, se efectuará por bimestres, en los 

drminos establecidos en el capítulo II ele este cap!tulo,-
• 

al enteru hs cuotas, de los demtb nmos del Seguro", 

Con el fin de que no se le haga muy gravoso

al empresario el pago de la prima del ll, sobre el salario 

de todos sus trabajadores, el art!culo 14 transitorio de -

la Ley del Seguro Social. i·.,gula la manera equitativa, en

que ha de cubrirse dicha cuota, y va a ser hasta el ano de 

1976, en que ya se va a cubrir [ntegramente el 1 \. 

Cuando ea la empre~a la que disponga del ser 

vicio d~ guarder!as, para los hijos de las trabajadoras, -

el aTt!culo 192, dispone: 

.,t:l Instituto, podrá celebrn convenios de -

reversi6n de cuotas, o sub erogaciones de servicios, con -

los patrones que tengan instaladas guardería~ en sus empr~ 

sas o establecimientos, cuando reunan los requislto~ seña· 

lados, en las disposiciones :relativas". 

El artículo 193, establece.- "La asegurada · 

que sea dada de baja, del régimen obligatorio, conserv~~~

durante las cuatro semanas, posteriores a dicha baja, el • 

derecho a las prestacionés en éste ramo del seguro." 
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Esta disposici6n legal, establece y prevee la 

situaci6n de que en el caso de que la trabajadora sea desp! 

dida, puede contar con el servicio de "uarderías, para sus

hijos durante 2 mese~ mls; lo que le permitir~ buscaT nuevo 

empleo. 

Oe todos los preceptos legales a que hemos 

hecho referencia, poüemos afirmar que el servicio de guard! 

das, que en lP. actualidadj presta el Instituto Mexi.cano 

del Seguro Social, es id6neo. adecuado y eficaz, coadyuvan

do al progreso, en todos los aspectos del Pats. 



e o N e L u s I o N E s 
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1. • He considerado, de suma importancia. lo favorable que 

resulta, sobre todo para las personas pe escasos re-

cursos económicos la existencia del Seguro Social; ya 

que lo observo como un logro de resultados positivos. 

en beneficio de la clase trabajadora, m4s a6n, de un

Pueblo; porque para llegar a obtener estas conquistas 

de sus derechost se libraron luchas sangrientas, pero 

que han culminado con el reconocimiento de sus dere·· 

chos. 

2.· La Ley Mexicana del Seguro Social, debe ajustarse en

lo conducente, a la Ley Federal d~l Trabajo y no aenos 

cabar, uno s61o de los derechos, que ésta concede al· 

trabajador. 

3.- La Ley del Seguro Social, debe ser obligatoria, no 
4' 

sólo para los trabajadores que prestan sus servicio~, 

por eferto de un contrato, y que guardan una situa··· 

ci6n de asalariados; sino que debe extenderse a todos 

los trabajadores, en general, ya senn eventuales, ín

dependie11tes, trabajadores del campo; arrendatarios o 

aparceros, a los trabajadores al servicio del Estado, 

etc., rue5 excluir a cualquier trabajador, del Reguro 

Social, o mejor dicho, de sus beneficíos, y prestaci2 
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nes, es una especie de discriminaci6n, que ade-· 

mis de ser injusta, impide que la Instituci6n 

lleve a feliz término su principal objetivo, o -

sea, elevar el nivel de vida de la clase que no· 

cuenta con recursos económicos suficientes, para 

hacer frente a sus más imperiosas necesidades. 

4.- 4.· La Seguridad Social, es una rama del Derecho So· 

cial, que tiene co~o objetivo, primordial, prot~ 

ger al individuo, ante las diversas situaciones

º contingencias, que se le han de presentar en -

su existencia y prevenirlo de que no lleguen a · 

acontecer, o en todo caso, resarcirlo cuando se· 

realicen, brind§ndole prestaciones, para su ble· 

nestar y el de la familia. 

S.· Debemos considerar al nerecho Social, como una · 

disciplina de carácter jurídico, porque contiene 

normas instituciones y principios, que tienden a 

proteger, y más que nada a reivindicar, a las 

personas de escasos recursos econ6micos. 
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