
UNIVERSIDAD NIGIONIL lUUNOMI DE MlllG~ 
FacultC'Y.Cl de Derecho 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS RIESGOS 
DE TRABAJO EN LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO DE 1970. 

T E s s 
QUE PAR" OBTENER EL TITUL.O DE 

Llcenciado en Derecho 

I' R E S E N T A 

JOSE LUIS PEl'JA ARCE 

Mltxlco, D. F. 1975 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



1\ MI PADRE 

Con gratitud y admiración 
y cuyo estimulo y ejemplar eonduct• 
constituyeron factorea ineatimables 
para mi formación. 

A MI MADRE 

Con ternura y carino. 



A MIS HERMANAS 

Ma. Elena 

Ma. Teresa 

Estela Lilia, 



A MI ESPOSA 

Infatigable c:ompaftera que ha caminado 
a mi lado el largo trayecto. 
con todo mi amor. 

A JOSE LUIS Y TAHIA BRIJ'A 

Mis adorados hijos. 



\ 

AL LIC. DON CESAR ROEL 

con el reconocimiento 
y respeto que infunde un senor. 

A LOS SRS. DR. ALBERTO TROEBA URBINl\ Y 

LIC. FLORENTINO MIRANDA 

con profundo agradecimiento por 
aua atinados consejos y orient! 
ci6n, que hicieron posible la -
roalizaci6n de este estudio. 

J\ MIS AMIGOS 

Con particular estimación. 



CAPITULO I.-

CAPITULO It.-

C A P 1 T U L A D O 

1\l~ECEDENTriS m S'!\)fUCOS DI::L DERECHO SOCIAL EN 
HEXICO 

a).- EL DERECHO SOCIAL EN I.l\ COLONl'.A 

b). - EL DERECHO SOCIJ\l, EN U\ INSURGENCl'.A 

e). - EL DERECh"O SOCIAL fil1 E!, SIGLO XIX 

d) • - Et DERECHO SOCIAL fill EL CONSTI'J.'UYENTE DE 
191(; - 1917 

e). - EL DElU':CHO SOCIAL rm LA l:X>GMA'rIC\ 

f) • - TEOIUAS lNTEGM.DORl\S DEL DERECHO SOCIA!, 

g).- DEP'IfüCION DE DIVERSOS TM'l'ADISTJ\S DE Dll
RECHO SOCIAL 

IA SEGURIDIU> SOCIAL, ASPECTOS GENERALES Y AL-
CAUCES 

a) • - co.acEPTO 

b) • - EL CONTE1UDO DE U. SEGURIDAD SOCIAL 

e) • - ALCJ\.~CE -:: !·filTOOO 

d) • - PI.Al1ES DE ACCION BASICA Y PRINCIPIOS 

e).- EL ESTADO Y EL INDIVIDUO 

f).- BENEFICIOS FIJOS Y VARIABLES 

9).- CONTRIBUCIONES 

h) .- ASISTEUCIA PUBLICA 

i).- BEUEFICIOS 

j) , - ~lECESinl\DES DE COORDINACION 



S::bRia:Q!+Q ¡¡¡.- ANALISIS SISTEMATICO DE IA SEGURIDt\D SOCIAL Y 
LOS RIESGOS DE TRABJ\JO. 

n } • - EL DEHt;CHO DE SEGURIDr'\O SOCIJ\L. 

b ). - EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCL~L. 

e ) • - LOS RIESGOS D.E TAABAJO EN IA LEY FEDERAL 
DEL Tru\Bi\JO DE 1970 'l EL SEGUllO DE l'l.IES
GOS DE TRABAJO EN M LEY DEL SEGURO SO -
CIAL DE 1973. 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 



Estimarnos d~ vi t,\ l imporLanci.a hacer alusión a los

antecedenten históricon y precedenton C\ls ligadou a una de lae

rama s de mayor relevancia del Derechot el .Derecho Social, del -

quo forman parte int11t9rnnte la Seguridad Social y los Riesgos -

de Trabajo, tema de la presente tesis. Tratando de hacer una -

br~e referancin de tales antccadentcn, remontándonos a la colS?, 

nia coino punto de partida, 6poca en la que encontramos los pri

lllUOS fundamontoa quo hicieron posible au posterior evolución. 

a).- EL D~BO SOC:UU. BN LA CO:WN!l\. 

El Dcrecl10 Social arranca de las disposiciones o r!. 

glas compiladas en las fa10C1sas Leyes de Indina, para proteger a 

los aboriqe.nes¡ norm.~s de buen trato y estatutos tuitivos del -

traba.jo hU100.no. Este Derecho Social se inspiró en la gene.rosi -

dad de los reyes católicos, en las ideas de bondad y caridad de 

la Reina Isabel, en el cuidado del trabajo l1umano, en mandmnien, 

tos de la tráa si9nificativa protección humana que desgraciada -

mente no se cumplieron en la práctica. Eran hermosas letras 

muertas, sin embargo un jurista cspaftol reclama para Eapafta el

t!tulo de Creadora y Maestra del Derecho Social. ll) 

( 1) TRUEBA urwm.i\ 11.rnERTO, Huevo Derecho del Traoojo, Pág. 13~. 
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Este periodo se caracterizó por el dominio del ----

fuerte sobre el d~il, el régimen de trabajo, que predominó fué 

desarrollado a través de la es~lavitud, la encomienda y el sis-

tema corporativo. 

Es evidente que el antecedente más importante de ª.!. 

ta época lo contituy6 laa faroosas Leyes de Indias, expedidas en 

1680 con un contenido profundamente social y hunano.(2) 

En otra de sus destacadas obras, el Maestro Alborto 

Trucba Urbina sostiene "las normas tutelares de las Lcyeo de In. 

dias resultaban puramente romanticas"; en realidad su protección 

era ineficaz.(3) 

tas causas que impidieron el cumplimiento de las ~ 

yes de Indias, precisa. que fueron las siguientes: "Unas veces -

fue la falta de sanción suficiente en la !.ley misma otras, la 

falta de instrumentos efectivos para hacer cumplir la Ley o pa-

ra la investigación de su violaci6n; otras veces la confabula -

ci6n de las autoridades y los encomenderos y los capitalistas -

de todo género, para la violación de la Ley: otras veces la ig-

norancia misma de la Ley a la que aludía carloe V o sus consej!_ 

ros, cuando al declarar la autoridad que habían de ten~r las ~ 

yes de la Recopilación de las Indias" que por la dilatación y -

(2)M:JRENO MNIEL, Derecho Constitucional MeXicano, Pág. 71. 
(3}'l'RUEBA URBINA ALDERTO, Evolución de la Huelga, Pág. 14. 
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distancia de unas provincias a otras no han llegado las noti 

cias de nuestros vasnllos, con que ne puccla 1H1ber ocasionado 

grandes perjuicios al buen gobierno y derecho de las putea in-

teresa.das. otras vecos por defecto de la Ley mimna que no había 

considerado bien el caso y las circunstancias a que y en que i-

ban a aplicarse ni la repercuai6n que su publicación podría tr11 

er con los otros ucgmontos de la econonúa colonial1 otra en fin 

la contradicción do unas leyes con otrns1 dichas Leyes de In --

dias se convirtieron en una reliquia histórica y entraron en d!, 

suso a partir de la Independmcia. { 4) 

se ttmía la idea de que la Independencia del pais .Q. 

brar!a coroo un remedio eficaz sobre los problemas sociales de -

!16xico: el régimen de libertad qua se instauró con la Indepen -

dencia no pudo tener esa consecuencia. 

Por lo tanto, existieron las practicas de trabajo -

forzoso, del peonaje y de la esclavitud.(5) 

El derecho Social de la colonia fue un noble inten-

to de protecci6n humana que no llegó a la vida del hombre de A~ 

merica y que se consex:va virgen en viejos infolíos.(6) 

(4)VAZOUEZ GENARO, Citado por el DR. NESTOR DE BUEN LOZANO, D&
recho del Trabajo, Pág. 269. 

(5)CASTORENA J. JESUS, M:>nual de Derecho Obrero, Páq. 43. 
(6)TRUEDA URBIW\ ALBERTO, Ob. cit. pág. 140. 
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b) ... EL DBR.BCH0 SOCIAL EN LA INSURGENCIA. 

La originaria protección de los derechos de los me

xicanos, dol ciudadano y del jornalero, oe encuentra en lae pr2 

clamas libertarias del Padre de nuestra P~tri~, el cura Miguel 

Hidalgo y Costilla, "el primer socialista de México", y en el 

mensaje 4o don Joaé Maria Morelos y Pavón, otro de loa Padres 

de la Independencia que aaunú.6 el titulo de "Siervo de la Na

ción", en que reclamaba awoonto de jornal y vida humana para. 

los jornaleros: principios que se escribieron en el supremo có

digo de la Insurgencia; la Constituci6n de Apatzingán de 1914, 

primer estatuto fundamental mexicano, au.n cuando no tuvo efec

tos prácticoa.(7) 

Por otra parte, el autor Ernesto Lemoine Villicat'la, 

cita en au obra, Morelos, los conceptos que éste vierte en su 

importante mensaje dirigido al Congreso de Chilpancingo, denoJD! 

nado h Sentimientos d.e la Nación'*, de fecha 14 de septiembre de 

1813, diciendo: "Oue CO!!IO la bue.'1.n lay ea superior a ·todo hom

bre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obli

guen a constancia y patriotis!OC>, moderen la opulencia y la ind!. 

9encia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que me

jore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapifia y el hU!, 

(7)TRUEB1\ lJlUUNA ALBERTO, Ob. cit. pág. 140. 
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to." 

Los antecedentes conocidos en relaci6n con el Dere

cho Social en la época do ln insurgencia se resumen en lo asen

tado anteriormente, ya que las bases ideol6qicaa en que se en-

cuentra sentada esta importante rama del Derecho las vamos a º2. 

nocer con posterioridad. 

o) • - EL DERECHO SOCIAL EN EL SIGLO XIX. 

Desde las primeras leyes constitucionales que orga

niza.ron el Estado Mexicano, se consignan derechos en favor del 

individuo y d~l ciudadano en abstracto, y entre estos derecbos

el de libertad de trabajo, que na.da tiene que ver con nuestro -

derecho del trabajo moderno. L'la Constituciones políticas de -

H6xico, a pártir de la conaumaci6n de nuestra Independencia, 

son tradicionalistas, individualistas y liberales: Acta consti

tutiva de 31 de enero de 1824¡ Siete Leyes Constitucionales de 

29 de diciembre de l9l6; Baaes Orgánicas de 12 de junio de -

1843¡ Acta de Reformas de 18 de ~~yo de 18471 Bases para la Ad

m.inistrac:i6n de la República de 29 de abril de 18531 consti tu-

ci6n Pol!tica de la República Mexicana de 5 de febrero de 1057: 

Estatuto Orgánico del Imperio de Maximi.liano de 10 de abril de 

1865, de efímera imposición, pues la Constitución de 1857 nunca 

perdió su vigencia, subsistiendo los derechos del hombre a la -
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a la liberbld. ,a la propiodad, a la seguridad, fronte al Esta-" 

do. en la oxpresi6n romántica y téorica, consiqnada en el artí• 

culo i•. cuya reproducción ea irresistible por nu belleza lit~

rariat 

'El pueblo mexicano reconoce que los derechos del-

hotnbro eon la base y el objeto de las instituciones 

sociales. Bn conaecuoncia, declara que todas las l.! 

yes y todas lao autoridades del país deben respetar 

las garant!as que otorga la presente constituci6n.• 

Ninguno de esos estatutos constitucionales había --

craado derechos sociales en favor de los débiles: el obrero dG!}. 

tr:o del individualil!llD:) y liberaliamo es objeto de vejaciones y 

se le convierte en ente subordinado, en mercanc!a de la que diJ. 

pone libremente el patrón, al amparo del capitalimoo que el prg, 

pioBst.ado representa, como hasta hoy. Tampoco se encuentra en -

especial alguna norma socialnente protectora de los débiles. Sé, 

lo se mencionan las instituciones sociales como objeto de los -

derechos del hombre. (a) 

continuando en el mismo órden de ideas, el Doctor -

TXUeba Urbina, recogiendo la brillante exposici6n de Ignacio R!, 

Jdrez "El Nigromante", vertida en el Congreso Constituyente de-

(8)TRUEBA URBINAUBER'ro, Oh. cit. pág. 141. 
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1856-1857, nos muestra parte importnnte de su ideolog!a, que r!. 

awoo en la!! niguientcs palabras: "El más grave de loa cargos 

que hn90 a la Comiai6n es el ele haber conservado la servidumbre 

de los jornaleros. Bl jornalero es un hombre que a fuerza de P.2. 

nosos y continuos trabajos, arranca de la tierra, ya la espiga-

que alimenta, ya ln seda y el oro que engalana a los ¡nlebloa. -

En su mano creadora el rudo in~trumento ac convierte en fl\:ÍCJUin~ 

y la informe piedra en magníficos palacios. Lilf.J invenciones p1~ 

digiosas de la industria se deben a un recluddo número de ea --

bios y a millones de jornaleros; Dondequier..t que exista un va -

lor, all! se encuentra la efigio eoberana del trabajo ••• La na.-

ci6n mexicana no puede organizarse con los elementos de la anti 

gua ciencia politica, porque ellos son la exprosi6n de la escl!. 

vitud y de las preocupaciones: necesita una constituci6n que le 

organice ya el progreeo, que ponga ol órden en el movimiento. -

¿A qué se reduce esta eonstituci6n que establece el 6rden en la 

imoobilidad abROluta? Es una tumba p.x:eparada para un cuerpo que 

vive. Seftores, nosotros acordamos con entusiasmo y privil~io -

al que introduce una rasa de caballos o inventa una arma mrt!-

ferar formenns una constitución que se funde en el privilegio -
¡,' 

de los menesterosos, de los ignorantes, de los débiles, para --

que de este modo mejoremos nuestra raza y para que el poder pú-
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blico no sea otra cosa l.Ms que la b<lnoficencia organizada." 

En sesión posterior de fecha lO de julio de 1956, 

el ilustre Jurl.sta en cita expone de nueva cuenta sus ideaa a 

la comi.si6n en relación con los derechos sociales, de la manera 

siguiente: "Nada se dico de los derechos de los niños, <le los 

huérfanos, de los hijos naturales que, faltando a los deberes 

de la naturaleza, abandonan los autores de sus días para cubrir 

o diaimular una debilidad. Algunos códigos antiguos duraron por 

siglos, porque protegían a la mujer, al nino, al anciano, a to

do ser débil y lllll!neateroso, y es menester que hoy ten9an el mi§. 

nc objeto lae Constitucionaa para que dejen de ser simplementé 

el arte de eer diputados o el de conservar una cartera." 

El término "derechos sociales" usado por voz prime

ra por "El Nigromante" en su ataque a la Comiei6n de 10 de ju

lio de 1856 y que ha sido transcrita integramente, nunca fue u

sado por las célebres Leyes de Indias. Tampoco fue usado por 

los juristas de otros países, ya que ee tenia la idea en esa é

poc~ de que ~odo el derecho era social y de cuya idea se deriv6 

la tajante división en derecho público y en derecho privado, 11!, 

cida de la clasificaci6n romana. 

No fue sino hasta las postrimerías del siglo XIX 

cu.ando comienzan en Europa las especulaciones en terno del der~ 
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cho social: Para ilustrar la teoría originaria de éste, es nece 

sario recordar las idaas del maestro alemán Otto von Gierke,

cuando usa este término colOCl una categoría ontro derecho públi

co y derecho privado, con objeto de demostrar la incorporaci6n

del individuo a la comunidad en función socializadora. La rela

ción individuo, comunidad y estado, es punto de partida para la 

incorporación del primero an la segunda, o en otras palabras, -

para incluir al individuo en ol todo social: también fundamenta 

el derecho social como resultado del contraste entre derecho P.!! 

blico y derecho privado, invocando también el contraste entre -

pueblo y Estado. 

Bl derecho social, cuyo objeto ea incorporar al in• 

dividuo en la colllUllidad para au beneficio y ésta como grupo ta:m, 

bién en el Estado, exa la conjugación o integración de valorea

individuales y colectivos, pero toda la teoría gierkiana impli

ca una generalización del concepto sociológico del derecho so-

cial, sin precisar a los sujetos destinatarios del m.iS!ltO, como 

lo hizo Ramírez en el congreso constituyente de 1857. La teoría 

de Gierke es teoría sociológica y teoría jurídica que concibe -

el derecho social como disciplina autónoma frente al derecho tJ1 

blico y al derecho privado, aunque sin referirse al derecho del 

trabajo y de la seguridad social1 sin embargo, en Alemania se -
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presentan contradicciones socialos: por un lado obtiene Dis

ltll.lrck la expedici6n de la Ley de 21 de octubre do 1878 que pro

hibe las coaliciones obreras y que atenta contra uno de los de

rechos sociales más valiosos del derecho del trabajo, en perjui:, 

cio de los proletarioa, y por otro crea posteriormente los seg!:!, 

ros sociales de enfermedades, accidentes, vojez e invalidez de 

1883 a 1899. Frente a su pol!tica antisocialista, el célebre -

canciller elabora un derecho de seguridad social, para detener

la lucha de la clase obrera. 

En esta ápoca en Europa, oe inicia la socializaci6n 

del derecho y empieza a adquirir cierta significación el térmi

no "social". al margen de la tradición de que todo el derecho -

es social¡ se destaca un nuevo sentido de la vida en relaci6n -

con la familia, el trabajo, independientemente de lo individual. 

As! Vadalá Papale en 1881, explica el concepto del Diritto Pri

vato e códice Privato-socialer Gierke, en 1889 publica Die So-

cial Aufgabe d. Prive Drechta: Citnbali se refiere al Derecho 

Privado social en 1895 en "La Nuova Fase del Diritto Civile": -

tainbién sigue en el mismo camino otros juristas italianos y - -

franceses. 

Las ideas sociales que se tenían en nuestro país, -

de la legislación de Indias a las proclamas y estatutos de Hi--



11 

dalgo y Morelos, inclusive las más precisas del "Nigromante", -

no llegaron a cristalizar en las leyes nl docliruir el siglo 

XIX, pese a las inquietudes y manifostacionea socialistas. Loa 

juristas de entonces y la legislación universal sólo conocían -

la divisi6n tradicional da derecho público y derecho privado y 

como pnrte de éste los contratos d~ prcotaci6n de servicios re

gulados primeramente en el C6fü go civil de 1870 y en el de 1884 

bajo la denominación de "contrato de obras" que incluía el ser

vicio doméstico, por jornal, a dentajo, a precio alzado, porteA 

dores y alquiladores, aprendices y hospedaje, siendo de justi-

cia subrayar que los autores del C6digo de 1870 estimaron como 

un atentado contra la dignidad humana llamar alquiler a la pre!. 

taci6n de servicios personales, apartándose del código francés~ 

y de aquellos que comparaban al hombre con las cosas. No obstan 

te, el trabajo en el código civil no era objeto de protección -

sino de relaciones de subordinación del obligado a prestar el -

servicio y de direcci6n del que lo recibe. 

F.l trabajo era articulo de comercio, no reconocién

dosele al trabajador la calidad de persona en sus relacione~ -

con su patr6n o amo en el derecho civil individualista¡ ni pen

sar entonces en el derecho social ni en su rama máa importante: 

el derecho del trabajo. El derecho civil o privado y el derecho 
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público eran laa dos disciplinas que comprendian todos los de

rechos. As! lo onaefiaba uno de loa mneatros roas brillantes de

la época on los alboros de este siglo, don Jacinto Pallares, -

en pá9ina romanista que oe reproducct 

'Por razón de la diversidad de materias o hechos -

humanos a que se refiere el derecho, o sea las le

yes de un Estado, hay varias divisiones col.1!Urullante 

aceptadas para las que se han adoptado las si ---

guientes expresiones: Derecho Público y Derecho Ci 

vil o Privado1 llanñndoso derecho püblico el con -

junto de leyes que tienen por objeto el interés di 

recto del conjunto de los asociados o del Esta.do, -

o CC>nv:> dice la Insti tu ta, quod ad ata tum rei roma

noe spectac::t; y derecho privado que también se 11!!, 

mn Civil (tomando esta palabra un sentido distinto 

de derecho secular o profano) el conjunto de leyes 

que tienen por objeto el interés de los particula

res, quod ad sin9ularem utilitatem pcrtinet' 

También oc refiere el maestro mexicano al Derecho-

Sustantivo Social, en cuanto coarta la libertad para imponer 2. 

bligaciones apuntando la penetración del derecho soci'"'l en el

derecho civil al referirse al desenvolvimiel'to hi::it6rico-so --
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cial de éste en dos partes muy diotintas: laa leyes relativns

a loo derechos y obligaciones nacidas del matrir.onio, familin

y parentescos (obligaciones nociales que puntuulizamos noso -

tros) y las leyes relativas n laa demás obligaciones llamadas

individualcs o privadas (obligacionoa privaclao también puntuu

li~adas por nosotros). 

?ti en t:uro¡>\l ni en México, ni en ninguna parte dol 

mundo nac!a el verdadero derecho Social <ll iniciarse el siglo

XX1 tan sólo balbuceos cncam.inndos a la socialización del der!_ 

cho, hasta el advenimiento de la Revolución Mexicana a cuya -

sorribra ae expiden decretos de car&ctcr social en favor de cam

pesinos y obreros, propiciándose la celebración del Congreso -

Constituycnt~ de 1916-191~, que transformaría la revolución en 

Constitución de 1917, crcántloso \m n\\cvo derecho social en las 

relaciones de producción económica y respeto a la tranaforr:'lil -

ci6n do la propiedad privada.(9) 

De lo expuesto y acorde a las ~tinadas observacio

nes del maestro Trueba urbina, es evidente que la inquietud P2. 

liti.co-socinl que buceaba la rcivindicnci6n de los derechos de 

las clases desprotegidas fueron en aumento dentro de nuestro -

r:iedio a partir de la directriz Séñalada por el celebre jurista 

Ignacio 1t.1mirez ºEl Nigromante'' 

TRUEBA UIIDilü\ ALDERTO, Ob. cit. p.."'lgo. 140 a 145. 
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d).- EL DBR.ECHO SOCIAL EN EL CONSTI'I'UYENTE DE 1916-1917. 

En el Congreso conntituyonte dP. Querétai;.p, precisa-

mente en la sesión de 28 do diciembre do 1916, ol diputado Jo--

sé N. Ma.cíaa frente n la tranaformaci6n radical del proyecto 

de Constitución Política que ya se había planteado por Jara, 

Victoria y Manjarrez, contribuyó a robustecer la teoría social-

de la ll'lisma alentando la penetración del derecho social en l a-

CONS'rI'l'UCIONz 

'Esta ley reconoce como derecho social econ6roico --

la huelga, dijo Macias. 

Está el proyecto a diaposici6n de ustedes. Yo creo-

aqreg6- que los que quieran ayudar al sel'ior Rouaix-

(don Pastor) para que formule las bases generales -

de la legislación del trabajo, para que se haga u n 

articulo que se coloque, no se donde de la ConstitY, 

ci6n, pero que no esté en el artículo de las garan-

tías individuales. para obligar a los Estados a que 

legislen sobre el particular, porque de lo contra -

rio, si se mutila el pensamiento, van a destrozarlo 

y la clase obrera no quedará debidamente protegi --

da.'(10) 

{10) DIARIO DE L<.,S Dl:BA'l'ES DEL CONGRESO CONS'l'I'l'U'!(F.N'.L'E, citadv-
por el DR. Al,BF.RTO 'l'llUEM URBINJ\, oh. cit. pág. 145. 
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Y estas ideas se plasmaron en las bases del articu

lo 123 do la constituci6n de 1917, quedando definido en la Ley

fundamcnt<'\l que dichils basca son jurídico-sociales, constituti

vas de un nuevo derecho social independiente del derecho públi

co y del derecho privado, pues tal precepto fue excluido de los 

derechos públicos subjetivos o 9arantías individuales, pasando

ª forrt'lilr parte de la constitución socinl; determinándose la pr,g_ 

tecci6n a los trabajadores y también como finalidad del nuevo -

derecho social, inclui;o en aquellaa bases,, la reivindicación do 

los derechos del proletariado. El derecho social del trabajo en 

México no s6lo es proteccionista sino reivindicatorio de la cla 

se obrera. As! naci6 en la conatituci6n de 1917 y en el mundo -

jurídico el nuevo derecho aocial en normas fundamentales de 1 a 

más alta gerarqu!a, por encima del derecho público y del dere -

cho privado al ponerse, además, en nnnoa del proletariado, el -

porvenir de nuestra patria. Por tanto, fue la primera y única -

en cinco continentes que recogió loa anhelos de la clase obrera 

y l}\1e proelaro la intervención del Estado en la v:i..da econ6mica, 

en funci6n revolucionaria de protección y reivindicación de a -

quella clase y da todos los econ6rn.icar,¡ente d6biles. 

La ideología social de nuestra revolución se con 

templa en documentos, proclamas y disposiciones¡ en la lucha 
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por la norma que favorezca a loa parias, que levante el nivel -

de vida económica del obrero y del campesino, que eleve a la -

maxima dignidad de porsonns, que los reivindique en aus legíti

mos derechos al producto lntogro de su trabajo. Con este idea -

rio se crearon los articuloa 27 y 123 do la Constituci6n de - -

1917 en preceptos que intogran el derecho ~grario y el derecho

del trabajo y sus disciplinas procesales, en los que se resumen 

los fines de estas r~mas nuevas del derecho social y en la in -

tervenci6n del Estado lltOdcrno en lo politico y social en favor

de los débiles. Por lo que respecta al articulo 123, su función 

revolucionaria ea indiscutible. 

Las disposiciones de loo mencionados preceptos con.e. 

titucionales por su naturaleza y contenido quedan excluidas d o 

las cláoicas normas de derecho público y de derecho privado: -

porque no son normas de subordinación que caracterizan al pri~ 

ro ni de coordinación que identifican al segundo, sino de inte

gración en favor de los obreroo y campesinos y de todos los dé

biles para el ~joramiento de sus condicionas económicas, la oa_ 

tenci6n de au dignidad cowo personas y para la reivindicaci6n -

de sus derechos en el porvenir, que significa recuperar la plu~ 

valía originada por la explotación del trabajo, mediante la so

cialización del cu pi tal por la via de J.a evolución gradual o de 
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la revolución proletaria, máxime que tales derechos por su pro

pia naturn fo;;:u son imprescriptibles. 

Nunca nos cansaremos de proclamar a los cuatro vie!l 

tos, desde laa más altas cumbres de nuestra ciencia social, que 

el derecho social que convfrl:i6 a la constituci6n mexicana de -

1917 en un é6digo pol!tico-aocial, es el nás avanzado del mun -

do, aun ejemplo y guía para los pueblos deoocraticos que aspi -

ren a cambiar pacificamento su estructura económica capitalista 

de acuerdo con su Constitución social, subsistiendo los tradi -

cionales derechos del hombre y la organización de loa poderes -

pt'.íblicos do la constitución política. 

Dcsp\tés de la proyección de nuestro artpiculo 123 -

en el Tratado de Versalles da 1919, le siguieron en importancia 

a nuestra Carta; La Declaraci6n Rusa de 16 de enero de 1918. 

que coneigna los derechos del pueblo trabajador y explotado, 

que pasa a formar parte de la constitución de julio del misno ~ 

ílo, con la pro111Csa solemne de l\1c:1ar por las reivindicaciones -

del prograua de los soviet: y la constitución alemana de Weimar 

de 31 de julio de 1919. 

La Declaración r:m;;1 cumplió su destino inmediatame!l 

te y se reivindicaron los derechos de la clnse obrera cambiándg_ 

se lus estructuras ccon6nücaG y políticas al triunfo de la rev,9_ 



lución de octubre de 1917. r~n Alt'.'imnia surgió una nueva dcroo -

cracia nocial con ol i·cconoci miento de dcrcchor. noci a lec de loa 

trabajadores, que a la poutro s6lo fue un compromiso socinliza.n, 

te o simplemente un nuevo "cthos político", como advierto carl

Sc:hmitt en cu libro 'l'eorfo d<' la Constitución. Lenin combatió -

loa consejos Obreras, provonicntt1G de Wcioor, en tanto loo fil§. 

sofos alemanes descubrieron en fo cona ti tuci6n coiro clcrccho so

cial del porvenir: ol derecho obrero y el derecho económico, ~ 

conforme n la expresi6n de Raclliruch. Y doapu6s de estas Consti

tuciones les siguieron otras, hasta las más modernas genornli -

zándose en todo el mundo ln penetración del derecho social en -

el Bstado, en la cultura, en la familia, en la propiedad, en la 

economía, en el trabajo, en la vida, por lo que su carta do ci,B. 

dadanía universal es indiscutible, así como su significado OSP!, 

cífico coll'iO nueva rama del derecho que ejerce gran influencia -

en las transformaciones que sigue oufriendo el derecho público

Y el derecho privado, en cuanto que se integran por norras pro

tectorns y reivindicaaoras de todos los débiles que luchan por

ta suprcsi6n de ln cxplotaci6n del hombre por el hombre, por lo 

cual podemos afirm::n que l;:i eociaL ~ación del derecho c::.:t5 en -

la vida y el derecho social en la ley fundamental. 

Entendiéndose que no us«mos la denominación derecho 
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social como equivalente o sin6niml de derecho dol trabajo, sino 

como una nueva rama del derecho -do la ciencia juridico-social

quc se identifica en el articulo 123 con el derecho del trabajo 

y de la previsión social. coll'O dos oceános que al uni.reo fortnan 

uno solo con la fuerzn incontenible de lu fusión de sus aguas:

además, forman parte de él el derecho agrario y otras discipli

nas para la seguridad y bienestar do la clase obrera y de los -

débilos en general. (11) 

De lo expuesto. podemos dedu~ir con claridad meri -

diana y sin lugar a duda que la primera revolución político-so

cial de este siglo, burguesa en escencia, pero con destellos sg_ 

ciales, fue la nuestra. Patentizó las necesidades y aspiracio -

nes de las clases cconomicamente desprotegidas, tanto de la ci}! 

dad co!OC> del campo, regulandolas juridicnirente en la carta de -

1917. vigente hasta nuestros dias, en la cual se plasma un sin

número de reformas sociales, mismas que más tarde serán regla -

mentadas con maycr amplitud y c~cla 1 le. 

El contenido social de nuestra Constituci6n Pol!ti

ca se deriva de los siguientes documentos: 

Plan del P<u: ::ido J,ibm:n l <.icl l<'. dr julio de 1906; -

Plan de san I.uis Potosi del 5 de octubre de 1910: Plan de Ayala 
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del 25 de 11ovicmbrc de 1911: Plan de Oro:::co del 25 de niarzo de-

1912: Decreto de> Adicionen al Plan de Guadalupe dt'l 12 dn di 

ciembro do 1914; Ley de 6 de cmcro de 1915 y Pacto celebrado e!l 

tre el GObierno Constitucionalista y la casa del Obrero MUndial 

del 17 de febrero d~ 1915. Eslon ;:mtecedcntcs contionon la es -

cencia aociíll de nuestra revolución t liberan a las masas de la

dictad.ura poHtica y ocon6micu y de la esclavitud on el traba -

jo; protegen a los <:¡rupos huranos i~s clóbilos: campesinos. obr,2. 

ros y artesanos: en sintesis, transforman la vida de nuestro 

pueblo, encaminandola lmcia metas de progreso nacional. 

La revoluci6n mexicana no sólo se preocupó por el -

hombre abstracto, cuyos derechos ya se regulaban en la conatit.!:!. 

ción do 1857, sino que sentó b<11¡¡os para estructurar las garan -

tías individuales y dictó normas tendientes a tutelar y reivin

dicar al hombre corno integrante de masas juriuicamcnte desprot!_ 

gidas1 consignando derechos y garantías para el individuo. para 

el hombre-social, es po::.:- eato que oc ha co1isiderado la primera

Consti tuci6n Poli ti ca del mundo ya que al lado de los derechos

indivíduales crea una serio do principios y enunciados de ca --

riicter soci;ü, es dcc!r, protec,c un rógiJ:~cn de gar.1;Y.iac indivi_ 

duales y garantías sociales, con verdadera autononúa. 

Nuestra Constitución de 1917 al enl:ablecer en riu ª!. 
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tí.culo 123 haaea fundamentales sobre trabajo y ptavisi6n social 

dio un ejemplo al mundo, ya que m..'is ~<rdo Contituciones e~'tran-

jeras <.!Onn.i.\graron truru:¡ién los dcrochos soci<lles de ln persona -

humana. 1 La llam.".ld:i •incultura• mexicana fue paradigma en los -

pueblo& de cultura. occidental~ :: dospu6s, inapirnci6n de los~ 

gisladorcs de la Amórica I.Mtina.(12) 

Resumiendo, podernos concluir, ain l\19ill ;¡ on.:lr. que-

el Constituyente 1916-1917 no so concretó a elabor<u: 1.1>1'.l {'r.,.11,~lJ;. 

tu.ci6n Politica mas, sino que creó "la conjunción on un s61o 

cuerpo do laye~ de las materias que integran la constitución Pg, 

litica y de estratos, necesidades y aspiraciones de loa grupos-

hWl\anoa que forman el subouelo idoolóeJico de la Constitución Sg_ 

cial, en correlación de fuerzas públicas y sociales elevadas al 

rango de normas fUndamentales" ( 13) 

e).- EL DERECHO SOCIAL EN LA DOGMATICA. 

El derecho aocial positivo, como ciencia social del 

derecho, nació en la 00nstituci6n mexicana de 1917: pero desde~ 

entonces hasta hoy no se ha comprendido bien su naturaleza y 

contenido* pese a que ha sido objeto de estudio por notables jy_ 

(12)'l'RUEBA URDINA ALBEl\TO, El Nuevo Articulo 123, pág. 38. 
(13)TRUEBA URBINA A.LSERTO, La Primera Constitución Político-so

cial del Mundo, Pág. 95. 
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ristas, sociólogoo y filósofos: ain ambnrgo, a partir de nues-

tra Constitución se empezó n oupoculnr en torno do ln nueva di.§. 

ciplina: ai poclfo ccnstl tuir unn ri'tlllil autónoma o bien se le de

b!a de co1\f\lndir con el dorecho en general por eetimarse que t2_ 

do el derecho es social. Empiozn la lucha por este nuevo dere -

cho y los primeros pasos en ln ciencia social-jurídica. 

Nucstraa normas constitucionales del trabajo, sua -

tantivaa y procesales, no son silf\PlCJN:inte protoccioniatns y e -

quilibradoraa o niveladoras, en función do la socialización del 

derecho, sino reivindicatorias de la clase obrera: so son esta• 

tutos ro9uladore.s entre las dos clnses socialeu en pugna, sino

que tienen por finalidad imponer la justicia social reivindican, 

do los derechos del proletariado a efecto de que recuperen con

con los bienes de la producción lo que justamente le correspon

de por la explotación secular del trabajo huirano desde la Colo

nia a nuestros dias. 

El derecho social en nuestro pais tiene un conteni

do y alcance mayor del que le dan los autores extranjeros y los 

nuestros. El derecho social es norma fundamental en la Constit.!:!, 

ci6n: En el nrtkulo 123 se convierte en derecho del tral::.ia.jo a

través de estatutos, preceptos o normas protectoras y rcivindi

cadoras para los trabajadores exclusivamente, y en el artículo-
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27 entrafia derechos en favor de los campooinos para recuperar--

la tiorr<J, ordenando el fracdonandcnto d<' los latifundios o --

imponiendo a la propiedad priva.da laa 1oodnlJ.dadcs que dicte el-

inter6s social. Tal es el contenido del derecho del trabajo y--

del derecho agrario como ramns del derecho social, en sus note-

rias sustancial y procesal. Por cst.o, nuestra Teoría Integral -

está por encima del penimmi.cnto de loa juristas extranjeros y -

de loa nuestros que loa aiguen, pues no tomuron en cuenta la f!. 

nalidad reivindicatoria de nuestras disciplinas sociales del 

trabajo y agr~rias. 

Nuestro articulo 123, mas precisnmente el derecho -

mexica~o del trabajo y de la previsión social, se introdujo en• 

el Tratado de Paz de versallos de 1919; desde entonces se uni -

versaliz6 porque en el tratado se recogieron muchos de sus prin, 

cipios y por primera vez se escribió doapu6s de la primera gran 

guerra de 1914-1918 la idea de justicia social que los grandes-

juristas del ll'l'lndo s6lo contemplan en funci6n de l<."l protección-

de todos los déhiles del mundo: pero el concepto de justicia ~ 

cial en nuestro derecho social os más amplio, ya que la finali-

dad es también. reivindicatoria. Nuestra revolución en el Congn.:. 

so constituyente de Ouerétaro tuvo unn particularidad creadora-. 
(1916-1917) de carácter social mas que política, como hasta en-
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toncea no habían sido otras rnvolucioneo y las guerras. 

La Primera Guarra Mundial d~ 1914-1918, en su gran~ 

conflngruci6n fundió el antiguo dcraciho político y creó uno nu!l 

vo, quo como c.xprosnr<t al m.'lastro de derecho constitucional, -

León Duguit, nació entre el dolor y laa lagrimas: pero este nu~ 

vo derecho, on Ve.rsallcs, fue influido por ol dorecbo social 11@. 

xicano, iniciándose en cata época, en Euro~, las legislaciones 

sociales con sentido protector de los d6bilon y do las grandes

masas que sufrieron las consecuencias de la guerra1 mas el der.!_ 

cho social europeo 110 llegó a tener el alcanco y el contenido -

de nuestro derecho social que no sólo es proteccionista y tute

lar, sino reivindicatorio. Por oato es incomprendido en Europa.

y aún entre nosotros • 

.Honaicur Duguit, el ilustre profesot: de Burdeos, Cf?. 

1tK> dijera otro distinguido ~estro de derecho público, Adolfo -

POsada, estudió magistralmente las transformacionea te6rica.a y

prácticas del derecho público, el desnororuuniento del concepto

del Estado como potencia soberana, como poder de mando: asi co

ioo la cooperación de gobernantes y gob-Ornadoa, en interés de tS?, 

é!os, presentando l.:iis grandes lineas del derecho nuevo sobre vig_ 

jos apotegmas; la fuerza crea el derecho y el derecho como poli 

tica de la fuerza, p.ira salvar a todos los desamparados y supe-
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rar las condiciones de miseria que originaba la postguerra. 

Fue el maestro de nurdeos, en su M.-imial, dcspu6s de ln guerra, -

quien c1npoz6 a difundir las doctrinas del derecho social, co~

aquallas que parten de la sociedad para llegar al individuo, 

del derecho objetivo para llegar al subjetivo, de la regla so -

cial para ll(l<Jar al derecho individual, de la solidaridad e in

terdopendcncin social, <,cst<wnn<Jo al der.acl10 social frente al -

derecho individuul, aunque sin lu. concepdón que corresponde al 

auténtico derecho social. Por ejemplo, el, derecho social mexic~ 

no, por lo que se refiero a loa derechos ele los trabajadores. 

Es explicable quo no todos los juristas del mundo -

se hubieran dedicado a estudiar profundnmonto la Constitución -

mexicana de 1917, bastaba con que conocieran superficialmente -

aus textos1 por esto no se dilucidó en un principio el concepto 

de las garantías sociales, sino del derecho social positivo en

sentido estricto. As!, en París, donde se proclamS la idea de -

la justicia social en el Tratado de Paz de Versalles de 19l9, -

al penetrar en él nuostro artículo 123, los más distinguidos j,2_ 

ristas de la época discutieron al término: Julien Bonnecase es

timó que era un contrasentido o un pleonasmo y varios afios des

pués lo redonde6 con notable ligereza: le droit social est un -

mo~, ricn qu'un mot. Más tarde, en 1931, Louis Le Fur, en Droit 
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individual et droit social, prcncnt6 nucvaa concepciones en el

sontido de que el derecho indivjduill y el derecho social consti 

tuycn dos cl.arncnl :>s del derecho y no do::; pnrtcs do éste, lo que 

aprovechó Bonnccaoe on " La pana6c juridique francais de 1804 -

a L'hcuro prosento", an 1933, pnra no ::icntirso adversario de 

Le FUr: en rea.Helad no rcsultab¡¡ oponente, sino en todo cnso 

equivocados loa dos1 y por último, Hnrccl Waline volvió a ln 

cargada en .19~9, ini:;jatiendo en el ploonanr.io. Entonces no se en. 

tendía en Francia el derecho social, aino 1msta que lo difundió 

Georges Ripart. 

Talos discusiones l~nn sido auperac1as: El derecho sg. 

cial como nu,eva rama del derecho, hecha ley fUndamental en las

COnatituciones deade 1917 frente al derecho individual o garan

tías individuales se ha sobrepuesto corno .un concepto signifi-

car la voluntad de ellos. El derecho social ea el derecho de 

los débiles y en el artículo 123 de la Constitución mexicana de 

1917 es derecho de truh.:ijndorci:; y de la clnnc obrera: pero el -

derecho social nuestro es algo tr.ár. que una norma proteccionista 

o niveladora, es expresión de justicia social que reivindica. 

Crono16·: icancnte, en nuec ·~ro pü:" s co:'lenza·~1:>s ¿1 uti -

liza:r ol término <le- derecho socia 1 en nuestra te::;is profesional 

en la cunl sostuvimoo el sentido huronístico del (forcchc social 



on defensa de la persona humana que delinque, combatiendo la 

pena de mucr':c que dUtt1r.'z.:i ol nrtic111o lB dc: l.:t constltuci.Sn.

casi n<::! se \;C<Ü)¡'] el téi:miiw de:1·cc;10 social, ni siquiera cuando-

se referían a las leyes del trabajo; más bien se oteaban los d!, 

vernos aspectos de la socializaci6n del derecho. Ni en Yucatán

dondo la Universidad Nacional del Sureste era socfoliata¡ ni en 

la Escuela de Juri1?prudcnci<:1 do la Uni vcrniciad Nacional l\utono

ma de México, no explicaba l<:l loginluc:i61~ del trabajo bajo esta 

denominaci6n, sino en todo ol país ee conservaba el epigra~:a 

tradicionalicta do D<::l·ccho Imlustriul que> dicta niucho de nues -

tro derecho del trabajo y que no puede identificarse ('On éi1te. -

Primeramente promovimos ol cauibio da titulo en la. Escuela de ~ 

recho de Mérida, Yuc., en 1930, y después en la Escuela de Ju -

risprudencia dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de 

~x.ico, en 1938, con la creación de la cátedra de Derocho Proc~ 

sal del 'l'rabajo. 'l'an es así quo el antiguo maestro Vicente Lom

bardo Toledano, publicó en la " Revista General de Derecho y J,!!. 

risprudoncia", dirigida por Alberto Vázqucz del Mercado, en el

al\o 1930, un interesantísimo estudio sobre Las FUentes del Der~ 

cho Industrüü, que correspondía al título segundo de su libro

próximo a publicarse bajo el nouibre de"Elcmentos de Derecho In

dustrial". Esto ocurría en relaci6n con la disciplina hasta que 
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fundamos 111 cátedrn de Derecho Procesal del Trabajo en 1938, 

imparti6ndolu en la i nolvidnblo casona do las callos de san Il-

defonao. 

En nuestras invcntigaciones vernáculas no hemos en

contrndo ningún estudio ni referencia al derecho aocinl antcrisa 

res o postorioros al nno 1935, en que publicarnos nuestro Dicci.e. 

nario de Derecho Obrero, dcstncnndo la logislaci6n del trabajo

es rama del derecho público. En el afio 1941 presentamon, aunque 

inadvertidamente para los juristas, el derecho social coJOC> cien 

cia jurídica y como disciplina cuyo contenido la forman en par

te el derecho dol trabajo y su disciplina procesal, as! como el 

derecho agrario y su disciplina proca3a. Entonces dijimos que -

el derecho del trabajo tiene finalidades colectivistas que no -

corresponden a la clasificaci6n del derecho en público y priva

do, y estima?OCls el derecño procesal del trabajo como una disci

plina nueva de carácter social, expresando categ6ricamente que

el derecho del trabajo tiene por objeto no sólo el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los trabajadores, sino también la 

reivindicación de la persona humana desposeida, pero sin que ª!. 

to quiera decir que constituyen m1a oola disciplina, ya que cl

derecho del t;:abajo 95 rama del dcrccl10 social y asimismo pWl -

tualizamoo que su acción socializadora inicio. la transformación 

de la si:,r:kdaci burguesa hacia un nuevo régiuen sociul de clcre -
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cho, o sea la supresión dol régimen de explotaci6r1 dol hombre -

por el homb:r:o. 

La mayoría de loo jurio:..ns de todas lao latitudes -

reconocen ol dcrocho social como nueva ramn del derecho entre -

el derecho publico y el derecho privado: poro seguiremos luchan, 

do por la nuevn disciplina social, a pesar do au carta de ciuda 

dan!a en la ciencia jurídica, a fin de divulgar su contenido. -

(14) 

f).- 'rBORIAS IN'l'EGRAOORl\S DEL DERECHO SOCJ.AL. 

Una, la difundida J ucept<ic<i un.inicamente, sostiene 

el carácter proteccionista, tutelar del débil, igualitario y ni 

velador del derecho social, y como parte de éste el derecho 

obrero y el derecho económico. 

La otra, exclusivamente nuestra, proclama no s6lo -

el fin proteccionista y tutelar del dert1cht"l social, sino el rei 

vindicatorio de los econ6micamantc débiles y del proletariado;• 

por lo que el derecho del trabajo co!T'l) parte del social es nor

ma proteccíonif"ta y reivindicatoria para sociaHzar los bienes

de la producción y suprimir el régiroon de explotación del hom -

bre por el hombre. Pcr esto es derecho social. 

( 14) TRUEDA l.JRBINA ALBERTO, Ob, ci. t • pág. 151. 
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Ambas teorias se comple~ntan e inte<,Jran la Teor!a

Genoral del Derecho Social en ol artículo 123. 

1\) La. primera tiene su fuente en la Constitución ID!!. 

xicana promulgada en Querétnro el 5 de febrero de 1917, en la -

aleroaM de Weimar de 31 de julio de 1919, y en las que le si 

guiaron a ósta. La onaei'!ó primeramente Gustavo Racibruch y lo si 

guen distin9uidos juristas. Entro nosotros: J. Jesús castorena, 

Mario do la Cueva, Lucio Mcndicta y Núüez, Frnncisco González -

D!az ~mbardo, Sergio García Rauúrez y Héctor Fix Zamudio. 

La Toorín jurídica y social de uno de los más ilus

tres expositoras de la Constituci6n alemana de 1919, Gustavo 

Radbrueh, profesor de la Universidad de Heildelberg# s6lo ve en 

el derecho social un derecho igualador, nivelador y protecconi§. 

ta de los trabajadores o de los económicamente débiles, integr!. 

do por el derecho obrero y el derecl10 económico. Dice el defen

sor de la Teoría social proteccionista: 

' El derecho aocinl no conoce aimpler.ientc personas; 

conoce patronea y trabajadores, obreros y empleados 

el derecho penal socialmente orientado no conoce sg 

l<uoontc delincuentes: conoce delincuentes de oca 

si6n y habituales, corregibles e incorregibles, pls 

namente rosponaables nada más, dclincnentes juveni-
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les y delincuenten adultos ••• Es la formaci6n de 

eatos tipoa lo que hace qua se destaque la posición 

socinl de poder o de importancia de los individuos. 

La idea central en que el dorecho aocial se inspira 

no es la idea de la igualdad de las personas, sino-

la nivelación de las desigualdades que entre ellas-

existe.' (15) 

Tanil>ién el distinguido sod6logo ruso, Georgea Gur-

vitch, estudia profundamente el derecho social en su tesis doo-

toral, en la Universidad de Pads, volviéndose a ocupar de él -

casi nueve anos doopuás en los términos siguientes: 

' eo un derecho de integración objetiva en el Noso-

troa, en el conjunto 1 .(16) 

En parte coincide con Gierke, cuando explica que e.!. 

te derecho hace participar a los sujetos en el todo y t~mbién -

coincide con nosotros al caracterizar el derecho social como d!, 

recho del trnhujo en común. 

El prcpio Georges Gurvi tch, con posterioridad se lrn 

referido al nacimiento espontáneo del derecho social en las a--

grupadoncs humanua, c:.:pli,~;:mdo prcvian.:lnte que no es dcrechQ -

(15) RAnrmucu GUSTAVO, Intro<lucci6n a la Filosofía del Derecho, 
pp. 161 y H2, citado por el Dr. ALBERTO TRUEDA URBINA. 

tlE) OU1WI'l'C!: n::o::cEs, !.idée de droit social, citado por el Dr. 
Al..BERTO 'l'RUEBA urmrnA, Ob. cit. pác.J. 152. 
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de coordinaci6n ni de subordinación, sino de integraci6n o de -

inordinaci6n en el sentido do que tiene por objeto la roglr:uoon-

tación interior del grupo, a cuyos limiten está cir~unscrito. -

Por otra parte, explica también como finalidad del derecho so -

cial 109rnr la unt6n r!o los intcr:.rrnnt:os cfo todo agrup.'.lr.1iento ª2. 

cial medinntC: un ncuerdo <'.lo vocea que eren, sin necesidad de O!. 

9anizaci6n al0una y sin coacción l.ncondicionada, un podor soci -

al que obr11 sobro los indh·)<1uos: ¡->aro nc1 como exterior a ellos 

sino como fuerza j"ntcrna croada por el los mismos. El derecho de 

resistencia ~ ln opresión. 

La teoria de nadbruch en cmmto al derecho social -

proteccionista y a la justicia social con idéntico fin, es se -

guida por el Dr. de la cueva. Waimar deslumbr6 y continúa infly_ 

yendo cuando se reconoce que la conatituci6n alemana', 'es la 

obra mas importante de la primera postguerra mundial'{l7), por-

que en ella se plasmaron los ideal~s de ~na democracia social y 

muchos de los anhi'.:'los de loa trabajadores. Por la rois:n.:• senda, -

José campillo Sáenz 1 estirra que los derechos sociales están di-

rigidos a la realización de la juoticia social y asegurar a to-

(17}DE LA CUEVA t.v\IUO, J)(!recho Mexicano del Trabajo, Méx.ico, 
1938. También en décüm primera edici6n, 1969, pág. 45, ci
tado por el Dr. ALBERTO TRU'EBA URBINA, Ob. Cit. pág. 152. 
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dos los hombros un nivel decoroso do bienestar. También siguen

la misma teor!a do quo ol derecho social es tan sólo nivelador

º proteccionista de los ccon6micamonte débiles: Lucio Hondietu

y Nútlez, Francisco GOnzález Dia2 Lombardo, Sergio García Ramí -

rez y Héctor Fix znmudio. 

B) La segunda teoría tiene su fundamento exclusiva

mente en la Conr. l:.i tnción moxicana: es la que sustantaoos sólo -

nosotroa por su carácter reivindicatorio y la explicarnos y di -

vulqamos a través de la Teoría integral en la cátedra y en el -

libro. 

Ia constitución de 1917, anterior a la de Weimar, -

fue la primera en el mundo en consignar un derecho social posi

tivo no s6lo para proteger a los económicamente débiles, sino -

para proteger y reivindicar a loa campesinos en el artículo 27, 

devolviéndoles la tierra que les pertenecía y a los trabajado -

res en el artículo 123 para devolverles también la plusvalía 

proveniente de la explotación secular del trabajo humano, entrE 

gándoles a cambio los bienes de la producci6n: todo lo cual con. 

duce a la socialización de la Tierra y del capital, del Trabajo 

y consiguientemente del pensamiento y <le la vida misma. Esta es 

la teor!a jur!dica y social del artículo 123, que debe ser mat~ 

rializada por medio de la legislación gradual, de la administra 
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ción y de la jurisdicción social, pues de no conseguiroe a tra-

vés de la evoluci6n progresiva no halirá otro remedio: la revol.)! 

ción prolct;:iria.(lH) 

9).- DEPINICION DE DIVERSOS TRATADISTAS DE DERECHO SOCIAL. 

La influencia del profesor Hadbrucñ se contempla en 

las siguientes definicione:u 

Mendiota y Núñez precisa el derecho social diciendo 

que: 

'Ea el conjunto de leyes y disposiciones aut6nomas-

que estable~en y desarrollan diferentes principios-

y procedimientos protectores en favor de individuos 

'9X'Upos y sectores de la sociedad econ6rnicamente dé-

biles, para lograr su convivencia con las otras el! 

sea sociales dentro de un orden justo.'(19) 

GOnzález Díaz Iombardo, ~ás apegado a las ideas de-

aadbruch, al referirse al derecho social como derecho igualador 

y nivelador de laa deaproporciones, dice: 

1 Es una ordenación de la socied11d en función de u~-

na integración dinámica, teleológical:lante dirigida-

a la obtonci6n del mayor bienestar social de las 

(l8)'l'RUEBA URBINl! ALBERTO, Ob. Cit. págs. 151 a 153. 
(l9)MENDIE'.CA '{ Nl.J~EZ LUCIO, El Derecho Social, México, 1953, -

pág. 66, cita a o por c~-3, Dr. ALBERTO TRUEBl"\ URBINA, Ob. Cit. -
pág. 153. 
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personan y de los pueblos, modianto la justicia so-

cial..'(20) 

ficon, siguiendo a Rndbruch, también presenta el derecho social 

protei::cionista Clll':ló 1·na m1C'va ccn('cpc1 •m del homhrc por el der.s, 

cho, que huscil la adceu.1cl61. de éntc a 5U roalidnd social, de -

clase, do neccaic'lri.:.l y de pcrfcccionamicn.,o en 1.-:i vida coll\unini-

tarín, como derecho <le c1·l:llci6n aut6nomt1, de orientación, ain -

dejar de precinar la traycctorín constitu9ional da los conatitl!, 

yentes do México de 1917, ele nunia de 1910 y de Alcmani.:i de 

1919, llegandv a juiciosa:J conclusiones en cuanto a la irrup 

ci6n del derocho social en las relaciones laborales y de segur!. 

dad 50cial, matrinxmiales y familiares, cdttcntivas y de inter -

vencionisroc> del poder público. 

certerarMntc, aunque de paso, Uóctor Fix zamud:io ae 

ha ocupado del derecho social. en función del proceso del mismo 

proponiendo la sic;•\1.lente deíinici.ón; 

'Conjunto de normas juridic;:rn nacidas con indepen -

dencia de las ya existentes, y en situación equidi~ 

tante res.¡.x1cr.0 ,le la divi.sion tradicional del dere-

(20)GONZALEZ DIAZ UlMBAROO ~'FANCISCO, Contenido y Ramas del De
recho Social, en "Gcnerad6n de l'lhoqados 1948-1953", Univei=. 
si<'lad de Guad.~lajn:ra, pá<J. f11, cít;1do por el Dr. ALBER'l'O 
TRUI::n .. ; Ulm:J.;¡¡,, ( 1b. i:;ir.. p..ir:;. 15'3. 
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ello público y del dorocho privudo, como un torcer -

eector, una tercera dimensión, guc debe considcr;ir.-

tlC comc1 un d11rccho (](! qrupo, protcccioniota de los-

núcleoa mio débilcn de lu sociedad, un derecho de -

inte9raci6n, cquilibrador y comunitario. 1 (21) 

La idea del derecho 1.k•Ci'll expuesta elegantemente, -

en nada discrep.:1 del fondo y ommcia clel pcnuamiento de los tr!_ 

tadistaa extranjeros y nacionales rooncionudoa, preacntand<> corro 

disciplino. da tercera dimensión el derecho social entre el der!_ 

cho público y el derecho privado, incluyendo a loa destinarios 

del mism: los núcleos débiles para la protección de éstos como 

derecho de integraci6n que recuorcla a Gurvitch, oquilibrador y-

comunitario, siguiendo a Radbruch, para quien la protección se-

COtT\Plementa con la función niveladora. Todo lo cual se relacio-

na con la socializaci6n del derecho que se inici6 en laa pootri 

mer!as del siglo pasado, hasta su culminaci6n jurídica en c6di-

ges de leyes de nue::;tro tiempo: ccmstit\1ci6n rne:dcana de 1917, -

de Rusi<:l. de 1918, de Ale1n<.mia de 1919 y las demá~; que le siguen 

hasta las más rrodernas, las do ~frica. 

Tanto por lo que se refiere al or<lcn justo como a -

( 21) FIX :?.r .. HUDIO llECTOR, Introducci6n al Bstudio del Derecho Pr2 
cesa! Socia 1, pág. 507, ci'~aclo por el Dr. Ar..nr:R'l'O TRUE: ... l\ UB 
BlliA, 0i!. Cit. , 151: . 
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Tanto por lo que se refiere al or<len justo como a -

( 21) FIX ?Jll-füDIO IU:~C'.l'OR, Ir1troC:ucd6n nl Estudio del Dc:r.:ccho PrQ. 
cesa l social, pág. 507, ci ':ado por el Dr. J\LBEn'ro TRUE3!\ un. 
arr:t», OL. Ci '::. :::>á-:i. 1511, 
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la jttst:.icia social, el fin quo se poraiguc es do equilibrio en

las relacionas humo.n;,is parn llegar a la nivolaci6n de los desi

<Jualcs. Tal es una de las mctaa del derecho social proteccioni,g. 

tn en lao relacionas no sólo de producci6n, sino do todas aque

lla o en que sea necosnrio hacer c;;tonnivo los derechos de los -

fuertes frente a los dóbHos, pura igualar.too. Esta es solamen

te una parte del dm·ccho social. 

Nuestra Teoría cstir.ruln la pro~ecci6n y tutela de -

los débiles en las relaciones humanas, a ~in de que los tra:baj!. 

dores alcancen la igualdad y \ln lcg!tir.10 bienestar social, con

forme al articulo 123 quo supera a todas las legislaciones del

rnundo en cuanto establece un derocho de lucha de clases, para .. 

realizilr las roivim1icaciones econ6micas y sociales en las rel!, 

cionos de producción, entranando la idcntificaci6n plena del d!l 

recho social con el derecho del trabajo y de la previsión so 

cial y con sus disciplinas procesales. 

En tal sentido presentamos la sig1.liente definici6n: 

"EL DERECHO SOCIAL ES EL CONJUN'l'O DE PRINCIPIOS1 IN§. 

TITUCIONES Y NOfil!l'l.S QUE EN FUNCIOU DE IN'J.'EGRACION -

PRO'l'EGEN, TUTELAll Y RtIVINDICAN A LOS QUE VIVEN DE

SU TM.BA.70 Y 1\ LOS ECONOMICAMENTE DEBIU:S." 

La teoría del artículo 123 de la Conatituci6n de --
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Querótarot que si bien no tuvo la importancia de lacarta de 

Weinnr, en cam'hio, es rr.ia avanzada que 6sta; lo fue en su tiem

po y lo :::iguc ::ücndo cm el preacntc "./ en el porvenir. Precisa -

mente en nuestras investigaciones rcdcacubrirros ol articulo 123 

en sus dos concopcionca que conat.i tuyen la haoc y esencia de -

sus normas fundamentales: la protocci6n y la reivindicación de

los tra1:iajndorest como resultado de la intc9rnci6n del derecho

social en ol derecho del trabajo. 

La justicia social del artículo 123 no os s6lo la -

aplicación de sus oatatutos para proteger y tutelar a los tral~ 

jadorca quo anticuadamente se denominan "subordinados", por en

cima del también anticuado "justo modio ariatotélico"r sino a -

todos los prestadores de servicios, para que obtengan la di911i

dad de personas, mejorándolas en sus condiciones econ6micas y -

para que alcancen su rcdenci6n mediante las socialización de 

los bienes de la producción, otorgándole por ello a la clase o

brera el derecho a la rcvoluci6n proletaria. La asociaci6n pro

fesional y la huelga general, :;cm medios jurídicos para materi!, 

lizar la socialización en la via pacífica o violentamente.(22} 

Confirmando el sentido y la trayectoria de las i --

(22)TRUEBA URBIUi\ l'~LDI.mTO, Oh. Cit. págs. 153 a 156. 
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deas esbozadas, ol tratadista Carlos Garcia Oviedo, refiriéndo-

se al Derecho Social, a firm."'l que no es solo tina Lcgislaei6n de-

asalariados; por el contrario, se acentúa, dice el inism:i autor, 

en el Derecho SOcial una tendencia favorable a tomar bajo su 

protecci6n no solo a los que viven a una dependencia econ6mica, 

sino a todos loa seres económicamente débiles. La legislación • 

social no se concreta a las relaciones de producción con fines~ 

de protección al obrero. No es el contrato de trabajo el único• 

objeto de su atención. La protección al ~umi.lde es máa amplia,

compleja y variada: problerra de la vivienda ccon6mica, 1nstitu-

cienes de ahorro y asistencia mutua y política de abastos. Todo 

esto está al margen de las relaciones del capital y del trabajo. 

Continuando con su exposición, sostiene, por otra -

parte, que en el orden de los seguros sociales es en donde esta 

tendencia proteccionista se manifiesta con mayores brios.(23) 

(23}GARCIA OVIEDO CARLOS, Tratado Elementnl ele Derecho Sodal,
págo. 4, 10 y 11. 
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IA SEGURinl\D SOCIJ\L1 í\SPECTOS GE!NEIU\LES Y ALCANCES 

a}.- CONCE.P'I'O. 

A) LA DOCTRINA I::XTRANJEllA. En la obra de Umberto 

Borsi y Ferruccio Pergolesi se encuentra esta definición: 

•con el nombre de Seguro SOc:l.al se acostumbra desi.!l 

nar a las providencias o previsiones, impuestas en-

la actualidad por la ley, con las cuales y siguion-

do las formas del instituto del seguro privado, me-

diante el pago de una. cuota reducida por cada sujo-

to asegurado (que es siempre una persona para la 

cual el trabajo constituye la fuente única y princ! 

pal de subsistencia), queda éste garantizado contra 

los acontecimie.ntoa q~e disminuyen o suprimen la C.!!, 

pacidad de trabajo, mediante la prestación de un 

adecuado socorro en el caso de que tales aconteci -

mientos se verífiquen.'(24) 

De la anterior definición pueden derivar los si • -

(24)DE LA CUEVA MARIO, Prólogo de la Obra de los seguros socia
les a la Seguridad Social de ARCE CANO GUSTAVO, pág. 12. 
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guientes elementos del Segtiro Social 1 

a).- El Segurn Social siguo las forl'l\ls llel seguro -

privado, pero y aun cuando la deíinición no lo dice, difieren -

las institucionen en su eaaencia; 

b) .- 1-:l Seguro Sodnl protege ¡\ lu clase trabajado

ra y concretamente, a lac personas para las cuales el trabajo -

es ln fuente fundamental de subsistencin: 

e). - El seguro Social guruntiza a los trabajadorPs

contra los acontecimientos susceptibles qo reducir o suprimir -

su capacidad de trabajo; 

d) • - El Se9uro Social supono cuotas reducidas: 

e).- El Seguro Social proporciona el socorro adecU!_ 

do, en el supuesto de la realización de los riesgos que cubre: 

f).- Finalmente, el Seguro SOcial está impuesto 

obligatoriamente por el Entndo, al menos en la actualidad. 

Daniel Antokoletz prefiere definir al Seguro social 

por su objeto; 

1 El seguro Social tiene por objeto proteqer a los -

ew;plcados u obreros y sus familias contra la inte -

rrupción temporal o cesaci6n definitiva del trabajo 

a consecuencia de accidente, enfermedad, maternidad 

paro forzoso, invalide:::, vejez o muerte.• 
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Miguel Hernáinz Márquez, después de citar un ostu -

dio de Severino Aznar, presenta loa siguientes caracteres del -

Seguro Social: 

'a) La ausencia total de luctro y tener como benef! 

ciarios e.xlusivamentc a los económicamente dóbilca: 

b).- Tener como fundamento de sus prestaciones, no

la necesidad sola, sino la necesidad más el trabajo 

asalariado o aut6nomoi 

e).- Dar la 9arantia de la i~deronizaci6n por el si

niestro, una seguridad sería, merced a la técnica -

actuarial del seguro¡ 

d) .- En los seguros sanitarios, buscar la sal~d, no 

como fin, sino como medio para devolver al asegura

do que la perdió, la capacidad de trabajo: 

e).- ser creación del Estado y administrarlo él di

rectamente por 6rganos de su Administraci6n, o ind! 

rectamente por un organismo técnico público, pero -

aut6nomo, o por una corporaci6n donde ésta sea una

insti tuci6n de derecho p(lblico. 1 

B) LA DOCTRINA MEXICANA. Gustavo Arce cano logró 

una excelente definición: 

'El Seguro SOciul ci:: el instrumento ,jurídico del d,!a 

recho obrero, por el cual una inatituci6n pública -
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quocla obligacin, ;;l!!düintc una <;uotn o prima quo pa -

gnn loa p.'.lt:ton,:>n, 1or. t;:ah•ijndon:n y el Estlldo, o -

naficforíoa, (]\10 deben sor olcmontos ocon6r.ticnmonte 

alguno de lr:iti r .i..esgon pro! ec.ionuks o ain.tcstroa de 

car~cter coci~l.' 

El rnirrn:o aut.ot puní:.u~:U~u .v,n cloinentoo de la insti 

'n). - LOs aoosur~dos deben pcrtenccar a la clase 

econ6nüc<lr.1enLo débil, aunque no vivan de un salario 

o sueldo. Los asegurados no tienan que ser forzoaa

trtente trabajudorcs; 

b).- Los aoo<JUrados y porsonns ajenas a ellos cu 

bren las prim<Hl que forman el fem<';,) del co:il ne l1an 

de pagar las pensiones o subsidios. Las personas 

ajox~:.:s son lor.: patronos y el tsta<lo: 

e). - El seguro Social cr; una institución cread<1 pa

ra los fi~~oc de l:i pol i:t:ica zc,r~ial y para prmitar -

un servicio público, No persigue fines lucrativos:

d) .- Los ~scgurados o beneficiarios tienen derecho

ª los subsidios, es decir, puec~cm reclamar y exigir 
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lno penslonea qua no son otorgadas 9raciooamente7 -

e).- Es una :f.m¡Lít:uci6n de derecho administrativo -

dal trabajo.' 

De los alcmontos que oouala Arca Cano, queremos re

levar uno: Las prcntacfones que otorga el Seguro Sociül aon un

derecho de los bcnuficiarios. quienes pueden, c,1n¡¡ecuente1nento, 

reclamarlas. Esta condici6n distingue al Seguro Social de la 

asistencia y beneficencia pública, pues en estns organizaciones 

falta la acción de los posibles beneficiarios, esto ea, consti

tuyen una actividad y aun un deber del Estado, pero faltan los

titulares del derecho¡ se puede criticar al Estado que no cum -

ple ese deb9r, pero no se podrá exigir ante loa Tribunales el -

pago de las prestaciones correspondientes. Por otra parte, en -

la asistencia y beneficencia públican, el Estado es el juez pa

ra el monto de las prestaciones, en tanto en el Se9uro Social -

están determinadas por la ley y deben cumplirse íntegra y pun -

tualmentc. Otra interesante cuestión es la que se refiere a si

el Seguro Social se dirige exclusivamente a los trabajadores o

puede o debe comprender otras capas soci~lesr volveremos al te

ma, para arn1lizarlo en el derecho positivo y de lege ferenda. 

En síntesis, agrega el Maestro de la Cueva, de los~ 

elementos del Seguro Social, sugerimos las siguiente formula: -
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"El Seguro Social es la parto de ln previsión so 

ciul abliryatori.u que, bajo li1 ncim.i nist.rnci6n o vigilancia dol -

Estado, tiende a provanir o compcnaar a los trabajadores por la 

p6rdida o disminución de su capacidad de ganancia, como resul~ 

do de la realizaci6n de los riesgos natUt'aloa y sociales a que-

están expuestos."(25) 

Ahora bien, dcnpucs do h•lber esbozado los brillan -

toa conceptos vertidos por el M&les~ro de la cueva en relación -

eon uno de los elementos más importantes 4e la Seguridad Social 

procedcrc!OCls al estudio del concepto y alcance de ésta importan. 

te Rai:oa del Derecho SOcial. 

El propónito esencial de la seguridad social es as~ 

gurar por medio de la acción colectiva o de la comunidad la eli 

minaci6n de necesidades a aquellos que, por desgracia, se ha 

llan temporal o permanentemente desprovistos do recursos con 

que subsistir y atender debidamente a su salud. 

La mejor votuntncl dol m,mdo no basta a veces para -

que los individuos logren hacer frence a los ricJJgOs de la vida 

sin ayuda, aunque puedan contar con la de familiares y amigos.-

Un joven obrero con esposa e lü jo::; puede verse total y pcrmanen. 

(25)DE IA CUE\71\ MARIO, Prólogo de la obra citada de ARCE CANO • 
CUSTAVO, p.ig. 15. 
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teroente incapacitado por accidente mucho antes del tiempo que -

se le hubici-a calculado par« poder n11orrar lo suficiente con 

que subvenir a ::.u manutención ;.' ln de las paraonas a EU cargo. -

A muchos obreros, de baja paga, una vez cubiertas sus necesida

des corrientes y lna de ln fmni.lia, poco es lo que los queda P.! 

ra la caja de ahorro o el seguro voluntario; i::e ven así inhibi

dos de precaverse contra la vejez y otros ricagos. En conaecue11 

cia, a cctar a lo O>."Pucsto en unn public.:ición de la Oficina In

ternacional del trabajo, según la cual El Estado es una asocia

ción de ciudadanos que existen para tc11cr un bienestar gencral

corrcsponde al estado la fW1ci6n de fomentar la seguridad so 

cial. {26) 

Las personas de reducidos medios son, precisamente

las más e..-cpuestas a sufrir mi.serias. Por eso, los sistemas de -

seguridad social suelen ocuparse de ellas en primer término. En 

cambio, los que disfrutan de buencas y estables entradas se ha

llan generalmente én situación de prevenirse contra los riesgos 

d13 la vida con s1w propios uhor1·ns incluyendo su seguro volunt~ 

rio. En este caao, todo sistema de segurídad social que permita 

nbonarlen beneficios se cxtr<llimitu de su funcl.ón básicn. 

(26)ACCESOS A IA SEGURIDr~D SOCJAL. Ginebra 1942, pág. 02. 
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Exiotiendo la responsabiUdad del eatado, los sis -

tem.1s de seguridad social so implnntnn mediante lcgialaci6n po1i_ 

tinente, lo cual dá derechos a perci1)ir beneficios a determina-

das clases, en determinadas contingencias. La adminiatraci6n de 

la seguridad social está generalmente n cnrgo de dependencias -

del estado, talos conY.) Ministerios de Peno.iones y Seguro Nncio-

nal o por instituciones autónomas dependientes del estado, como 

Comisiones del Sei:u.ro e !nstH:ucionen de Seguridad SOcial. (27) 

Las layes establecen las indeJ!'l'lizacionea por acci -

dentes y cnfermcdadú::; c1al trabajo¡ pero en algunos paises los -

patronos pueden ponerse a cubierto de aus responsabilidades as,! 

gurando a su peroonal en coropanias privadas, con facultad para-

fijar ellas mismas el ioonto de las indemnizaciones. ( 28) 

En otros las indamnizaciones por accidentes del tr_!l 

bajo las cleterminan loo m.iamos dcpartnraentos del Estado que se-

ocupan de otros aspectos de la seguridad social; o bien en cor-

poraciones autónomas. contemplando el asunto con criterio am 

plio se comprueba que la mayoría de las actividades del estado-

(27)La dcnominaci6n es variable en la ';ran mayoría de los paí -
ses del mundo; las danonúnacionec son derivadas de los sis
temas sajones y latinoar.iericanos. 

(2B)Gran paxte del sistema norteamericano funciona así.sistema
contrario al nuestro, en raz6n de que la ley mexicana esta
blece la obli9ntoriec1ad de usegurnr a los trabajadores. 
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eatán íntitl'ILlmcntc ligadas a la seguridad social. Esto es cior -

to, por ejemplo en el caao de 1:.1 dcf:cnr.m :nili tar y en la preven. 

ci6n do luchas civiles. I..ua fucr::as policiales y la administra

ción de justicia cuidan de nuostras vidas, de nuestra integri -

dad fioica y de nuestra propiedad. tatas actividades, sin em -

bargo, deberían exluirse del campo de la seguridad social y ser 

sometidas a estudios cspocializodoa. Queda oxluida la educa 

ci6n, por cuanto la misma constituye máo bien un servicio ao 

cial que una forma de seguridad social y tampoco dá protecci6n

contra los riesgos ele la vida en un sontido del todo igual; pe

ro está !ntimaroonte ligada con la· seguridad social en lo que 

ataHe a capacitar a la gcnto para dcacmpcílarsc mis fácilmente -

en su trabajo y adaptarse .n nuevas ocupacionos en oomentos com:::> 

los actuales, de tan rápidos cambios econónúcos y tccnólogicos. 

I~ualmente fucrn de la seguridud social,pero ~mida a ella, está 

la acción del gobierno par.u mantener altos niveles en los em 

pleoc, controlrmc'o el crédito y por mct~io del prei:mpuci;to '.! o -

:::ras meuidac en la poli ti ca económica. Dicho e¡; ferina :i1c"is gene

ral, elaborar <1;1plios pL1neo de acción con miras ¡:¡ el.i.i:tlnnr caB_ 

vivienda inadecuada y el nnalfobct.imao, ca de vitnl ii0.porta11cia, 
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de la seguridad social, está estrochamento ligado a ella.(29) 

LOS prograrras de ayuda rural ofrecen dificultades -

de clasific<:1ci6n. Cut.lndo ayudan a indiv:tduos que se enfrentan -

con privaciones por pérdida de sus cosechas o que no logran co-

locar sus productos por escasez do demanda, su acción equivnle-

a medidas de seguridad social idénticas al seguro de desocupa -

ción o a la ayuda dnda a obreros que han pcrdiclo su trabajo. 

Sin cmlxi.rgo, fuera de la seguridad social princip;llmcnto, e;:is-

ten progratlli'.l s para mantener los precios de•, los productos agríco . -
las que los i;;obiernos ponen en práctica por razonen econ6micaa-

o políticas. Aunque se trata de una partida relativamente pequ$._ 

fla Gn ~as economías nacionnles, aliviar las angustia.a y otras -

catástrofes de la naturaleza, so considera una forma de seguri-

dad social¡ no asi las obras importantes, en gran escala, de d.,! 

icnsa contra las inundaciones o de riego. 

Los subsidios para alimentos, el racionamiento y el 

control de precios quedan por lo general e.~luidos de tal conccr. 

to, ya que sus principales propósitos son distintos de los de -

la seguridad social. Los subsidios n los obreros de bajos sala~ 

rios caen también fuera de 1ü se9uridad nocial. Loa problemas -

(29}L<i. Constitud.6n r.ic:dca.na lo considera corro \tn derecho so 
cial. ( articulo 30. ) • 
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de los o1n·eron en 1·1:'11 ::1i tunc.i.6:1 pueden roaolvcrso :major co11 

loa sistcr.\t'1S do no.1"1r.io nínir.10. 

del ahorro, pn90 da primns a compafiías ele scs·uros dedicadas a -

negocios provcc11o:;os o acoC'iacioncs de oocorroo 1;1utu0:;; núcn 

traz c;uc lao gr.:rndcs '."ir: 1as comcrcinlco puci1en crc<ir orgnni!;mos 

p¡lra ln a.tenci6n médica 1 pom::ionc-i:i a juhi.ludos : ac.lopti:tr si sl:~ 

mas ;idecuados en benc:.>.<.:io l:c sus c:mplcadoa uc acvcr<.!o con con

venios colectivoa o por otros proccdi1nientos. Eoto, oin embargo 

no constituya formas de sc9uridnd soci.'.ll, desde el mor:v:mto quc

escapan a los requisiton lc9islntivoo. Si la particip;lci6n en 

dichos orgnnisr:ioa es voluntaria, csuo forn1<10 do seguridad ao 

cial en nada difieren de las del ahorro privado. En cambio, 

siendo de ampleo y destinarse a proporc)onar seguridad a los 

trabajadores sin la intervención uel estado. Los planes priva 

dos puestos en práctica por los patronos deben incorporarse a -

la seguridat1 :::oci;:-il cuando el gobierno lo <icep~:a y re.::onoce 

que proporcionun a los o;n:-eros beneficios C\l•Üv.ilunLes, por lo

r.ienos u los c¡uc otorgzi el gobierno i;úsno y, por consiguiente, -

cor:1prcndcr la facultc.L1 de: nctu'1r sin s1..1jcc·i Sn a los pla:ics del-
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Estos planes privadoo son suscoptihles de revisión-

':' deben c1.mplir con laa norman ci:;tah lcddnn por legislación, si 

ea guc l1n.n de r,un<:encr ol privilc<Jio de úmcionam.icnto privado 

Mfia difícil do resolver son los proyectos de pensig, 

ncc r ai.:enci6n de enfermos en el cazo ele cmplcatloo públicos y -

otros famcionarios del gobierno. E::tccptuando la circunstancia -

oe qua los bcncí:icios otorgo.do:;; $() :;ufragm. con í:ondoa del go -

bicrl)O, tnles proycctoo son scr:tcjam:.er: a loe dol comercio priv!, 

do para sus empleados. En general deberían desecharse, por 

cu<m\:.o los miamos so hallan involucrados en las condiciones del 

empleo y sus beneficios no son, en cierto uodo, otra cosa que -

sueldoo o sularios diferidoo. En idéntic:i si tuaci6n so hallan -

los planes de beneficios especiales para quienes trabajan en in, 

dustrias nacionalizadas, inclusive, en varios países, los ferr9_ 

carriles, lii minéria, el correo y demás servicios públicos. {31) 

Est.os planes pueden proporcionar grandes elementos de seg1.1ridad 

pero deben conoidcrarso ouplc~ntarios, aunc:uo ajenos, de todo-

el sistcmn de seguridad social del pais, a menos que se autori-

ce a las in<lustri<1s a uc•;unr :::in i:;ujcci6n al pl<in gener'll te 

niendo en ci.wnt<i que proporciona, por lo menos, beneficios oqui 

(3l)r!n Mé~üco el Instituto c~e Se9uricl:ld y SorvL:fos Sociales de 
lor, '.i.'rn:)njaclo::-es ::i l oerv:í.c.i .:i cicl I.::.' ..:;:t-lr, y los servicios 
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valcm~os. 

L.1.o pensiones n vetc~anos ~' otros henofidno !,)<ira -

se aparte f\\Cri1 tl<!l cahlpO principal de la seguridad social, aun.-

que J.l'lra algunos finas c:cl>cn r:onsic!cri:\roo conj1.mta::1ent:c los P'-' -

gos n los veteranos y 1'1 ocguridnd nocial, so:,.i;o todo cuando, -

ai11 modiar coos ;r-ccr.ool:::os, ol coz :o del r.1.:1r.:::cni .. 1ic.:\::o l'c los -

vct~ranos ·tt'vicra qltO aufra9arac co:~ fondos do la seguridad so-

cial. (32) 

b). - EL CONTE!HOO DE: I..I'\. SEGURIDli.D SOCll\!,, 

J.:n primer término debemos indagar el tipo y na tura-

lcza c'!e los bc;1cficios que debe abucar. Si la finalidad do la-

seguridad social radica en nae9ur<lr por medio de disposiciones-

de carácter púhlico el sostenimiento de entradas que alcancen -

para la subsistcncio, la oa!ud y la decencia de quienes no es -

tán e.n condicionea de tor:'rlr providencias adecuadas para ellos y 

do, no i\¡oron mmca suiicion',.o::: e ce han visto seriamente :uerm.,l 

ta ::;6lo puede hnll.:-.roc en c1 c;:<.~1~..cn do estas catrnac. I;sto lleva 

(3'.n !.lili:'.:i.cularmcnté: ce npxcr:ia en el sj stci.i.1 nort:cu.:·.'é"::.cuno .,_ 
en nlrunL)r: ni::;tc;~:'ilc <'v~~o.,.x:o::. 
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implícita la considoración do las principales causas de la po -

broza, gua comprenden la interrupción o ceaación de entradas 

por anfcrmc,~ud, desempleo, veje:: o muerte del productor de la -

familia. De idénticos efectos que loo que las enfermedades tie

nen en los ingroaos familiares, son los tr•llos físicos contrní -

dos en el ::rabujo, .las heridas de los accidcnter.;, la invalidez

y enfermedades largas, o incapacidad. 

La insuficiencia de los bajos salarios para el sos

tén de fQrnilias numerosas es otra de las'causna mayores de la -

pobreza, que difiere de lils antel:ichas porque, aún cuando no se 

produzca interrupción de trabajo, lan entradas resultan siem 

pre insuficientes en los hogares con muchas criaturao, para vi

vir con razonables níveles de salud y decencia. Aderoáo están 

las familias con entradas ordinaria~nto suficientes, pero quo

sufren privaciones y se ven oblig::idui; a contraer c1eucl<:.s debido

ª gastos cnsuales cxcopcionalmentc fuerted, tales como los pro

vocados por a tenci6n 1:v5dica, operaciones quirúrgicas y hospita

l:i.zaci6n, sobre toC:o cuando se tra tn. de enfermedades graves. E§. 

tor; gastos rcpresenton siet.'lprc unn pesada carga, mucho mayor 

todavía cunn('.o de cntr<lr 0·1 ::astt el snlario del sost6n c;e-

lil iar.'.ilia por cncon t:rursc én,..:c c:cr.1<::rniado enfermo para tral)ajar 

r;n to.lec c::::,·unot.:mc:::i.::; ::u;¡\1cL!.o.c c:'-tC c6lo cuentan con una entr!. 
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da reducida necesitan, imprescindiblamento, recibir ayuda en 

efectivo para su n'Mlntanimicnto, así como cuidudos gratuitoo o -

subvencionados, o bien ayudo. ocon6mica con c¡uc sufragar total -

monte o al menos en au mayor parte, los gastos del tratamiento-

m6dico. Otras erogaciones con~iderablos qno so o.parta~ de laa -

normales son las ocasionadas por nacimien~>s y defunciones.(33) 

Al tomarse en consideración los sel.-vicioa de sali:d·· 

pública, se tropieza con unn. distinci6n entre los cuidados médi -
ces requeridos individual.mente en caso de.,~nfermcdad o acciden-

te, y los servicios de aguus corrientes y sanidad que corrcspou 

de prestar a toda la población. Concierne a la seguridad social 

tomar las disposiciones qtie redunden en provecho de los indi 

.viduos necesitados y, l69icaroonte, dclie incluiroc en ellas ol -

beneficio de atención médico, no así las de salud pública de 

de carácter general que, por el contrario, no corresponde que -

figuren en la seguridad social. Esto significa, recuGltamente,-

una distinción artificial e inaceptable~ L'1 medicina preventiva 

(33)Un Comité de expertos reunidos por la Organizaci6n Interna
cional del Traba.jo clasificó las causas que necesitan aten
ción por parte de la Seguridad Social com:> sigue: a}.- Rie1!. 
9os fisicoa: Enfernedad, invalidez, vejez, maternidad, acc!, 
dentes y muerte~ b) .- Riesgos econ6nucos: desocupaci6n i.nvQ 
luntaria. c).- La carga econ6m.ica de familias numerosas. 
Las tres causas conducen a la necesidad de beneficios en 
efectivo, pero los riesgos fisicos involucran tall'ibión aten
ci6n médica en fornu variada. 
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ha pl.lsado a ser mucho nás ofoct.1.va que el tratamiento trédido 

lim!i.:ado al propio paciente. un buon sumin5 stro de aguas cord-

entes, por ejemplo, puedo proporcionar una seguridad do mucho -

mayor contra la fiebre tifoidon y otras enformGdadeo de que es-

conductora el agua, que la atención médica a personan que se en. 

fermnn al ingerir aguas contaminadas. Gaatando máo en estas me-

didas prcvcntivan cm vacunaci6n o i noculuci6n contra la viruela 

difteria y otran enfermedades, asi co!OCI en campanaa para elimi-

nar las enfermedades contamiMdas por insttctoa, tales como el -

paludiruno y la fiebre amarilla, so lle<¡aría a realizar grandea-

economías en el costo de los beneficioa destinados ll la wanuten. 

ci6n y curaci6n do loa enfoJ:llWjs. Prevenir y curar son cosas tan 
"' 

estrechamente liga('las que en la práctica resulta a veces impos~ 

ble separar los gastos ocasionados por beneficios directos indi 

viduales, de los que ori9iM la provisióo de se1"Vicios dcnt,; n.:i-

dos públicos de carácter general. No obstante en donde sea posi 

ble, deben separarse. (34) r..a vivienda y la salud se hallan i- -

gualmente concctadaa, y es causa de muchas enfermedades, el ha-

einamiento de gente en lugares sin las m.ínimaa oondicionos in -

{34)As1 se contoinpla en la Ley de Secretarias y Departamentos -
de Estado dc"la Repúblic:.m He:dcana, respecto de las fUnc:i.o
ncs que concicrn<m a la secretarfo de Salubridad y Asisten
cia. re::spccLo de los organistoo-:; de Seguridad Social. 
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dispensables. De cualquier rrodo, lu construcci6n de viviendas -

por las autoridades públicas se sale do los propósitos do ln S,!t 

guridad social y, por lo tanto, como en el cnso con la educa 

ción. queda acertadamente oxcluídn do la misma.. 

e) • - ALCANCE "i METODO. 

Se infiere do cuanto antocodc que el campo princi -

pal de la seguridad socinl puede resumirse en manutenci6n, bajo 

condiciones establecidas por le9islaci6n, de personas y fam.:ili!, 

res a su cargo que sufran necesidades por causa de enferiredad,

desoc:upación o vejez, o estén inc1:1pacitadas para el trabajo por 

accidente, enfeniiedades cr6nicas o invalidez permanente, así c2 

mo beneficios para familias nWOOJ:'OEUUl1 viudas y huérfanos, y 

ayuda en efectivo para sufragar los gastos de nacimientos y en

tierros. La seguridad social comprende la provisión, gratuita -

o 8Ujeta a pequeftos gastos, do una amplia atención médica (in -

clusive hospitalizad6n, tratami<mto q\1Írúrgico, farmacia, ort2 

pedia y aparatos de pr6tesis) especinlmentc para los asalaria -

dos y otros grupos con bajos ingresos. Debería contemplarse tam 

bi6n beneficios para el reatablccimiento y rehabilitación de en. 

feriros o incapacitados por accidentes, a la vez que para el - -

adiestramiento de adaptación n otras ocupaciones de aquellos c.J:!. 

ya anterior pericia y C?>:pericncia dejen do tener der.ianda c~.e1lido 
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a los cambios habidos en los rn6todos y en las tócnicae del tra-

bajo. Estos programas tionon por finalidnd ponor t6rmi.no lo an• 

teo posible a las interrupciones en los ingrosoa, restituyendo-

a los trabajadores la posibilidnd do empleos rCll'IUnerativos y, -

por ende, de poder llevar <lo nuevo nnn vidn econ6micamente ind,t 

pendiento. 

El alcance en l<i aplicaci6n de los siatemao de seg!! 

ridad social, los riesgos que cubren, los mótodos adoptados y -

la magnitud y du.raci6n de los beneficioo ~nrían grandemente. MJ!. 

chos sistemas so aplican únicamente a los asalariados on razón-

de que sus ingresoo son relativamente bajos y pertenecen a u.na-

clase susceptible de tener en cualquier tromcnto un crecido núlf!t 

ro de personas co11 entradas seriamente escasas insuficientes m 
ra sostén. Son también frecuentes los sistemas limitados a em -

pleados y otros trabajadores, cuyo sueldo, sal~rio o ingresos -

se hallan por debajo de un nivel especificado, asumiéndose que-

los que están cm mejor si tuaci6n debieran protegerse a d mis -

mos.(35) Los sistemas en que.existen·aportes patronales se llmJ:. 

tan a menudo u ell'lpleados y sus fam.iliares, aunque los que t.ra'b!l 

(35)Asi contemplado por la Ley del Seguro Social mexicana, loa
empleados con grandes ingresos no quedan exlu!dos, si bien
lo.s aportes y beneficios se hayan sujetos a un tope especi
ficado. 
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jan por cuenta propia pueden incorporarse a los beneficiarios -

siempre y cuando conotibuyan con una suma equivalente u. los 

aportes de pntronos y empleados. Lo::; oistcmns de uyudil social -

tienon, por lo general, un alcance mayor que el de muchos sis

ter.ns do OC<JUX"O contribuyente, si bien no oon necesariamente -

universales, ya que en algunos de ellos no se concede socorro

ª personas sanan, a quienes se les supone on condiciones de d!, 

fenderse por aus propioa medios. 

Algunas categorías especificadlla de personas, como 

por ejemplo loa trabajadores de la tierra, el servicio domést,!. 

c:o y los que actúan por cuenta propia, suelen ser exluídas de

los sistenns de seguro contribuyentes: generalmente la raz6n -

de ello es la existencia de dificultades administrativas rea -

les. Por semejante ttK>tivo algunos sistemas so ven confinados a 

centros urbanos o zonas determinadas, comúnmente situadas en -

los alrededores de la ciudad capital. Ciertos sistemas han si

do creados pnra determinadas industrias, como los ferrocarri -

les y las cmúpüñias minora!3. Asimimoo, algunos sistemas sólo -

tienen seguro contr¡¡ enfcrroodad y accidentes, mientras que o -

tron abarcan l\'11.l)•n.r número de rietwos, o bien, todos los princi 

pales. 

Es interocantc n~)CCl:·v;:i.r como la conforenc:ia Inter-
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nacionnl dol Trabujo de 1952, al adoptar ol Anteproyecto del 

Convenio rclnt.ivo a Uivoles M.!niiroo de Sagnridild Sodal, inclu

yó cláusulas que requerían a lao nadonoo rnt:i.~.ic:an:..cs dél Con

venio que aplicaran medidas bien definidas tlo seguridad social

tendientea a proteger no menos dol 50 por ciento de todos loa -

empleados o porsonaa económicnmcnto activas que constituyen 110-

r:icnos del 20 por cic::.to rlc toda 1"l J.Xihluc:i6n. ;.,.:i ·:t' ,ficnci6.-.., -

por lo tanto, significaba la aplicaci6n de medidas ele negi1rL ru;l 

social a una cantidad substancial de personas. 

LU solide:.; f:i nancior;t de !os r:' ;.;'.:Olfil~ de acguru co!!. 

tribuiyonte se mantiene de diversas forrraa. J.,<1 duraci6n clo los

beneficioa por cnfonncdad y dcsocup<lci6n, por ejemplo, se limJ.

ta a tres o seis mosos. Además, ne nie!)an los benefidos no s6-

lo a aquellos que no contribuyen, oino también a qu.ienes dejan 

de contribllir con una suma especi f:l cada. mientras que a los r ue 

han abonado una suma inferior al número de contribuciones defi

nidas,. se les pueden dismin.t·~r lof: beneficios. 

En los siteinas típicos de seguros contribuyen tanto 

los patronos como los empleados, pudiendo el estado hacer lo 

propio. En determinAdos riesgos son los patrones quienes cargan 

totalmente con los gastos. ti.sí, lus inder.uüzaciones a los obre-

170& cl':irren generalmente por cuenta e:d:üusi va de los patronos. -
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Además, en algunoo paises loa bonoficios por desocupación se 

financían por tN::dio de un impuesto a loa patronos sobre el mon

to do loi:; ::moldea. Los beneficios puedan ser on ofoctlvo o en -

especie: generalmente en afectivo para no afectar a loa ingre -

sos, y en especie para los servicios de atención m6dica y cuida 

do illatit:ucioruil de anci;:rnoa, cnforuizos y huórfanos, aai como

para la provisi6n UC' leche r \'Í1,ir.;jn¡¡G gratis O il predo~ aub -

vencionadon - para niños :¡ a::icoluror:, quo se efoct:.úa taml:n én on 

especie. 

Los sistoms do GOCJl.lrid<ld sedal Ucvan implicita -

una transferencia de recursos. En paises donde eo grande la di,!. 

paridad de riquezas e jngresos y loa planos de ncci6n se finnn

c!an por iredio de impuestos progrenivos, los recursos "ªn puni.l!l 

do de los ricos a los pobres. Sin enil:>argo, en los paisos en don. 

de lao dfotancias ontrc lns rique:::u.s : los ingresoo son ··elatl ·· 

varnente más cortas, o donde los planes de acción se financ!a1\ 

mayormente con aporte de trabajadores y pntrones, los rec\u·sos

paean principalmento do los más afortunat:.los, que sufren poco de 

enfertooldades, desocupación y otras contingencias, a los menos -

afortunados de la misma clase social. 

Los beneficios fijos que se conceden sin mediar la

pruel>a de recursos, no se establecen necesariamente de act1erdo-
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con el nivel de vida cxistento: los boncficios puodon considc -

rnrse coro auplamento cfo lns entradas comunca. 

En cnto inciso, ao hace una dcíinici6n de la segur,!. 

dad social .buscando separar las disposiciones que son necesa 

rias y generalmente aplicadas por el estado, do todaa las dem.1s 

Desde el punto de vistu del bienestar de la pobluci6n lo funda

mental es que de Utk'\ ltlilnora u otra so establezca una scguri.dn<l

básica. La extensión que pueda dar:m a la misma por modios de -

disposiciones voluntariao particulares, varia considcrnblcmente 

de un pa{s a otros, y por asta razón el problema de intcntür dS 

finir el alcance de la seguridad social resulta bastante compl!_ 

cado. 

Dobe repetirse que cuando se establece o amplía un

plan de seguridad social y ne cobran contribuciones o impuestos 

para financiarlo, no significa ello que nu costo total represen. 

te una nueva carga para la población, por cuanto una gran parte 

del nrl.s!l):) ha sido ya sufragad« privada o púhlicamonte, on otras 

formas. Asi pues, cuando se adopta un sistema de pensiones a -

la vejez con be,!cficios fijos, prescindiendo de la prueba de r.!l!, 

cursos, se produce una importante reducción en los gastos de 

asistenc.iü, pública a ancianos que antes tenían que solicitar -

socorros. Por otra parte, a pas~r a depender del sistema de pe.n. 
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siones, se alivia bastante la carga do Illlllltcncr a familia.res 

de mucha odac1 que untt"n dcM'nn sop::.rt:ar loo p.:i~·tíc11lares a cos-

ta de grandeu sacrificios y en detrimento do rms hijos. Unica 

mente.en la proporción que los beneficios de la seguridad so 

cial sean mayo:::cs a los de loe oistomac privados, deberán aumen. 

tarse las cont:riliucionea do lil pobliici6n. 

d).- PI.AliES DE ACCION ill\SICA ~PRINCIPIOS. 

Conx> ha sido ya expuesto, el propósito esencial de-

la seguridad social en asegurar que los miembros do una comuni-

dad sean protegidos contra indebi.daa penalidades y priv11c:ioneSJ, 

y se leu proporcione servicios do salud pública cuando euc re -

cursos sean insuficientes para nnntenerso, unS como las perso -

nas a su cargo, en un nivel de vida qtte la comunidad reconozcn-

coro mínimo indispensable, más ab.:-ijo dol cual ninguno aobc de -

senvolverse. casi univeraalioom:e, por razones ue humanidad, ae.-

acepta el principio de q¡.re los recursos de la comunidad deben -

utilizarse para evitur que ni una solu. persona tenga que desen-

volverse bajo un nivel inferior al indispensable para subsistir 

y que t.:ll propónito !meda alcanzaroe princip..1.lmcato por roed \.o ~ 

de méto<los que le proporcionen.dinero en efectivo para zu son -
l 

tón, así co1'0C" diversos servicios de salud pública. Estos bcnefi 

ciflo pueden c-orse:;ic:crarac coro m:g.:r;i dnd s¡1c ia J básica. 
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Muchos siatemaa de seguridad social contienen, en -

tre o~ros beneficios, la provisión do dinero en efectivo a per

sonas cuyos recursos cstlin por encima del miniioo según se ha C,2. 

mentado mis arriba. Esto sucede, nn varios paises donde las pe!!. 

siones a la vojcz y los aubaidios familiares se pagan a pobres

y ricos por igual. El pago de ta les beneficios se justifica 

con que resultan fáciles de administrar, particularmente por 

presci.ndirno de aplicar la prueba de recursos, que a nadie agr!_ 

da y, además, requiere un personal altamente adiestrado, o 

bien con que es un procedimiento democrático, dosde ol rrxnN?nto

que a todos se lea trata por igual. Idéntico procedimiento se -

sigue con loa sistemas de scguron que pagan beneficios de igual 

cuantía, lo necesiten o no quienes los perciben, en contraste -

con los sistemas de asistencia que establecen diferentes tipos

de lx!neficios, de acuerdo con las necesidades individuales. Sin 

embargo, una alta proporción de las personas que reciben estos

benef icios figuran por lo general, en el grupo de las que cuen

t~n con ingresos rclativament~ bajos y, teniendo presente que -

existen grandes ventajas en la ig\\aldad de tratamiento, la in -

clusi6n de tules aistem."la on ln sequr.idad social es correcta, -

cono lo es la de los sistemas de seguro social en los cuales 

los beneficios varian de conformidad con los sueldos en lugar -

de estnblocerse sobre la baso (lü un volúr:10n fijo uniforme, 
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Aunquo el princip."ll prop6aito do los beneficios 

de la seguridad socinl os dar protección a laa personas cuyas -

entradas roaultan insuficientes para su subsiotencia, presentan 

igualmente una ventaja igualmente económica y social. La compe

tencia de las personas que rocillcn beneficios se resquebrajada 

si esa ayuda no estuviera a ou cJj sposición. Loa beneficios, por 

regla general, no n:iducon la voluntaó de trawjo por cuanto los 

11\ismoa suelen estar por dobajo do lo que la mayoría de los obr!, 

ros pueden ganar. Adel!án, muchos de loa beneficios se pagan so

lamente cuando los obreros se hnllan incapacitados para traba -

jar o cuando no pueden encontrar una ocupación. El sistema tie

ne clá~sulas de defensa para evitar simulaci6n de enfermedades, 

exageración o falsa prolon9aci6n de las mimnas, y toda pérdida

de confianza en sí miairo entre una minoria queda ampliamente 

compensada con la eliminaci6n el teoor .:1 privaciones ext.remls -

por parte de grandes núcleos de personas. 

e).- EL ESTA.00 Y EL INDIVIDUO. 

·Existe inevitnblen:ente un amplio sector de opini6n

reapecto de hnata qué grado deben los individuos ser relevados

de la responsabilidad de protegerse a sí miSltKla y a las perso -

nas a su cargo, contra los riesgos de la vida. Constituye, por-
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lo tanto, una obli9nci6n exponer clara!OOlnte los propios puntos

de vista acerca de esta cuestión do cnrácter gonoral. Adoptall'W)s 

ln opinión de que al estado sólo debe hncer por las personas tg, 

do cuanto 110 pueden ellas hacer por si mismas, ya .aea indivi 

dualmonte, ya por modio de mt'Stodos voluntarios, o bien lo que -

el estado puede realizar en forma mucho irás efectiva. Aún las -

cosas que los individuos o las organizacionoa voluntarias no 

pueden efectuar con tanta eficacia com:> el estado, deberían qu!. 

dar a cargo de ellos, teniendo en cuenta que practican un nane

jo más flexible y promueven la independencia, la iniciativa y -

la propia confianza. La responsabilidad que pesa sobre los que

apoyan los sistemas compulsivos estatales, debiera probar la BY. 

porioridad substancial de tales ~istemae sobro las organizacio

nes voluntarias. La seguridas social, excepto para los ancianos 

e impedidos, no debe consieerarse como un fin por si mism:>, si

no conc medio de promover la iniciativa individual y la confian, 

za en si ndsll'O. como expresó una vez Abraham Lincoln: "No se d!, 

be ayudar permanentemente a los horribre haciendo por ellos lo 

que ellos pueden y deben hacer ellos míSl!IOs". 

COllX) corolario, cabe ngregar que, para los paises -

avanzados con razon.~bles altoa niveles de vida, cuanto mayor 

sea la productividad por cabeza y más altos los niveles de vida 
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cuanto mayor sea ln productividad por cabeza y más altos los n! 

veles de vida, tanto llás podrá su población precaverse contra -

sus propias necesidades y tanto rrenoa tendrán que depender de -

la seguridad social con tal de que la renta sea razona'blemente

bien di5tribu!da entro los diversos sectores de la ciudadanía. 

Por lo tanto, con ol incremento de la productividad 

se requirir.ía una menor proporción de la renta naclonal para la 

seguridad social, llevándolas# de 14 provisión de niveles bási

cos n grupos de personas con ba.jos ingresos1 a establecer mejo

res niveles para quienes gozan de mayores entradas, lo cual en

traflar!a unn ampleación con probabilidad de hacerse necesaria -

si el aumento en los ingresos y niveles de vida llevasen apare

jados un crecimiento de incertidumbre. con todo, la mayoría d e 

los que se l1nllan on mejor situación económica también están en 

mejores condiciones parn forma,rse ellos mismos su propia segur! 

dad y, por consiguiente, deberían depeder menos de la ayuda d e 

la comunidad, Otro factor en que, a medida que los paises se ha 

cen máa ricos, el ~jorar:úento de las disposiciones sanitariaa

y de las viviendas contribuyo a disminuir la proporci6n de lns

enferroedadca, mientras que las medidas económicas son suscepti

bles de mantener con creciente éxito las posibilidades de empl2 

o, y por lo tanto, de disminuir los gastos por desocupaci6n en-
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la se~iuridad social. 

I.a conclusión dr que a mnyores nlveles de vida, me

nor proporción ~1c la ront•• nacional, hn de necesitarse en ol ca 

rrer dal tiempo para gaatos do soguridad social, parece opuesta 

a la opinión do tn\.lchos on el aentü'!o c1o que, cuanto Il\ia rico co 

hace un país, mayores beneficios de m::iguridad social deben esta 

blecerse. Ho ohstanto, no acja de t:cr cornpat irte con el princi -

pio básico de la seg11l" i<lnd social co11si atente en que la gente -

no cuente con que ol estado haga por ella •. lo que puede reali -

zar por sí y para sí. Es cierto que a metlidn que mejorun los n!_ 

vele& noi-males de vida, debe ocurrir lo propio con los niveles

m!nitOC>s considerados para la subsistencia, la salud y la decen

cia. 

Ahora bien, no hay~ sin embargo, incompatibilidad -

entre que ae gaste menor proporción de la rentn nacional en se

c¡uridad social cuando mejora la productividad y que a la vez se 

aumenten loa niveles de beneficios a los necesitados. 

El paío podr!a conceder estoa rna10res niveles de ~ 

neficioa utilizando una fracción menos importante de su mayor -

productividad. El importe gastado en seguridad social será ma -

yor, pero el aumento estará, en parte, con el grado de campen -

oaci6n que los aumentos en los niveles do los beneficios guar -
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den fronle a lns reducciones que ao produzcan en ln cantidad de 

personas necasitadaa. El importe tendría tendencia a aumentar -

en períodos de inflnci6n. 

Pode.moa proporcionar algunas ilustraciones al res -

pocto. Ea criterio frecuente por lo quo hace a las pensiones a

la vojoz, que a roodida que un pais se hace más rico, debe redu

cirse la edad del retiro, fijándola de setenta a sesenta y cin

co anos, o aún, a monor edad. No obstante, cuanto más so elcva

el nivol de vida de las por!30nas, tanto más facilmente podrán -

'stas resguardarse contra su vejez por medio del ahorro volunt,a 

rio, seguros privados y otros procedimientos similares, y con -

esto, menor será el número de necesitados en edad temprana, Ad,S. 

m.íe, salvo en períodos de severa desocupación, las ventajas re

percuten tanto on el país como en los propios individuos, ya -

que se estimula a las personas ma.yores a permanecer en el tr~ 

jo productivo todo el tiempo que les sea posible, y al elevar -

los niveles de salud y acrecentar las esperanzas de la vida, ~

puede aumentarse el límite de edad hasl:.a donde debe estimarse -

que el trabajo efectivo aún se puede ejecutar. Si se fija un l! 

mite bajo de edad para la juhilaci6n, muchos trabajadores se vs. 

rían oi>ligados a cenar sus actividndci:; al alcanzar la edad est2. 

blecida, mientras que en otros sa fomentará la tendencia a ha -
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corlo voluntari;uoonto. 

Asimismo, a medida que so elevan loa niveles de vi

da, los subsidios familiares ac hacen menos necesarios en los -

hogares de pocas personas, y los siatcmaa podrían, razonablemen. 

te, reformarse haciendo que los subsidios se pagaran solamento

por el tercer hijo y por cada uno de los subsiguientes en cada

fam.ilia. A las persona a que se encontraran ain empleo o contra

jeran alguna enfermedad, podría considerarseles capacitadas ecg, 

nom.icamente para hacer írente a la situación durante cortos pe

ríodos y, por lo misroo, ol tiempo de espera para percibir los -

beneficios en efectivo, que por lo regular es de tres días en -

algunos paises, podría ampliarse a una semana o algo más. De la 

misma manera. en la medida que los ingresos aumentan1 las pers.Q. 

nas podrían contribuir con mayor aportación pecwiiarin a los -

gastos de su propia atención médica. Tales medidas aumentarían

la confianza y la responsabilidad individual y, los ahorros e -

fectuados, permitirían destinar fondos a otras necesidades más

u:rgentes de la seguridad social o bien, repercutir en una dismi 

nuci6n de los impuestos. 

l..a conclusión de que los gastos originados por con

cepto de seguridad social debieran disminuir a n\edida que la -

renta naeional aumenta, puede aceptarne para los países econ6m! 
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camonte más adel3ntados Q\lC disfrutan de altos niveles de vida, 

no as! para los paises en vins de desarrollo. En 6atoa, a los -

riesgos o contin9encias econ6nlicaa, se los enfrenta en forma -

por demás sencilla y natural, por la ayuda mutua entre miembros 

de la familia o de los poblados. Sin embargo, cuando los pue -

bloo primitivos se industriali~an y aumenta la población de sue 

ciudades, el método do ayuda tiende a transformarse, siendo re

eic>lazado por diversas formas de seguridad social. Por consi 

guiente, a6n cuando la renta nacional aumente, la proporción 

r~erida por la seguridad social, tenclr6 asimimro que awnen 

tar. 

f).- BENEFICIOS PIJOS Y VARIA.BLES. 

Loa diversos sistemas de seguridad social que hasta 

ahora conocemos, pueden proporcionar beneficios fijos, varia -

bles y uniformes y su re<¡lamentaci6n difiere de un país a otro. 

As! como de un campo a otro dentro de la misma Be<3lU'idad so - -

cial. Las diferencias las determinan los propósitos para loa -

cuales son establecidos los sistemas, los que se encuentran apg. 

ya.dos en elementos sociales, políticos, econ6micoa, de tradi -· 

ci6n y doctrinales de cada país. 

Tres eon los sistemas que podemos sefialar, percatán. 



71 

donoa de que so encuentran instituidos con prop6aitos palpable

mente diferentes. El priooro, que einplea la prueba de rccursos

y vnr!a los bonoficios, según al grnüo de neceaidnd individual, 

tiene por objeto atender prim:>rdinlmente a la suhnistencia de -

personna de escasos recursos. En varios p.~isee esto sistema ha

sucedido al antiguo de la ley de indigencia, transformado para

ponerse al nivel de las ncccsida<lcs soci:!leo dd roomen ~o. 

Los beneficios, conoci.dos como asistencia pública. o 

social, se abonan unicamente a loa pobres, que deben acreditar

su necesidad. Este sistema cutá conGiderado como no contd.buyo,a 

te y los fondos requeridos proceden de las rentas públicas ordi 

narias. 

un segundo sistema es aquél que considera como un • 

derecho el pago de beneficios, prescindiendo de la prueba de r,! 

cursos, a empleados de determinadas categorías o grupos que tr2_ 

piezan con especificas contingencias. Generalmente este scs~~co 

sistema se aplica en términos 9enoralcs a toda la clase obrera

º a trabajadores con determinadas ocup¡:iciones, cuyos ingresos -

no exceden de un límite dado. En ciertos aspectos, el propósito 

resulta semejante al de la asistencia pública, puesto que se Í.!1 

fierc que la qran mayoría de los trabajadores, cuyos salarios -

se encuentra por debajo de un nivel cstnbleciclo, tendrán ncces! 
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encuentran incapucitndoa pura lnborar por itT\PCdirnanto físico o

por vcjoz. Algunos trabajadores podrán no tener el mismo grado

de necesidadeo que cubrir, poro cualquier economía se vería ne

cesariamente <ifcctada por cate ::ipo de contingoncins. El siate· 

mn podr.fo e..'tl:en<lcrsc al grupo ú: empresarios. I,os ,)cnufi<:'.<.ic- -· 

pueden íinanci;:;rac con ln renta ~cncrnl, con impuestos especia

les, con aportes patronalcn, do loe trnbajadoroo, o con la com

binaci6n de ambos, en proporciones diversa.a. 

tos beneficios pueden fijar30 en una misma escala, 

tanto para los trabajadores especializados, como para los obre

ros generales; o bien, puc(1cn variar dci acrncrclo <:on J.os ingre -

sos. con frecuencia, cuando los beneficios varían de acu~rc1,~ -

con los salarios, se establece nn topo de acuerdo con loit ingrs 

sos, y los aporteo y loo bc.1eficiot1 so fijan unlcamente ajuntr:i.u 

dose a loa sal.arios que estén bajo dicho tope. se cuenta así -

con unn escala de beneficios, y los que dcncén estar prote1·idoe 

en una medida más alta, podrán lmcerlo con sus propios medios. -

infiriéndose que pueden lograrlo sin ayuda del estado. 

En donde los beneficios v;u-fan ele acuerdo con el in. 

dice do ingresos,· la financiación se hace por me(]io de apo1·tea

dc patrones u o"broros, o de ambos, a los cuales el estado puede 
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a9r09ar subsidios. Si los beneficios ae pagan a escala fija, . -

ao puede aplicar un oistema contribuyente, o bien los benefici

oa puodcn financiarse con fondos de las rentas generales o por

medio de impuestos especiales. 

El tercer sistema proporciona beneficios a todas 

las personas de la comunidad, con independencia de sus ingresos 

o estado legal, siempre que satisfagnn las exigencias residen -

eiales y otros requisitos especificados. Aqui los beneficios 

pueden abonarse a mucha gente en oitunci6n de vivir de sus pro

pios medios. Esto equivale a desviarse mucho más de lo que sucs 

de con el segundo sistema, del principio de que el estado no d!. 

biera hacer por las personas lo que ésta~ estan en condiciones

de hacer por ellas mismas. Esos sistemas amplios resultan convs 

nientes en países donde, debido a la imposición progresiva de -

in¡ruestos, a sus políticas redistributivas y otros factores, 

las disparidades en los ingresos de una mayor parte de la pobl!,. 

ci6n son moderadas, que en donde éstas son grandes. El hecho de 

que los sectores ni.is acomodados de la población paguen impues -

tos elevados puede utilizarse corro argumento en favor de la am

plitud de la seguridad social, por cuanto los beneficios que 

perciben resultan pequeños en relación can los impuestos que S!. 

tisfacen, Los sistemas pueden financiarse con fondos de la ren-
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ta pública ordinaria o bien con impuestos eapeciales, caso en -

el cual los beneficioa varLiblcs rosultarian imp:racticabloo, o

tarnbién por m::idio del seguro contribuyente que permitiría abo -

nar beneficios variables. 

Las alternativas - beneficios fijos o variables - -

promueven cuestiones básicas de principios. Si se establecen b,e. 

neficios fijos, rclncionados por lo gener;¡l <~on los niveles de

ingresos de trabajadores comunes y otros grupos de bajas entra -

das, resulta que el estado trata por igual a todas las personas 

comprendidas en el sistema, pudiendo con eate método hacc·r fren, 

te a necesidades básicas o de subsistencia y dejando a cargo de 

quiene~ cuentan con r.~yores ingresos la responsabilidad ¿e to -

mar por su propia iniciativa 1nedidas suplementarias de previ 

si6n. Pero ocurre que muchos obreros cxperos y otras personas -

bien pagadas sufren también los efectos de la inseguridad. cuun. 

do trabajan, sus niveles de vida se ajustan a sus entradas, y -

si ástas se ven interrumpidas les resulta dificultoso adaptarse 

a los niveles de vida que los beneficios uniformes pueden pro -

porcionarles. Muchas personas situadas en los grupos de ingre -

sos intermedios se inquietan en forma creciente ante las inseg:g, 

ridades que presenta la sociedad moderna, haciendo surgir entre 

las mismas un IOOVimiento cada di.1 mayor de apoyo a la amplia 
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ci6n del papel que lo corresponde desempenar a la seguridad so

eial en lo que atane a dar a dichos grupos beneficios en rela -

ci6n con sus niveles do vida. 

Donde Unll gran parte de los fondos con que se pagan 

los beneficios proceden do la renta general del estado, los ar

gumentos en favor de los beneficios uniformes toman cierta fue!:, 

za, Por el contrario, cuando la 111ilyoría de los fondos, o todos

ollos, proceden de un oistema contribuyente, los beneficios pu!, 

den tener el carácter de fijoa o variables. En los sistemas de

seguro social financiados por los patronos, o conjuntamente por 

patronos y empleados, los beneficios vad.an seqún los sueldos -

de los beneficiarios. 

se ha venido llVlsb:ando fuerte preferencia porque 

los beneficios se relacionen con los sueldos y parece hallarse

muy extendida la opinión de que esta política es superior a la

de los beneficios uniformes, aunque para esta últi!Nl se nota 

tarribién bastante apoyo. Esta actitud responde a la tradición.se 

dedica especial atención a aquellos cuyos esfuerzos y recompen

sas debieran estar estrechamente ligados: los hombres con mayor 

pericia y sueldos más elevados dehior.an ser considerados con d!, 

recho a mejores beneficios que los de roanos habilidad y menores 

salarios. De igual modo, loa beneficios deberían ser mayores P2. 
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ra aquellos que ti<mcn una buena hoja do servicios y continui • 

dad de stilarioo, que para loo que han temido muchao interrupci.si. 

ncs debidas a cnfortnodades, dcsoc..:upación y otras causas. Los b!i. 

neficios diferenciados por los salarios cuenta también con apo

yo como compcnaación ac la pérdioa do gan.\ncias. Alternativamen. 

to, el argumento de que los beneficios no son sino salnrioa di ... 

feridos hace s1.mtü: S\t peso para que loo bencf.icioo sean deter

minados por lou aalarios. so reconoce asimismo que los trab<ija ·· 

dores especializados con olevadns gananci~s gozan de un nivel -

de vida cuando se hnl~c;.r. en activi·b<l supor'ior :.1 de los obre -

roa comunes, y por lo tanto, parece razonable qua el seguro so

cial, destinado a ayudar cuando no ª"' g;,1na, debiera proporcio • 

narles beneficios equiparados con sus habituales condiciones de 

vida. Bl ioont.o de un beneficio que hubiera podido resultar sub!~ 

tancial para un obrero '~omún, habrfo si.do (•scasc• para un horn'br( 

hábil acostun'.brado a perc.i.bír salarios por el doble ele su impor, 

te. El sistema debiera relacionarse con las circunslancins 5 ndi 

viduales. 

Lo que consituye motivo de controversia en nlq\mos

paises qua aplican este aist:ena, son los Hmitcs dentro de los

cu;ües debe flllloionar el mism::>. Por lo general se establecen b~ 

ncficios má:ximc.HJ fijos, los cualeo pucde11 resultar altos o ba ·· 
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jos. El fracasado intento tle elevar convenientemente el tope 

de loa hencfh:Jos para compensar los efectos de fo inflación hft. 

teni<k• -=t..:i.c consocucnci;'l c¡;¡trcclmr :iu esc~la, dnndo lugar ¡:¡ quo 

unn crocjcntc proporción de t:rabajadores con altos salarios se

encuentre comprendida en el Hrn.i.te m.'i:dmo de beneficios, quo ha 

pasado n representar un porcontajc de sus salarios mucho menor

del que fuera orisinnlrnente calculildo. Lln alg\lnos paioes con b,!l 

neficios di fcrenciadoa p<.:•r los ualo.rios, el sistema funciona en 

forma que resulta ro.is favorable para los trabajadores situados

en el extremo inferior de ln cscaln de aa turios, que los qt1e O§. 

tán m.ojor par;ados. 

cuando los aportes y beneficios se determinan por -

los salarios, pueden surgir objeciones sociales contra que el -

estado contribuya con un aporte proporcional, ya que ello equi

valdria a dar mayores beneficios a los t:rabajadoros mejor paga

dos, que a todos los demás. Sin embargo, el aporte uniforme per 

capita por parte del estndo podría considerarse como 1:1'.'l<:'!ida 

apropiada; co!OCl lu soria también la fijación de aportes para 

subvencionar los bcnefici.os de los trabajadores de baja paga e~ 

yos o¡oc¡lumentos no son lo suficientemente elevados coroo para 

per::nitirlea pagar aportes suficientes para asegurarse convenien_ 

tes beneficios r:únimos. 
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Los beneficios uniformes son más adaptables a pai -

aen d1.mde laa difcrcnci,'rn fü• rmtarior. entro trnbajadores com11 -

nos y expertos y entro las diferentes industrias y regiones son 

pequefias, que en paises donde estas diferenciaa son grandes. El 

argumE'nto en apoyo do los beneficios varlablos del seguro so 

cial en loa últiioos es que exi!'JLen grandes diferencias de ingr.s. 

sos por cnbeza y nivelea do vida u1 ;re Lrn zon.:io 1nás rh~aG ,, 

ro.is pobres del pais, asi como entr~ lna diferentes industr~as y 

ocupaciones. tas pensiones y otros beneficios establecidos en -

importes apropiados p¡;ra lus region~s más ricas rcsultaríun oe

maliiado altos para las m.ia pobres. En el caso inverso ocurro lo 

mismo, en s~ntido contrario. Dividir el país on regiones con di 

ferentes beneficios uniforioos basárn.los~ en los niveles de vid<i

de cada región, crearía grandes dificultades y motivos de pol~

mica. En algunos paises subdesarrollados, de bajos niveles de-

vida, la distancia entre los salarios de los trabajadores e~J>e~ 

tos y loa de los obreros comunes suele ser grande, y donde los· 

salarios de los inexpertos se aproxi~n al nivel de subsisten -

cia, un beneficio uniforme apropiado para ellos resultaria deme. 

siado bajo para proporcionar una razonable seguridad a los tra~ 

bajadores acostwrhradoa a niveles de vida mucho más altos. cua!!. 

do la inflación impera en cualquier país, el sistema que ~eln -
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eiona loa beneíicios con los aalarios asegura cierta compensa ~ 

ci6n fronte a la deaprociad.6n de la moneda. Ouizáa el ar9woon-

to más sólido on favor de que los beneficios del seguro social-

se~n fijos y uniformes juntos con subsidios apropiados para las 

pesonas dependientes del beneficiario, es el de quo aquellos 

que desean confiar en una: protccci6n adicional tienen la respon, 

aabilidad de proporcionarla y pueden, por lo tanto, tom.~r las -

medidas pertinenetes para adaptarla a sus circunstancias, mi.en-

tras que el estado cumple con ou principal obligación al eata -

blecer un sistema que satisface las exigenci~s básicas de ague-

llos cuyas necesidades pueden ser las mayores. 

En el convenio concerniente a los Niveles Minimos -

de la seguridad Social, adoptado por la Organización Internacig_ 

nal del Trabajo, el "mínimum'' de beneficios por enfermedad y 

desocupación para un hombre con esposa y dos hijos a su cargo, -

es de 45 por ciento del salario normal de un obrero adulto, jU!l 

to con cualesquiera subsidios familiares. El beneficio mínimo -

es de 50 por ciento por liwalidcz, o incapacidad, r.esultante de 

heridas producidas en el trabajo, y de 40 por ciento por inval!. 

dez larga, o pcrtnanentc, de otros ori9encs. Que estos benefi 

cios sean suficientes para la subsistencia depende de los niv~ 

lea de salarios do los obreros comunes en los diferentes países. 
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Por lo menos signiiic:an un auioonto importante a otros recursos

inclusive los ahorroa dol propio bonei icforio y la ayuda redb! 

da de sus familiares. cuando son los ais:.enus uel seguro ·soclnl 

los quo proporcionan esos beneficios y loa mismos resultan irn:i

decuados, se pueden efectuar pagos suplementarios pilra satisfa

cer las necesidades individuales por medio del método de nyt.cln

pública sujeto a la prueba de recnr. sos. 

cuando loo beneficios son demasiado pequeflos en pr,9_ 

porción con los salarios dejan de cwnplir,, el propósito ele pro -

porcionar conven.i ente seguridad. cuanto r.>::Íti ar.iplü, oca la bro 

cha entre beneficios y salarios, especialmente si estos últinv:i~ 

son bajos, tanto menor será ln sequridad que proporcionan. Hay

qua afladir a ésto que cuanto más bajos sean loa salarios, menor 

será la brecha, o llilyor la proporción de los salarios qu~ habrá 

de compensarse con beneficios. o a la inveri:m: cuanto mas fK': -

encima del nivel de subsistencia estén en cualquier país los sa 

larioe normales mis se agrandará h brechil. En su Convonfo c0n

cernicnte a los Niveles ~t!niroos de la seguridad Social, la Con

ferencia Internacional del Trabajo adoptó una proporción unifo~ 

roo para los beneficios que por lo general están entre el 40 y -

50 por ciento da los salarios de los obreros comuneo, pero debi 

do a dificultados reales no especificó proporciones menores pa ~ 
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ra los paises donde los salarios de tales obreros se aproximan

ª los niveles de oubsiatend.11. 

Desde el momento que los salJrios de obreros exper

tos son bastante superiores a los de los obreros comunea, sus -

beneficios de aoguridad social quedarían apenas en un 25 o 30 -

por ciento de auo salarios si la proporción para una familia t!, 

po sólo so establccicrn basadn on ol 40 o 50 por ciento do los

salarion de los obreros comunes. Como su forma de vivir involu

cra, aparte el alquiler, obligaciones por compras a crédito y -

otros compromisos que, 16gicarnente se ajustan a lns posibilida

des de sus salarios y está, por lo tanto, muy por encill0 del n!. 

vel de vida .del jornalero, dicha baja proporción significaría -

un peso insoportable. Sin embargo, al no ignorar que los benefi:_ 

cios han de serles pequenos en relación con su nivel de vida, -

no les quedará otro reroodio que tonar precaucionea recurriendo

al ahorro voluntario, asi CO!l'P al seguro privado. 

En los paises donde loa salarios de los obreros ex

pertos son mucho mayores que los de los obreros comu.~as, sería

preferible establecer tres tipos de beneficios en lugar de uno

solo uniforme, ~ !in de que los beneficios estén en más estre -

cha relación con los ingresos del trabajo. Los obreros podriun

as! clasificarse en tres categorfas: expertos, semi-expertos y-
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comWles, situando cnda categoria en los uueldos apropiados. 

Loa aportes y boneficios saráin id~nticos p<.lra los trabajadores 

comprendidoo en una mi.arra categorfo, pero diferirían de unn a -

otra catoqoria. Este sistema es más complejo para administrar -

que uno en que razonablemente puede mantenerse la uniformidad

y, por lo tanto. la cantidad de categorina debería ser pequefta

Bn algunos paises la nbundancia de· cntcgorías complica la labor 

administrativa. En otros sistemas no se agrupa a los trabajado

res por categorías de salarios a los efectos del seguro social, 

variando los beneficios, de acuerdo con las pagas y los aportes 

de cada obrero individualmente. 

En varios paises, especialmente en los de altos ni

veles de vida, los beneficiarios y sus patronea son quienes, en 

efecto, sufragan una gran parte de loa beneficios recibidos, 

circunstancin ésta que origina las exigencias de que aportes y

beneficioa se relacionen con los sueldos, en lugar de estable -

cerlos en un pie do uni:Zormidnd de s'.lhsisl:encia. Los beneficios 

uniíorrne:s han sido combatitloa hallándose bajo activa discusi6n

pol!tica algunas proyectos de beneficios juhilatorios relaciona_ 

dos con loa sueldos. 

Del misrro 1a:x.1o que en algunos paises se evolucionó

de los beneficios de subsistencia con prueba de recursos ( que-
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oc uhonnb<rn a la gente pobre cnoi e::cluoivnwcnte con fond.os 

procedentes tic cnrgas impuestas a los oectoras más ricos de la

pobll1ci6n ) a loo bcncfic.:5.os uniformes nobrc k bsc clcl eegtlro

contribuyente sin la prueba de rocursoo, y que donde los nive -

les de vida son altos y el costo de los beneficios se cubra 

principulrncmtc con contribuciones de la industria y de las cla

ses trabajndoras, la politica de nportcs y beneficios variables 

de acuerdo con los emolumentos puedo aplicarse en forma más ex

tensiva. Esta política habrfo cambiado de J?roveer seguridad bá

sica o de suboistencia a proporcionur sc~iuridad diferencial. 

9) • - CONTRIBUCIONES. 

Los beneficios dcberáin extraerse, dentro de lo po

sible, de las rentas a las cuales los beneficiarios contribuyen 

grandemente, ya sea con el pago de impuestos especiales o cuo -

tas de scsuro social. Toda contribución obligatoria, inclusive

los descuentos efectuados por los patronos en los salarios do -

los trabajadores con destino al gobierno. es claramente una fo!_ 

ma de impuesto. Estos ir:ipucstos especinles de seguridad social, 

que suclesn tener carácter de capacitación, se aplican apoyados 

en el principio de" beneficio". Mejor seria relacionarlos con

todo el sistema impositivo par~ asegurar asís su distribución -
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equitativa entre los diferentes scctorco de la población. Es 

to ayudaria a determiruir las proporciones en lna cuales lon gn!!_ 

tos deben ser s\1fra9ados por los individuos pertenecientes a 

las clases beneficiarias, por los patronos y por laa grandes 02 

ciedades comcrcialea, como también por los fondos de la renta -

pública. Las riquezas clelx!n pasar do quienes las poseon, a los

sect:orcs ltkfa pobres de la comunidad y. especialmente cuando la~ 

renta se diatribuye en forma justn y equilibrada entre los dif!! 

rentes sectores, estos recursos son transferidos entre aquellos 

que escapan a las desgracias y a los que son víctim.<s de las 

mismas. 

Las contribuciones esr>ecinles no son, en realidad -

otra cosa que impuestos. Pero cuando éstas ostán directamente -

relacionadas con loa beneficios se aceptan sin protestar y tie

nen aus ventajas psicológicas, ya que destruyen el estigma de -

la caridad al despertar en los beneficiarios la sensación de 

que percibir lx!ncficios normales es un derecho adquirido. Puede 

también significar un obstáculo p.:~ra las peticiones desrazona -

bles de l'lli:lyores bencficioa por cuanto ello implicaría m:lJores -

contribuciones: pero este obstáculo es solo eficaz cuando las -

contribuciones equivalen a una parte elev<1da de loa gastos tot2_ 

les. En los aiste!l'k~s de seguros con beneficios variablea, suele 
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equitativa entre los diferenton sectores de la población. Es 

to nyudaria a determinar las proporciones en laa cuales loa ga!?_ 

tos deben ser sufragüdoa por los individuos pertenecientes a 

las clases bcneficiarJ.as, por loa patronos y por laa grandes B2, 

ciedades comercialco, como también por los fondos de la renta -

p'ill>lica. Las rique:.ms deben pasar de quienes las posoon# a los

sectorcs más pobres da 13 comunidad y, ospociallnente cuando la

renta se distribuye en forma justn y equilibrada entre los dif!, 

rentos sectores, estos recursos son transferidos entre aquolloo 

que escapan n las dosgrncias y a los que son v!ctimos de las 

mismas. 

Las contribuciones especiales no son, en realidad -

otra cosa que impuestos. Pero cuando 6stas están directamente -

relacionadas con los beneficios se aceptan sin protestar y tie

nen sus ventajas psicológicas, ya que destruyen el estigma de -

la caridad al despertar en los beneficiarios la sensación de 

que percibir beneficios normales es un derecho ildquirido. Puede 

talllbién signifkar un obatñi:ulo p.:'1ra las peticiones tlesrazona -

bles de m.:iyorea beneficios por cuanto ello implicaría mayores -

contribuciones: pero este obstáculo es solo eficaz cuando las -

contribudones equivalen i.1 una parte elevada de los gastos teta 

les. En loa sistemas de seguros con beneficios variables, suele 
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haber una estrecha relación, aunque no nccosnrinroente de exac -

ta proporción, entre los bcnefjdos y las ('Ontribuc:i.onoa. 

h). - ASISTENCIA PUBLICA. 

La asistencia pública conotjtuyc una inevitalbe y -

permanente característica an todo sistema de scguri dud soci.fl l.· 

SU propósito ea niío:rzar los ro<'ursos de Joi;; indjviduc:s i ·ñs · 

personas a su cargo, a fin do que puedan arreglarse para vivir, 

o bien, cuando carecen de recursos, que leo alcance para su suh 

sistencia. En toda comunidad hay siempre gente cuyos modios son 

d& tal ~.aturale~a que a veces se sienten necesitadoa de ayuda.

y ninguna medida individual de previsión o sistema colectivo de 

seguro social cuenta con la suficiente amplitud o fle:xibilidad

para hacer :Crente a las incertidumbres y contingenci<1 e que .La ,, 

vida implica. Los beneficios de 1 H.:.'<;juro social que ae sa ti sfa -

cen en cumplimiento de un derecho estan calculados sobre la ba

se de promedios tomados de la comunida~ entera, y si bien pue -

den ser adecuados para la mayoría, resultan también insuficien

tes para al9unos. Tales insuficiencias pueden subsanarse única

mente t..:>mando en cppsidcración circunstancias especiales o ind,!. 

viélualea, debjendo aék\ptarse la ayuda a ne(:eaidades V<lriables. -

El monto considerado com::i esencial para la subsistenc.ia ditiere 
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sG9\in la productividad y niveles de vida de un país, más altos

en los paises ricoe que en los pobres, y mayores en la actuali

dad en paísos ndalantado¡:¡, debido a su productividad mucho más

grande de lo que era hace una generación o un siglo atrás. La • 

ayuda a los necesitados os la forma más antigua do la seguridad 

social. Es la expresión natural de la simpatía humana, do la e!_ 

ridnd y de la compasión¡ un elemento de todas las religiones, -

bt'1sado en al reconocimiento de la interdependencia mutua. 

Si la seguridad social debe tener el m6rito de la -

certidumbre, a ln asistencia pública lo correDponde el de la 

flexibilidad. Debiera, sin embargo, reservarse 6sta para el re

manenete o minoría de personas cuyas nocesidades, por cd.rcuns -

tancias especiales, no pueden aer satisfechas adocuadamente por 

el seguro social u otros sistenas corrientes de beneficios. 

Adem.is, aunque sea inteligentemente administrada y se le quite

las asperezas de los viejos métodos de ayuda a los pobres, la -

asistencia pública no ha logrado todavía agraüar del todo y, -

además, pa.ra. administrarla en debida forma se requiere un persg, 

nal numeroso y altamente adiestrado. Su uso, por consigúiente,

debiera limitarse a un mínimun. Siempre que se produzca el caso 

de que un crecido número de personas con idénticas nccesidades

se hallen recibiendo ayuda pública, debiera pe11sarse en el modo 
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do encontrar la íórmula do oituarlas al márgen de la ayuda 

pública. Con totlo, en lnn primeras otapns de cualquier sistoma

de seguro social tal cosa no simnprc rceultaria factible. Por -

ejemplo, al otorgar pensiones do vejez por los métodos del se -

guro contribuyente, se hace inclispennable cumplir un período mi 

nimo de contribuciones, que es por lo general de varios anos, -

para tener derecho a pensión t de rn.."'lnora que las personas que al 

comenzar a funcion.'lr al sistema. se hnllaran próximas n la odad

pensionable, podrían verse il!lpedidas de aspirar a tal beneficio 

En consecuencia, mientras el sistot~~ no alcanza su ofectividad

total, debe continuarse con ln U~"Uda a loa n~ceeitados. 

En todo país donde los servicios de ayuda pública -

adqu.icren elevada proporción y el seguro social es practicable, 

se presenta siempre el caso de tener que examinar las principa

les partidas de gastoa, u fin de determinar cuales de ellas pug_ 

den pasar a depender del seguro y otros sistemas, sin que ello

iroplique la aplicnciéín de las pruclx'ls de recursos. Del mismo ~ 

cio, cuando los gnatoa de la asitencia pública aumentan mucho, -

corresponde inveatisar las causas con el objeto de reemplazar -

la aaistcncia con ot;ros métodos. Una de las cnuaaa del auroonto

es la infl;,<"ión, la cual, i::Ü reducir el poder adquisitivo, so -

'brc todo de los benefici<:rn uni!ormcs del seguro social, influ -
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yen en imponer a mayor número r:J.e personas la necesidad de recu

rrir a la asistencia pública. El romcoio de eota situación es -

aumentar el volúmcn dC' loe beneficios a Il\<lcli<lr.1 qua sube el cos

to de la vida. Otra causa del aumento en los gaoots de la asis

tencia públi<;a es 1.;1 enorme tlcsocupnd 6n (iUQ antrailan las lnten, 

sns y lar9as crisu~, con la consccuoncin de- que niuchoa obreroa

llcgan a J. limite r1c SU der('d10 H l.OG he>nrf~.C'.iOH por deB;WUp:> 

ción. Cn esto caben doo meüidin. de may<.·r lmport.:wcia. una de o

llas: prolongar el período de validez de ~ps beneficioc del ae

guro y aumentnr el porcentaje de dor:ocup.:ición en que el i:;iatoma 

se basa, a fin do que, por roodio ele mayores contribuciones, pus 

dan aeumularse mayores reservas durante las buenas 6pocas. y la 

otra: que ol gobierno aplique sun rcc\\rtnr c<·onómicos y ,.. _ntro

lcs para reducir los l;ugos periodos de desocupación. 

J...a admi1d ctraci6n de ld d6i otonda pública hoy dia

ha mejorado notablument:e en muchoo paises, en comparación con -

los métodos de loa viejos sistenas de socorros, a los pobres. -

En el siglo di~cinuevc, y ~ún en Gpocas más recientes, el suco

rro a la pobre:.m cr.:1 magrr; por demás, limitado con t:recuencía a 

lo que a duras penas p-.:idia manLcner al cuc1:po únido ll su alJna, -

t.'m ingrnt<is eran las com:lJ ciones aplicadas, q\lC las personas -

con sc.Htldo del respeto propio, aún eotnndo necesitadas, hacían 
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todo lo humanitario posible para evitar el estigma del paupc 

risno, ::i monos q\\o auo privacionoo las llevaran n la doaespera

ci6n. Flotaban en el ambiente la convicción do que loa pohrca -

eran los responsables de su propia pobreza, y que únicamente 

los manirrotos, ln gante incompetcnto, recurría al socorro de -

la pobreza. Esto contribuyó a crcilr un mal concepto entre la 

gente decente, dando lugar a que ac solicitara la aplicacj6n de 

medidas extremas para olim.inur todo cuanto oc consideraba cons:!:!, 

rable, a&i coro la adopción de aistemas d.? seguro sodal que -

permitieran otorgar beneficios sin las hunillantea investigaclg_ 

nes de los recursos individuales. 

Se en-q:>ezó entonces a reconocer en forma creciente -

que por obra del oistema econ6mico muchas personas dignas y con 

confianza en si mismas se hallan sujetes, sin culpa alguna, a -

perder sus empleos e incapacitadas para proporcionarse para si

y sus familias, los más clementaleo medios de vida. De manera -

que en un periodo ee dura crisis industrial muchos obreros, in

clusive los expertos, que de ordinal'.'io perciben altos salarios

y están en situación de darse buena vida, pueden en algún mome.n. 

to quedar sin trabajo por muchos meses y, por ende, encontrarse 

con sus economias agotadas. Como es natural, a estos obreros 

tiene que caerles mal verse tratados por funcionarios de la ley 
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de la pobreza col1l'.l ni fu~ran vagos degradados, que buscan vi 

vir do la caridad pública. Lo que en verdad ansían es trabajar-

y rnantenorsc por oi mi.sr.v:>s, 

Uno do los mayores cambios habidos ha sido el de af! 

ministrar el sistema en forma más humana, quitandole cunnto te-

nía de degradante. En ln act\talidad suele aplicaroo la prueba -

de recursos, aunque esto se l1ace por simpatía y en considera 

ci6n do las cl.if · • t:lt'adcs (';e 10s ncnrnitad·1s. Se investigan los-

recursos individuales, no obstante lo cunl loa prini;.ipioa y ac-
• 

t.itudos que se adoptan son máa liberalca. As!, pongamos por ca-

so, ~l eolicita.."ltc no so le oxiyé que consuma sua pequef'ios año-

rroa, ni que venda o hipoteque au casa antes de concedéraele la 

ayuda. Los parientes fuera de la familia inmediata quedan, pues 

de más en mis, aliviados en eu obligaci6n de contribuir a su 

mantenimiento. Las escalas de pagos han sido a menudo elevadas-

por encima de las primitivas ~elaciones do los indigentes, para 

proporcionarles un minimun auficiente con que atender su salud-

y mantener su decencia, habiendo sido más uniformadas en el de-

seo de eliminar incertidumbres, decisiones arbitrarias y varia-

dones en las asignncioncs por caprichos o estados de ánioo de-

los funcionarios de la administración. 

Sin embargo, aun así, quienes reciben servicios de-
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la asistencia pública parecen sentirse rebajados en su condi 

ci6n social. Asimiomo, mientras en algunos lugares la.a investi

gaciones de necesidades individuales se ofoctúan por c::onducto -

de un personal social profasionalmante habilitado en otros esa

gesti6n la llevan a cabo funcionarios locales con otros qargos, 

y en consecuencia, se notan grandes diferencias en la eficacia

con que se nclministrn la asistencia pública, so fija el in'q:>orte 

de los beneficios y se aconseja y so gu!a a los beneficiarios.

De igual modo, existe anormalidad al dete"1\inar categorías en -

tre quienes han da recibir ayuda. Y, corX> resultante de tales -

anomalías y fallas, nlrrunas p<irl!IOnaa quedan ain recibir ayuda,

pese n que sus necesidades son iguales, cuando no tlli!is reales y

urgenetes, que las de muchas de las que la reciben. Se requiere 

pues, nnyor coordinación y mayor amplitud en el campo de acción 

para z,segurar una ayuda equitativa a todos aquellos cuyas nece

sidades sean semejantes. 

Las mejoras logradas han reducido considerablemente 

la encarnizada hostilidad de que era objeto la prueba de recw:

sos, a pesar de lo cual la tendencia de la opinión social se d! 

rige cada vez tnás hacia el seguro social y otros sistemas caren 

tes de tal procedimiento previo. A la asistencia pública se la

considera como un último recurso o sistema remanente para aten-
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der las necesidades do aquellos que no cuentan con otra protec

ción. La asistencia, por lo tanto pareco ser la parte dccrocien 

te de la seguridad social. 

i).- BENEFICIOS. 

Salvo que medien poderosa.a razones pnra lo conb:a. -

rio los beneficios de la seguridad social debieran pagarse en -

efectivo y no en especies. Este método do pago deja en los indi 

viduos y las familias la responsabilidad de distribuir sus re -

cursos en la forma que consideren mejor on relación con las no

cesidadea. Es posible que se cometan errores, que haya abusos -

tales como gastar dellla.siado en bebida y tabaco, y no lo sufi 

ciente en alimentos y ropa1 pero la gran mayoría de las perso -

nas atenderá a sus necesidades mucho mejor por decisión propia

que llevada de la mano por el estado. 

Entre las principales excepciones hay que contar a

las personas achacosas sin familia, huérfanos sin parientes o -

padres adoptivos y gente ioontalmente anormal, todos los cualcs

pueden necesitar ser internados en algWla institución donde se

les aco~e y atienda. Otro beneficio que debiera darse en es~ 

ciea, es el de la att'.lnción médica y la hospitalización, cuya n~ 

cesidad varia tanto entre individuos y familins, que alguno de-
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ellos, aun disponiendo del dinero necesario, gastan tan poco 

en atención médica que terminan por arruinarae la aalud. Esto -

podría evitarse en gran parte si los servicios módicos fuesen -

gratuitos, o subvencionados para que resultasen baratos. "La prg_ 

visión de lecl1c, jugo de naranja y aceite de hígado de bacalao

para las criaturas, sobre ser cosa fácil de administrar asegura 

una nutrición conveniente en forma más eficaz que dando a las -

familias un importe equivalente en dinero". 

Las contribuciones y los bene,ficios en efectivo de

ben ajustarse a los cambios que sufra el poder adquisitivo de -

la ooneda. 

Durante loa afias do inflaci6n de la posguerra el v~ 

lor real de beneficios se ha caido tanto en algunos paises, que 

la pérdida ha alcanzado a una tercera parte o más. Es indesea -

ble efectuar frecuenten cambios en el monto de los beneficios -

en fectivo. Sin embargo, correspondería hacer reajustes, gene -

ralmente, cuando su valor real se ve alterado en un 10 a 15 por 

ciento. Y cuando se <nm-entan los beneficios en efectivo, debe-

h~ccrse el correspondiente aumento en las contribuciones¡ de lo 

contrario, el estado tendría que aufrasar una pnrte mayor aún, -

de los 9aston. ~oclo déficit resultante de demoras en efectuar -

los ajt•otca oportunos, debe rnzonziblcmcnte correr por cuenta 
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del gobierno, por si.1 rosponsabilidad en no m..1ntoner ln antnbi -

lidad en el valor de ln oonC'd;:i, 

I..a c::istcnci;i de gra.1dcs· rom::1~vuo finilncierna en el 

fondo de un seguro social no justifi.ca por sí sola un aumento -

en los !Jcreficios en cfecti vo, ni (.ampoco lo ::cducc:!.ón en l.:is -

contribuciones. En los <:dios iniciales, de un sistema contribu -

yente de pensionan a la vejez, por ejemplo pueden acumuln~sc 

grandes reservas: y aun cunndo loa cálculos demuestren ln soli

dez del siatom.;, esas reservna tendrían que nocositarso en afies 

poateriores. i\ument::i.da <l l<Hl ponsionco cr. los pri1ncros <::.,'10:.:i dc.Q. 

truiria la. soliooz do 1 si::tcna. 

j) • - i;:;;cESin.·,n DE coonn:mi\CIO!!. 

Los sistemas de seguridad social de todo país debi!., 

ran coordinarse de manera que permitQn eliminar anomalins e in

consistencias y subsanar cualquier folln. Debido al crecimiento 

fragmcn.:ario de los oiston--:io <10 sc1.:;uri<1;;-ti sodnl, es comun npl! 

cioncs :c<lcr;:ilco, <.bndc lr. le-¡,' a1,;-,;::.: .. "m y .1.;~ s:i.::t:;.:ci.Sn ~;·:-. son 

las w.ie;:.:· c en ·::o,1as li'ls provil~c :,;e a y c~ .. ;;;:ic'.o!'. C<.'.'!'. b::ic\.J, es cscn. 
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cii.ü p~:ra toc.'oo lon p.::iioos c.rcc\:u;:i,r e:!' vez en cua11do una rovi -

zc::vicion oocia'cs c:dntc;,~cs (pucuin) ;m<.croc te \'.nn ve:: más -

bencfid or.oG e intcli9;;h los P'lra a(Jt:c 1100 que: los rcc!.1,cn, ~' 

más ec:r:inór.Ucon c¡1 su .::idmi1ü :; :...r<t<: ~ on. 

r.u:.:i poli Hcr.s y principios en pr.:\d.ica en varios 

p<liscs muectriln c~si :· x'as Jil::; '"~dcc~<H.lcr. poniblos. Pnrt.o ele la 

razón se c1ebc n qm? los sisto1ma de seguridad social organiza -

dos por los gobiernos, excepción hecha clo la asistencia pública 

SOi~ cte red.cn;:c ,.rcac:ión, c'Cbi<10 '1 lo C\Hll SC Cl1<'U01itrnn totiu -

VÍil en su períotlo exper.i.pcm::nl. En reiterados cnsos los propós!. 

tor. esenciales no Jrnr. si<~o clnrar.\Cnte encarados. Lns leyes, 

aprobadas en disti tntas circunstancias politicns, fu<'lron hcci1as 

por lo genera~., parn deterw.inadas i:;i tt1acione::i sociales y econó

mi ·as. Resultó oc ello inconaccuend<:ls y anonlillias, y, si bien

en ~lgunos p.iiscs se adoptaron arnplins medidas de coordinación

las mismiu:: fueron r.my contad~s y a lnrgos in::crvalos. 

Unü vez que: los si.ste~'ls ilan est"do en funcionamien. 

to c1ur<l:; '.:e v;:;rios af;os y c::ue fo i:;onte se ha ucostmnbrado ü 

ellos, cuc li;ruic.:: cndlio que ::ie p:::opon0u, siempre que involucre-

1·ct1urd,6:1 ck ulg'.~nos de loo hci,c::.'ir ios, trope2nrñ con una pode

ros¡- ~:ca' ui:cnci~ p.:.ilid.~<:l, ;:nm e:1 el e<ino c'c c;uo su importe pe,t. 
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mitiera solvcntur l:is neccaidadcs 1w" s urgentes o h;:ic:cr focti 

ble ln reducción de impuestos. Siempre c.'uc ln ocaoión "scu" pr2_ 

picia polit.i.cumon;:c, convionc lwcor un ajuste en .los aisto1ros -

de seguridad social, con objeto de ponernos en mayor arl'!IOnía 

con los objetivos esenciales. 

Debe hnccrae resaltar que ln aplicación de princi -

pios btiaicos y planco <1C ;:i~c:~6n no i mplicn uniformidad de s:i.st~ 

mas y métodos en todos los pal.se:;. cada ptils tiene su propia si 

tuaci6n económicn y adopta sus propiaa actitudes políticas y sg, 

cialos, que aon las que determinan los oistem.i.s y métodos que -

mis le convienen. Los iOOtodos son susceptibles de diferir cons.!. 

derabler.lento de un país a otro. LO anencial, sin embargo, es 

que caóa p.:lÍS a su manera proporciones una seguridad básica a 

los necesitados. 

Los planes de acción y principios e::pues::os, serán

posiblmente consideraóos corro c1iscutibles. En fo etapa actual -

de la evolución de la &ClJUridnc'. eocial, esto es aconsejable, C.§. 

peciülmente para poder deterrninnr el mejor \ISO de loe Er.d. '.:ndos 

recursos disponibles y concolic"ar una conveniente ar.i.1lc:;<::r1.:1 c1c -

responsabilid;:id públ.l en, csfocrzo voluntario y responsui>ilic.:.::c:

individ<:a l. 
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ANt\LISIS SISTEM1\'l'lCO DE LI\ SEGUlUOA.D SOCIAL 
Y LOS RIESGOS DE TRABJ\,JO 

a) • " EL DEru:cuo DE SEGU1Ulli\D SOCIAL • 

. 
Ciertzimontc que el derecho de previsión social pa -

ra los trabajadores nació con ol artículo 123 de la Constitu -

ciónt pero aste dercc'ho ea tan sólo punto de partida para lle -

qnr a la seguridad social de todos loa sol:cs humanos. Ao!. quede. 

rían protegidos y tutelados no sólo los trabajadores, sino los-

económicamente débiles. Nuestros textos constitucionales pasa -

ron de la previsión n la scguridaci social, pues en la fracci6n-

XXIX, reformada, clcl urtículo 123, oe considera de utilidad pú-

blica la expedición da la Ley del Seguro social, y ella compren, 

derá seguros de la invalidez, de vida, de cesación involuntaría 

del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines 

antílogos. 

La mencionada disposición constitucional fue regla~ 

mentada en la Ley del Seguro Social expedida en el ano 1943, 

creando el Instituto Mo:dcano del Se9uro Social (del que nos 

ocupareiroo i..tis adelante) 1 en la inteligencia de que la seguri -

dat~ social, por nhora, no es un servicio público, sino un sorv1 



lJB 

cio oocial en raz6n de la integración dn la persona obrera en -

el todo social, aunque su finnliclnd es e;..:tcndcr su bcncfi.cio a

;;.otlu clase de .:i:<ib<Jjüdorc!'.l, a loo llarnadoo iHJnforiudos y no asa 

lariados, porque a la luz du la Teoría integran todos los pres

tadores de servicios en la industria, en el comercio o en cual

quier actividad, deben gozar de la sC<Juridud social, en cuya 

protecci6n q\ladan comprcndic1on loa trah<ijndorcs no asalariados. 

El derecho de i~eguridnd social oo una ramn clcl der~ 

cho social que comprende a todos loa trabajadores, obreros, em

pleados, doméaticor., artesanas, toreros, artistas, deportistas, 

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

sus actividades laborales y para protegerlos frente a todos los 

riengos que puedan ocurrirlco. Entre nosotros el Seguro Social

es obli9atorio y debo prote<Jer por igmü a todos loll trabajado

res de la industria, del comercio, de cualquier actividad labo

ral, en el campo, cte., para que algún día la seguridad social

se haga extensj vn t: todos los econ6micarnente débiles. w seguri 

dad protmJO y tnteJti a todon Jon trabajadores en el trabajo con 

motivo de éste, desde que salen de su domicilio irnsta que tc~;r~ 

son a él y comprende seguros de acc:h1cntc!: de trabajo y cnfcrm~ 

t~.ades prof.csion<l.lcs, cnícrr:lCdadcs no profesionales y r:i..1 tcrnidaC: 

invalidez, vejez y r\Ucrtc y ce sant:íí.1 en cdnt> nvan~n(a, siendo -
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el se~uro ohligntorio parn tocas las personas vinculadas por 

contra::o o relación 1.10 trab;}jo, inetuycnc1o a los rdcmbros de 

lns l:lociúcJnóco cooperativas. 'l'ambi6n comprende In Loy del Segu

ro Soc:i.al p."lro beneficio do los ascourados y su familia, pensi9_ 

ncs da i.nvalida:::, do vejez, de cer;antía, .:tyudn para gastos roa ~ 

trimon:ialos, seguros adicionales. 

La ¡,,oy <.lel Seguro Social cubre con su sombra prote.s, 

tora, ol>li9atoriomcntc 1 a loa trahnjadores siguientes: 

I. Loa que se encuentren vinculados por una rela 

ci6n <.:e tr;¡l,ajo, <..ualq1.licr,1 que sea el ;;icto que lo dé origen y

calidnd del pntr6n ¡ U. los miembros de: las sociedades coopera.

tivaa de producción, do administraciones obrcrns o mic:ctas que

actúcn conforme a <.1oroclw o sólo de hecho: l ::I. Los ejidatarios 

cor:icncros y pc<;\H~f'los propietnr 5 os i.191· kolas y ~anac~oros 1 y IV. -

Los traba.~udoros incicpcndicntcc, u1·:.,anC'a y rurnles, como nrtes9_ 

nos, pei:;t1c.:os co:ncrcinntoc, profüoionulist;.;,~; li::ircs y similares 

En el .:i~:·::,-·ulo (o. (1C la p::opia le::• zo nu'~oriza al

Poc~c::: Ejecu'::ivo J?ctkr<ll, pa::n "X'( <i:;í:;;;r el Scg•1ro Social de los 

tra1)ajadorc:::: tfo Cí.«presar: te tí1,::i f.::.::iiHar, " domicilio y dornés-

:> n: ·lo c:uc o.: re:~ü:·rc a rüissos cu).>rc los síguien -

tes: 
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1\ccidontci:i de trnbnjo y enfermedades prof.csionales

(Accidontcs o cnformcrladea de trnbnjo): 

¡.;nfcrmcdndcs no profcsionn l<HJ y .;'.";\ tcrnicind: 

Invalidez, vejez y muerte; y 

casantfo en odncl nvnnzntln • 

t.a Ley dol So9t1ro Social adopta los conceptos de as. 

cidente y enfcrmedat~ que claíine la r.ey Federal del Trahajo, aoi 

como los riesgos que acurrnn al tral>njador nl trasladarse dírc.s, 

tamente de su domicilio al lugar en que desempefta su trabajo o

viceversa. (36) 

b).- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

A giliza de preambulo mencionnremoa brevemente los -

antecedentes más importantes de la Ly Federal del T.rabajo res -

pecto del seguro Social en general. 

En el prograna y ntllniíiesto del partido lebcr<:\l r~ 

xicano, fechado en 190G, ae hace ver la noccsidat1. de que la prg_ 

tecci6n a la cla$e trabajadora aea elevada a post\tlado constit.;. 

cional, pnra lo que se proponen reformas cm las que se incluyan 

no solo la soguric.Jad de los obreros en su trabajo, si no tan 

bién laa indomniz¡:¡ciones por accidentes profasionalcs y pensio

nes de invalidez. Míos rnáa tarde en el progra:iin del part:ic:o an-

( 36) TUUE:J.\ UIID!Ni'\ 1\I.:3CR'l'O, 0~). Cit. págs •• :39 y ·~40. 
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antirceleccionista se cstnblcce como una de sua fin1;1lic1ados 

'*mejorar la condición m.iterinl, intelectual, y moral do los ob!_e 

ros". Por su purtc <'l parth~o conotitucional progresista en la

convenci6n celebrada en 1911 no solo pugna por lograr en gene -

ral dicha protección, sino que hace ver la nocesi<lad de legis -

lar sobre pensiones e inucmnizaciones por accidentes ele trabajo 

Por decreto de dicienibrc de 1912, Don vonuotiano e~ 

rranza se compromete a expedir •••• " las leyes, disposiciones y

medidas encaminadas n dar satisfacción a las necesidades econ6-

micas, sociales y políticas del país". En 1914 en el pacto de -

Torreón, adicionando el plan de gundalupc; aefiala que procurará 

el bienestar de los obreros y el mismo carranza. en decreto de -

diciembre de 1914 vuelve a referirse a la necesaria expcdici6n

de leys para 100jorar la condición del pe6n rural, dül obrero, -

del minero y en general de toda la clase proletaria, y a princ!_ 

pioa del ntto siguiente considera que dicha legislación •••• " tan. 

to por su propia nat:uralcza como porque afecta directamente los 

intereses agrícolas, mercantiles e industriales de toda la na -

ci6n, debe ser de carácter <Jeneral, para que sus beneficios PU!t 

dan extenderse a todos lon habitantes del paí!l". 

Por lo que hasta aquí mencionado .. 9odc1:10s ver que -

las condicionos de vida <fol trabajador, se hnbfa.n convertido en 

una preocupación generalizada en el pais y que poco a poco -
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irían tn.l•'n.rando hastu plasmarse en c:l articulo 123 do la cons -

titución tlu 1917. 

l'\l conc:luír ol movimiento rovolucionilri<J mexicano -

de 1910 comicmza en todo el territorio nacional un perfoclo de -

prosperidad en el campo cconónú co lo que true ap,i.rojnclo el nu -

mento en el número de trnJmjac1orcs y como consecuencia, el auge 

-.auo aumonto de los rica(JOS ~le la población trubaj<1clora 

Laa causna <rntcriorao originaron en la Ropúblicn la 

creación de Socicdacloa Mutunliat:us p.•ra disminuir los efectos -

econ6micos resultantes do los rieaqoo oufridos por la clase tra 

i::ijadora. f1dernás al aprobarse la com:til:.uci6n política 1917 se

produjaron trascendentales o importantísimos cambios en la orgS, 

nización jurídica de 1n República que se establecieron en ln -

fra1..~ci6n XX!X del nrt:tculo 123 " Se considerun c1o utilidad So -

cial: El estahlccirniento de cajas de seguros populares, de inv!!_ 

lil-, de vida, de ccsaci6n involuntarir. del trabajo de acciden

ten y de otros con:finec análo']os, por lo cual tanto ol sobforno 

"f'-.:i5~r;ll cono el ce- cada !':stado deberán íor:ientar lo :Jri::;ani;;aci6n 

de instituciones ck~ esta íntlole, pal-a fundir o inculcar la pre

vi!:'ión social o popular. 

En el u;io de 19'.:9 el G de septie11füro se púhlic;:; en-

el Diario Ofici::ü una !-<;;f0rr.1a n k ::ra..::c.i.ón XXIX c\al <\rtículo -
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123 de la cona ti tuci6n, qucdnndo tm loa sigi.lienten términos: 

''Se consi.dcrn de ut tlidad pfüüica la c>:pedi d.611 de la Ley del -

So~uro Social y olla comprenderá seguros de invalidoz, de vida, 

de cesaci6n involuntnria del trabajo de enfor~dades y acciclon

tes y otras con fjnes ant'ilogos. 

Dn el ano oc 1921 el gobierno del general Alvaro 

Ol:ircgón elnboraba el primer proycct . ., do la Ley del Seguro So 

cial que nún cuando no llegó n tener vigencia se le atribuye el 

mérito do haber servido de base para orientar las opiniones cn

turno del Seguro Social. Uls inquietudes del general Alvaro O -

breg6n respecto a la cxpcdici6n cl<i una U:Jy del Se9uro Soci<ll se 

vieron coronadns c:i la iniciativa <le Ley cl"borada en el afio de 

19::?9, en la que se obligaba a lon trabajadores y patrones a que 

depositaran en un h1rnco, del 2 al se;~. tlel salario mensual, que -

posteriormente ccria cmtrc9aclo a los obre~os, en cuyo beneficio 

t:c- i:;,¡tituí.a. I!r: el poríodo de G<ii:licrno del General Lázaro t:ál.·

ú·:·ico el om.:;uro despierta r>olénic.-ic '"'ue colman de grado e il1 

r:;uic·.:\.JC: v. lo::. estu~·s.oson :,' CO!':O conscc~1cncia oc ello en el pri

r.icr plano ::;c;:cnnl r;c im~iC'Ó (T\lC scr:l'.a el capítulo final en USU!l 

to c'n <:rétito c'.•mt~o loe pri!:lero::; pus·'r par;:i ln integración de -
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ol tcmr'l r.o:,re ln L.1plnnL<.1d 1n tk:l Sogurr Social en nm".:s!:ro pnís 

:• no h'é ;,j no '.Ku;to h c<impilííil llcva(1:,1 a ca'!)o por el <::ancral IB_ 

nuC'l J\vila Crn':'iacho t;J\lC! en cu proc:rr;:un;1 de trabajo incluyo el pr2 

ycC'"t.o parn t~atahlcccr el Scrynrn Socfol ()n Mcxico, obligúndose -

a convcrtirlo!il cm rea U dad c1uranto los p;:;i mcroa niioa dG su 90 

:1icrno. 

El pri;";lc;r p.."l!.l'.) que c'io el presidente Manuel ,\vila -

camacho al tomar poncsión de la primcrn Ma<;Jistratu:ra del Pnís, -

íuc convertir en Sría. de I~sl:ado el departamento do trnba~o. 

En cfot·to cm su primer .:.nforr.1e (le gobierno present~ 

do a lua C1m..•ras el día lo. ce scptior.ilirc nl hablar de este pro 

blci:in te:::tuo.ln'll'.lnte oxpres6: "Esto caoo de r.tl administración 

aimnciado el dfo en quo r.ID hice cnrgo de la presidencia de la -

nepúhlicn, conntituyc una clara maniíentación del empeílo que mi 

gobierno a resuelto <lcciar n la solución de los problemas obre

ro pat.ronalcs (:uc !'.lólo <1c-scnvolvienclo con efic:<1ci<i y espíritu -

ele scrv:lcio sccii:ll, la poli ticn del trabajo c:uc nos r:o.1rcan las

leyei:; en vi9or scrti posible hacer más estable 'l duradero el 

fluctuilntc equilibrio que e:riste entro ;.u:\bo:; factores c:c la pr.Q. 

c1ucc~ 6n. 
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l'l.'\r:o b12stantc tiempo pnra c:uo se volvicrn a nhordar 

ol tema i::o1n:e ln i1.1plantnc.:ión del Sogurr: Social 011 nuestro pnis 

1 no Ji.16. n::no ·1nnt.n l;; c;;;;np.::uia llcvadn n ('ubo por el i::cncral t·~ 

nuol i\viln ceir.i..1cho C]\W en r;u proi:rrnma de trabnjo incluye ol p:r2 

yecb.l p¡lrn cstahleccr el Scquro Soci<ll on Mexico, obligándose -

a convcrtirlov en renlh1ad durante loa prJ.mo:roc afio::; d<:: su go -

¡,forno. 

El primar p;:lso q\tc ('io el presid.cntc l·1tlnucl ,\vila -

c.·unacl10 al tornar poneGi6n de ln p:rimoru Magiatrat:ura del País, -

fue convertir en Sda. de Estado ol depnrtamcnto de traba:;o. 

En efecto en su primo1· inforne üc gobierno presenta 

do a las cámaras el día lo. C!c oepticr.ibre al hablar de este prg 

blc1:1n tm:tu;:i,lmentc expresó: "Este cano de r:d udminiotraci6n 

anunciado el día en c:uc I:IC 11icc cnrgo do fo presidencia de la -

Rcpúhlica, conntituyc una clara lllilnifeotnci6n del crapeíl.o que mi 

gobicrr10 a rcouclto dcciar n ln solución de los problemas obre

ro patronales c:uc s6lo c.kscnvolviem1o con cf.icucin y espiritu -

de servicio nocial, la políticu del trnbiljo c:uo nos marcan las

leyeo en vigor scr4 posible hacer mis estable y duradero el 

fluctuante equilibrio que e:dste: entre ar:ibo~ factores C:c la pi·o 

ducci6n. 
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tencia rnás a"fl\Plia por lo que tenía ol departamento de Trabajo -

y esto se ha utili :!ado l:l.."\rn dar impulso principalmente n los 

sorvi~ios uc proviGj6n social do protocci6n n la vida1 Proyecto 

de $e9uro SOcinl, colonias Obreras, combate dol vicio y lucha -

coptrn el deeempleo. A cate reopecto se constituy6 una comisi6n 

que partiendo de proyecto do leyes existentes, formulara uno !'!. 

ra ser considerado por el ejecutivo. 

Los tl:abajoa de dicha comisión concluyen con la cx

pedici6n de lo que hoy conoceoos como Ley, del Seguro Social la

que acontece el 31 de diciembre de 1942, ordenamiento legal que 

es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de onjt 

ro de 1943.(37) 

Ley del Seguro Social de 1943.- La protección de 

los rieS<,Jos ocanionados en el trabajo existe en nuestro país 

por disposiciones contenidas en la !.y Fed(lral del Trabajo, ant2. 

rior al establecimiento del Régiioon del Seguro Social en el afio 

de 1943. I~ protccci6n seftalac1.• en la f,ey mencionada es un car-

90 de las empresas quienes deben ot~;r.;:¡ar el servido médico y -

prestaciones en dinero consistentes en subsidio durante el tie.!,ll 

po de la incapacidad temporal para el trabajo o indemnizaciones 

en la incapacidad permanente. 

{37)El Seguro Social en México, :t.M .• s.s. Po.gs. 371-375. 
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Al formularse la r..cy uol Seguro Social se eatutlia -

ron los diferontcti riesgos que c.fobort.í.n quedar protegidos por el 

sistena. 

Hubo una serie do opinionos on f<1vor y otras en con 

tra en el sentido sobrt:.l la Constitucionalidad de cote seguro, -

lo cual es una gran importancia reíerirnoo a la exposici6n de -

motivos, de la Lay en la que se establece: 

"Con relación n cota nwia r.e l1a suacitado en torno

ª loo proyectos de Ley que con anterioridad han sido elaborados 

la cuesti6n de sí el oeguro do accidenten do trabajo y do enfe~ 

niedades profesiollales debe no catar comprendido dentro del sis

tema general del seguro nocial en atención a que la fracción 

XXIX del artículo 123 constitucional no menciona la protección

de estos ~iesgos loa cuales conforme a la fracci6n XIV del mis

mo precepto forman parto de las responsal.>ilidadeo del patrón. 

La citada fracción XXIX al referirse a los diveraos 

seguros f;)enciona el de enfermedades y accidentes sin C}tcluir a

los que son de carácter profesional, e:(clusi6n que sería necesa 

rio que estuviera expresamente hecha para que fueran segregados 

de un siste1.u de aegud flild general que la propi;i cartaHagna ha

preconizado como de utilidad pública. 

Por o'..:ra p¡¡rtc no cxü;tc raz6n teórica de peso para 
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estimar que los riesgos profeaionnlcs que non loa que con más 

consecuonciao graves cnusnn lao clntion trnba.jmloras deben aer -

eliminados de un sistema ele :::cgurid<ld general y sometidos a un

tratamionto jurídico distinto del qua reciben loa otros riesgos 

sociales. La fracci6n XIV del articulo 123 Constitucional al e!! 

tablccer q\lll loo empresarios aon re::iponsables de las enfermeda

des profesionales do los trubnjachrea sufridos con motivo o en

el ejercicio de ln p:i;ofosióri o lrabajo par<:!. ejecutar y que por

lo tnnto deberán pagar la indomnizaci6n correspondientes contig_ 

ne una prevención de efecto iruncdiato conaistente en declarar -

desde el momento do su vigencia, la responsabilidad do loo pa -

t.ronci:; en esa$ contingencias de dcagrncia, a ln vez que cstabl!!_ 

ce también con carácter de inmediata la obligación del patrón -

de pagar la indemnización correspondiente en tnnto que la ya 

mencionada fracción XXIX es un mandamiento que no está destina

do lfeg'Ún los términos expresos a establecer situaciones jurídi

cas concretas inmediatamente, sino con posterioridad pues en 

ell.a el consti tuyonte consiüen1 de •1tilidad p(1blica la o.xpedi -

ci6n de la Ley del Seguro Socinl. En conaecuoncia, se puede de

ducir válidamente q\te al incli-irm:! en la iniciativa el seguro -

de accidentes de trahajo,de enfermcdndea profesionales, no se -

incurre en violación o contratlicci6n con las disposiciones con!, 
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titucionales señaladas. Por otra parte. en México una Ley de 

esa naturaloza que no abarcara dicho ramo, ap<li:ccerla com:i in -

complotLl. y at1olcc(:rfo <le m1a grave folla, porqut:> on nucsi.:.ro 

pais ca prcdsamente la protccci6n frente a los rieagos profe -

sionalen la que mnyor tradición lione, en virtud de que lo c1is-

puesto por la citada fracción XIV del articulo 123 conntitucio-

nal y por lua leyes rcglamontariaa de ~nto; y en el curso del -

tiempo till formi'l. do protecd6n se hn incorporado en el doaarro-

llo de las relacionen obrero patronales corno una institución de 

efoctoa palpables, amplinmcnl:o experimentado por la claoc trnb!!,. 

jadora. De suartc que nada justificaría excluir ol ramo de los-

accidentes del trah<~jo y las cnfcrroodados profesionales y la 

Loy del seguro social.(38) 

e) • - LOS RIESC',OS DE TRADAJO EN IA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 
1970 Y EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO EH IA LEY DEL SEGU
RO SOCIAL DE 1973. 

a}.- RIESGOS DE TRABAJO: 

La Ley del Trabajo de 1970 desarrolla la teoría del 

riesgo de la empresa y olvida la qua tuvo por objeto ponor a 

(38) Oh. Cit. y E:~posición de Mot:'.voo da la I..oy (~el Scgi.\rO So -
dal <.'le l!JI:.>. 
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des que sufrieran los operarios con motivo do l.a profeei6n. se

gún la Exposición de Motivos de dicho orclenam.iento y cuyo pena!. 

miento es muy parecido al del doctor de ln cueva. J..o importante 

el riesto de la empresa, no del oficio que oesomponara. De 

áquél ano de 1931 n nuestros clíaa so han transformado radical -

mente las ideas; la doctrina y la jurisprudencia pasaron de la

iden dol riesgo profesional <l la llntm<la actualmente " riesgo -

de la empresa". De acuerdo con este. doctrina y la empresa debe

cubrir a loa trabajadores sus aalarios, 8').vo los casos exprea2_ 

mente previstos en las leyes, y ademáo ectá obligada a reparar

los daf\os que el trabnjo, cualesquiera que sea su naturaleza y

lau ci~cunatancias en que 04 realiza, produ.~ca en el trabajador 

De esta manera se ha apartaclo definitivamente de la idea del 

riesgo profesional: " L<"\ rcapons..i.bilidad de la empresa por los

accidentes y enfermedades quo ocurran a loe trabajadores es fül

naturaleza pm~amente objetiva, pues deriva del hecho mismo de -

su funcionar:ú.ento" .(39) 

En la e:<pasici6n de rocitivos ae la I~y Federal del -

Trabajo de 1970, estableció lo siguiente: 

"!.;:; teoría del rieogo pro:'.:osinnal se inició en el -

dr_::lo pasado y tuvo por objeto poner a cnrc;o del cmprcsilrio la-

( 39);.~c:c C..'\1'10 C:USTAVO, c.:). '.:it. pág. J':'.7. 
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responoabilidad por los acci<ientoo y onferioodadcs que m1frioran 

los trabajadores con motivo de ln profotii6n que scoor.ipcftaran. -

De aquélla época a nticotrot., dfos ne l1<m trmrnformado racUcalIMn, 

te las ideas: la doctrina y la jurioprudencia ¡>üsaron de la 

idcm del riesgo profesional a la del riesgo de al.ltod rlnd, paru

concluír en lo que se llarnn actualr1cnt:o "riesgo do la ompresa". 

De acuerdo con aata dor.::tri na ln crnproaa debe cuJ1rir a loo trab~ 

ja.dores ous salarios, nalvo J.oa caso a expresamente previa t:os en 

las leyes, y ademán, está obligada a reparar loa daftoo que el -

trabajo, eualcsqulcra que oca su naturaleza y lao circunatan 

cias en que ne realiza, produzca en el trabajador. Do esto. mr.m,2_ 

ra, se ha apartado uefinitivamonte la vieja idea del riesgo prg_ 

fesional: la responsabilidad de la empresa por los accidentes y 

enfermedades que ocurran a loa trabajadores, es de naturaleza -

puramente objetiva, pues deriva del hecho miaoo de su funciona

miento. El profesor francés Jorge Ripert acuñó una f6rrnula pre

cisa para establecer el car.ibio operado en las ideas: "el probl~ 

ma se ha despln~¡;,do de la responsabilidad a la rcparaci6n. Por

tanto, ya no importa preguntar si c:-;iste alguna responsabilidad 

subjetiva directa o indirecta, oino que es suficiente la ruds -

tencia del dal.io para que el obrero tenga derecho n la repara 

ci6n. La det00cracia ooderna repudia la rcgulac:!.ón dal c1erecl10 -
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civil, que funda la rcsponeabilid~d cobro la falta comatidn, 

en pri~r tórmino, p<u:-quá ln pru..-hri del <lnílo Ucnc nl90 de din

b6lica, y en S<X)11l\do lugar, porq\io'pono ol rio1190 a cargo de 

quien no ticno int~rvanci6n alguna en ou creación y en quien no 

recibe loe hene!icioa quo la pro<ll.1cd6n concede .al creador del

rioago r la conciencia dnrnocrática. concluye IUpert, exige que -

no ae habh1 mis dA roaponi:mbi lid.ad, r;in.o do reparación, esto -

es, el derecho contomporanoo nrnuolvo <'1 problema contemplando

ª la v!ctimes y no i:ü autor dol daflo y, on. conaocucncJa, eGto im 
pone a lA empren;t l.'l obli9ad6n d<' rep;Hart(;". 

El profeaor Gastón lt:>rín r~forr.6 l4e anterioro$ i -

do.as a+ sostenQt ~uo •lJ.l rnsponimbilidad por los accidenten de~ 

cansa en el derecho d<~l obrero a 111 exiutencia, por lo que tie· 

ne su juatificaci61'1 ~ rd. rnimro, unto 01, t:H•nc su fundamento tJn 

la prnsencia del trabajador, cuyo derecho a ln existencia d!fhc

serle ase9,1rado". 

Lli p:rirmr conaccnoncia que ae traduce de lo expuea

to eonsist,c c::n et cambio d!::' torminol0<Jilu en el Proyecto ae ha

bla de riea9os de trnbajo y enfe~dadea de trabajo. La sequnda 

consecuencia $0 relaciona con lau definiciones de los conceptos 

que se acaban de· mencionar: los riesgoa de trabajo son los ac -

cidentea y eniermcdn<lea a que e~tán expuestos los trabajadores-
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en el ejercicio o con motivo del trabajo. La dofinici6n de ac -

cidente se oimplificn y se puno en armonfo con lnn ideas del 

ProyecttH ea toda 1111li6n orgánica o porturbaci6n funcional, in

raedia ta o posterior, o la. muarte, producida rempentimunentc en

ejercicio o con ~tivo del trabajo, cualesquiera que oca el lu

gar y el motivo d~l trabajo, cualoaquicra que soa el lugar y al 

tiempo en que éste pres<'.lto i en eatn <lcfinici6n convi()ne hacer -

resaltar doo circunatnnciasi primero, que la definición consid.!, 

ra coll\O lugar de trabajo no solanv:mte loe lugares cerrados en -

que está instalada la empresa. El artículo 475 define enferme·

dad de trabajo como el estado patol69ico derivado de la acci6n

continuado QC una causa que tenga su origen o m:ltivo en el tra

beljo o en el medio en que el trabajador ce vea obligado a pres

tar sua servicioa: en consecuencia, las enfermedades del traba

jo, pueden servir y derivarae de doa circunstancias, del traba

jo mismo o del medio en que el trabajador se ve obligado a pre!_ 

tar sus servicios. I..a definición, por lo demás, ya estaba implf 

~ita en la de. la Ley Federal del 'rrab<tjo vigenl~.:. Si se anali -

zan cuidadosamente las transformaciones de la doctrina en el 

campo de los ricagou de trabujo, se notará que la evolución ha

sido más rápida en la idea de accidente de traln1jo y que, por -

el contrario, la idea de las enfermedades de trabajo había per-
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manecido en ciartalmedida estática: 111 poner de relieve la do -

ble causa de las e iformcdadcs de trabajo, ee lm querido equipa-

rar las doa manerai ao aer do los riesgos de trabajo. 

El art::culado del Proyecto es, en general. paralelo 

al de la lcgialaci<\in vigente. pero so .introducen en él importan. 

tes nw:xlificaciones,\ de las que se distitlqucn las siguientes: el 

' artículo 487 estabyice las preotaciones que deben recibir los -

trabajadores v!ctb¡111as de un riesgor a la onwnoraci6n de la le~ 

9islaci6n vigente, 'el Proyecto agrega ol asrecho de los trabaj!, 

dores a su rohabill~ci6n a 1.1u hospitalización y a loa aparato; 

de pr6tesis y orto¡ldia necesarios. La vida contempodnea exige 

adetrás. de la curac.i!6n de las victimas de un accidente o de una

enfermedad, que se \1eo nyude para que puedan rehacer su vid.a, -

mediante au rehabil\itaei6n y el uso de los aparatos adecuados. 

Una secJ.mda consecuencia se relaciona con las cau -

sas excluyentes de \responsabilidad: en el articulo 316 de la 

Lay uet'lala la fuer:.:\a mayor extrana al trabajo como una de ellas 

Para suprimirla, se\ tomó en conslderaci6n, primeramente, que el 

' concepto, "fuerza o¡xtrat'la al trabajo" ha suscitado numerosas 

controversias: en s¡egundo lugar, que la idea del riesgo de em -

presa pone a cal:'go ¡de ella 

al trabajador está bajo la 
1 

los accidentes que ocurren en tanto-

autoridad del patr6n prestándole eus 
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aervicioe, y fin..~lroontc, que se trata do una supervivencia dol

principio de la responsabilidnd por culpa. 

Una tercera modificación se refiero a los riesgos -

de trabajo que oe originan, no s6lo por la actividad de ln cm -

presa, sino ndem.ía, por lo. faltu inexcuanblc del patr6n. En los 

casos de riesgo de trnbajo, la indemnización que se paga a loa

trabajadcroci no es total, sino parcinl, precisar~ontc porque se

t:rata de UM responaabilidnd objetiva¡ poro cuando hoy falta 

inexcusable del patrón, si. a ejemplo, no adopta las medidas 

adecuadas para evitar los accidenten, a la responsabilidad objft 

tiva se agrega otra de naturaleza subj~tiva, razón por la cual

se agrega aumentando la indemnizaci6n en un 25% cuando concurre 

la falta inexcusable del patrón. 

una cuarta modificaci6n consiste en la determina 

ci6n de los beneficiario& en loe casos de muerte. El Proyecto -

adoptó los criterioo consignados en la Ley del Seguro Social. -

Según ya se explicó en un párrafo unterior, las nor:nao sobre 

los rieagon de trabajo tienen un cartíct:nr transitorio, pues en

la medida en que se extienda el Seguro Social, va desaparecien

do la aplicación de J.as disposiciones de la T..cy; por ei:;·.:u razón 

se consideré conveniente aproximar la Ley a laa normas <le la s~ 

guridad social. 
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La quinta modHicaci6n so relncicma con la fija 

ci6n da los sal<1rios, en ol aspcct(l que se conoce con el nombre 

de salario tope: la legislación vigento, íija la suma de $25.00 

diarios como nalario mrudroo. aoluci6n que no parece justa y quo 

tieno ndarnáa al inconveniente de no conoiderar ni las variacio

nes de los salarios ni ltw que se producen on ol costo de la v!, 

da. El artículo 486 adopta un c:d tcdo u.i ~1U nto, ol rmlar.t m<'i

xiro será el equivalente al dobla del na lario mínimo en el lu -

9ar de preat:ac16n de trabajo, lo que significa que en el Distr!. 

to Federal, donde el salario mJ niroc, en de $28. 25 diarios, el S!!_ 

lario máxillXI aerá de$ 56,00, an tanto que en Baja california,

en donde el oalario mínimo es de ~40.00, el salario roáxitrt:i será 

de $80.00 diarios. Por lo tanto, si un trabajador en Baja Cali

fornia pex-cibe $00.00 o menos, tendrá derecho a que se pague Í,!l 

tegro su salario, pero si ésto es mayor de $80.00 s6lo percibi

rá esta cantidad. En el mismo precepto se dispone, tomando en -

cons.i.deración que en algunas de las zonas econ6micaa en que és

ta dividida la República, el salario mínimo es reducido, que 

cuando el doble de éste sea inferior a $ 50.00, esta suma será

el salario tope. 

La designación de los médicos de las empresas ha 

suscritado diferentes problemas; los err.presarios sostienen que-
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el derecho doaignarlos corresponde necesariamente al patr6n, 

pero los trabajadores, por ou parte, afirman quo loo ~dicos 

as! designados no son una garantía suficiente, porque os indis

pensable qué el enfermo tenga cierta confianza con el médico. -

El Proyecto se coloc6 en una poaici6n intermedin: loa médicos -

serán designados por las empresna, pero los trabajadores podrán 

fonnular opooici6n 1lX.>tivada, en la inteligencia de que si las -

partes no llegan n un acuerdo, debe resolver la Junta de Conci

liación y Arbitraje. 

Bl Proyecto modifica las tnblas de enfermedades dc

trnbajo y devaluación do incapacidades; las contenidas en la -

Ley vigente provienen de las tablas franceaaa posteriores a la

Primera Guerra Mundial, por lo tanto, de una época en que la !!@. 

dieina del trabajo ton!a# todavía, un carácter empírico. El 

tránsito de la medicina empírica a la medicina científica exi -

9i6 la revisi6n de las tablas, a fin de ponerlas en concordan -

cia con los datos n~s reciento~. En consecuencia, se awncnt6 el 

núrooro de enfermedadcrn c~r~ trabajo, de conformidad con la e.xpe -

riencia y con los datos <le la ciencia médica de nuestros días:

y se modificó la terminología, para ponerla igualmente en con -

cordancia con la que actualmente ae usa. 

De la misma manera, y previa consulta con los médi-
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coB mexicanos especializados on estas cuentiones, no roform6 -

la tabla de vnlund6n do incap.1ddades, aumentando el número de 

las incapacidades y reformando los porcentajes, a efecto do que 

en ocasi6n de ca.da accidente o enfermedad, se pague a los trab!_' 

jadores una indemnizaci6n justa".(40} 

El articulo 472 de la. Ley Federal del Trabajo esta-

blece que las disposiciones del título no veno, relativo a rie!. 

gos de trabnjQ, ne aplican a todaa las relaciones de traba.jo, -

incluidos los traba.jos especiales, con 1a,).imitaci6n consignada 

en el artículo 352, referente a los tallereo famil:iares. 

Conforme a lo dispuesto por el articulo 46 de la 

IJay de~ Seguro social, ·ol patrón que en cumplimiento de dicha -

IJay asegure contra accidentes del trabajo y enfermedades profe-

sionales a los trabajadores a su servicio, qudará relevado del-

m,uriplimiento de lns obligaciones y responsabilidades que por 

riesgos profesionales establece esta Ley. 

Riesgos do trabajo son loa accidentes y enfernieda • 

des a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con -

ll'Otivo del trabajo. 

Accidente de trabajo es •toda lesi6n orgánica o peE,. 

(39)'l'RUEl3A URSINA ALBERTO, TRUEBA BARREAA. JORGE. Nueva Ley Fed!, 
ral del '!'raoojo Reforrrada. 
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Incapacidud pcrmanon.ta total es la pé.rdidn de fa 

cultades o aptitudes de una pcr~mm guo la imposibilita para d~ 

smpei'lar cualquier tr<1bajo por el i;cl!J t.o de $\1 v icla. 

Para determinar las indemnizaciones a que ne refie

re ese título, se tomará como base el salario diario que perci

ba él trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posterio -

rea q\le correspondan al empefío qi.\o do:Jempcfiaha, hasta que oc d! 

termine el grado d~ la inco.p.1ciclad, el c.1e la fecha en que se 

produzca la muerte o el que percib!a al momento de su separa 

ci6n de la emprean. 

Las preataciones que integran el salario, como pri

mas, gratificaciones, etc., no se tonu11 en cuenta para fijar 

las indemnizaciones a que ac refiere este ti'.tulo. 

El artículo 485 expresa que la cantidad que se tome 

com::i base para el pago de la::; indenuliz'1ciones nunca podrá ser -

inferior al salario mínimo y el 486 previene que par~ determi -

nar las indemnizaciones a que se refiere este 'l'ítulo, si el sa

lario que percibe el trnbajador excede del doble del salario mi 

nimo de la zona econ6r.tlca a la q\10 corre:.rp0ndu el lugar de pre,! 

taci6n del tra'l::>aja, se considerará esa cantidad corro salario 

máxirro. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes zonas

econ6mica. el gal:::rio rr.J::i::.< ... OC!r:'í el uobJc del promedio da los-
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salarios mínimos roopectivos. 

Si el doble del salario m!nill'O de la zona económica 

de que so trate es inferior a cincuenta pesoa, ae considerará -

esta cantidad como salario máximo. 

En la zona ocon6mica 74 del D.F., el salario mínimo 

es de $30.00 diarios para el bienio 1972-1973. 

LOa trabajadores que sufran un riesgo de trabajo 

tendrán derecho a: 

I.- Asistencia médica y quirúr9ica. 

Ir.- Rehabilitación, 

III.- Bospitalizaci6n, cuando el caso lo requiera. 

IV.- Medicamentos y ITlr.'lterial de curación, 

v.- :tcs aparatos de pr6teais y ortopedia necesarios 
y 

VI.- La indemnización fijada en el proaente Titulo. 

En los casos ac falta inexcusable del patrón, la 

indemnización podrá aumentarse hasta en un 25--~, a juicio de la-

Junta de Conciliaci611 y l.rhitraje. !lay folt<l :i.n~cusable del P,2. 

trén: 

I.- Si no cumple las clispoaiciones legales y regla-

oontarias para la prevención cl.i:; lon r.icn':"OS de trabajo. 

II. - S;i ha1)iént1osc real5 :~ado <•ccidentca anteriores -

no adopta las rncd;!.dna atlccm:idac para cv:L:ar su repetición. 



121 

III. - Si no adopta las mcc.'Jiaas provontivas y recomen-· 

dadas por las 0omision(\s crcnd:'lo por loo trabajadores y los pa

troncn, o por las autoridades del Trah<1jo. 

r.v.- Si los trabajadores hacen notar al patrón el P.2. 

ligro que corren y ésto no adoptt\ lüs meclidas adecuadas parn 

evitarlo, 

V. - Si concurren circu;1atnnc:ino análogas, r1e> J n 

misr:ia gravedad a lns mencionndao an la$ fracciones anterinrr". 

En esto supuesto a.unqua el t:ri.wajador se enc1.1entre

asogurado el patr6n tendrá que cubrir el m.1monto que fije la 

Junta por la falta inexcusable en quo incmrrió. 

Si ol rieagc produce al trahajndor una incapacic1ad

temporal, la indemnización consiatirtí (!li el pago integro del s~ 

lario que deje do percibir mientras subsista ln imposibilidad -

de trabajar. Este pago se hará clesc'.!e el primer día de la incal?2, 

ciclad. 

Si a los tres moscs de iniciadu una incapac:idad no

cntá el trabajac~or en aptitud de volver al trabajo, 61 mismo o

el pagr6n podrá pedir, en vista ele loa certificados médfroa re.! 

pectivos, de los dictámenes que se rindac"!n l' c~.c las pruebas con, 

duccmtco, se resuelva si debe seguir so~tldo al rnismo t::::atn 

micn-::o oodico y gozar de igual inclemniz;:;c:ién o procede declarar 
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su incapacidad permanente con ln indemnización a que tonga de -

recho. Estos exámenes podrán repetirse por cada tres mesca. El

trnh<'ljador. percibirá su sulurio haata que se declare su incupa

cidad permanente y se determine la indcmnizaci6n a quo tenga d!_ 

recho. 

!:ii al riesgo produce al tr.7thajador unti incapaddad

permanente parcial, la indemnización consistira~on el pago del

tanto por ciento que fija ln tnbla do valuaci6i1 do incapacida -

des calculado sobre ol importe que debor!a pagarse si la incaP:! 

cid.ad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por 

ciento que corresponda entre ol máxiiro y el mínimo establecidos 

tomando en consideraci6n la edad del trabajador, la importancia 

de la incapacidad y la mayor o 1oonor aptitud para ejercer acti

vidades remuneradas, semejantes a su profesi6n u oficio. Se to

tm!lrá asimismo en consideración si el patr6n se ha preocupado 

por la reeducación profesional del trabajador. 

Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida a!?_ 

soluta de las facultades o aptitudes tlel trabajador p¡1ra desem

peftar su profesión, la Junta deConciliaci6n y Arbitraje podrá -

aur..enlax la indcr.:miznci6n hasta el monto de la que corresponde

ría por incapacidad per~~ncnte total, tomando en consideraci6n

la importancia de la profesión ~' la posibilidad de dcser.ipeiiar -
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una catC<]Or!a similar, susceptible de producirle ingresos seme

jnntos. 

El patrón 110 ostará obligado a pagar una cantidad -

mayor de la que corresponde a la incapacidad permanente total .. 

aunque se reúnan m.\s de dos incapacidades. 

Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad

permnnente total, la indemnizaci6n consistlrá en una cantidad -

equivalente nl impárte de mil na.renta y cinco d.ias de salario. 

El patr6n está obligado a rePQner en su empleo al -

trabajador que sufri6 un riesgo de trabajo, si está capacitado

siempre que so "presente dentro del ano siguiente a la fecha en 

que se determinó su incapacidad. 

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior 

si el trabajador rccibi6 la indemnizaci6n por incapacidad per -

nanente total. 

En la práctica es muy dificil que se dé cumplimien

to a esta disposición por los problemas que implica la reposl -

~i6n del trabajador en su empleo. ¿En qué situación queda el 

trabajador que s\ibstituy6 al accidentado?. El patr6n podrá pre

scindir de los sero~icios de dicho trabajaüor sin responsabili -

dad oi la Junta ordena la reinstalación del trabajador incapaci:, 

tado. 
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El art. 500 establece que cuando el riesgo traiga -

como consecuencia la nmarte del trabajador, la indamnizaci6n 

conq;irendcrái 

I.- Dos meses de salario por concepto de gastos fu~ 

nerarioa y, 

11.- El pago de la cantidad que fija él articulo 502 

Dicho precepto pugna con lo establecido por el a:rt!. 

culo 46 de,la r.Ay del Se9UJ:o social, en cuanto otorga doa meses 

de salario para gastos funerarios, en lugar de uno: los farnili!!_ 

res del trabajador fallecido tratarán de reclam..~r del patrón el 

mes de indemnización, y el patr6n se. excepcionará con base en -

lo dispuesto por el artículo 46 por el cual se surogan las o 

bligaciones al I.M.s.s 

Tendrán derecho a recibir la indemnizaci6n en los -

casos de muerte: 

l.- La viuda, o el viudo que hubiese dependido ec~

nómicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de 

50',ll; o más, y los hijos menoreo de 16 anos y los mayores de edad 

si tienen una incapacidad de 50% o más1 

II.- Los accendienles concurrirán con las personas -

mencionadas en la fracci611 anterior, a menos que ae pruebe que

no dependían econ6roicamente del trabajadorr 
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III.- A falta de viuda, concurrirá con las personas -

seftaladas, en las don fraccionan anteriores, la mujer con quien 

al trnbajador vivi6 como si fuera su marido durante los cinco -

aflos que procedieron inmediatamente a su muerte, o con la qua -

tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de ll\l!. 

trillJ'.>nio durante el concubinato, pero ai nl irorir el trabajador 

tenía varias concubinas, ninguna d(' ollas tendrá derocho a la -

indemnizaci6nr 

IV.- A falta de viuda, hijos y .Ascendientes, las pe,t 

sonns que dependían econ6micmncntc del trabajador concurrirán -

con la concubina que reúna loa requisitos sOflalados en la frac• 

ci6n anterior; en la proporci6n en que cada una dependía de él1 

y 

V. - A falta de las personas mencionadas en la.a fras. 

ciones anteriores, al Inati tu to Mmcicano del $e9\1ro social. 

AL I.M.s.s. se le considera como beneficiario de 

los trabajadores que carezcan de familia. 

En caso de muerte del trabajador, la indemnizaci6n

que corresponda a las personas ~ncionadas será la cantidad 

equivalente al importe de setecientos treinta días de salario,

sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante 

el Hernpo en que ctituvo soraetiuo al régimen de incapacidad tem

ral. 
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Si9Ue en vigor la fcsi.t:L..do _Jurisprudoncia J,.35 del ~ 

apéndice 1917 65 de la cuarta Sala de la s.c. de Justicia.. 

I» acuerdo con el artic\llO 504 los patronas tienen

las obligacionati ospccialea n.i.guienteD: 

!.- Mantener en el lugar de trab.ijo loe medicamen -

tos y IDZltorial do curación necesarios para primeros auxilios y

adiestrar p<iraonal para que loa presto: 

II.- cuando tengan a sua servicio más de cien t.raba

jadoreo, establecer una enfermería, dotada con los medicamentos 

y rreterial de curación necosarios para la atenci6n módica y qui 

rúrgica de urgencia. Estará atendida por p<irsonal competente, -

bajo la dir~cci6n de un m6dico cirujano. Si u juicio de éste no 

se puede prestar la debida atención mádica y quirúrgica, el tra 

bajador será trasladado a la poblaci6n u hospital en donde pue

da atenderse a su curación; 

II!.- cuando tengan a au servicio más de t.rescientos

trabajadores, instalar un hospital, con el personal médico y a:g, 

xiliar necesario; 

IV.- Dar aviso de los accidentes ocurridos a la Jun

ta de eonciliad6n permo.nente, a la de concili<ici6n y Arbitraje 

o al li.specto del Trabajo, dentro de las setenta y dos horas si 

guientes: 



VI.- En caao de muerte por ricogo do trabajo, dar 

avis,') a l<:io rl:l.o:tiln a1\torid~dco, tal' pront0 co:,·('1 tengan conocJ 

miento do ello: y 

VII.- Proporcionar a la Junta o al Inspector del Tra

bajo los datos y elementos do que dispongan, cnpec:folmente los

siguientes: 

n) lloi:nbrc y don.: cil:i0 cJel ti·al::ajntlor y do lti empro-

nn. 

b) Lugar y hora dol accidente .. 

e) Nombre y domicilio ele !.nn pc~:oonnn c¡ue :too pro -

senciaron. 

d) Lugar on que está siendo nt:cndido el. accidcntndo 

e) 'rrabajo que deaeropciial>a 

f) Salario que dovengalm 

9) Nor;ih:re y do:,tlc.!,Ho de l<is ::>eruonao il quiénes 

pueda corresponder la incemnización en caso de -

muerte. 

l:x'"\ fracC'i6n In: de este prccop!:.o ~i:i ha considerado

cor.o un "gnzapo", y;;i que de hecho será imposil>le quo cuando una 

empreea ten~n a au servicio a r..áu de 300 trabajadoras, inst11le

un ~1oapital, con .el personal oodico :· nu:dlioo necesarios. Lo -

ru1t.crior en el caso en que no c:;ista Se<j'l.tro social,, pero aún en 
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tnl 11ip6tcoia, sorñ mu~r t1ificil C:J\te se pucdn cumplir con cota -

obli~nci6n. 

LOo médicos c1o ].¡:¡:; cmprcGaG c.orán dcni~nados por 

loo patronea. Loa trabajadores podrán oponerse a la designación 

exponiendo las razones on que se funde. En caso do que las par-

ton no lleguen a un ncuordo, reoolverá ltt Junta de conciliación 

y Arb1tra:Ja. 

No hasta que loo trnb..i.ja.dorcG expongan lns causas -

en que funden la opoaici6n n la doaignaci6n del rn6dico por par-

te de la. er.1prcsa. Dol)cn probar ou justa causa. ( 40) 

El artículo 505 de la Ley Federal del Trabajo, esf:!. 

blece loo ~dios de las exnpreoos, serán designados por los pa -

trones, loa trabajadores podrán oponerse a la designación, extl2. 

niendo las razones en que se fundan. En cnso de que las partes-

no lleguen a un acuerdo, resolverá la Juntn de Conciliación y -

Arbitraje. 

En el comentario gua el maestro Alberto Trueba Urb,t 

na a este precepto entablace cl'1ramcnte que loa conflictos que-

se presenten con nDtivQ de la designación de rn6dicoo de las em-

prcsan corresponde dirimirlos u la Junta de Conciliaci6n y lu:bi 

(40)Cl\VAZOS FLORES MLT.t\.Zi\R. El Derecho del Trabajo en la Tco -
ria y en la Práctica. Pags. 551-557. 
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traje, conforJ'l'IC a loa proccdimicnton especialaa señalados en 

los artículos 702 a 7GB de estn I~y. 

Obligaci.onos qua ticnan loa módicoa do las empresas 

El articulo 506 do la citada Ley, oatableco clara y precisamen

te cuales son las obli9aciones quo tienen los mlíu.i.cos dentro de 

la Empresa, y están obliqacloa a: 

I. - Al rca.li::o.rao el riesgo, a certificar 11i el trs. 

bajador quedo. capacitado para reanudar su trab.1 'º 1 

II.- A terminar la atenci6n máqica, a certific~ si

el trabajador está capacitado paro. reanudar su trabajo; 

III • - A emitir opini611 sobre el grado do la :!.nc:apad-

dad1 y 

IV.- En caao de muerte, a ~dir y certificar la d!. 

función. 

El articulo 507 establece lo siquiento. El trabaja

dor que rehuse con justa causa recibir la atención médica y qui 

rií:rqicn que lo proporcione. 

El patr6n no.perderá loo derechos que otorga este -

Titulo. 

Comisiones ele Seguridad e Hi<;¡iene.- El artículo 509 

de la Ley Federal del Trabajo, establece la obligación de que -

en cada empresa o establecimiento se organicen las comisiones -
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de seguridad e lligione que so juzgue necesaria, compuestas por

igual número de rcprcaentnntes, de lo::i trabajadores :¡ del pa 

tr6n para. investigar lao causo.o de los accidcntca y enforiooda -

clen, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que ae cumplan 

~ 1T1t.1m.u:a de concntario es induc1ab1emont:e que el ca

piritu de este artículo encuentra sus principios en el Dorecho

tn&xicano del Trabajo que destierra parn siempre el concepto del 

trabajo como mercancía y hace t'lc el un derecho y un deber so 

cial. De ahí puede desprenderse la disposici6n de prohibición -

para que ninguna emprea apucdn funcionar ni hacer uso de insta

laciones que pongan en peligro la vida o salud de los traba.jadg_ 

resr para tal efecto se establezca un verdadero sistema de pre

vención de e~:aroon y de control a travós de las comisiones m.i.x -

tas y pernnncntes deS<lguridad e Higiene. 

El articulo 510 de la citada Ley establece "las co

misiones a que se refiere el artículo ~nterior, serán desempen!. 

das gratuitamente dentro de las horas do trabajo. 

El artículo 512 de la mu!ticitada Ley establece "en 

los reglamentos de cota Ley se determinarán las medidas que de

berán observarse, a fin de que este i;a efectúe en condiciones -

que aneguren la vida y la salud de los tra1Jajadores.l4l) 

(41) TROEBA URBIH.'i. ALBER'ro, TRUEDA BARRERA JORGE. Ob. Cit. 
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b).- SEGUnO DE RIESGOS DE TRABAJO. 

F.n lo exposici6n do nocivos de la Nueva Ley del Se-

guro Social de 1973, oat4lblo{:i6 lo siguiente en el Seguro de 

Riesgo de Trabajo1 

''La iniciativa no s6lo nustituyo lo terminoloq!a. 

tradicional de "Accidentes do Trnbajo" y "Enfermedades Profesig 

nalos'' por ln do "nicsgos de Trabajo", que ea la empleada por -

la vigente Ley lai)oral; :;ino que amplía dicho concepto, no reo-

t.ringiéndolo a trabajadores subordinados, para comprender a di-
~-, 

voroos sujoto11 de aac9ur<:1m.ionto sobre: la base de un riesgo so -

cial.mGnte creado, cuyas oonaecuenciae, una vez realizado 6ste,-

deben ser social1:'11Jnto compartidan. De esta mnnera, nl darse un-

siniestro, el mecanioll'O de la solidaridad social auxilia y pro-

tese al ser humano afectado en su salud y en sus ingresos, ya -

sea un trabajador subordinado o independiente o bien un patrón. 

individual, 

En materia de riesgos, la iniciativa contiene, en -

tre otra.e, las si~¡uicnt<':la reformas ftmdamentales en beneficio -

dal asegurado y de sus familiares dependientos: 

:Derecho de la habitac16n: 

Eliminación de 1 plano má:dm.o de 72 semanas que sen!!. 

la la Ley actual para disfrutar del m1bnidio en dinero, el cual 
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se otorgará al aaa9'1l:ado en tanto no sea dado de alta o se de -

clo.ro su incapac:idacl pormanente, parcial o tot..11. 

11.umcnto en ln cuantía do las ponsionas por inc:ipa-

cidad pernnnente total, qua en la Ley vigente equivalen al 75';(.

del salario medio de cotiznci6n hasta ol grupo K y del 66.67% -

del JJ en adolilnte, por el BO';l(. dol salario cuando éste sea hasta 

de $ 80.00 diarios: el 7f/fl, cuando alcance hasta $170.00 diarios 

y el 70% para salarios superiores n osta última cantidad. Se 

mantiene el principio de otorgar mayor cuantía a los asegurados 

de bajo salario, pero se beneficia tambi~n a los grupos superi2 

res. 

Aumento proporcional en laB cuantías de las pensio

nes por incapacidad permanente parcial. 

Mejoramiento de la pensión de viudez, elevándose 

del 36% al 4~ de la que hubiese correspondido a.l asegurado por 

incapacidad permanente total. 

Amplinci6n del disfrute de la. pensi6n de loa huérf,!'!. 

non que se eneu>:>ntran totalmente incapac:i tndoa, hasta su recuP!!_ 

rac16n, eliminán<lose el límite de veinticinco afios que corno e -

dad má:dma scí'iala la Ley vigente. Se instituye el término éle la 

pcnsi6n de organdad 1 un pago adicional de tres mensualidades de 

la pensi6n correspondiente. 
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Ampliación do loo gastos do funeral, ya que en nin

~ caso la prestnci6n aorá inferior do $1,500.00 ni excederá -

de $12,000.00. 

Además do las mejoras en especie y en dinero conaia 

nadas, se recogen las justar. dcmnndas de quienes tienen su úni

ca fuente de ingr(!iso en la pensi6n que rocibon, y para atondor

las, se dispone que las pensiones por incapacidad permnnente, -

total o parcial con un r.úninv::> del 5~ de la incapacidad, serán

awnentadas cada cinco altos para componear •. el deterioro de su P2. 

der de compra. El mism:> benoíicio recLbcn loa supervivientes 

del aaegurado. 

La iniciativa sienta las basca para la clasific~ 

ci6n de las empresas en consideración a su act:.ividacl, asi como

para eu ubicaci6n en loa r:iiferent.es grados de riesgo, en raz6n

dirccta a la frecuencia y gravedad de los oiniostros. ~simismo, 

consigna el siete.ro..~ en que habrá de apoyarse el cál~ulo defini

tivo para la deterrtlnaci6n de la prim.., rospectiva,lo que permi

tirá que en relación con ol rápido deo<irrollo do la técnica de

producci6n juota do primos entre lan er:ipreoaa, cuhra las prests. 

cioneo do este seguro. 

Co:.ipJ..c::ientan este capitulo diversas normaa que acl!_ 

i.·an el concepto, procedencia e intc~•rn('!.:Sn !le los capitnles 
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constitutivos, p¡lra evi,tar controversias en esta materia. Fina!_ 

mento, se introducen otroo artículos que facultan al Instituto-

p.."lrn propordonnr :.orvic.100 uo carácter prcvcn::ivo, con objeto-

de reducir al máximo los rico9os de trabajo entro la poblaci6n-

a8(!<J\1rn<ln, roordinánclose para este efecto con la Sec,:etaría Clel 

Trabajo y !'revisión Sociol".(42) 

como cr.rrcs1xindc a la irnport.anc:ia hint6rica y a ln-
. 

nnturaleza dol SC<)Uro Social on H<;.;rico, el primor riesgo qua es 

objoto dé reglamentaci6n ce el accidento do trabajo y la enfer-

mcdad profesional. Ya hcoos <?llt\\tliado las c~nrnctcr!st~.cas que, -

según la I.Dy Federal del Trabajo, tienen los riesgos profesion!_ 

les y conocenx:>s la diferencia entre el accidente de trabajo, en 

el que la instantaneidad de un olcmonto extreroo doterm.ina la 

muerte o la leai6n física del sujeto, y la enfermedad profesio-

nal en que ea la pcrduraci6n <le la expoaici6n a un medio exter-

no danino la causa de la altcraci6n c11 ln calud. 

El nrticulo 49 define el accidente de trabajo (para 

efectos del seguro Social) corro toda lesión orgánica o pcrturbg_ 

ci6J'} funcional, inmediata o posterior, o la r.mertc producida r~ 

pentinaoonte en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera 

que aca el lugar y el tiempo en que se p~escntc. Estn dcfini 

( 42) t-lOIUmo l?ADILLZ\. Jll.VIER. Nueva r,ey del Seguro sod.al. 
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ci6n os igual a ln contonidn en ol artículo 474 do la Ley Pede.:. 

ral del 'l'rilh<ljo, lo mimro por cler.ientoa de la onformedad profe

sional, citadoo en el artículo 50 de ln Ley del seguro Social. 

La identidad do conccptoa ,nos hace pensar que para

loa efocton dol Seguro socfol deben tomar:.ie on cuenta las tesis 

oostonidaa por la SUprelllll: corte de Justicia de la Nación, sobre 

todo cuando constituyan jurisprudencia. 

Trunbi6n el artículo 49 racncionado se refiere a los

accidcntes en tránsito o sea a loa que ocw:-ra.n cuando el traba

jador so trasladll dirocta1nento do su domicilio al lugar dol tra 

bajo o de éste a aquél. En estos casos es fácil la eirnulaci6n -

y por ~so deben cuidar tanto patronea, cotoo trabajadores, y en

este caso el Instituto McXicano del Seguro Social, que ae alle

guen todos loa elementos probatorios que demuestren que, en un

caso dado, el accidente sufrido por el trabajador realmente pu!_ 

de reputarse como profesional. 

La Ley anterior pretendía obligar a los trabajado -

res o sus benefici~rios n acudir primcr~~ente ante las ~utorid.!, 

des del Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente -

ante el Consejo 'l'é<:nico, antes de plantenr su demanda ante las

autoridades del trabajo. Afortunadamente la SUpre~ Corte ana -

li::6 cate requerini.ento y lo consideró inconstitucional, pt,es -
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los derechos derivados da los riesgos do trabajo, emanan direc

tamente de la Constitución oenornl de la República y desde un -

punto de vistn mis lmmno 110 no pueden aceptar las trabas o de

ll'()rao por trámites administrativos provioa y dict6 diversas ej.!!_ 

cutorias en tal sentido. En la nueva I~y nos oncontraoos acogi

dos el criterio do la corte en los articulos 51 y 275 pues aho

ra es optativo para ol trabajador agotar el recurso provinmonte 

o acudir ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. Naturalmen

te que si el trabajador plantea su realamaci6n ante el Institu

to Mexicano del seguro Social debe entenderse interrumpida la -

prescripci6n, para dirigirse posteriorn:ente a losTribunales La

borales. 

Seflalarein::>s a continuaci6n las prestaciones a que -

tiene derecho el asegurado en caso de accidente o do enfermedad 

profesional y que la Ley divide en dos grandes grupos: presta -

ciones en especie y prestaciones en dinero: 

I. - Asistencia ~dico-quirúrgica y farmacéutica, 

hospitalizaci6n, aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilita

ción .. 

2.- Si el accidente o la cnferrooda<1 incapacitan al

ªOO<JU.rlldo para trabajar, éste recibirá nuentrns dure la incapa-:, 

cidad o sea declarado per!Wlnentemcnte, parcial o totalmente in-
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capacitado, el cien por cio.nto de su oalario, sin que pueda ex

ceder del mti:dmo del grupt"! en que ostuviono int1c1·ito. En el ca

so del grupo W, o sea con s.~lario superior a $ 280.00 diarios -

debemos tener presente la limitación de un salario equivalente

ª diez tantos del salnrio núnirno del o.r. L.:l Ley ya no sena.la -

un período limitativo para la parcepci6n do coto salario const.:!:_ 

tuído por determinado número ele sornanno. 

Si ac üeclnrn una incapacidad totalmonte permanen-

te. el asegurndo :recibirá una penai6n mel)P,Uül de acuerdo con ol 

grupo en que eatá inscrito que varia da $ 633.60 monauales p¡ira 

el primer qrupo, !DllrCado con la letra K, hasta ~ 5,250.00 para

el qrupo u. Tratándose del último grupo la pcns16n será equiva

lente al 7\J;~ del salario en que estuvieoo cotizado. 

No debemos olvidar lo que manifcatatlXls en el cap!tl!, 

lo de riesgos profeaionnle3, según la Ley lnboral, por lo que -

hace al salario que sirve de bnoe para calcular las indemniza -

cienes rootivudas por un accidente de trabajo. Respecto de laa-

enfer.neda<lea profesionalea del nrticulo 65 de la Ley del seguro 

Social dispone que se tomará ol promedio clP. las 52 últimas SOi!\!!, 

nas de cotización, o las que tuviere, si su as~uramiento fuese 

por un tiempo mepo:r. 

Si se trata de una incapacidad permanente¡ pexo pa&:, 
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cial, ae calculará ol rronto do la pensión sobre la base de los

porcentll j ca que sel'lala. la tabla do Villuaciones que ap<u:ece en -

la Ley Fcdornl clol Trnbajo, tomnndo como bnsc el rronto do la 

pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. -

Si el monto do la pcnai6n inansual resulta inferior a $200.00, -

se pagar&, n opción del asegurado, en suotituci6n do la misma.

una indomnizaci6n global equivalontc a 5 anualidades do la pen

sión que le hubiere correspondido. 

La pensi6n quo se otorgue al as09Ura.do como rosulq 

do de una incapacidad perrrancnte, parcial o total, tendrá el C!,! 

dcter provisional, por un período de adapta<:i6n de dos anos. -

En este período podrlt awnentarse o disminuirse si al :revisar su 

incapacidad se adviorte agravación o atenuación. 

Estipula la Ley en el artículo 68, que transcurrido 

ese periodo la pensi6n ae considerará como definitiva: pero en

forma por denás extrana diapone que podrá revisarse una vez al

ano, salvo que existiera pruebas de un cambio sustnncial en las 

condiciones de 1u incap."'lcidac.1. Este régimen inestable choca con 

los propósitos que inspiraron a los artículo 497 y 519 de la 

Ley Federal <'el Trab.:1jo, pues el primero pormite la revisión de 

la incapacidad sólo durante los don ~fiou siguientes a la fechn

en que oo hubiere fijado la incapacidad y ol segundo limite a -
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a doo afioa la prescripci6n de las acciones en materia de riee -

gos profasionalca. 

Si el riesgo do trabajo prov<>cn la muerto del trab,2. 

jador ae otorgarán las siguientes prestaciones: 

1. - Dos me.sos do salario promedio dol grupo do eot,!. 

zación corrospondionto aloocgurado on la fecha de su falleci 

miento, sin que la amWl reapcctiva pueda sor inferior a -

$1,500.00, ni nuperior a $ 12,000.00. 

2.- Se calculará el nnnto de .ia ponsi6n que podr!a

habcr correspondido nl anegu::.·ado si Oll lugar de habar muerto h.u, 

biera quedado totalmente incapacitado, y partiendo de esa suma, 

so otorgará a la viuda o nl viudo (a 6sto solamente si estuvie

ae totalmente incapacitado y hubiese dependido econ6micrunente -

de ella) una pensi6n equivalente al 4o:tr nlos hijos que queda -

sen hu\Srfanos, una pansi6n del :!O;G a cada uno de ellon si fue -

sen menores de 16 af'Ios o si í-uesen mayoreo y estuviesen total -

mente incapacitados. En uno y otro caso el disfrute de la pen -

si6n termina cuando lle<;uen a la edad de 16 anos 9 desaparecie

re la incpacidad respectivamente. 

Dispone la !JS!y, adanás, gue il falta ele esposa lcgi

tire tendrá dcroc:ho a ::cdbir ln pensi6n la concubina que vivi6 

con el asegm:atlo, como ai fuere eu mnrido, durnntc los 5 anos -
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a dos anos la prescripción de las accionas en materia de riee -

gos profesionnleo. 

Si el riesgo do trabajo provoca la muerto del trah,!!. 

jador se otorgarán lae siguientes prestaciones: 

l.- ~s meaos de salario promedio del grupo de cot!. 

zaci6n correspondiente alaacgurado an la fecha de su falleci 

miento, sin que la tmma reopect.i.va pueda sor inferior a -

$1,soo.oo. ni superior a $ 12,ooo.oo. 

2.- Se calculará el monto de.i~ pensión que podr!a

habar correspondido nl nucc;u::ado si en lugnr de habar muerto h1!. 

biera quedado totalroonte incapacitado, y partiendo de esa swna, 

se otorgará a la viuda o al viudo (a éste solamente si estuvie

se totalmente incapacitado y hubiese dependido ocon6ndcruoonte -

de ella} una pensión equivalente al 4~1 aloa hijos que queda -

son huérfanos, una pcnsi6n dol :m,r, a cada uno ele ellos si fue -

sen roonores de 16 afios o si fuesen mayores y estuviesen total -

mente incapacitados. E.n uno y otro caso el disfrute de la pen -

eión termina cuando lleguen a la eda~ de 16 anos 9 desaparecie

re la incpacidad respectivamente. 

Di&pono la T..i9Y• adanna, gue a faltn de esposa legí

tima tencrá derecho a ::cciüir ln pcnsi6n ln concubina que vivi6 

con el osesuradc, como si focrc cu ~:ddo, C:urnnte los 5 anos -
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inmediatos a nu nrucrto. o con la que tuvo hijos, siempre que 

ambos hubiesen perronocido libres del li.k"\trimonio durm1tc el con. 

cubinilto. Si al lí\t)ri.r el rwcuurat'!o t.cafo v;;i.::ia::: concubinua nin

guna da ellaa tondrii derecho a la ponsi6n. 

Solruncntc ;::i. falta de viuda, huérfanon o concubinns

con derecho a pcnsi6n oc po11::iionnr.á cz:.d;:i uno de los asccdon 

clientes que dependían ccon6rnicu:1cn{:c del trabajo.li::;:: con el ~~. 

E11 todoc los caaoo antc:rio::co di opone ln Ley, en su 

articulo 73, en quC! el total de lnll pensiones no podrá ser mn -

yor a la pensión que se le hubiere po<1ido otorgar al aticgurndo

por incapacidad total pcrnanentc. Ttu:ibién dinpono que si la vi,2. 

da o la concuhina contraen matrirocmio cesa el derecho a la pen .. 

si6n y en m1 lugar oo les cntrogarS, de UWl sola vez ol equiva

lente a 3 anualidades do la pcmsión otorga<la. 

Es indudnble que el sistema do pensiones quo esta -

blcco la Ley es más beneficiona que el do indemnizaciones de 

pensiones global.e::; que fija la Ley Federal füü Trabajo, pues an. 

te nuestro ca~áctor imprevinor y lau posibilidadoa de cngai1o a

la vi.uda, para que; algún aprovechado trute do unirse con olla, -

legalr.ientc o no, para el {mico fin de aprn.lorarsc del dinero im -

porte <lo la inder:inización ca preferible un siste:'kl c¡ue, en :for

ma pcrnnnontc, le aaegu;rc un ingrcr;o suficiente para su subo.i.s

tenC'in. 
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Para loe hijos rncnoros de lG afioa la Ley estipula -

una pr6rrogil do la protecci6n, on ol impnooto do que tales mene, 

res so encuentren ostudinndo en oatablecimicntos píiblicos o au

torizados por el Estado y quo el hijo no puada mantenerse por -

su propio trabajo, a cuuoa de onferr.10c1ad duradera, defecto fís! 

co o psíquico. En osto ca!JO la Le.y neflnla una odad limite do 25 

af1os. 

Nosostroa croonw:.>n que la e..vJ.gencia loqal de que el

menor no puede mantenerse por su propio t:gibajo, a causa de en~ 

fermedad duradera o por padecer un defecto, os cxngorada, puos

segtln la naturaleza de los estudios, hay muchas ocasiones en 

que el.estudiante no puede trabajar, por lo dificil de los eat!!, 

dios o la incompatibilidad de horarios, y entonces resulta ind!, 

bido privarlo de una penai6n, que sería la fuente única de in·

gresos para que pttdiera subsistir y ae<]Uir estudiando. 

Tampoco parece muy correcto excluir a los ascendiEl!l 

tes aunque hubieran dependido econ6micamente del aaequrado,cua!!, 

do e;cisten cónyuge, concubina o hijos. En todo caso podria ha -

bérseles asignado una pensi6n reducida. En este punto resulta -

rnás aceptable la liey Federal del Trabajo. 

Aunque esto ordenar.dento legal ya cont~ene preven -

cionea sobre las causas que c..~i1oon la responsabilidad del pa 

tr6n, corno co11 el hec::o de que el trabajndor se encuentre en e!. 
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t.ado do em'b:tiaguez o bajo ln acción de narcótico o droga oner -

vante, cuantlo ocurra el accirlento, o que doliberadamonto se oc.!_ 

sionn ln incnpacidaa, la Lay del Seguro Social, en su articulo-

53, reproduce estas disposiciones. La misma ~y ordena que cuan 

do haya sido ol patr6n por sí o por medio de tercera persona, -

el que haya provocndo el accidnte o incurrido en alguna culpa -

grave o descuido dando cauaa al siniestro, el Instituto satiaf.e. 

rá lns prestaciones 'pero el propio patrón deberá restituir al -

Seguro las erogaciones que hubiere hecho. 

En la Ley vigente se introdujo un capitulo novedoso 

llamado Del Incremento Peri6dico do laa pensiones. se indica 

que las pensiones por incapacidad permanente, total o parcial,

que sea cuando menos de un 30X, se revisarán cada cinco aftos pa

ra ver si en ene m:.>nento talespcnsiones son iguales o inferio -

res al salario mínimo vigente en el Distrito Federal, puea en -

tal caso se increroontarán en un 1()%. Si fueren superiores a di

c.~o salario ~lnimo el incromento será de un ~~. Para fijar la -

cuant!a diaria de las pensiones ae dividirá la pcnsion mensual

entre treinta. 

El mismo sistema se aplicará para incrementar las -

pensiones de viudez, orfandad o para ascendientes. 

El propósito del Legislador nos parece ubsolutamen-
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importantísirro al fijnr cada dos anos, loo salarios rn!nim::ia. El 

aspect~ proocu.p¡;¡.nte del problom~ es do nat\lralezn contable por

lo que ve a las previsiones que deben tomarse al calcular los -

ingresos del Instituto. 

Para la fijación de lns cuotas ele riesgo que deben

cu1.)rir los patrones y la posibilidad do aumentarlas o disminui¡, 

las se sigue un procedimiento que softaluremos a continuaci6n. 

Se crea.ron doo organismo llal+,!lldos: uno, COm.isi6n -

Técnica de Rios<,Jos Profcs:i.onalec y otro, cor.U.té Consultivo. La

prine ra está inteqrada. por un Ingeniero do seguridad, un Médico 

especialistil on higiene industrial, otro on medicina de trabajo 

un abogado del departamento jurídico y el jefe del uepartamento 

de riesgos profesionalos gue actuara coioo presidente de la. co -

mici6l'l. 

Bl comité consultivo está inte<]rado por tres repre

sentantes: el primero es el representante del Estado: otro1 d e 

loa trabajadores y un tercero de los patronos, nombrados, todos 

ellos, por el consejo Técnico, pero en el cnso del comité Con-

sultivo, a propuesta de los representaten de cada. uno de los -

tl:es sectore:.i. 

Los miorobroa del comité Consultivo, durarán tres a-
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nos en su puesto podrán ser reolectoo. 

Partiendo de lao estnd!.sticao dol propio seguro, 

no reúnen todas ln.a emprcaas que operan on ol país on 5 clases, 

seqún el grado de riesgo que presentaran, yendo dol riesgo ord!, 

na.rio do vida, cm la claoo primera, hasta el riosgo mixiro on -

la clase quinta. En cada clase ac consideró ln pooibilidad de -

un nnyor o menor riesgo, crcándooc 3 gradoo1 medio minimo y má

ximo, sonaln.ndo en cada caso los índices de frccuencin y de gr$!_ 

vedad qua los caracterizan, según puede verse en la tabla que a 

continuación insertanx>a: 

Grado i.Unimo 

"' medio 

.. máximo 

Grado mínimo 

" ~dio 

" máxiro 

Grado r.úniroo 

.. 

.. 
medio 

máxiiro 

CtASB I 

l 

3 

5 

CLASE II 

4 

9 

14 

CIASE III 

11 

24 

37 

0.52 

1.55 

4.21 

2.88 

9.52 

19.97 

13.70 

'1-0.07 

55.17 

GRAVEIW> 

0.018 

0.053 

0.099 

0.076 

0.190 

0.345 

0.252 

0.660 

0.842 



Orado m.íniroo 

" 
.. 

?Mdlo 

máximo 

Grado núninw:.> 

" tn()diO 

.. má.'ltim:> 

CIASE IV 

30 

45 

60 

CIASE V 

50 

75 

100 

145 

tt.7.47 

63.98 

80.45 

69.48 

97.00 

124.50 

0.744 

o.954 

1.164 

1.024 

l.697 

1.747 

Al inscribirse un patrón e in~ibir a. sus trabaja

dorca deberá consultar la linta de nctividados industriales que 

aparece en el artículo 12 del Reglamento de Clasificaci6n do QJ! 

presas.Y grados de ries~o para el Soquro de accic1ontes de trabg_ 

jo y enfermedades profesionales. Si se encuentra la actividad -

industrial e..'-presamente selialada, all! so colooar4 a la empresa 

de que se t:rate1 por ejemplo un banco en la clase I, una carni

cer!a en la Clase II, una empresa que fabrique hilos o estam -

bres en la clase II, un ingenio azucarero en la clase IV y una

fundici6n en la clase v. Ge inscribirá la empresa en el grado -

medio y pagará, negún el articulo 10 del Re9lamento mencionado, 

el porcentaje que a.11.f. se señala del :l.J\lPOrte total de la cuota

obroro-pa tronal de esa c~lpreaa, por el seguro de i~validez, ve

jez, cesantía y muerte v. sr.: si suponer..os que el importe to -
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tal de eoa cuota on un toon tloo do $10,000.00 y so trata de un.n

oarnicerín, la ompreon paqnrá el 153 de esa awnn, o sen - - - w 

~1,500.00 corno cuota por el seguro de ricagon profesionales. 

Si unn empresa no encaja o.xnctamcnte dentro do ln -

lista de actividadco quo oollala ol articulo 12, el Instituto ª!. 

tá facultado para clnniíicarla en la clase que por similitud de 

actividad correspontla n algtnui do laa que se contienen on la e!. 

tada liota.· 

Una voz inscrita la empresa puode ocu.!Tir que sus -

indices de frocucnciu y de gravednc1 sean más a.l tos, sobre todo

el de gravodnd en relación con loa correspondientes al grado ~ 

dio de la el.ase, coroo aparece en ln tabla nntea inserta. El ine_ 

tituto ordena entonces quo se lo practique una visita y si, co

mo 9onoralmente ocurre, se encuentra que la falta adoptar una -

serie de medidas da seguridad, se le c:chortn para que las adop

te en un dictárncn que al efecto se formulará y que deberá ser -

a}Jrohado, tanto poY. ln couisi611 de Ric::;goo J:lrofcsionales, como

por ol Con.ité Consultivo, <lám~ole un plu:=o c:o 90 tlfas p;:u;a que

lo haga, atlv;i.rtiéndole que de no adoptarla.a se subirá st1 grado-

do ric!jgo u 1<! ci:.:.'ra que corrcoponda, si.n po.:>ür el :;'..:í..::irr.o. Si -

la empresa r:o aca'..:;:¡ las medidas o ne il"l1t!<,;rrn ulyunu t'c ollns, -

logrando CJ\lO ne revoquen o que se ca:.C'?icn, el muuento de o::;rndc-



ce acort"<:1rti adrainiotrnc.ivn::lcni:.c, coryún lo rc:mclto yn por loe -

lec del Sc9uro <le 11wnlirJc::::, Vejo:!, coi:mntín y Itucr'.:c. 

cunndo c.1oapu6s do habo¡: ::rnnocui::d~1o un ano do la -

fecha ele la inscr.;.pci6t'l Ó1 unZ>. C:\l)l:'OIJ<1, O de C-1\lf~ r;c hnyu f:.jad() 

::m cl.:i:::c y ~:rndo (e ric:;~;c. 

El rnotituto rcc:i.:birl'i la poi:.! ci6:1, ordenará que ae

prnctique unn visitn, rcvir.w.rñ :;;us cstauísticas y con todo ello 

formularil un cst.uf5 o poi: 1<1 CJJm3.oi6n c1e Rie~;go::;, f'110 acrá so:;ne-

tido al Comit6 Connultivr..1 pa;;a au ap.robu<.:i6n o r.10C:ificac.i.6n. 

La r.,cy y f:l Rct:lo.mcnto ostn1:iloccn unn. rovisi6n de -

la lista canten.ida on el nrtic1..üo 1:; cada 3 anon, iniclada por

la Conisi6n 'l'écn5.ca y con dict:irr.cn del Co:·1ité ConcmlHvo que se 

enviará al Consjco Técn:ico. 

do o disminuici,o, ln nccva lista 1:>0<1rá colocn;: el i;rupo de c1ue -

se trate en unn cl.:1:::e c·,~pcrior o in:f:cr~or, üc,:·ún :::ca el car:o. 

r.:n la rwcva :...e:: ::ic- int:roduj,., la nace: 6n r.e:::::.¡: dc1 
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servicios de carácter prevontivo a fin de evitar la roali~a 

ci6n do rieogoor oc indica que el propio Inotituto, para reali

zar tal :::in deberá cocrcUnarso con lil Secretaria dol Trabajo y

para los patrones se concreta ol articulo 91 n imponerles ln o

bligaci6n de facilf.tnr la realizaci6n do estudios o investiga -

oioneo: de proporcionar dato1;1 o informen y de colaborar, en el

ámbito de sua emproaaa, a la di~wi6n de las normas sobre pro -

venci6n de l~icsgoo ele trabajo. 

Sinceramente nos parece incomple~"\ y censurable es

ta secci6n, porque tal parece que exonera a loa patrones de la

obligaci6n que lea imponen las fracciones XVI y XVII del art!cy_ 

lo 142 de ~ '!Ay Pederal del Trabajo para implantar loa dispos! 

tivoa de Ség'Uridnd, realizar las construcciones y en general 

cwnplir con ol deber de previsión que estudiamos en esta mate -

ria. 

Es posible que invocando el artículo 60 de la '!Ay -

del seguro SOcfal ol patr6n que inscriba a sus trabajadores pa

ra asegurarlos contra riesgos de trabajo, pretenda quedar rele

vado de lna obligaciones que sobre responsabilidades por esta -

clase de rieogon establece la r..cy Laboral, no obstante que la -

suprema Corte de Justicia, interpretando la I,ey del Seguro So -

cial anterior a la vigente, l1obia res\1elto que la liberación de 
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responsabilidades no abarcaba lns medidas preventivas de. dichos 

riesgos. ( 43) 

(43)GUERIUmO EUQUER!O, Hanua.l de Derec:l1o del Traba.jo. Pags. 525 
¡:¡ 532. 
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PlUMERA.- El incesante progreso da nuestro p.;1!s ha alejado ~ada 

vez más al hombre de las tareas del campo, someti6ndg_ 

lo as! a unn situación de dependencia de la indus 

tria, que le brinda niveles do vida más elevados y 

los supuestos atractivos de la vida urbana 1 pero que

lo hacen enfrentarse animismo con las incertidumbres

de la especializaci6n, la competencia y las grandes -

oscilacioneo que van desdo la prosperidad hasta la 

crisis econ6mica. La vida moderna está impulsada para 

experimentar r'pidoa y crecientes cambios y la estab! 

lidad y la relativa seguridad derivadas del apoyo mu

tuo y la interdependencia que so nprecian en las COlll.1!. 

nidades rurales ha cedido su lugar a los aislamientos 

de la vida urbana. Las necesidades del progreso fre -

cuentemente afectan a las comunidades establecídas y

entonces grandes cantidades de familias se ven impel! 

das a luchar por sí mismas contra las vicisitudes que 

se les presentan, debiéndo enfrentarse a constantes -

angustias que probablemente no pueden superar. Es en

éate rociroento cuando las normas de la seguridad social 

se tornan indispensables para garantizar la paz y - -
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tranquilidad de loa núcleos desprotegidos. 

SEGUNM.- La Seguridad Social nace on Máxico a partir del 31 

de Agosto da 1929, fecha en ln que se reformó la fras 

ci6n XXIX del artículo 123 de la Constitución de 1917 

cuya reforma trajo como consecuencia la promulgnci6n-

de la Ley del Seguro Social de 1943, en la que se o -

torga una mayor protección social a las clases econd-

mica.monte d6biles que, coroo 11nico patrimonio, tenían-

la fuerza de su trabajo. 

TB.RCBRA.- Ia BeguridAd Social, rama iuiportante del Derecho So -

cial puede considerarse como el instrumento Jurídico-

y económico que ha establecido el Estado para abatir-

la.o necesidades y proteger y tutelar al individuo co-

mo elemento integrante de una colectlvidad, garanti -

zándole el inalienable derecho humano a la salud y a-

' 
la asiatencia1 proporcionándolo los servicios socia -

les para su bienestar individual y colectivo y para -

su desarrollo como sor humano. 

CUARTA.- La creciente necesidad de otorgar al trabajo y a qui.s_ 

nes l~ prestan mayor protección social, eulmin6 con -

la promulgaci6n de la I,ey Federal del Trabajo del lo. 
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de Mayo de 1970: que si bien ea cierto, en materia 

de riesgos de trabajo no sufrió modificaciones sube -

tanciales a lns ya concedidas en el codigo laboral do 

1931, también los es, que el capitulo relativo a la -

materia objeto de nuestro estudio ae encuentra cstru.E, 

turado de una mnnera más técnica y sistemática, ape -

gandose más estrechamente a las n~cesidades actuales

de la clase trabajadora. 

QUIJl'J:'A.- con posterioridad a la promulgaci6n de la IAJy Federal 

dol Trabajo de 1970 ce expidió la Ley del Seguro So -

cial de 1973, cu}) ordenamiento abrogó a la antigua 

Ley del seguro social de 19113, que ya. resultaba obso

leta, otor9ando en aquella elevados incrementos econ,2. 

micos y sociales en m:lteria de asistencia, suhsidios-

6 pensiones tanto los trabajadoras corno a sus derechg. 

habientes. 

SEX'rA.- Dentro del basto campo de la Seguridad Social, hemos

destacado con mayor énfasis el tema relativo a Ries -

gos de Trahajor formas de prevenirlos; consecuencias

juríoicas de los nisr~os cuando Re realizun e implic-a

ciones económicas sodalen y J1astll Psicologic·as que -
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traen np.;-ircjaclas, yn C:\.IC os evü'ente que quien nufre

\in ricnso '1e tra'bnjo del que• so derive una incapaci -

dad, y;:i ¡;en totnl 0 pard.,ü, r · solo vn a c:tpcriir.on -

tar una disminución en aun aptitudes y capacidaa para 

el elcsampcfio de mrn lnhores y cotr\O consecuencia inme

,~..i.ata un::i mcrr."il en sus ingroson, sino gue, por rogla

i¡ene:i:al, un in<livich'o en tales condiciones so torna -

víctima da un tra1n;:i c:o orden Paíquico irreversihlo 

que de un modo definitivo vn a influir en su conducta 

posterior; independientemente de que los riesgos do -

trabajo entranan consecuencias nefastas para el pro -

pio Entado cor::o identidad to1:1ernante, por lo que re -

sulta apremiante el establecir.úento de normas que - -

tiendan a ;1acer una realidad la Seguridad Social en -

nuestro Pa!s. 
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