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la Vida, sobre la cual fifv:ar su futura existencia. Y que -

somos, testigos obligados, de los cruentos acontecimientos -

cont.emporanéos, claros presaqios de los profundos cambios -
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I N T R o D u e e I o N 

Al contemplar el desenvolvimiento de la sociedad humana 

descubrimos que la Protección SocJ.al es instituida en época_ 

relativamente reciente. (Esta circunstancia es notable, sin 

mayor esfuerzo, en el caso particular de nuestro país), por_ 

consiguiente estimamos que no resulta ocioso examinar a gran 

des rasgos y en secuencia retrospectiva el desarrollo social 

a través de sus diversas fases, para estar en co.'la.iciones de 

ubicar mtts tarde el tema que nos proponemos tratar. 

Es un hecho probado por los altimos progresos de las -

ciencias sociales, que el grupo humano est4 sujeto en forma_ 

incesante a un proceso irreversible de cambios loa que ae m! 

nifiestan en continuas mutaciones producidas en las eatruct,!!_ 

ras sustentadoras de la convivencia en el seno de la comuni

dad. 

No se concibe al ser humano aislado de la Sociedad.Sin_ 

contacto n1 relaci6n con sus con9éneres estar!n desprevisto_ 

de los elementos indispensables para satisfacer las finalid,! 

des de su misma existencia.El imperativo perentorio de part! 

cipar an la sociedad da sus semejantes es una necesidad ine

ludible de la especie, parecida, en ciertos aspectos, al de

terminismo causal operante en la naturaleza.El individuo es

ta sometido sin alternativa, sin intervención de su voluntad, 
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a una compleja red de nexos y v!nculos permanentes derivados_ 

de la vida social. Estos entrelazamientos, observados en -

conjunto ~onstituyen las bases sobre las que se apoya la 

conservación del conglomerado y funcionan como el macizo ª! 

tructural caracter1stico en un momento y un lugar dados de_ 

cualquier agrupamiento humano. 

La sociedad es un organismo en movimiento, que da lu-

gar a innumerables acciones y reaéciones correlativas entre 

sus componentes individuales. Pues bien, en virtud de este 

discurrir de la vida social su asiento fundamental es obje

to de alteraciones, modificacl.ones, en veces per!odicas, en 

veces intermitentes, modificaciones, en veces periodicas, ~ 

en veces intermitentes, en ocasiones evolutivas, en otras -

intespectivas, ahora regularmente despu6s de modo brusco y_ 

explosivo, pero siempre provocado deterioro y quebranto pa

ra el orden social vigente, que asi deviene su desgaste pa

ra posteriormente caer en caducidad e irremediabltm\ente ter 

minar en la extinción parcial. 

Dicho proceso concluye estableciendo otros cimientos -

sobre los c11ales se levanta una nueva organización social,_ 

cuya viabilidad profunda comparte atributos privativos de -

la antigua sociedad, que en forma de legado son captados -

por la sociedad naciente, armonizándolos con carácteres re-· 
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ci6n adquiridos hasta llegar a fundirlos en una totalidad,_ 

de esta guisa va configurando una Unidad Social renovada. 

De todo lo anterior debe inferirse que la sociedad del 

hombre. es sin duda alguna, Gnica, la misma e imperecedera_ 

en t~rminos de 96nero humano y quo, por tanto, jamás fenece 

aunque por requerimientos de su peculiar condición de exis

tencia y beneficio de su propia salud, haya menester de --

transformarse, como ha venido ocurriendo desde fecha inmemo 

rial hasta los d!aa corrientes. 

De este modo el ser humano a la par que su medio conn! 

turalf el contexto social, prosigue la ancestral marcha sin 

reposo hacia su destino. Circundado do obstáculos, retroc~ 

de allá, avanza aqu!, más sin embar90, obstinadamente conti

n6a actuando para adecuar a sus propósitos los mec!niemos j_!! 

rtdicos~ políticos, educativos, art!aticos y económicos de -

la sociedad. 

Con'.\.o meta ulterior, se propone obtener un 6rgano so--

cial propicio pera su mejoramiento integral que le facilite_ 

el conocimiento y explicitaci6n de los hoy en día enigmas da 

la realidad objetiva, el desciframiento de loa misterios pr~ 

sentes del universo, para loqrar su dominio y estar en situ!_ 

cidn de poder transformar la naturaleza y as!, como desider! 
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tum, supremo, colocarla al servicio de la humanidad. 

La sociedadt ciertamente, registra cambios. Afin cuando 

en el siglo actual, todav!a se emiten opiniones antag6nicas, 

la sociedad, en ~fecto, se mueve, como tambien est~ en movi

miento todo lo existente. 

Mediante una exploración acerca de la dinámica social -

se puede advertir que la sociedad al moverse, cambia; pero -

no obstante, conserva sus cualidades esenciales de agrupa--

miento organizado desde el punto de vista humano, en tanto -

que, a nivel social, acusa hondas diferencias. 

Ahora bien, esta transfiguración social no se produce -

e.n forma caprichosa ni de manera arbitraria, por el contra-

rio, se registra obedeciendo a ciertos fendmenos cuyo análi

sis permite la posibilidad de prever modificaciones subse--

cuentes. 

TQmando en cuenta que los citados fen6menos tienen la -

propiedad de regir el devenir social con regularidad persis

tente o por excitacidn periódica, repetidamente han recibido 

el nombre de nLey" pero que de ningOn modo deben identifica!_ 

se ni con la ley jur!dica ni con la ley natural, en cuanto -

pertenecen a perámetros ontol6g1cos diferentes. 
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Por otra parte, la sociedad dista mucho de ser un entr~ 

tejido homogéneo y, lejos de conformar un órgano compacto en 

realidad entraña una composición de estratos sociales diver

sos, con intereses y actitudes distintas. 

A pesar de su apariencia de unidad esférica, la conjun

ci6n activa de sectores heterogéneos origina múltiples pre-

siones de sentí.do contradictorio 1 las cuales actúan como ca

talizadores en el fondo mismo de la sociedad. 

La confluencia de factores de signo opuesto lleva apar~, 

jada la fatalidad consistente en motivar que surja un estame~ 

to mejor pertrechado para colocarse en situación hegem6nica, 

que llega a elevarse a la condici6n de clase dominante, a -

cuyo cargo queda la conducci6n de la entidad social entera. 

Del contingente de este grupo emerg~n hacia los puestos 

de dixacci6n sus individualidades más aptas, quienes se ocu

pan de encauzar la vida de la colectividad por medio de ac-

toa, en gran medida inconcientes pero a menudo desprendidas_ 

de convicciones fundadas, aunque en todos los casos exponen~ 

tes, principalmente de las posiciones de la fracción social_ 

de la cual provienen, 

La composición de la sociedad se refleja en au orden j~ 

r!dico, establecido eonsuetudinariamente o en su forma eser! 
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ta. De modo especial en el Derecho Público dedicado a regu-

lar las relaciones entre gobernantes y gobernados. 

Desde el soberano absoluto, omnipotente, cuyos súbditos 

estaban considerados casi cosas, por la precariedad del acer 
~ 

vo de sus derechos, hasta el r~gimen de derecho, donde el p~ 

der se ejerce mediante facultades expresas y los gobernados_ 

destinatarios del cumplimiento de las normas disfrutan de -

una serie de garant!as, la sociedad humana ha recorrido esp! 

cio enorme. 

A medida que sQ limitan las potestades del Poder PObli

co. En el grado que se restringen las prerrogativas discre

cionales del Estado asimismo, en proporción paralela, aumen

ta el cauüal de derechos de loa elementos de su población. 

Frente a los abusos de la Autoridad el individuo queda_ 

protegido. Contra los excesos del Poder está amparado. Y 

m~s adelante por virtud de la s1tuaci6n que 9uarda como par

te de una porción de la socieda~, con o parte de una clase -

social; también se le reconocen derechos y prestaciones, que 

cuando se sistematizan en cuerpo normativo dotan el conteni

do del Derecho del '!'raba jo y la Previsión Social. 

En nuestra oponi6n reparar en los antecedentes de la -

ahora Rep6blica Mexicana, servirá para ilustrarnos respecto_ 
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a cuanto hemos apuntado er1 líneas precedentes. 

En tiempos cercanos a la Conquista, durante la Colonia, 

los naturales de España componian al estrato social privile

giado, fueron parte predominante del mundo oficial, desempe

ñaban los cargos pdblicos, les correspond!an las dignidades_ 

tanto eclesiásticas como civiles, invariablemente ocuparon -

una situaci6n preeminente. 

A su lado loa grupos degradados, criollos, mestizos, ia
dtgenes y demSs castas se hallaban en condiciones de inferi2 

ridad, aunque situados en peldaños desiguales de la escala -

social. 

Desde aquel pretérito lejano afloran dos concepciones -

acerca de la sociedad, a la par de 6rden pr!ctico y especul! 

tivo, simultáneamente doctrinarias y militantes, diametral-

' mente contrapuestas, adversarias y excluyentes entre s!. 

El ideario feudal sostenido en el pensamiento medieval, 

confrontado a loa principios renacent1staa, premisas induot~ 

ras hacia un incipiente capitalismo mercantil de clara tende~ 

cia a la modernidad y al Derecho Privado o Individual. 

Debido a esta dicotomta, las fuerzas se polarizan. La_ 

poblacidnresponsable se separa en dos grandes corrientes. 
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De una parte, loa pertinaces defensores de la tradición 

y del pasado, que pretenden preservar el estado de cosas re! 

nante y, de la otra, los convencidos de la conveniencia in·

gente de reformar las bases de la sociedad. Ambas influyen -

determinantemente. La antinom{a se desplaza por todo el cu! 

so de la historia, matizando en cada etapa la evolución de -

nuestra existencia nacional. 

La lnvasi6n de los ejércitos napoleónicos al territorio 

español, ofrece una coyuntura inesperada pero favorable, que 

unida a otras causas, fomenta la insurrección y obra como d! 

tonadora del estallido de la revolución de Independencia. 

Acaudillados por los criollos, los sublevados logran -

arrastra.r torrencialmente a las masas populares, tras el inl"' 

centivo de abolir la esclavitud y estimuladas por el intento 

utópico de una mejor!a en la distribución de la rique~a. 

r 

A la postre triunfa la insurgencia y asi finaliza la d! 

pende~cia de la corona española. 

Deapu~s de once años de tremendas destrucciones, la ao

beran!a apenas conquistada se antoja infecunda, no rinde los 

~rutos esperados. Para las bajas capas aociales las condi·

ciones de vida manti~nense intactas. 
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El progreso pol!tico no alcanza a las mayorías. 

A esta situaci6n sucede un período devastador. El país 

se ve atrapado en un torbellino caótico incontrolable que lo 

hunde en una postraci6n de consecuencias gravlsimas. 

En muy breve plazo es victima de injustas agresiones e~ 

tranjeras y presa del azote de feroces guerras intestinas._ 

Encima del patb se precipitan en tropel las peores desventu

ras hasta elextrernode ponerlo a un paso de su desaparición_ 

total como entidad autónoma. 

Loa est.remecimientos de la inestabilidad y el deaquici!!_ 

miento cesan transitorian.ente con la derrota de la facción -

conservadora y la victoria definitiva del liberalismo que h! 

cen posible la promulqaci6n de la Constitución Política de -

1857, destinada a remodelar al pds mediante el respeto abs2_ 

luto a la propiedad privada y el establecimiento abstracto -

de la igualdad y libertad individuales consignadas en la ley 

Sin embargo ta111poco entonces, los beneficioa obtenidos, 

llegaron al pueblo, sus niveles de existencia permanecieron_ 

intocados, siguieron siendo desfavorables. Luego irrumpo en_ 

el devenir de MGxico la dictadura jefaturada por Porfirio -

D1az, en adelante el pa!s padeced orden, paz y tranquilidad 

impuestos por la fuerza de la represi6n. 
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Entretanto persiste la insuficiencia en los medios de -

vida de las masas, puos todavía yace detenida en los llmites 

de subsistencia. 

En contraste con la remota Colonia, qua ignoraba al vírr 

culo laboral como fuente de obligaciones y derechos, bajo el 

liberalismo y su sucesor el Porfiriato, el trabajo reviste -

la forma asalariada y su rélaci6n se pex'fecciona en virtud de 

la libre voluntad da las partes, equipar§ndola al contrato -

civil. 

En la jornada iniciada en 1910 rebrota la violencia, d,! 

satándose otra lucha fraticida con su terrible cauda de rui~ 

na y desolaci6n, que, no obstante, genera la expedición de ~ 

una nueva Constituci6n PoUtica en el nño de 1917 en la cual 

las cuestiones sociales se elevan a planos superiores en la_ 

suprema jerarqu1'.a del sistema normativo fundamental. 

Cuando las pugnas terminan, disminuye la pasi6n y la S!! 

renidad se recupera restableciéndose sosiego y calma, el --

triunfo de la Modernidad es un hecho patente e indisputable. 

El pab reorganizase orientado por la tendencia capitalista. 

Se pretende acumular capital para vigorizar la inversión in

terna con vista al crecimiento económico. Se fomenta el me!_ 

cado interno fortaleciendo el consumo a través del aumento -

del poder adquisitivo del pueblo. s~~ impulsa b industrial! 
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zacidn y el comercio exterior, ~te. Infortunadamente, los -

objetivos as! proyectados resultaron ilusorios. 

La acción externa deformante y lesiva hab!a penetrado_ 

ya hondamente en la estructura mexicana, d~ modo que el ··

pats queda abandonado a la rapacidad foraster.:i. Nuestra Re 

p6blica estaba privada de la capacidad para actuar por si -

misma provechosamente en un mundo inaccesible, cautivo en -

las telarañas de la prepotente industria extranjera, del c2 

mercio extraño y de ajenos mecanismos de pol!tica interna-

cional. La tierra es hoy propí.cdad de otros. En estas con 

diciones, la gran empresa nacional ae redujo pues a promo~

ver el desarrollo del subdesarrollo. Pese a todo es ahora_ 

cuando la problem!tica aociAl cobra verdadera importancia. 

Cediendo a las tensionos populares se legisla sobre -

Previsión Social y Trabajo, para poco deapul!s hacerlo tam

biEn respecto a la Seguridad Social. 

El recorrido apresurado que llevamos expuesto hasta -

aqui, ha puesto de manifiesto ciertos perfiles do evolución 

de la sociedad cuyas sucesivas huellas marcan un trayecto -

ascendente, progresivo, en el sentido de otorgar a los par

ticulares mayor nfunero de prorrogativas ante el Poder PGbl! 

co, de ma.nara que, mientras se multiplican las restriccio-

nes al uso de las potestadas soberanas, por otro lado, los_ 
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individuos incrementan su caudal de expectativas jur!dicas. 

Esta situaci6n favorable a las personas f!sicas 169rase, en 

el plano mundial, como resultado final de repetidas y pro-

longadas luchas de matices variables, aunque siempre orien

tadas hacia el propósito de crear determinado sistema norma 

tivo traducible en taxativas para el,-ejercicio de los actos 

imperativos por parte del Estado, pugnas que, en instancia_ 

filtima, han cristalizado en leyes, en algunos casos, leyes_ 

fundamentales, en otras, leyes ordinarias. No obstante, la 

antiguedad comparativa de la instauración de los derechos -

del individuo y del ciudadano reductores del radio de ac--

ci6n del poder estatal, derechos, todos ellos, conquistados 

en beneficio de la persona calificada singularmente, es, de 

verdad, en tiempos relativamente cercanos cuando los parti

culares consiguen la titularidad de facultades legales, el! 

mentas participantes de un segmento social, en su calidad,_ 

de componentes de un especial fragmento de la sociedad. 

Estas son, en apretada s1ntesis, las condiciones de 

apariaión .de las 9aranttas individuales, de los derechos 

del hombre, as! como, posteriormente, las circunstancias 

del surgimiento de los derechos sociales, del derecho del -

trabajo, del derecho a la previsi6n social. 

En la República Mexicana las garant1as individuales -

emergen de la doctrina del liberalismo materializada en la_ 
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actuaciOn de los próceres de la Reforma, en cambio, los de

rechos socidles impldntanse impulsados por los precursores 

y protagonistas de la Revoluci6n iniciada en 1910. 



ANTECEDENTES HIS'l'ORICOS. 

a) EN MEXICO.-

En el Art1culo 20 transitorio del decreto que modific6 

la Ley· del Seguro Social de 30 de diciembre de 1959t queda_ 

prevista la expedici6n del reglamento para la incorporaci6n 

de los trabajadores temporales y eventuales. Que ea la si

g'Uient.et 

ºQue hasta ahora no hab1a sido pos:f.ble incluir entre· -. 

la población amparada· por el - SeJ1uro Social - a aquellos -

0lemer,tos cuyo trabajo es intermitente, debido a los prob.l!_ 

mas que planteaba el no poder obtener cotizaciones per:manf!!!; 

tes que fueran la garantla econ6mica de las prestaciones -

que otorga la ley. 

Que en virtud de los estudios tficnicos realizados de -

las experiencias adquiridas y del dictamen del I.M.s.s. A_ 

trav6a del H. Consejo T6cnic:o del mismo, El Ejecutivo Fede

ral estima que deben inscribirse los trabajadores tempora·

les y eventudes en el rtígimen del seguro social obli9ato-

rio, de acuerdo con los términos del· Art. 60. da la ley de_ 

1959, siendo necesario precisar, al efecto, las caracter!s

ticas prop.ias de talos trabajadores, pues con ellas se evi

ta cualquier indebida interpretación. 
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Que para precisar tales caracl:eristicas se tomaran en_ 

cuenta algunas de las señaladas no solo en los contratos de 

trabajo sino inclusive en los contratos ley, en los fallos_ 

de tribunales del trabajo y en la jurisprudencia de la su-

prema Corte de Justicia de la Naci6n. 

Que se excluye del aseguramiento, de .. una manera expr~ 

sa, a quienes trabajen menos de 12 d!aa ininterrumpidos, ·

siempre que sea para el mismo patr6n y dentro de un bimes-

tre, por considerarse que en estos casos de periodos tan -· 

cortos de trabajo no es, por ahora administrativamente pos!_ 

ble realizarlo. 

Que en lo relativo a la rnma de Invalidez, Vejez, Ce"."7 

sant!a en edad evanzada y muerte, será aplicable a 'los tra

bajadores materia de este reglamento el ~ap!tulo V de la -

Ley del Seguro Social pero, teniendo en cuenta que el plazo 

de espera para otorgar las pensiones señaladas en los artí

culos 71 y 72 puede ser excesivamente largo para estos tra

bajadores cuando ~l inscribirse por primera vez en el Segu

ro social tuviesen 50 o más años de edad, se reducen en su_ 

beneficio los plazos de espera que señ~la la ley, para el -

otorgamiento de estas prestaciones a solo trescientas se-· 

senta semanas de cotización, ya que es previsible en la ma

yor!a de los casos no lograrían acumular las cotizaciones -

fijadas en la ley". 
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b) ARGENTINA. 

BASE CONSTITUCIONAL. 

La Constitución Argentina incluye en su preámbulo y en 

su capitulo de derechos1 declaracionea y garantias, normas -

btisicas generales y sintéticas referidas al bienestar gene

ral y a los derechos sociales con motivo de la reforma con! 

titucional del año 1957 se agregó al Art. 14 el siguiente -

párrafo "El Estado o~orgará los beneficios de la Seguridad_ 

Social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En -

especial la ley establecerá el seguro social obligatorio -

que estará a cargo de entidades nacionales o pró~inciales _ 

con autonom:!'.a financiera y econt.Smica, administrada por loa 

interesados con participación del Estado sin que pueda exi!_ 

tir superposici6n de aportes; jubilaciones y pensiones m6vi

les: la protección integrando la familia, la defensa del 

bien de familia, la compensaci6n económica familiar y el 

acceso a una vivienda digna además el Art. 67 Inc. 11A ha fa 

cultado al congreso Nacional para dictar el codigado de Se

guridad Social. 

AUTORIDADES DE OIRECCION O CONTROL.-

La Ley Orgánica de los Ministerios del 23-lX-66 dispo~ 

n~ en lo relativo a la seguridad social lo siguiente: 
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MINISTERIO DE BIENESTAR SOC!AL.-

Competen nl Ministerio de Bienestar Social lo inheren

te a la promoci6n de la familia y de los recursos humanos -

con la asistencia a los estados de necesidad individuales y 

colectivos, el mejoramiento de los servicios sociales, el -

mayor bienestar social de la poblaci6n y la prom~ci6n de la 

acción comunitaria que permi~a satisfacer las necesidades -

de bienesta~. Coordina las Secretarias de Estado de P~omo

ción y Asistencia de la Comunidad de Seguridad Social de S! 

lud P!lblica y de Vivienda. 

LEGISLACION.-

ta Ley Provisional se inici6 en el año 1904. 

Traba¿adores Independientes 1954. 

CONTINGENCIAS CUBIERTAS 

Invalidez, Vejez, Muerto, Cargas familia, accidentes • 

de trabajo, enfermedades profesionales. 

La enfermedad inculpable y el despido estan a cargo e~ 

elusivo del empleador. 
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BENEFICIARIOS.-

Loa régimanes provisionales argentinos acuerdan única

mente prestaciones econ6micas, denominadas jubilaciones, ~ 

cuando la persona del beneficiario coincide con la del afi

liado y pensiones cuando los beneficiarios son los causaha

bientes del afiliado. 

PRESTACIONES SEGUN CONTINGENCIAS. 

El Seguro Social no ha sido instituido en la Argentina 

como Dependencia especifica, pero el C6digo de comercio, -

ampliado por leyes posteriores, reconoce al empleado u obr~ 

ro el dere~ho de pereibir su sueldo durante tres o seis me

ses segdn que la antiguedad en el empleo sea menor o mayor_ 

de 5 años en caso de enfermedad, y a conservarla el mismo -

durante un periodo de un año. 

Las prestaciones de asistencia nmdica y a trav6s de ~ 

los servicios de salud pública; por otra parte, las mutua

lidades y las obras sociales de loa gremios que otorgan, a 

sus afiliados prestaciones m6dicas y farmaceúticas. 

M A T E n N l D A D • 

Bl Seguro de Maternidad funciona como dependencia del_ 
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Ministerio de Trabajo y del Seguro Social y protege a las -

empleadas y obreras obligatoriamente, de establecimientos -

comerciales e industriales cualquiera que sea su naturaleza, 

rurales o urbano.s~ pGblicos o privados, atln cuando tengan -

carácter profesional o de beneficencia. 

La Caja de Maternidad se financia con una cotizaci6n -

bimestral equivalente a una jornada del salar.to o sueldo de 

la e111pleada u obrera, pagadas por la afiliada, el empleador_ 

y el Estado. Estan obligadas a cotizar todas las mujeres -

desde los 15 años hasta los 45 años de edad. El Estado co.!l 
' tribuye con unü suma igual a la de las asalariadas y del --

empleador. 

El subsidio por maternidad comprende une suma global -

de $ 6,000.00. La afiliada tiene derecho además, a los cu! 

dado• gratuitos de un módico o partera. 

Est! prohibido el empleo de mujeres 30 d!as antes de¡_ 

parto y 45 despu6s del mismo. Durante esta periodo la em-

pleada percibe sueldo íntegro de acuerdo con lo establecido 

en los respectivos convenios colectivos de trabajo, los CU! 

les en algunos ca~1os, han ampliado tambien el periodo de --

descanso obligatorio. 

JUBILACIOH POR IHVALIDEZ. -
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Se otorga al afiliado que se incapacite total (66.66%) 

o parcial (33.33%) para el trabajo cualquiera que sea la 

antiguedad en el servicio, siempre que la incapacidad se 

produzca durante la relaci6n de trabajo y por causas sobre

vinientes a su iniciaci6n. La cuantfa de la jubilación por 

invalidez, para afiliados que tengan menos de 10 años de -

servicio y siempre que la incapacidad no provenga de acci-

dentes de trabajo, no puede ser superior al m!nimo fijado -

para las jubilaciones ordinarias. Si el afiliado tiene más 

de 10 años de sevicio, la jubilación ordinaria que le hubi~ 

ra correspondido multiplicando por el ntímero de años de se! 

vicios computados. 

Si la incapacidad proviene de acto de trabajo y por -

causa exclusiva de 4ste, cualquiera que sea la antiguedad -

en el empleo del afiliado percibe un hi!nef icio cuya cuantía 

es igual a la de la jubilación ordinaria. 

JUBILACION ORDINARIA.-

Este beneficio se concede a los asegurados que retman_ 

los requisitos de edad y años de servicio exigidos en cada_ 

r~gimen jubilatorio. 

En algunos re9!menes, excepto rurales, servicio dom6s

tico, empresarios, profesionales y trabajadores independien. 
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tes, se compensa por cada dos años de edad uno de servicios, 

p0r dos más de servicios uno de edad. 

JUBILACION REDUCIDA.-

Este beneficio, previsto en alqunas leyes jubilatorias_ 

se concede al af ilindo que sin tener la edad requerida ha -

cumplido determinados años de servicios. 

La cuantta de este beneficio se determina reduciendo -

la ju.bilaci6n ordinaria que hubiera correspondido, en un O 

(Estado) o en un 5% (los dem4s reg!menea) por año de edad -

que falte al benef1ciario para cwnplir 55 años. 

PENSION A SOBREVIVI3NTES.-

cuando ocurre el fallecimiento del afiliado o jubilado 

o con derecho a serlo se otorga pensi6n a los siguientes caµ 

sahabientes; la viuda en concurrencia con los hijos varones_ 

menores do 18 años y las mujeres solteras menores de 22; el_ 

viudo incapacitado a cargo de la causante en concurrencia -

con los hijos. 
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V E N E Z U E L A. 

La seguridad social en un pa!s subdesarrollado: Venezu~ 

la. 

Sanidad, Educaci6n, Asistencia Social, Seguro Sociai, • 

Ley del Trabajo, Vivienda, Recreación, Carencia de Doctrina, 

Profesi6n e incoordinaci6n de actividades. Falta de un Org! 

nismo Nacional Administrativo de la Seguridad Social. 

~ Venezuela como en todos los paises del mundo, ha ve~ 

nido funcionando la seguridad social en su forma primitiv& y 

emptrica mayormente a cargo de la caridad, la filantropía y_ 

esas formas elementales de seguro que son las sociedad de 11.!!, 

túo áüxtlio. En 1936 se cre6 el Ministerio de Sanidad y Asi_! 

tijñci'il"Social, al cual debemos considerar. Como el primer -

esfuerzo serio que se hace con el objeto de crear un sistema 

nacional de Seguridad Social. 

Pero la más completa conquista legal de la historia ve

nezolana en el campo de la seguridad social se tuvo en la -

Constitución Nacional promulgada en el año 1947, cuando en -

su artí.culado se estableció de manera clara y terminante el_ 

Derecho de todos los habitantes del país a la seguridad so-

cial, tanto en su aspecto gen~rico como en su fundamentales_ 

formas especificas. La Constitución de 1952, promulgada por 
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la dltima tiran!a, elimin6 por completo aquellos derechos s2 

ciales. La actual de 1959, ha establecido aunque con menor_ 

nitidez y comprensi6n que la de 1947. 

En el campo de la salud y de la asistencia, social se ha 

logrado el ideal de la seguridad social, que es la universali 

dad, en el aspecto de.fensa de la salud, pues las medidas pre

ventivas contra la enfermedad, tales como: inmunizaciones, v! 

gilancia de alimentos y bebidas, lucha contra las enfermada-

des epid~micas y end~micas, se extienden a todo el territorio 

nacional, son gratuitas y han logrado en muchos aspectos cu-

hrir a toda la poblaci6n. 

En el aspecto de fomento o mejoramiento de la salud tam

bi4¡1 8e ha logrado una gran extensión, atln cuando no se cubre 

a todos los habitantes, con medidas como los comedores esco

lares. comedores populares, suministro de agua potable y dlt.! 

mamente mediante la promoción de la vivienda rural. 

El aspecto de la salud y su rest1tuc!6n esta menos desa

rrollado, no es gratuito sino para parte de la población pero 

la tendencia es llevarlo aegOn las diversas formas de la seg_!:! 

ridad social (asistencia, seguro o formas mixtas) a toda la -

población de la Repdblica. Si resumimos la situación de la -

seguridad social en Venezuela llegamos a las siguientes con--
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conclusiones positivas y negativas. 

Esfuerzos amplios, extendidos a casi todos los campos -

de la materia, pero con intensidad y eficacia muy disímiles_ 

casi perfecta y universal para alguno (medicina preventiva -

por ejemplo), ~rudimentaria para otros (el empleo o ausentes 

por completo) pensiones de ancianidad, subsidio de desempleo, 

subsidio de maternidad etc. 

Carencia de doctrina y de un organismo especialmente -

destinado al REgimen de Seguridad Social. 
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CAPITULO II 

Concepto Eventualidad.-

La eventualidad como hemos afirmado no es otra cosa que 

el aspecto negativo de la ncontinuidadn de modo que la even~ 

tualidad esta opuesta a la "permanencia". 

Concepto: El Trabajador.-

Trabajador es la persona física que presta a otra, fis! 

ca o moral, un trabajo personal subordinado. (Art. So. Ley_ 

Federal del Trabajo) • 

Para los efectos de esta diaposicidn, se entiende por -

trabajo toda actividad, humana, intelectual o material, in-

dependientemente del grado de preparaci6n t'cnica requerida_ 

por cada profesión u oficio. 

Concepto de Trabajador.- Proyecto de Ley para la crea-

ci6n del Sequro Obrero (2 de Junio de 1921). 

Se considera como trabajador a todo el que ejecute un -

trabajo personal, material o intelectual a cambio de un sal! 

rio determinado, cualesquiera que sea la cateqor!a de su em

pleo, su edad o sexo. 
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Otro Concepto.- Por trabajador habremos de entend~r la 

persona que presta permanentemente servicios personales a -

otra. 

"No estoy de acuerdo en virtud de que hay personas que 

pí'.'estan permanentemente servicios personales a otra1 y no -

poi· esto son trabajadores que devenguen un sala:c·io o esten -

sujetos a contratb. Ejm. La madre que asiste a su hijo la

vandole ropa, preparandole la comida'~ 

Conceeto: Trabajador Eventual~-

Son trabajadores temporales o eventuales ~quellos qu~_ 

en virtud de un contrato de trabajo sea verbal o escrito l! 

boren en una empresa, sin que sua actividades constituyan -

una necesidad, permanente en ella o siendolo porque las re! 

lizan con caritcter accidental. 

Con respecto al concepto de trabajador consignado en -

el Art. 80. da la Ley Federal del Trabajo; transcribimos un 

comentario escrito por el Dr.. Alberto Trueba Urbina, que es 

de suma importancia: 

8 La disposici6n es repugnante porque discrepa del 

sentido ideológico del articulo 123 de la Consti~ 

tuci6n de 1917 y especialmente de su mensaje. ---
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Con toda claridad se dijo en la exposición de mo

tivos del proyecto del artfculo 123, que las rel~ 

ciones entre trabajadores y patrones serian igua·· 

litarias para evitar el uso de t~rminos que pudi! 

ran conservar el pasado hurgues de "subordinaci6n" 

de todo el que prestaba un servicio a otro. Si -

el tra~~:n es un derecho y un deber sociales es -

absurdo que para c•1racterizar la naturaleza del -

trabajo se tenga que expresar que ese trabajo de

be ser "subordinado". Por otra parte, el conoe2 

to de subordinaci6n ya no caracteriza en esta -

hora al "contrato de trabajo evolucionado", como 

dijo Macias en el Congreso Constituyente. El -

concepto de aubordinaci6n se considera como un -

resabio de aquella vieja autoridad que tenían 

los patrones sobre loa trabajadores, recuerda eJ 

contrato de trabajo del derecho civil y las loe! 

tios donde el patr6n era el amo, en tanto que el 

trabajador un esclavo, un subordinado. Los aut2_ 

res modernos de derecho del trabajo desechan el_ 

concepto de "suborinaci6n 11 para caracterizar el_ 

contrato o relación laboral. El concepto de "s~ 

bordinaci6n" se inspira en el Art. 2573 del C6d! 

go Civil de 1871. 
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La obligación que tiene el trabajador de prestar 

un servicio eficiente, no entraña subordinación_ 

sino simplemente el cumplimiento de un deber. 

En términos generales." 
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CAPITULO III 

En páginas precedentes hemos mencionado los datos que -

pudimos reunir acerca de la Seguridad Social en el terreno -

nacional y en dos paises fraternos ahora, continuaremos expQ 

niendo pormenores sobre protecci6n á los necesitados desde -

la perspectiva de su marcha evolutiva. 

Si retrocedemos hacia 6pocas lejanas, encontramos las -

primeras manifestaciones de altruismo inspiradas en la doc

tr.ina cristiana, en efecto el auxilio a los menesterosos practf 

case, a la saz6n, como deber de los correligionarios de la fe 

en cristo, realizase como ayuda del cristiano para su prójimo_ 

desvalido, es un socor.ro entre particulares, cuyos rasgos siS!. 

n1ficat1vos radican en la forma de dlldiva que conocemos oon el_ 

nombre de caridad y ante todo en su índole mán bien moral. 

Más adelante, por los tiempos de los gremios artesana--
·,, 

les, aparecen ciertas agrupaciones de auxiller recíproco, de-

nomina.das sociedas mutualistas o hermandades, fruto de la --

uni6n voluntaria de sus propios miembros, compañeros y maes

tros. Asociaciones que; sin exceder el radio de acción de -

los particulares, implantan deberes y prerrogativas de apor

tar y recibir ayuda pero bajo r~gimen reglamentario: de mane 

ra que el socorro pierde au forma de dádiva y su índole moral 

para convertirse sobre todo en obligaci6n uc naturaleza con-
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vencional. 

Después, en las etapas iniciales de la industria y el -

asalariado, las sociedades mutualistas, decaen por carecer_ 

de la potencia requerida para llenar la multiplicación de n~ 

cesidades con tendencia al incremento incontenible. Su in

suficiencia, origina que la atenci6n de los menesterosos se 

torne en servicio oficial, las demandas de ayuda rebasan los 

límites de la actividad particular y motivan el abandono de

finitivo de su forma de d~diva, y por eso, el socorro adqui~ 

re marcados perfiles legales. 

El desenvolvimiento ulterior de este servicio culmina -

en el establecimiento del auxilio a cargo del Estado, el -~

cual se ocupa, desde entonces, de cubrir las exigencias de_ 

salud y bienestar públicos. Paralelamente, subsisten, orga

nismos destinados, también a tareas auxiliadoras, que.canse!. 

van carácteres d.e actividad particular como las funciones -

constituidas merced a actitudes f1lantr6picas y altru1atas. 

De suerte, que el $OcorrQ se ejerce de modo disímbolo, 

de manera dual, pues junto con la asistencia pablica actda -

la asistencia privada, aunque; esta segunda, siempre regula

da y sujeta a supervisión por parte del Estado. 

Posteriormente# los trabajadores organizados, cono1en--
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tes de su fuerza como representativos de una importante cla

se social, logran la expedi.ci6n de leyes protectoras t tanto_ 

de sus intereses cuanto de su integridad Usioa, que con ri~ 

mo creciente llegan a cristalizar en ordenamientos jurídicos 

inatitucionadores de la previsidn social. 

Durante este per!odo, la protección ha cobrado dimensi~ 

nes so~iales, ha sido sometida al influjo de la cuestidn so

cial y su concepto despojado de las modalidades caritativas, 

mutual~btaa o asistenciales y, por lo mismo, caridad, auxi-

lio mutuo y asistencia ptlblica y privada, perduran precaria

mente como anacronismos particulares subjetivos, en los doa_ 

primeros casos, y a guisa de socorro para individuos descla

sados e improductivos, en los dos Oltimos, ast, asistencia -

ptiblica y privada redQcense a servir sólo a indigentes marg! 

nados. 

En contraste, para la protección social han quedado en_ 

al olvido los vocablos d4diva, auxilio, ayuda, socorro, car! 

dad, pues ahora se trata de conquistas legítimas, traducidas 

en conjunto de derechos, que toman cuerpo en una institución 

jur!dica llamada previsión social, de condición perfectible_ 

y vigencia imperativa entre patrones y trabajadores en sus -

respectivos papeles de factores de la producción. 
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As! pues, la Previsidn Social el~vase, al fin a la cat! 

gorra de asunto legislativo, que materializa en preceptiva -

social sustentadora de un mínimo de derechos del trabajador, 

m4s tarde desbordada por la acci6n sindical que, produce el_ 

contrato colectivo y mejora sensiblemente la situaci6n so--~ 

cial del obrero organizado. 

No obstante, la sociedad, avanza, el progreso incremen

ta el volumen de asalariados, que por desorganizacidn u ~·-

otras deficiencias permanecen ajenas a los beneficios de los 

correspondientes ordenamientos legales y estipulaciones con

tractuales. 

La experiencia pues, indica que es preciso ampliar los_ 

alcances, superar la eficacia de la Previsidn Social. Su -

sistema normativo abstracto necesita vertirse en un disposi

tivo legal de más sencilla aplicación y mds fgcil observan-

cia. Conviene a la sociedad entera proteger al mayor nd.mero 

de individuos. Es menester contar con 'm'i mecanismo favora-

ble al trabajador en general. En .i:eapuesta adviene, enton-... 

ces, la seguridad social. 

La seguridad social, a su vez, cristaliza en un aparato 

jur!dico -Ley- que elimina las imperfeccione8 conceptuales -

y de orden práctico de la Previsión Social, puesto que, ex--
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tiencb, ademá's satisfacercamnclas oo gran cantidad de trabajad2_ 

res organizados, incluso sin organización. 

Sin embargo, su establec.irniento legal, por si s6lo, resultaba 

insuficiente para ll.mar cabalmmta su cometido, para alcanzar plet'I! 

nent.e las finalidades de su propia implantación, se requer{a, por~ 
; 

eso, U'l :in&tnm:!nw adecuad:> para su funcionamiento real. Este ot:"ga-

no efectivo tuvo forma roncreta con la insti tuciÓn del Sa9uro so-

cial. Hemos visto, en secuencia pruroclÍnica, las diferentes fases de -

la metamorfosis de la protección. De la originaria acci6i. part.! 
cular de aytd:l espontlinea majar conocida por dádiva o caridad, has"' 

ta su instalaci6n como derecho de naturaleza social. Carrbios sU01s!, 

vos qua cnni.enzan en el acto personal privado y c:ulminan en la ins.1:-~ 

tauraciÓn de normas legales sistematizadas Midas a su mspect!, 

"' vo o~ ejecutivo de m:xb qm esa actitul unilateral es sustituida, por 

el complejo de derechos y correlativas obligaciones de carác

ter trilateral-patrones, trabajaoores y gobierno-regulado por la 

Isy cuya aplicacl.00 real oorre a cargo de una Dependencia "ad hoc". 

En S\11\!1, la p:dnord1al proteccÚn a necesidades deriva en pxote9_ 

:c1ón deber de la sociedad, en pr.oteccion social de connota-

oicfn tan extensa que representa un verdadero genero, un auttlnt!. 

, co a:noept:o general, que suele comprender la noción espeoífiaa -
I ~ 

de pnwisién social, la especie prevision social ,quien por su laCb 
I 

incluye distintas variedades asistenciales privada, publica ~ 
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- las cuales, a su \·e~~. contienen diversas clases de seguri

dad social. 

A pesar de la direcci6n e\•olutiva que pudiera revelar -

la clasificaci6n anterior, lo cierto es que el desarrollo de 

la protecci6n registra una circunstancia insdlita, por cuan

to la seguridad social que debi.era entenderse como una clase 

de protecci6n, ~n realidad resulta, a la la;9a tan vigorosa_ 

y eficaz que tiende a absorber las demás variedades de su pre_ 

pia ra!z generadora, las dem~s vari.edades de la protccci6n -

misma. Esto ocurro as! sin duda, debido a la potencialidad_ 

progresiva que desde su nacimiento trae consigo la seguridad 

social, Institución moderna concordante con los nuevos ava~ 

ces de las disciplinas jurídicas y sociales e igualmente, -~ 

apropiada para tratar de llehilr las concernientes necesida-

des m6ltiples de la sociedad. 

El cuadro de la seguridad social aventaja pues, oonsid! 

rablemente, a la.s otras formas de proteccidn, tanto por la -

magnitud de sus actividades y rocursoa como por su creciente 

orientac16n hacia el sustancial aumento de sus beneficios P! 

ra el mayor nóroero de individuos. 

En fin, mientras la seguridad social irrumpe pujante, -

plet6rica de posibilidades, las restantes formas de protec--
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cidn d~s~inan por el camino ineludible de su obsolescenoia. 

En M~xico, repetimos, la legislaci6n sobre estas cues

tiones comenzó a partir del movimiento revolucionario inie~ 

ciado en 1910. 

Constitución Política, Ley Federal del Trabajo, Ley 

del Seguro Social, reglamentos, as! como, los contratos l!_ 

borales, demuestran, ci:m su vigencia, que el trabajador me

xicano disfruta, en el plano jurídico, de convenientes ga-

rant!as para el ejercicio de sus derechos, incluidos, claro, 

los de seguridad socia!. PoJ: ello podemos afirmar que en ~ 

materia de trabajo la obra legislativa nacional queda colo

cada en las filae. de la vanguardia. 

Sin embargo, si bien es cierto que la situacidn señal! 

da es exacta respecto a las condiciones generales de traba

jo en su totalidad, tambi~n es cierto que, en lo tocante -

a la seguridad social, encontramos algunas deficiencias, ya 

que en los textos legales correspondientes hay frecuentes -

referencias al trabajo de duraci6n indeterminada, a la t!p! 

ea relación de trabajo, en cambio, en lo relativo a la rel! 

c1dn de trabajo atipica, a la relaci6n de trabajo excepcio

nal por obra o tiempo determinados, en pocas palabras el -

trabajo eventual, advertimos, por contraste, patentes omi·~ 
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siones. 

Debe admitirse, que razones inexcusables de técnica ju

rídica, inclinaron al legislador para emplear una terminolo

q!,a abstracta, a usar una fraseología génerica expresadas en 

generalidades, de manera que, el caso particular del trabajo_ 

eventual, su tratamiento legal, adolece de falta de preci·-

sidn definitoria y de estipulaci6n iddnea, las cuales han V! 

nido siendo subsanadas mediante la expedición de reglamenta

ciones especiales. 

El trabajo por tiempo indeterminado, de base o planta,_ 

es campo explorado, au estado actual, ni doctrinaria ni pos! 

tivamente, implica mayor problema, en las leyes as! labora-

les como de seguridad social se haya previsto, adecuadamente 

su régimen. Por lo contrario, el eventual o temporal, toda

v!a carece de re9ulaci~n suficiente. De ah! procede una si

tuacidn de franca inequidad. Pues por inexistencia de diSP2_ 

siciones legales aplicables, las prestaciones de seguridad -

social resultan nulas, cuando el beneficiario pertenece a ª! 

ta categoda. 

La seguridad social, es, desde luego, aspecto de supre

ma. importancia, en la justicia social, su inobservancia pro

voca perniciosa injusticia. 
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La solidaridad encarnada de esta suerte en la seguridad 

social, protege hoy las relaciones laborales mejor definidas, 

a saber: trabajadores de planta, trabajadores agrícolas asa

lariados, trabajadores no asalariados y algunos otros secto

res econ6rnicos activos; pero, en el porvenir, pretende exten 

derse a capas sociales de menor capacidad productiva y aün a 

los grupos marginados y, en fin, como frontera ulterior, ha! 

ta el seguro social integral; el seguro para los restantes -

segmentos e individuos de la sociedad. De modo que la segu

ridad social funcione como futuro mecanismo máximo de bienes 

tar colectivo. 

La seguridad social as! proyectada implica una medida -

de pol1'.tica social, empléase pues, como dispositivo de tri-·· 

ple finalidad, redistribuir el ingreso, elevar el salario -

r,2al y, concomitante1nente, fortalecer el mercado interior. 

No obstante; accidentes, enfermedades, vejez, cesantía_ 

en edad avanzada, invalidez, maternidad, 9uarder!as y muerte 

origen de prestaciones y servicios, en la actualidad, con 

demasiada frecuencia, son de muy dificil obtención cuando 

tocan a los trabajadores eventuales. De todos ellos, por su 

crecido nt1moro y ubicaci6n urbana, merecen atenci6n especial 

los obreros de la construcción, razón por la cual nuestro t~ 

ma central conaistira en el tratamiento an:ll:l'.tico de la re--
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glamentaci6n que norma el ejer•::icio de la seguridad social_ 

para este núcleo de tr~bajadores. 

Atín cuando, ni la Constituci6n ni las leyes ordinarias 

hacen mención expresa del trabajador de la construcción, el 

fundamento supremo de su derecho a la seguridad social lo -

encont:.:·amos en varias prescripciones de la misma ley consti 

tucional. 

Desde luego, la disposición básica contenida en su fra~ 

ci6n XXIX que considera de utilidad pablica la expedición de 

la Ley del Seguro Social. 

Enseguida, con referencia a la capacidad para gozar de_ 

las diferentes variedades de protección :que el Seguro so--

cial otorga, tenemos lo previsto en al primer párrafo del -

Apartado A del art1culo 123 de la norma Constitucional, el -

cual determina que las leyes laborales rC9ir4n todo contrato 

de trabajo. 

Ahora bien, el derecho a esas prestaciones deriva da la 

preexistencia del contrato laboral, por tanto, es secuela 

inseparable del mismo, y por eao, es tambi~n aspecto consus

tancial del propio contrato, col'lSiguientemente, las leyes -

que lo rigen son leyes laborales y como el trabajo de cons--
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trucci6n reg~lase por contrato laboral, los destinatarios • 

de sus estipulaciones, los trabajadores del ramo, evidente

mente, son ademlts, titulares de la socuela correspondiente, 

del derecho a las prestaciones del Seguro Social, en concl~ 

si6n son sujetos de seguridad social. 

Ahora bien, las prestaciones del Seguro Social dimanan 

de la preexistencia del contrato laboral, por tanto son sus 

secuelas, consiguientemente, los titulares de ese contrato, 

tienen, asimismo, derecho a esas secuelas, por eso, como el 

trabajo de construcci6n regdlase precisa.mente por contrato_ 

laboral, sus ejecutores, los trabajadores del ramo tienen,_ 

tambi~n. derechos a sus secuelas a sus consecuencias, es de 

cir a las prestaciones sociales derivadas del mismo, son 

pues, sujetos de seguridad social. 

En esta forma, las leyes de seguridad social, en su -

acepcidn más amplia, en dltima instancia resultan leyes la

borales. 

Tal aseveraci6n se explica y apoya en la disposici6n -

de seguridad social consignada en la fracci6n XIV del cita

do art!culo 123, relativa a la obligacidn patronal de inde~ 

nizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesiona~

les, y en igual sentido, por la medida de previs16n social_ 
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establecida en la subsiguiente fracción XV, que se refiere_ 

a las garantías para la salud y la vida de los trabajadores. 

Las dos fracciones contienen materias de previsi6n y -

seguridad sociales sin dejar de pertenecer a la rama laboral, 

por lo cual, leyes de tra.bajo y leyes de seguridad social -

guardan tan intima relación que conjugan su identidad. Am-

bas, además son de observancia general, apli_cables a toda -

clase de trabajadores, incluso, 16gicamente, a los trabaja-

dores de la construccidn. 

Po:i:· su parte, la Ley Federal del Trabajo, en el artícu

lo 35 concerniente a la duraci6n del vínculo laboral, hace -

menci6n del trabajo por obra o tiempo determinados, de otro_ 

modo dicho expresa las forn1as del trabajo eventual. y, a su - . 

vez, el articulo 36 ad. como, el 37 en sus fracciones I y n1 

al especificar las modalidades de este tipo de relacidn labg 

ral, abun,fan en las mismas referencias. 

De otro lado, las obligaciones patronales especiales -

impuestas por el artículo 504 fracciones I, II y III de la -

propia Ley, que tratan de los elementos e instalaciones des

tinados a preservar la integridad física del trabajador en -

general: tambl~n alcanzan en sus efectos a los trabajadores_ 

eventuales. De esta manera, el trabajo eventual queda com--
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prendido der.tro de las actividades tuteladas por ese cuerpo_ 

normativo y, naturalmente, quednn comprendidos también los -

trabajadores eventuales de la construcción. 

En el Art. 89 correspondiente al capítulo llamado Sala

rio, en su fracción 2 se dice que: "se tomará como salario -

diario el promedio de las pércepciones obtenidas en los ---

treinta días efectivamente trabajados antes del nacimiento -

del derecho". 

En el Art. 127 referente a la Part.icipacion de Utilida

des de los Trabajadores en las Empresas, fracciones V y VII_ 

que a la letra dicen: "En la industria de la construcción, -

después de determinar que trabajadores tienen derecho a par-
f 

ticipar en el reparto, la Comision a que se refiere el art:l-

culo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su 

citaci6n"; y "Los trabajadores eventuales tendrán derecho a 

participar en las utilidades de la empreaa cuando haya trab_! 

jado sesenta d:l'.as durante el año, en por lo menos". 
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Capítulo lV que se refiere a los Derechos de-preferen~~~ 

cia, antiguedad y ascenso, del cual transcribiremos los si-

guientes artículos por creerlo de suma importancia; Art. 15fi 

que expresa: "Las disposiciones contenidas en el Artículo --

154 se aplican a los trabajadores de planta que prestan ser-

vicios en una empresa o establecimiento supliendo vacantes -

transitorias o temporales y a las que desempeñen trabajos ª! 

traordinarios o para obra determinada que no constituyan una 

actividad normal o permanente de la empresa". 

Por ser un antecedente del artículo anterior transcrib! 

:remos el ~rt. 154: 11Si no existe contrato colectivo de trab!. 
, 

jo o este no cont.ertga la clausula de admisión, loa patrones_ 

deberan preterir en igualdad de circunstancias a los trabaj! 

dores mexicanos, & quienes les hayan servido satisfactoria-

mente, y a los sindical.izados. 

• 1 
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En el capitulo IV de la Ley Federal del Trabajo, llamado -
Rescisi6n de las .Relaciones de '!'rabajo - en el Att. 49 se 
explica que el patrón quedará eximido de la obligaci6n de
reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemni= 
zaciones que se determinan en el art1'.culo citado incluyen
do entre sus casos cuando se trate de trabajadores eventua 
les. -

Art. 50.- En el cual se constata el monto de la indemniza
ci6n Fracci6n II. Sí el trabajo fuere por tiempo determina 
do menor de un año, en una cantidad igual al impoi:te de -= 
los salarios de la mitad dal tiempo de servicios prestados; 
si excediera de un año¡ en una cantidad igual al importe -
de los salarios de seis meses por el primer año y 20 d!as 
por cada uno de los años siguientes en que hubiese presta= 
do sus servicios. 
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Finalmente, el articulo 12 de la Ley del Seguro Social_ 

que expone el aseguramiento bajo r~girnen obligatorio, en su_ 

fracción I declara sujetos de ese sistema a toda persona vi~ 

culada por una relaci6n de trabajo, de modoi que no señala -

distinci6n algtma y en consecuencia abarca a la totalidad de 

trabajadores, y desde luego, incluye, asimismo, a los traba

jadores de la construcci6n. 

En suma, tanto la Constituci6n, como la Ley Federal del 

Trabajo y la Ley del Seguro Social, aan cuando, no hablan 

concretamente del trabajo eventual, si debe aceptarse que 

las disposiciones emanadas de esos ordenamientos legales pr2 

tegen por 19ual a los trabajadoros de planta o base y a los_ 

trabajadores eventuales, inclu!dos, claro está a los trabaj! 

dores de la Construccidn. 

La omisión en las respectivas leyes, por todos concep~

tos razonable, del tratamiento concreto del trabajador de la 

construcci6n, se ha corregido mediante la formulaci6n d~ un_ 

reglamento que norma las condiciones laborales de este caso_ 

particular. Reglamentaci6n a la cual dedicaremos capitulo -

por separado. 
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CAPITULO IV ... CONDICIONES DE TRABAJO 

a} La Jornada.-

La Jornada Inhumana se puede considerar desde dos pun• 

tos de vista: 

lo. Desde el punto de vista del tien1po 
(de su duración) 

2o. Desde el punto de vista de la natg 
raleza del Trabajo. 

Después de la primera guerra mundial en el Conferencia 

de las Naciones Aliadas, para preparar los tratados de paz, 

fue donde hubo oportunidad de qua se discutiera y aprobara_ 

(La adopci~n de la jornada de 8 horas o la semana de 48 ho-

ras como un objetivo a realhar en donde todav!a no se hu-

biera implantado). (Tratado de Versalles 1919). 

En México, desde principios del siglo, se propugn~, 

por la contrataci6n colectiva y la regulac16n da la jorna-

da, por ello acontecen los movimientos huelgu!sticos de la_ 

z~na fabril de veracruz (R!o Blanco, Nogales, santa Rosa),_ 
1 

que motivaron la acc16n armada por parte del gobierno. 
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En el periodo de la Revoluci6n, si al principio se lu

ch6 por motivos de 1ndole político, tambi~n es cierto que -

al ir avanzando y por acci~n de los trabajadores se termin6 

luchando por la justicia social. 

En 1911 aparecen los primeros Sindicatos de Resisten-

cia, entre los que deben citarse)"La Confederaci6n Nacional 

de Artes Gráficas" y la "t.Jni6n de Canteros del Distrito Fe

deral". 

En Septiembre de 1912 se funda en la Ciudad de M~xico -

11La Biblioteca y Casa del Obrero Mundial", la que tiempo de!_ 

pués se transforma en "La Casa del Obrero Mundial", estli se 

cre6 con el fin de organizar, unir y asesorar a la clase tr!. 

bajadora, y para el logro de eua fines, desarrolló un progr! 

ma, que iba desde festival~s literarios, asambleas dominica

les, hasta m!tinas y organi2aci6n de Sindicatos de Resisten

cia. 

Bn el pe~1odo de la Revoluci6n, ai al principio se lu

ch6 por motivos de 1'.ndole pol!tico, tambián es ciorto que -

al ir avanzando y por acci6n de los trabajadores se termi

nó luchando por la justicia social. 

~n 1911 aparecen los primeros Sindicatos de Resistencia 
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entre los que deben citarse: La Confederacidn Nacional de 

Artes Gráficas" y la 11 Unidn de Canteros del Distrito Fede-

ral". 

En Septiembre de 1912 se funda en la Ciudad de México __ 

"La Bibliotecn y casa del Obrero Mundial", la que tiempo des 

pués se transforma en "La Casa del Obrero Mundial", est<t se 

cre6 con el fin de organizar, unir y asesorar a la clase tr! 

bajadora, y para el logro de sus fines, .desarrolló un progr! 

ma, que iba desde festivales literarios, asambleas dominica

les, hasta mítines y organizaci6n de Sindicatos de Resisten

cia. 

Durante el Gobierno de Victoriano Huerta, crecid el --

descontento que hab!a y los obreros pusieron todos los obst~ 

culos posibles al usurpador, ya que luchando en contra de la 

dictadura y a favor de la democracia, era como podían llegar 

a reali2:ar sus aspiraciones. 

Por eso es que, el movimiento obrero puso toda su fuer

za del lado del Gobierno Constitucionalista. No fue sin em

bargo un acto de generosidad de parte del Gobierno de Carran 

za, como generalmente se cree, la inclusión de los derechos_ 

sociales en la Constitución, fue el cumplimiento de un conv~ 

nio entre el Gobierno Constitucionalista y la Casa del Obre

ro Mundial, y la colaboración obrera con el constitucional!! 



mo quedo sellada con la f:i rma dol pucto de la Casa del Obre-

·; ro Mundial el 17 de febrero de 1915, cm el Puerto de Vera--

cruz. 

Seg•in vimos el movimiento obrero en México, ha pasado -

por dos etapas la primera husta 1915, período do iniciaci6n_ 

y consolídaciOn del movimiento obrero ya independiente. La 

segunda, que se inicia en 1915, y dentro de la cual nos en-

contramos todav!a. 

En ésta se fijaron las bases para la durací6n mtixima. <le 

la jornada diurna en fJ horas {F'racc i6n l del Art. 12 3) . 

La fracción r r del citado artículo establece, asimismo, 

bases p<ira la jornada nocturna, que ucr.1 de 7 horas. 

La fracci6n XXVII del l\rt. 123 Constitucional habla de_ 

la jornada inhumana diciendo •serán condiciones nulas y no -

obli']arlin a lo:> contratantes aunque se expresen en el contra 

to: Inci::m a) La!:. quf' estipulrm una jornada inhumana por lo_ 

notorí.amente excesiva, d<l<la la índole del trnbajo. 

La. Jornada Ir1h 1Jmana no se p•iedc aprecí.ar con un criterio 

objetivo, sino subjetivo que correapondc analizar .n las aut~ 

ridades competentes por medio de pr! ritos, tornando en cuenta -
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diversos factores fisio16gicos y f!sicos 1 como son: La ali

mentaci6n, edad, sexo; y entre los físicos el medio ambien'· 

te, el calor, el frio etc. 

Alüru:mt<:lci6n.- Cada trabajo necesita determinado g6ne

ro d~ alimentos, el trabajo intelectual requiere principal

mente alimentos fosforados, el trabajo físico fundamental-

mente hidratos de carbono llamados alimentos cnerc16ticos, -

el trabajo no~turno exige una nutrición a base.de grasas, -

pero en todos los casos, la alirneT1taci6n debe complementar

se con miner.ales y vitaminas. 

La rcposici6n de ener~!as debe variar en las diferen-

tes estaciones del año, rica en grasas en 6pocas invernales 

y abundante en medios Hqui.dos an las estacionas calurosas. 

Cm1ndo el régimen alimenticio no es el indicado, el ºE. 

gan.i.smo sufre una sobresaturaci6n de substancias alimanti-

cias o lo mlts frecuente un empobrecimiento do las mismas, -

factor coadyuvante para la apadci6n de enfermedades profe

sionales. 

Desgraciadamente, en nuestro país no ha sido posible -

establecer el régimen alimenticio adecuado a cada .tona, POE. 

que el ·trabajador no posee lt• información cultural apropia-



58 

da, ni educación dietdtica, tampoco capacidad econdmica que 

le pennita planear su nutrición. 

Un régimen alimenticio tipo, es aquel que proporciona_ 

las suficientes calorías para el trabajo. (Sosteniendo un -

equilibrio entre la asimilación y la desasimilación). 

EDAD.-

La edad es un factor importante: un niño o un adoles~

cente no tienen eu organismo bastante consolidado para re-

sistir la acci6n nociva del t~abajo. Las deformacione$ p~ 

feaionales son mucho más frecuentes entre los adolescentes, 

pues las modificaciones anatómicas se establer.:en más fi!cil

a:nente, cuando los tejidos presentan mayor elasticidad, que_ 

és una de las caracter!sticas de los tejidos jdvenes. 

~--

Está confinnado que la resistencia oscila tambi'n con_ 

el sexo: el femenino resiste mejor el dolor f!sico, pero -

salvo dsta particularidad, la constituci~n 6r9anica femeni

na es menos potente que la masculina. 

FACTORES FISICOS.-
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Medio Ambiente.- El Medio Ambiente puede ser: favora-

ble, desfavorable, indiferente y letal. 

Medio Favorable.- Entendemos por medio favorable aquel 

que facilita mantiene o favorece, las facultades vitales -

del organismo. 

Buena temperatura, aire puro, buena ilum1naci6n etc. 

Medio Desfavorable.- El Medio desfavor.a.ble es propicio 

para la presencia del riesgo profesional, que tarde o tem-

práno puede terminar con la vida del trabajador·. Falta de_ 

agua·potable, lluvias copiosas, fr!os intensos, calores so

focantes, existencia de parásitos o animales dañinos etc. 

Medjo Indiferente.- Es aquel que no provoca trastornos 

o por lo menos el organismo los resiste, ni propicia ningdn 

proceso patol6gico, inexistencia de ruidos, de olores mole! 

tos, de neblina etc. 

Medio Letal.· Como su nombre lo dice, desencadena r!p! 

damente la muerte, descargas eléctricas, emanaciones de ga

ses venenosos, sequedad absoluta. 

Está estipulado en la fracción XXVII del Art. 123 Con!. 
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titucional "Serlin condiciones nulas y no obligarán a los -

contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo noto

riamente excesiva, dada la 1ndole del trabajo". 

Esto significa, que aOn cuando la duración de labor~s_ 

este dentro de los límites que marcan las bases legales, -

pueda considerarse excesiva segan la naturaleza del mismo -

trabajo. 

O por el contrario, existen jornadas que pasando los -

limites establecidos en las bases legales, se 11untienen de&. 

tro de la proporción que establecen las propias bases. (Se

mana Inqlesa, y otras distribuciones convencionales de la -

jornada.). 

LA JORNADA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.-

1.- Por el momento cxono16gico. 

En la Constitucidn encontramos las bases para la dura

ción máxima de la jornada de trabajo, el legislador ordina

rio las reglamentO (Art. 59 Loy Federal del Trabajo) conce

diendo, a las partes, libertad para hacer una distribucidn_ 
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de la jornada, pero atendiendo siempre a la proporcidn con! 

titucional, diciendo: "Los trabajadores y el pat:r6n podrtin_ 

repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los pr~

meros el reposo del stibado en la tarde o cualquier modali-

dad equivalente". 

Además fijo el lapso de tiempo, en que está comprendi

da una y otra, a saber: 

~Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las 

veinte horas". 

•Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte_ 

y las seis horas". 

-Jornada mixta es la que comprende pe~!odos de- tiempo_ 

de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período -

nocturno sea menor de tres horas y media, pues si compfende 

tres Y media o mtts, se reputar4 jornada nocturna. 

(Art. 60 de la Ley Federal del Trabajo). 

NUEVA CORRIENTE DE REDUCCION DE LA JORNADA DE TRABAJO.-

Entre las corrientes modernas, se ha venido imponiendo 
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una nueva reducción de la jo:i;-nada de trabajo, la semana de_ 

40 horas a partir de 1936, ocasionada comtinmente por la cri 

sis econ6mica que sobrevino despu~s de la guerra debida a -

la mayor mecanizaci6n y especializaci6n del trabajo •. 

Esta situación se ha generalizado en los pa!ses indus

triales, en donde por la mayor concentración y atención se 

registra mayor desgaste de energ!as. 

Otra de las causas, es el constante desenvolvimiento -

de las industrias y las diversas clases de trabajo, en las_ 

cuales no se requiere ni la misma continuid.ad, ni la misma_ 

intensidad, entonces esta reducción benef ici% tanto a la -

empresa como a los trabajadores, que as! pueden dar el máx! 

mo de su rendimiento. 

Jornada Mixta.- Siguiendo el criterio de la flexibili

dad, la Ley cre6 un nuevo tipo de jornada, que estd comprea 

dida entre la jornada diurna y la nocturna y tendr~ una du

rac16n m4xima de 7 horas y media, cuyo texto dice: "Jornada 

mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jorna-~ 

das diurna y nocturna, siempre que el per!odo nocturno sea_ 

menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media 

o ml!s, se reputar4 jornada nocturna. " La duraci6n m4xima ·~ 

de la jornada mixta ser4 de 7 horas y media (Art. 60 y 61 ~ 
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de la Ley Federal del Trabaio). 

Jornada Extraordinarin.- Este tipo de jornada oe en--

cuentra consignado en la fracción XI del Art. 123 Constitu

cional y la Ley Federal del Trabajo lo reglament6 en su Art. 

66 como sigue: "Podrá tambi~n prolongarse la jornada de tra 

bajo por circunstancias extraordinarias, sin e~ceder nunca 

de tres horas diarias ni de tres veces en una semana." 

El propOsito que tuvo el legislador al Implantar estas 

limitaciones fue la de protoger a los trabajadores en su 

persona f!sica, pues ser1a factible que los trabajadores 

con la ambiciiSn de ganar más, labornran mlls horas que las -

fijadas por la ley {3 horas diarias), y en un lapso de ti~ 

po mas continuado. 

Ti!!5!0 Extraordinario.- El prop6sito del legislador -

ful! li.mitar el sobratiempo excedente de la jornada m4xima,_ 

prohibiendo la utilización de los servicios del trabajador_ 

mas - allá de la tolerancia establecida por la ley. 

Esta es una medida de protecci6n a la salud y a la peE 

sona f!uica del trabajador. En un contrato puede pactarse_ 

una jornada ordinaria de 2 horas diarias o 12 horas semana• 

les, y libremente las partes pueden aumentar temporal o de-

• 



64 

finitivamente esa jornada diaria o semanal hasta los límites 

constitucionales 1 quedando a criterio de las partes, conside 

rar estos ~umentos en la jornada ordinaria o extraordinaria. 

En el caso de ser calificados extraordinarios no se les suj~ 

tart! a las reglas taxativas de la jornada extraordinaria; -

porque carecer!a de sentido juridico y de objeto limitar ese 

tiempo extraordinario y no limitarlo cuando las partes lo de 

nominan ordinario. 

La limitaciGn para el trabajo extraordinario, s61o ope

ra si la prestaciOn del servicio·rebaaa los maximos que la -

ley señala para la jornada extraordinaria. Solamente ae -~· 

aplica, cuando la prestación del servicio sobrepasa los máx! 

mos le9ales fijados para la jornada ordinaria; puesto que en 

estos casos puede afectarse la salud del trabajador, que ea_ 

precisamente lo que la Ley trata de proteger. 

Jornada Adicionada Forzosa. -

Este tipo de jornndn se encuentra consignada en la Ley_ 

Federal del Trabajo en su Art. 65: En los casos de sinies--

tros o riesgo inminente en que peligre la vida del trabaja-

dor, de sus compañeros o del patrdn, o la existencia misma -

de la empresa, la jornada de trabajo podrd prolongarse por -

el tiempo estrictamente indispunsable para evitar esos males. 
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En este tipo de jornada, donde hay prolon9acidn de la_ 

tarea el patr<Sn est~ obligado a pagar ünicamentet cuota de -

salario ordinario, aunque resulte excedente de la jornada -

ordinaria, toda vez que desaparece cualquíer limitac1dr1 en_ 

tiempo, pues, el trabajador tiene el deber de prestar este_ 

servicio hasta el momento que sea necesario. 

Comentando la jornada de trabajo diremos que en la -

Rama llamada Construcci6n hay dos tipos de Jornada: 

a)' De 8.00 A.M. a 13. 00 P.M. 

14.00 P.M. a 17.30 P.M. 

s.oo a las 13.30 

b)· 'De 8.00 A.M. a 13.00 y de 

14.00 P.M. a 18.30 P.M. 

Lunes a Viernes 

Sábados 

Lunes a Viernes 

De acuerdo con lo escrito anteriormente vemos que en -

realidad se cumple con el ordenamiento de la Ley Federal del 

Trabajo respecto a la duraci6n máxima de la jornada la cual_ 

de.be ser oo a horas(Art. 61 Ley Federal del Trabajo). 

Aunque a decir verdad el horario mrts utilizado en las -

construcciones es el llamado "a destajo", 
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Fuimos enterados de que en la mayoria de los casos no_ 

son pagadas las horas extras qµe labora el trabajador. 
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SALARIO.-

Antes de entrar en materia es conveniente hacer rcfe-

rencia a uno de los problemas más graves respecto ~l sala-

rio, que es el menoscabo del mismo, o sea el pago inferior 

por parte del patr6n al trabajador del salario estipulado -

por la ley. 

Un ligero examen del papel que el salario juega en la_ 

vida del prolet.tril1do nos ensefia qua el trabajador general

mente tiene como única fuente de ingresos el producto de la' 

venta de su fuerza de trabdjo. En una palabra, el salario, 

con el cual se vo obligaoo a satisfacer las necesidades pr~ 

pias y las de su familia. 

Cuando aquél por cualquiera causa es disminuido, las ~ 

privaciones en el hogar obrero se presentan como corolario_ 

fatal de tal merma. 

Con sus ccmsec11encias de miseria, abandono, desnutri-

ci6n etc. 

Pero esto no es todo. Considerarnos además que la in-

mensa mayorla de las familias que integran J.a sociedad per

tenecen a esta clase asalariada y sin esfuerzo podremos im! 
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ginarnos la trascendencia social que tiene el rodear al sala 

rio de todos los medios que se estimen eficaces para impedir 

su desintegraciOn o su mengua, con el tin de evitar la prop~ 

gaci6n de grav!simoa daños·colectivos. 

En suma, el salarlo constituye la ra!z del patrimonio -

del trabajador, y por tanto, representa la fuente primordial 

del sustento de la familia obrara. Por lo mismo, es de ca-

r4cter alimenticio. 

Concluyamos diciendo, que pagar el referido salario 

equivale a entregar al trabajador en forma do moneda, la aub 

sistencia de él y de su famPia. Pagar menos, o en condici2_ 

nes desfavorables significa, privar de las mencionadas subsi! 

tencias a los sores citados, apropiándose, al mismo tiempo -

iltcitamente de cierta cantidad de dinero. 

La proteccion que la Ley Federal del Trabajo brinda al_ 

salario del trabajador es muy aceptable y de gran trascenden, 

cia, pero en tanto no se tengan en la Sr1a. de Trabajo y Pr! 

visi6n Social inspectores de absoluta probidad y honradez, -

será muy d!ficil .subsanar est;:;.a anomaUas. 
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Refiriéndonos a los trabaJadores eventuales nos es muy __ 

problematico saber si a ~stos se les paga con la justeza d~ 

bida ya que su salario es variable, y al cobrar el Seguro -

las Cuotas Ob~ero Patronales, en un porcentaje bastante alto 

el patr6n paga por unidad de obra o sea no importando el. n6-

mero de trabajadores. 

Y atin cuando liquida en cédulas de cuotas Obrero Patro

nales y en ellas anota el Salario Mínimo, al hacer el paso -

en efectivo al trabajador no se cubre este importe en su to

talidad. 
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P R E S T A C I O N E S • -

PRESTACIONES ECONOMICAS.-

El Instituto Mexicano del Seguro Social, se ha señalado 

ya, tiene entre sus funcio~es la de proteger el salario de -

los trabajadores frente a los infortunios que pueden ocurrir 

en cualquiera actividad humana. 

Esta protección llega a los trabajadores, cuando por a! 

guna causa pie~den temporal o permanentamente su capacidad -

de trabajo* los recur&os suficientes para proveer a las nec~ 

sidades vitales de subsistencia, para mantener sus n.iveles -

de vida. 

Las prestaciones en dinero que establece la Ley del Se

guro Social, se dividen en dos clases: 

A).- Las que ae otorgan, en cualquier momento, al pre-

sentarse una necesidad o una incapacidad, que comprenden: 

a) Subsidios por enfermedad 

b) Subsidios por accidentes en el Trabajo. 

e) Ayuda par~ funerales 

d) Ayuda para matrimonio 
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e) Subsidios por maternidad 

f) Ayuda para Lactancia 

B).- Las que se otorgan después de transcurrido deter

minado tiempo, de cumplidos los plazos de espera que señala 

la Ley, y por incapacidad cieneral no originada por riesgo -

profesional, o sea, las prestaciones diferidas, que compre!!_ 

den: 

a) Pensiones por vejez 

b) Pensiones por invalidez 

e) Pensiones por viudei y orfandad. 

La mera - enu.nciaci6n de las prestaciones econ6micas -

evidencia que el propósito, el fin de la seguridad social -

es la protección del trabajador entodos los casos, en que -

pudiera carecer, por la pl!rdida de su capacidad de trabajo, 

de los ingresos necosarios para hacer frente a sus necesid~ 

des vitales. 

PRESTACIONES SOCIALES.-

Las que se denominan prestaciones sociales, constitu•• 

yen un conjunto de medidas, culturales, econOmioas y educa• 

tivas que cumpliendo una finalidad de prevísi6n y preven"~· 
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ci6n sociales procuran el bienestar d~l individuo, de su --

grupo y de su comunidad. 

Las prestaciones sociales, mediante la enseñanza, tie

nen como finalidades flmdamentales conservar la salud f !si-

ca, mental y social de los derecho-habientes y elevar su¡; -

niveles de vida, evitando que ocurran los riesgos que px:ot~ 

ge al Seguro Social. 

La naturaleza de las prestaciones sociales es la prev! 

si6n social y su medio de promoci6n la prevención social. 

La previsión social consiste en planear para el futuro, 

previo estudio de necesidades i.nsatisfechas, soluciones int!_ 

grales y definitivas de problemas que puedan acaecer, con el . 
fin de evitar que los riesgos se consumen y la prevención so 

aial, en realizar un programa de normas pr4cticas que prote

ja contra los riesgos conforme a la previsi6n social • 

Tanto la previsi6n como la prevención social, en lí.ltima 

instancia,aapiran a la realizaci6n do un r6gimen de bienes-

tar ~acial que, se caracterice por la satiafacci6n mínima de 

necesidades fundamentales de vida. 

Por este concepto puede establecerse la relaci6n que ··~ 

exi~te entre la Seguridad Social y los servicios de previsidn 
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social. 

Para otorgar las formas de previsión y prevención socia 

les la Ley del Seguro Social faculta al Instituto para pro-

porcionar servicios a la poblaciOn derecho-habiento, median

te organismos que utilicen medios de difuai6n de conocimien

tos, pr.licticas de previsión y prevención y programas de pro

moci6n de actividades sociales que resuelvan problemas de be 

neficio de la persona, de la familia de la comunidad. 

Las prestaciones sociales so otorgan a traves del .l?ro--

9rama de B:Lenestar Familillr por medio de los Centros de Seg!!_ 

ridad Social para el Bienestar Familiar, cuya base es la té~ 

nica de organizacit'Sn de grupos y de comunidades e'llitando la 

labor·asistencial para que sean ~atos, con sus propios roouf 

sos humanos y materiales, los que propicien el proceso de -

cambio hacia metas positivas, con la d)reccidn t~cnica del -

propio Institu~o. 

Se imparten conocimientos relativos a cultura, 9e11eral, 

salud física, conducta y salud mental ad como, orientacidn_ 

c!vica. 

Prestaciones en el Instructivo de Operaci6n para el As! 

guramiento de los Trabajadores Eventuales de la Industria de 
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la Construcción. 

APARTADO IV DE LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS, 

23. El Instituto Mexicano del Seguro Social se hará ca! 

go de las prestaciones establecidas por la Ley desde el roo-

mento en que reciba el aviso de iniciación o reanudación de 

obra, en cuyo acto entregar~ al patrón las formas de "Aviso_ 

d1~ trabajo" corresp-0ndientes. 

Esta obligaci6n queda condicionada a que el patrón ocu

pe exclus1vamentl~ trabajadores previamente inscritos en el -

Instituto, o bien haya presentado, an su caso, los avisos -

de inscripci6n. 

24. l.os patrones están obligados a proporcionar a los -

trabajadores a su servicio, un "Aviso de •rrabajo" cuando lo_ 

soliciten, para fines de otorgamiento de servicios médicos. 

Dichos avisos ma les proporcionarán gratuitamente, a trav~s 

de los Servicios de Control de Emisiones y Adeudos y de Co-

branza o de los que para ello determine el Instituto. 

Al solicitarlos, los pntrones doberá.n devolver a dicho_ 

Instituto el cuadruplicado de los avisos expedidos. 
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f;n su caso, el patr6n l:ambi~n deberá m:1:.cndor ademAs -

d.;;l. aviso de trabajo correspondiente, las formas correct.1--

mente formuladas, que deben elaborarse con me>t:ivo de acci--

der. tes en tr~nsi.to, respectivamente. 

25. El patrón extenderrt los avisos de trabajo exclusi-

vaniente a sus trabajadores a obra determinada, temporales o 

eventuales; cualquiera que sea el nGmero de d!as que le ha-

yan prestado sus servicios. 

Al patr6n que extienda avisos de trabajo a personas -

que no sean sus trabajadores, o los proporcione despu~s de_ 

suspendida o terminada 111 obra, independientemente de las -

sanciones establecidas en la Ley del Seguro Social,(l) el -

Instituto le cobrará el importe de las prestaciones otorga• 

das. 

Cuando se falseen los d~tos relativos al salario del -

t n1ba;1.u:':<>r o ~ltimo dfa trabajado, se fincadn los capita--

,¡ ,ui cttn!:titutivos a que haya lugar, ademas da las sanciones 

t('tablecidas en la Ley del Seguro Social. 

26. El aviso de trabajo que servir~ para que el lnsti-

(3) Arts. HO y 141 de la Ley del Segut·o Social en Vigor. 



76 

tuto le proporcione servicios módlcos nl trabajado1- y a sus 

benefic.1.arios, constará de cuatro ejc:nplares, debiendo el -

patr6n proporci.on;:.r al trabajador ol original y las dos pr!_ 

meras copias, ¡:;.ira que éste a su vez haga llegar a sus bene 

ficiarios la primera copia y conserve ol original y la se-

gunda copia. El pntx:6n deberá conservar la tercera, misma_ 

que debera de vol ver al Instituto al solici. tar nueva dotaci6n. 

27. El aviso de trabajo tendrá vigencia hasta por 56 

dias calendario si se cumplen los siguientes requisitos. 

a) Que el patrón certifique en el aviso de trabajo, 

bajo su estricta responsabilidad, que el trabaj!_ 

dor ha laborado y cotizado con ~l un mfoimo de -

ocho semanas ininterrumpidas inmediatamente an-

tes do la fechn de oxpedici6n del citado aviso -

de tr;"ibajo. 

b} Que el trabajador y/o sus beneficiarios prnsen-

ten en los servicios m~dJcos que les corr<rnpon-

dan, la copia del aviso de trabajo con la certi

ficaci6n indicada en el inciso anterior, adamas_ 

de los requisitos señalados en el punto 29 de es 

te Instructivo. 
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Cuando el trabajador haya laborado ocho semanas conse

cutivas con mas de un patr6n, a su solicitud, el Instituto_ 

podr4 expedirle una autorización para servicios médicos por 

56 dtas, si comprueba con base en las planillas de pago de_ 

cuotas obrero patronales, las condiciones anteriores, o en_ 

su defecto, si el propio trabajador lo acredita con la pre

sentación de las constancias de trabajo expedidas por los -

patrones correspondientes. 

Si el trabajador no ha laborado las ocho semanas inin

terrumpidas inmediatas a la fecha de expedici6n del aviso -

de trabajo, ~ate tendrá, tanto para el trabajador como para 

sus beneficiarios, una vigencia de solo 15 díás h4biles. 

28, El Instituto verificar~. mediante las Planillas de 

Pago, Listas de Raya o por lo medios que estime conveniente, 

la veracidad de la certificaci6n a que se refiere el punto_ 

anterior y en caso de que compruebe que dicho trabajador no 

labord y cotizó con el patrdn las ocho semanas ininterrumpi 

das anteriores a la fecha en que le dej6 de prestar sus ser 

vicios, el Instituto le comunicará al patrdn los costos y -

gastos de las prestaciones otorgadas al trabajador y/o a #

sus beneficiarios, quedando el patrón obligado a pagar di-

chos importes, dentro de los 15 días siguientes a la notif! 

caci6n que para el efecto le haga el Instituto, independiea 
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temente de que se le apliquen las sanciones que. procedan.(4 

29. cuando un trabajador solicite servicios madicos, -

debert.i moutrar su tarjeta de afiliación o copia de su aviso 

de 1nscripci6n l' su aviso de trabajo, con los cuales compr!?_ 

bad que est! inscrito en el Instituto y vig·ente en sus de

rechos a servicios médicos. 

~ 

En caso de que se le extienda incapacidad para el tra

bajo, el ~dico tratante deberá reco,9erle la copia del Avi

so de Trabajo, con el fin de anexarla a la incapacidad ~ ~~ 

sirva de base para el trámite posterior de determinación 

del derecho al pago de subsidios. 

Los beneficiarios solicitar4n servicios mOdicos, pre-

sentando la copia del aviso de trabajo junto con: su tarf! 

ta de afiliaci~n individual o la familiar o documentos que_ 

comprueben su identidad y parentesco con el asegurado. 

La transcripci6n de los Art1culos antes citados conte

nido en el Instructivo de Operaci(Sn para el Asegurnmiento -

de los Trabajadores de la Industria de la Ccmst:r11coi6n, nos 

han servido de guia para establecer la forma en la cual se_ 

(4) Ley del Seguro Social A~ts. 140 y 141. 
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entrega un aviso de trabajo en la iniciación de la obra, -

los requisitos para que el patr6n dé el aviso a un trabaja

dor, la fincaci6n de Capi.talcs Constitutivos y en que casos 

es esto factible, nosotros daremos los requisitos que se ne 

cesitan para su canje cuando una dotaci6n se haya terminado, ' 

en este inciso trataremos a uno de los más importantes doc~ 

mentas dentro do las prestaciones de los trabajadores even

tuales, ya que, de este derivan tanto l.:is Prestaciones Mád! 

cas como las Prestaciones en Dinero, por lo tanto, es de -

los má~: controlados para su entrega por parte del Instituto. 

Queremos hacer solamente dos aclaraciones respecto de_ 

la ent·rega de los avisos de trabajo al iniciarse úna. obra -

que son: 

lo. El patrón debe estar inscrito como tal 

en el Instituto y 

2o. Se le entregaran ya seíl ~l patr6n o a 

su representante solo el 60% de aviaos 

de trabajo, tomando en cuenta. el total 

de trabaja.dores que laboren en la obra. 

(El representante deberá presentar una 

Cartil 11oder. ) , 

Para efectuar el canje de estos Avisos el patr6n o repr! 
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Gentante en su caso, deber~n entregar los sigui.antas docume!! 

tos: 

a) Ultimo pago hecho al r.M.S.S. 

bJ Creúenciul Patronal 

e) Carta Poder 

d) Triplicado de los Avisos utilizados. 

En esta clase de entrega de loa Avisos de Trabajo vernos 

las fallas que citaremos a continuación; 

Come. se observa es un trltmite demasiado engorroso al -

cual se le deber!a dar trámite ya que, unas veces por culpa_ 

del Instituto (domas!a de püblico por atender) y otras tan-

tas por culpa del patr6n (no canjear los avisos con tiempo -

para tener reservas, no llevar loa documentos necesarios) no 

se les da una atención rápida que es lo que en estos casos -

se neceslta, pues es muy frecuente el caso de accidentados -

en estos centros de trabajo. 

Hicimos una breve ancuest~ entre algunos trab6jadores -

eventuales y no escuchamos una sola palabra o frana en favor 

de la atención m~dica del I .M.S.S. 

Se expresan en el sentido da que, deber!a ser m~a 



91 

humana la atenci.6n prestada a loa asegurados y sus benefici~ 

rios, pues si no es llevado el aviso de trabajo, no so les -

proporciona atención médica. 

DE LAS PRESTACIONES EN DINERO.-

30. Al trabajador. incapacitado temporalmente por un --

riesgo profesional, se le otorgará un subsidio equivalente -

al 100\ del salario, qua deber~ sor el devengado en la fecha 

del ainie::trc, trat.f>ndose de nal,uio fijo, o en el que resul 

te del promedio de las semanas anteriores a él, tratándose -

de salario variablti y que dober<1 manifestar el patr~n en el_ 

aviso de trabajo correspondiente, sin que exceda del prome-

dio del grupo mdximo de cotización vigente. 

31. En caao de incapacidad temporal por enfermedad no -

profesional, el lnstituto cubrid al aae9urado .i1l subsidio -

que corresponda al grupo que pertenezca el salario devenga.do 

y manifestado por el patr611 en el aviso de trabajo. Igual-

mente se procederá en tratáz1dose de incapacidad por materni

dad, agreg!ndose la mejora del 100% del aubsidio a qua se r! 

fiere la Ley del Se9uro Social, en los tánninos da la rnisma, 

32. Las ayudas para qastos de entierro a que se refiere 

la tey del Seguro Social en el caso de fallecimiento de ase-
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gurados, se pagaran si se cumplen los requisitos de dicho o~ 

denamiento, determinándose su cuantía con base en el salario 

devengado, manifestado por el patrón en el aviso de trabajo_ 

Oltimo, que proporcion6 al trabajador o en el que proporcio

ne con este motivo a sus beneficiarios, sin que exceda del -

promedio del grupo mfiximo de cotizaci6n vigente. 

El Instituto se reserva el derecho de comprobar los da•

tos proporcionados por los patrones en los avisos de trabajo, 

especialmente los que se refieren a días trabajados y salario 

devengados, correspondan a los asentados en las listas de ra

ya y a los reportados en las "Planillas de Pago". En caso de 

encontrar diferencia en perjuicio del Instituto, aplicará 

las medidas y sanciones a que haya lugar, con apoyo en las 

disposiciones de la Ley del Seguro Social y de sus Reglamen-

tos. 

34. Las indemniz11ciooég y pansiCíles derivadas de acciden, 

tes de trabajo y enfermedades profesionales, se otorgar~n en_ 

los ténninos de la Ley, con base en el salario manifestado -

por el patr6n en las formas de aviso de accidentes de trabajo,, 

enfermedades profesionales y accidentes en tr~nsito, que debe 

rá ser el devengado en la fecha del siniestro tratándose de -

salario fijo o en el que resulte del promedio de las semanas 

anteriores a él, tratándose de salario variable. 
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En casos de trabajadores que a la fecha del siniestro -

no hubi.esen sido inscritos anteriormente al I .M.S.S.; ni por 

algtin patrdn ni por s! mismos, procederá el cobro de los ca

pitales constitutivos al patr6n a cuyo servicio ocurrió el -

siniestro. 

Tratándose de trabajadores que hubieran sido inscritos_ 

con anterioridad, por af mismos o por algtln otro patrón, --

cuando les ocurran siniestros de carácter profesional que -

den lugar a atención m~dica, subsidios, ayudas para gastos de 

entierro, indemnizc¡c:t6nes o pensiones por incapacidad perma

nente o par muerte, el patr6n a cuyo servicio ocurra el sin! 

estro, estard obligado al pago del costo de las prestaciones 

otorgadas y del valor actual de las pensiones que se canee-

dan, si en la Planilla de Pago del bimestre en que ocurrió -

dicho siniestro no figura cotizando el trabajador, o bien si 

en la Usta de raya correspondiente al mismo se encuentra •• 

omitido. 

35. Para fines de reconocimiento de derechos a presta·

cionea diferidas, el Instituto captará de las "Planillas de_ 

Pago", los d!as de salario e ingresos percibidos por cada~

uno de los asegurados y har4 las conversiones correspondien

tes en semanas y grupos promedio de salario, que servir~n 

de base para calcular las pensione~ ayudas para matrimonio • 

y de~s prestaciones que procedan, conforma al capítulo V de 



84 

la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. 

La base para determinar las cuotas de los trabajadores_ 

y los patrones es el monto de los salarios que perciben los_ 

primeros. Las cuotas s9n 1 en consecuencia, variables, de -~ 

acuerdo al monto de los mismos salarios en las pensiones que, 

en su caso, deben recibir los trabajadores. 

El Seguro Social procura la prevenci6n y reparaci6n de_ 

los riesgos a que estan expuestos los trabajadores y pueden_ 

si911ificar la pdrdida o reducci6n de su capacidad de trabajo 

y ganancia. 

Se conoce con el nombre de prestaciones, los servicios_ 

y suministros que debe prestar el Seguro Social en beneficio 

de los trabajadores. 

La previsi6n social y el seguro social, en particular,

son un derecho de los trabajadores, en lo que s~ distinguen_ 

de la asistencia y beneficencia pd.blicas, de tal manera que -

los trabajadores asegurados tienen derecho a las prestacio-· 

nes que señala la ley1 por esta misma raz6n, segün sabemos,_ 

el monto de las prestaciones esta fijado en la Ley, en tanto 

en la asistencia y beneficiencias p~blicas queda al arbitrio 

de la autoridad a quien esta encomendado el servicio. 

I 
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Los trabajadores de conformidad con lo dispuesto en el_ 

ar~~c~!o 134 de la Ley, pueden acudir ante la Junta Federal 

de Conciliaci6n y Arbitraje, cuando no se les cubra una - .... -

prestaci6n o no corresponda a la que crean tener derecho. 

En la Ley vigente del Seguro Social se introduce una -

reforma importante a determinar que el derecho al otorgamie!! 

to de una pensi6n, ayuda asistencial o asignac16n familiar -

es inextinguible, eliminando as! el término do cinco años -

que fijaba la ley anterior para hacer valer los respectivos_ 

derechos. 

Mi opinidn al respecto es la siguiente: Otra de las 

grandes fallas existentes respecto a las prestaciones es el_ 

que no hay un control de los pagos hachos al Instituto, por_ 

lo tanto a los trabajadores eventuales no se les dan lae --

prestaciones debidas o si se les dan es con demasiada tardan 
. -

aa; Pensiones por Viudez, se pa9an hnsta con un año de retr.!_ 

so, demora en el cobro de incapacidades etc. 

RIESGO "PROF.ESIONAL. -

La idea principal de este inciso gira en torno a: 

A quien es imputable el Riesgo Profesional? 
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Teoria del Riesgo Profesional.- Primero enunciaremos la 

Teor!a del Riesgo Profesional; esta teor!a se inici6 en el -

siglo pasado en la cual, el empresario era el responsable de 

los accidentes y enfermedades sufridas por los trabajadores_ 

en el cumplimiento de sus labores. 

Toaría Riesgo de la Empresa.- La Teoría mas reciente es 

la llamada "Riesgo de la Empresa", en esta se responsabili

za a la Empresa por las enfermedades y accidentes producidos 

al trabajador en cualquier circunstancia sea cual fuere la -

naturaleza del trabajo. 

Numerosos tratadistas han acuñado ideas que han servido 

de fundamento y apoyo a esta teorta. 

El Profesor franc6s Jorge Ripert. expresa en el Siguien 

te párrafo el cambi.o de idea de responsabilidad al de repar!_ 

ci6n. 

"Por tanto, ya no importa preguntar si --

existe alguna responsabilidad subjetiva,_ 

directa o indirecta, sino que es suficie~ 

te la existencia del daño par~ que el obr! 

ro ten9a derecho a la reparaci6n. La deme. 

cracia moderna repudia la re9ulacidn del 
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derecho civil, que funda la responsabi

lidad sobre la falta cometida, en pri-

mer término, porque la prueba del daño_ 

tiene al90 de diab6lica, y en segundo -

lugar, porque pone el riesgo a cargo, -

de quien no tiene intervenci6n alguna -

en su creaci6n y en quien no recibe los 

beneficios que la producci6n concede al 

creador del riesgo: la conciencia demo

cr~ttca, concluye Ripert, exige que no 

se hable más de responsabilidad, sino -

de reparaci6n, esto es, el derecho con

tempor~eo resuelve el problema contem

plando a la víctima y no al autor del -

daño y, en consecuencia, impone a la em 

presa la obligaci6n de repararlon. 

De esta manera queda to~almente desterrada la antigua -

teor!a del Riesgo Profesional, incluy~ndose en la nueva Ley_ 

Federal del Trabajo esta Teor!a nRiesgo de la Empresa", que_ 

se funda principalmente en la objetividadi por la naturaleza 

de las enfermedades y accidentes de trabajo; esta objetivi~~ 

dad deriva del hecho mismo de su funcionamiento. 
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RIESGOS DE TRABAJO.-

La iniciativa no s~lo sustituye la tetminologta tradi

cional de "Accidentes de Trabajo" y "Enfermedades Profesion!_ 

les" por la de "Riesgos de Trabajo", que es la empleada por_ 

la vigente Ley Laboral, sino que amplia dicho concepto, no -

restringi~ndolo a trabajadores subordinados para comprender_ 

a diversos sujetos de aseguramiento sobre la base de un rie! 

90 socialmente creado, cuyas consecuencias, una vez realiza

do éste, deben ser socialmente compartidas. De esta manera, 

al darse un siniestro, el mecanismo de la solidaridad social 

auxilia y protege al ser humano afectado en su salud y en su 

ingresos, ya sea un trabajador subordinado o independiente o 

bien un patr<5n individual. 

LEY DEL SEGURO SOCIAL.-

De la que reproducimos lo siguiente. 

Del Seguro de Riesgos de Trabajo; 

Que a la letra dice: 

Art!culo 48.- Riesgos de Trabajo son los accidentes y -

enfexmedades a que est4n expuestos los trabajadores en ejer

cicio o con motivos del trabajo. 

Art. 49. De la misma Ley que citamos gramticalmente: 
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Se considera accidente de trabajo, toda lesi6n 6r9anica 

o perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la muerte 

producida repentinamente en ejercicio, o con mot~vo del tra

bajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se pre! 

te. 

Tarnbi~n se considera·::-á accidente de trabajo el que se -
produzca al trasladarse el trabajador directamente de su do

micilio al lugar del trabajo, o de ~ste a aquél. 

Art. 50. Enfermedad de trabajo es todo estado patoldgi

oo derivado de la acci6n continuada de una causa que tenga -

su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que ·el -

trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo 

caso, ser4fi enfermedades de trabajo las consiqn~das en la -

Ley Federal del Trabajo. 

Por considerar de importancia, veremos lo que concierne 

al ren9l6n de la Prevenci6n de Riesgos de Trabajo a que di-

cha Ley·nos remite; 

Art. se. El Instituto esta facultado para proporcionar_ 

servicios de car~cter preventivo, individualmente o a tráves 

de procedimientos de alcance general, con el objeto de evitar 

las realizaci6n de riesgos de trabajo entre la poblaci6n ase 
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gurada. 

Ar:t. 89. Que a la letra dice: El Instituto se coordi

nará con la Secretaria del Trabajo y Previsidn Social con -

objeto de realizar campañas de prevenci~n contra accidentes 

y enfermedades de trabajo. 

Art. 90. Citado en su totalidad: El Instituto llevard 

a cabo las investigaciones que estime convenientes sobre -

riesgos de trabajo y sugerir4 a los patrones las t~cnicas y 

pr4cticas convenientes a efecto de prevenir la realización_ 

de dichos riesgos. 

También hacemos la transcripción del Art. 91. Los pa

trones deben ccioperar con el Instituto en la prevenei6n de_ 
los riesgos de trabajo en los tdrminos siguientes: 

I.- Facilitarle la realiz~ci6n de estudios 

o investigaciones: 

II.- Proporcionarles datos e informes para_ 

la elaboración de estad!sticas sobre -

riesgos de trabajo; y 

III.- Colaborar en é1 ámbito de sus empresas 

a la dif usidn da las normas sobre pre

vención de riesgos de trabajo. 
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EN LA CONSTRUCCION.-

El Riesgo Profesional en la Industria de la Construcci~n 

es uno de los mas elevados en la Tabla de Ries9oe Profesiona

les del I.M.s.s. que es de la siguiente forma: 

Clase de Riesgo Prima 

I 
5 ' 

Il 15 ~ 

III 40 t 

IV 75 ' 
V 125 ' 

Lo importante para calcular la prima que debe pagar e1_

patr6n es la clase do Riesgo ( o sea las condiciones de seg.!!_ 

ridad que deben prevalecer en el trabajo )t 

La Clase de Riesgo en la Construcci6n·as en la mayorta_ 

de los casos la mAs alta o sea al V y Prima 125%. 

La causa ce eate Riesgo y Prima tan elevados, ea debido 

a que hay innumerables accidentes .por falta de condiciones_ 

mtn:t.mas de se9uddad en-el centro de trabajo. 
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Con respecto a esta teor!a opinamos lo siguiente: 

Los riesgos que han de ser objeto de un sistema de seg~ 

ridad social han sido motivo de diversas clasificaciones y -

de muy discrepantes opiniones, llegando al caso de que haya_ 

quien opine que el rtnico riesgos a que están sujetos los ase 

gurados es a la p~rdida del salario. 

La Oficina Internacional de Trabajo señala siete ries~

gos que son: enfermedad, accidente, muerte prematura, inval! 

de~, vejez, cesantía y maternidad, cuya clasificaci6n de he

cho fue adoptada por la Ley del Seguro Sooial y el Art. 11 -

que comprende accidentes de trabajo y enfermedades no profe

sionales y maternidad, invalidez, vejez, muerte y cesant!a • 

en edad avanzada. 

Como puede vex·set la clasiffoacidn adoptada por la cit_! 

da Ley no solamente comprende los riesgos conceptuados: como 

un acontecimiento futuro e incierto en cuanto a su realiza-

ci6n, pues indudablemente· _que la vejez y la muerte deben pr!_ 

sentarse, pero es entonces la época de su realizaci6n lo que 

significa el riesgo. 

La Ley del Seguro Social fua comb~tida de inconstituci2 

na! desde su expedic16n por comprender el sequro de riesgos_ 
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profesionales, sosteni~ndose que la fracciOn XIV DEL Art!cu

lo 123 Constitucional dej6 a ca-rgo de los patrones la respoE 

sabiliaad de la reparaciOn a través de una indemnizaci~n y -

que establecer con carácter de obligatorio un seguro que 

comprendiera precisamente tal riesgo era interpretar en for

ma contradictoria las fracciones XIV y XXIX. Se sostuvo tam 

~ien que tan no fue la idea del constituyente el sujetar los 

riesgos profesionales a la reparaci6n a través del Seguro -

Social, que cuando se expidi6 la Constitucidn, la fracci6n -

XXIX se refería a instituciones mutualistas y no al Seguro -

Social. 

El problema fue resuelto por la Suprema corte con un -

criterio rngs de equidad y justicia social que jur!dico, pues 

si puede considerarse que existía fu~dlllllento en la argument!. 

citSn que se hizo w1le:.· ~n contra de la I.ey, pero la Corte 

sustuvo la validez del seguro estimando que representa un ma 

yor beneficio par.a los trabajado~es y la seguridad de una r! 

paracidn oportuna y effctiva de los riesgos profesionales, -

agregando que la fracc16n XIV no señala la manera de satisf!_ 

cer la responsabilidad pehtronal. 



CAPITULO V.-

CONTRl\TO DE TRABAJO.- Generalidades. 

Oefinici6n.- Ordinariamente se define el Contrato de -

Trabajo como todo convenio por virtud del cual una persona_ 

toma la obligaci6n de prestar sus servicios personales a -

otra bajo su direcci61. a cambio de una remuneraci6n en dine 

ro. Este es en t~rminos generales el concepto que se da de 

C~ntrato de Trabajo. 

De acuerdo con esa def in1ci6n los elementos sustancia

les del contrato de trabajo son dos: 

lo. Prestac16n de servicios personales de una pe!: 

sona a otra y 

2o. La remuneración que esta p~ga a aquella a ca!!!, 

bio de esos servicios. 

En nuestro concepto, no todo convenio que reporta pre! 

taoi6n de servicios y pago por ellos ea contrato de trabajo. 

Pueden distinguirse tres formas que reunen esos eleme_!!. 

tos. 

1.- Contrato üe servicio per~onal determinado; 
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2.- Contrato de Obra y 

3.- Contrato de Trabajo. 

En el primer caso la prestación da servicios se redu

ce a un simple acto material o intelectual; en el segundo_ 

a una serie de actos encaminados a producir un objeto o a_ 

satisfacer una necosidad determinada, y en cuanto al terc! 

ro, la prestación de servicios tiene como finalidad produ

cir una serie de objetos, un g~nero de ellos o satisfacer_ 

una necesidad o conjunto de necesidades permanentes. 

CONTRA'l'O DE TRABAJO Y. CON'rRATO DE OBRAS. 

Opone la doctrina el contrato de obras al contrato de 

trabajo. 

La ejecuc.i6n de un.:i obra supone por sí misma lo tran

sitorio de la ne~esidad pa~a quien va a recibir la presta

ci6n del ser•1icio; os ese mismo carácter transitorio el -

que presta al de obras todos sus elementos. Quien encarga 

la cjecuc16n de una obra, carece generalmente de l1os cono

cimientos sobre la materia; de este hecho general deriva .. 

el que la prestación se realice, ordinariamente, tratándo

se del contrato de obra; sin sujetarse el trabajador o ª!.. 

teaano a la direcci6n de aquel que la recibe, pero eso no_ 
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quiere decir que no suela producirse esa dirección. 

En condicionci:; todav!a m.1s patentes de impermanencia_ 

se sitOa el acto de servicio personal determinado. 

De todas maneras, conviene afirmar que cuando lo que_ 

as transitorio en un momento dado llega a prolongarse, se_ 

opera el fenómeno de permanencia, lo que implica la prest! 

ci6n de servicios deja de hacerse por el contrato de obras 

para dar lugar al contrato de trabajo. No es otro acto, -

por. lo demás, el que se celebra para la ejecución de una -

obra durader~. (5), 

(5) Los romanos exp.resaban la diferencia, llamando locatio 
operarum al contrato de trabajo y locatio operia al de 
obras. 
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G E N E R A L I D A O E S 

l.- El Reglamento del 3éguro Obligatorio de los Traba

jadores Temporales y Eventuales Urbanos, es aplicable, con

forme a este Instructivo, a los trabajadores de la Indus--

tria de la Construcci6n, contratados parQ obra determinada_ 

o en forma temporal o eventual, independientemente de que -

el salario se convenga por d!;;. .. ¡¡ destajo y de que ejecu-

ten trabajos tanto de construcción en general, como de re

paración, adaptación, demolici6n y actividades similares. -

Quedando exceptuados del aseguramiento obli9atoriot los tr~ 

bajadores que presten servicios a particulares en labores -

que demanden composturas o arreglou de la casa que ést:os ha 

biten. 

2.- Los trabajadores contrat~dos por tiempo indefinido 

para activiaades da la construcción, quedar~n comprendidos_ 

dentro del régimen ordinario conforme a las disposiciones y 

reglamentos de la Ley del Seguro Social. 

3.- Las obligaciones que el Reglamento del Seguro Obl! 

gatorio de los Trabajadores Temporales y Eventuales Urbanos 

impone a los patrones, para loa efectos de este Instructivo 

quedarán a cargo uc: 
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a) r.os contrati.stas o empresarios que contraten -

directamente la ejecución de obras a precio 

alzado, precios unitarios, o cualquier otra mo 

dalidad en análoga clase do contratos. 

b) Las personas que subcontraten con el contratis 

ta principal la ejecucidn de parte de la obra_ 

encomendada a este ·a1tirno por contrato direc

to con el propietario o promitente de la obra. 

En este caso, al contratista est~ obligado a -

informar al Instituto el nombre del empresario 

con el que haya subcontratado, domicilio de -

éste, n<imero do su Registro Pederal de Causan

tes, ntimero de su Hogistro Patronal con el In! 

tituto Mexicano del Seguro Social, ndmero de ·~ 

su Registro en la Cámara de la Construccidn y_ 

dem~s datos relacionados con el mismo¡ para cu 

yo objeto, el Instituto proporcionará a los P!. 

trones las formas de aviso correspondientes. 

En tanto el Instituto no reciba ol aviso de subcontra

taci6n1 se considerara que todos los trabajadores empleados 

en la obra por el subcontratista, dependen directi\mente del 

contratista principal q,i,ien en consecuencia estará obligado 

a pagar las cuotas correspondientes, Igual consecuencia re 
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portar~ el contratista, de 110 exisLir el subcontratista con 

signado en el aviso relativo, sin perjnic1o de las sancio-

nes que en su caso procedan. 

Se considerarán intermediarios de un patrón contratis

ta, a aquellas personns que contraten o intervengan en la -

contratación de otra u otras, para que presten sus servi--

cios a un contratista principal, si éste a su vez, propor-

ciona elementos necesarios para realizar ciertas obras a su 

cargo. 

También se considerarán intermediarios de un patron ~

con~ratista, a los que, por no disponer de elementos pro--

pios para cumplir con las obligaciones que deriven de l;::s -

relaciones con sus trabajadores, un contratista principal -

se hace responsable en su lugar de tales obligaciones, 

e).- Los contratistas que celebren contratos para eje

cutar obras por adrninistracidn, estar~n obligados s6lo res

pecto a los trabajadores que dependen directamente de ellos. 

d) .- J..os propietarios de la obra, cuando contraten di

rectamente o por conducto de terceros al personal que part! 

cipe en la ejecución de la obra de su propiedad, salvo lo -

dispuesto en el párrafo primero para el caso de loa trabaj~ 
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dores temporales o eventuales que empleen los particulares 

en labores que demanden arreglos o composturas de su casa_ 

habitacil5n. 

El propietario de la obra responde de las obligacio-

nes provenientes del aseguramiento de los trabajadores que 

laboren en la misma, aunque utilice alguna empresa de con! 

trucciOn, si con asta Onicamente contrató la dirección téc 

nica y/o la administración de la obra. 

e).- En el caso de obras cuya ejecuci6n se contrate -

conjuntamenta por varios empresarios, bajo la forma conocí 

da como consorcio, sin constj.tuir una persona moral dife-

rente, ann cuando por razones de brevedad a esta agrupa--

ci6n ae le de un nombre determinado, los empresarios a9ru

pádos se obligan ante el Instituto Mexicano del Seguro So

cial, en su carScter de patronos, de los trabajadores que_ 

empleen en la o las obras parn las cuales se hayan unido,_ 

al cumplimiento en forll\il mancwnunada y solidaria, de las -

obll.9ac1ones que la Ley de la materia, los Reglamentos y -

este InstrucUvo imponen a !os patronos de la construcción. 

En tal virtud, será improcedente la inscripción patr2_ 

na.l de agrupamientos que no tengan personalidad jurídica -

propia, sí omiten la solicitud de dicha inscripción cDn el 

compromiso relativo, a la obligación mancomunada y solida-
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ria antes citada. 

4. - Cuando una empresa tenga sus oficinas dentro de la 

misma jurisdicción donde esté ejecutando obras, para los -

efectos del Seguro de Riesgos Profesionales deberá ser -

clasificada atendiendo a su actividad exclusiva, fundamen

tal o predominante, conforme al Reglamento de Clasifica--

<::i6n ne Empresas y Grados d<~ Riesgos para el Seguro de Ac

cidentes de 'l'rabajo y Enfermedades Profesionales. Si la -

empresa constructora tiene sus oficinas en el perímetro o_ 

jurisdicci6n de un municipio, Distrito federal o delega--

ci6n territorial y las obras que realiza en circunscrip--

cidn distinta, debará clasificarse en Clase I, respecto a_ 

su personal de oficinas o administrativo, en cambio, por -

el personal que labore en la obra, se le clasificará en la 

Clase y Grado de Ries90 que le corresponda en los términos 

del Reqlamento mencionado. 

En caso de una empresa que ost~ efectuando obras en -

el mismo territorio o jurisdicci6n donde est4n sus ofici-

nas y deje de realizarlas o termine las que viene constru

yendo, ser~ clasificada de acuerdo con su activiñad de Ofi 

cina en Clase I. 

Para ese fin bastará que la empresa constructora da -
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el aviso al Instituto, dentro de los cinco días hábiles ~i

guientes a la terminaci6n de las obras. Los efectos de di

cho aviso regirán a partir del siguiente bimestre, siempre_ 

y cuando la empresa de que se trate no inicie una nueva --

obra dentro del plazo indicado. 

al.- Reguisitos del Contrato.-

Los requisitos que se requieren para que un trabajador 

eventual firme un contrato de la Construcción son: 

I) Registro Federal de Causantes. 

II) Tarjeta de Aiiliaci6n del Seguro Social. 

III) Pertenecer al Sindicato respectivo. 

IV) Estar ffsicamente apto y contar con los 

conocimientos necesarios para desempeñar 

su puo~to. 

V) Aceptar que el contrato no es por tiempo 

indefinido sino sujeto a tiempo determinado. 

El principal problema con respecto a los requisitos -

del Contrato es el siguiente: 

El trabajador eventual generalmente no goza de ninguna 

preparación, (algunos no saben leer ni escribir). 
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Esta impreparaci6n propkia repetidamente una anomalía 

muy importante. El contrato que se celebra con la compañ1a 

constructora es firmado en blanco. 

En el punto III es necesario hacer un andlisis m~s com 

pleto. 

El Poder Sindical en M~xico.- El Sindicalismo Obrero -

Mexicano tiene como finaLidad inmediata obtener por la pre

si6n de su poder social mejores condiciones de vida para -

los trabajadores. 

El Poder Sindical ea la relaci6n existente entre la P!2. 
"' blaciOn obrera agremiada y la poblaci6n ~otal ocupada en d! 

terminada rama industrial o de la construcción, tx>r lo que_ 

viene a ser la esencia misma de la orga.nizaai<Sn obrera, mos 

tra.ndo hasta que grado ha sido posible la unidad de loa tr! 

bajadores. El poder sindical es la fuerza por la cual el -

movimiento obrero se manifiesta como grupo de presi<Sn o co-

mo partido pol!tico para la consecución de sus finalidades. 

Causas del Escaso Poder Sindical.- Quedan comprendidas 

en tres diferentes qrupoa: econ6micas, sociales y pol!ticas. 

Econdmicas.- Laa organizaciones obreras requieren de_ 

solvencia econ6mica como fuente de autonom!a pol!tict~. 
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Mientras no cuenten con los recursos indispensables para el_ 
tnantenimiento de acción independiente, estar~n subordinadas_ 

al gobierno a través de los subsidios de ~ste. 

El raquitismo de la econom!a sindical impide, entre --

otras cosas, impartir a los obreros la educaci6n doctrinaria 

que requiere la finalidad misma de su movimiento, as1 como_ 

le dificulta también la constituci6n de un fondo de resiste~ 

oia de primera importancia para el ejercicio del derecho de_ 

huelga. uno de los medios usados por los sindicatos para ~ 

atraerse fondos, y desde luego el m~s socorrido, es el de -

las cuotas sindicales. 

Sociales.- La situacidn descrita se agrava atin mas en_ 

virtud de que los cinco principales sindicatos del pa10, -

que representan el 50% de la población aindicada de jurisdi!:_ 

ci6n federal ferrocarrileros, mineros, azucareros, textiles_ 

y petroleros, permanecen aut6nomos en su mayor!a, lo que si.9_ 

nifica carencia de fusión con el resto de las or9ani2aci.ones 

obreras. 

Pol!ticas.- La actitud dependiente de los gremios fren

te al gobierno, ha contribuido al estancamiento y a la pé~d! 

da del poder sindical. 

La causa de los trabajadores que hasta el Pacto de la -
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Casa del Obrero Mundial fuera pujante y vigorosa, posteriormente 

ha devenicb cada Vl'i.IZ oonos independiente debido a qw, substitu

yó sus auténticas metas sindicalistas por el programa de la_ 

Revoluc16n Mexicana, ha seguido a diversos gobiernos revolu

cionarios en sus oscilaciones, es decir, ayer fu~ casi mar-

xísta, después luch6 por la industrializaci6n y hoy por el -

programa de la Constitución Mexicana. 

Si el movimiento obrero hubiese conservado su libertad, 

su independenqia, sus servicios a la Revolucidn Mexicana ha

brian sido mayores. COnstituir!a el baluarte de la concien

cia social y política con posibilidades de señalar a la mis

ma RevoluciOn hecha Gobierno s\~ alejamiento de l<'S pri.ncipios 

que la origi~aron. 

Estudiosos de los problemas sindicales resumén en los -

siguientes hechos fundamentales sus defectos: 

a) Falta de Solidez en la educacidn de 

los trabajadores. 

b) Desviacidn de las actividades aut6~ 

ticas del sindicalismo hacia aquc-

llas que proporcionan ventajas fáci 

les a los dirigentes. 

c) Inconsistencia ideol<Sgica, que ha -

llegado tan pronto a favorecer las~ 
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posiciones revolucionaria&, como a pac

tar con organizaciones anteriormente 

consideradas enemigas del movimiento _ 

obrero nacional. 

d> Intervenci6n política, en la forma ya -

tradicional en que lo han venido hacien 

do los obreros, esto es por medio de la 

colaboraci6n del sindicato como grupo,_ 

impuesto por el l!der favorecido, con-

trariando la pr·opia ley, y no a través_ 

de la participaci6n libre e individual 

de los trabajadores en la acción de los 

partidos. 

La actuacil'5n en política ha tra!do, en el conc.e~·tO de -

unos, el desquiciamiento 'sindical y la corrupci6n de los di

rigentes; segtln otros, ha permitido la participación obrera 

en el manejo do la cosa pQblica, logrando con ello diversas_ 

conquistas para la clase trabajado¡;·¿¡ y un deseo de supera-~ 

cidn en los individuos que la componen, Sin embargo, aten-

diendo a la opini6n generalizada sobre el movimiento sindi-

cal m$xicano y a au posición dentro d1 la pol!tica, puede -

afirmarse que el fomento de la actividad sindical como fuer

za electoral engendr6 ambiciones que rompieron la unidad y -

solidari;lad del movimiento obrero, ruptura que se tradujo en 

una intervenciófi estatal más decidida en ~1 manejo de los 
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sindicatos y, por ende, en los problemas obrero patronales, 

as! como en la pérdida paulatina de su potencia social. 

Los problemas referentes a la utilización de trabajad~ 

res eventuales, se ven complicadas en aquellas empresas que 

tienen celebrado contrato colectivo de trabajo con el sind! 

cato 1ue entre lo pactado consigne la claúsula de admisi6n, 

por virtud de la cual el patrono se obliga a servirse s6lo_ 

de aquellos trabajadores que le proponga el s:lndicato, sin_ 

posibilidad de discutir si el obrero propuesto es el que 

tenga el derecho preferente de acuerdo con los es~atutos 

del propio sindicato. 

La potestad sindical para proponer trabajadores al pa

tr6n a fin de que le presten servicios ha sido causa de gr! 

ves malestares sociales, pues es público y notorio que, sa! 

vo honrosas excepciones, los directivos del sindicato apro

vechan el mecanismo de la clatísula de admisi6n para exigir_ 

dinero a los aspirantes eventuales que pretenden ocupar un_ 

empleo dentro de la empresa de que se trate, ya sea como de 

"planta" o por el desempeño de un puesto clasificado de ........ 

Temporal", siendo de advertirse la existencia de cierta "t! 

rifa" conforme sea la dn~aci6n del contrato de trabaj9. 

El trabajador eventual resulta v!ctima entonces, de -

dos entidades, tanto del dirigente sindical deshonesto, que 
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lo propone para trabajar en la empresa mediante el pago de -

cierta~ "dádivas", col'\O del propio empresario, que recurre_ 

al abuso de la facultad de celebrar contratos por tiempo li_ 

mitado, para simular la existencia de una verdadera relacidn 

de trabajo por tiempo indefinido. 

Agréguese a esto que carecen de toda protecci6n por Pª! 

te del Sindicato. 

En caso de despido no se les da ninguna gratificacidn, 

en lo cual debería intcr'lfenir el Sindicato. 

FORMAS DEL CONTRATO.-

El a:rt!culo 35 de la Ley Laboral dispone que el contra

to de trabajo puede celebrarse por tiempo indefinido o para_ 

obra determinada, hay otra forma de contrato que es a precio 

alzado. 

En el artículo 37 fracciones I y II se añade que los -

contratos por tiempo fijo u obra determinada, sólo podrSn e~ 

labrarse cunndo ast lo exija la naturaleza de los servicios_ 

que va a prestar el obrero, es decir, a consecuencia de una_ 

necesidad excepcional del empresario ajena a au giro normal_ 

de actividAdes o también cuando tenga. por objeto substituir~ 

temporalmente a otr trabajador, y en los demás casos previa-
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tos por esta Ley. Oe aqu! se deduce que la regla general -

que la ley establece, en cuanto a la duraci§n de los contra

tos, es la de que ástos son por tieinpo indefinido y que to-

dos aquellos limitados en su duración, se consideran contra

tos de excepción, los cuales únicamente ser~n válidos cuando 

claramentt? quede establee.ido en los mismos el servicio o ser 

vi~ios que prestará el trabajador, de modo que pueda adver-

ti~se objetivamente, la necesidad restringida a cierto tiem

po, de la parte pattonal. 

La ley previene que los contratos de trabajo pueden ser 

verbales o escritos, pero tratAndose de un contrato de exce~ 

cidn celebrado por tiempo cierto o para obra d~terminada, n! 

cesariamente debe constar por escrito, en el cual se estipu

le el m!nimo de condiciones que para estos pactos establece_ 

el Art. 25 d~ la Ley. Entre esos requisitos se encuentran -

los señalados por la fracci6n III del citado precepto, sobre 

el servicio o servicios que prestad el trabajador, 1::uya me!!, 

c!Cln deber~ expresarse con la mayor claridad posible, esto t" 

es, deber! describirse en forma concreta la labor real y, 11\! 

terial objeto del contrato, de manera que se precise indubi

tablemente la necesidad patronal limitada a cierto tiempo, p~ 

ra que paeda entrar en funciones el mecanismo del Art. 35 de 

la misma Ley. El defecto u omisi6n en la concreta definición 

del trabajo a desarrollar, impedirá conocer el vencimiento -

del término, ocultará la materia del trabajo o bien anulará -
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el derecho del obrero a que se le considere ligado a la em

presa con carácter permanente, todo en violación del conte

nido del articulo 35 precitado. 

En verdad los contratos celebrados con Compañ!as Cons

tructoras son en su gran mayor!a escritos, pero los realiz! 

dos con subcontratistas son verbales en un 95% de los casos, 

esto da como consecuencia que al no constar salario, hora-

rio ni prestaciones, los trabajadores sean explotados por -

dichos subcontratistas, que ademas operan clandestinamente. 

VALIDEZ DEL CONTRATO .•M Estimo que nada desautoriza la 

celebracidn de contratos de trabajo a tiempo fijo, pero en_ 

la práctica numerosas empresas han incurrido en un verdade

ro abuso de asa posibilidad legal, pues mediante la expedi

ción de sucesivos contratos para un mismo puesto o las mis

mas labores, en un sólo lugar de trabajo y eiempre con la -

misma causa, irii:.cntan desvirtuar la existencia de un auttan

tico contrato de trao~jo por tiempo indefinido. 

Tales contratos de trabajo expedidos al obrero por el_ 

patrdn, generalmente invocan como causa o materia de la co~ 

trataciOn la ejecución de labores extraordinarias o tempor! 

les, durante determinado ntbnero de d!as, pero una vez con-

clu!da la vi9encia del primer contrato as! celebrado, inroe-

.. 
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diatamente, se formula otro mas y as! repetidamente' durante 

varios años. Opino que la clasificacidn de labores "extra-

ordinarias", "temporalesº, "transitorias" o "eventualea 11 
--

constituyen expresiones excesivamente vagas, abstractas o -

imprecisas, toda vez que no dicen concretamente el trabajo -

a desarrollar, para que pueda apreciarse el por qué de la -

limitaci6n a la vigencia de tules tarjetas de trabajo, exte!!, 

didas en forma de cadena. Tales vocablos entrañan una inter 

pretaci6n ~ubjeti~a de la ley y lo que interesa es la espec! 

ficaci6n de Gatos OBJETIVOS que permitan pracisar la necesi

dad de reducir la duración del contrato a un plazo determin! 

do. As! en el caso de substituci6n de un trabajador perma-

nente ausente de aun l"\bores por vacaciones o por permiso, -

invariab).emente debe hacerse constar concreta y cualitativa

mente en el nuevo contrato para el trabajador substituto. 

Tampoco la calificacidn de "transitorio", "temporal" o_ 

"eventual" que se haga del trabajador justifica la limita--

ci6n de la relación de trabajo a plazo cierto o determinable, 

porque esas expresiones constituyen apreciaciones subjetivas 

y la duraci6n de eatos contratos no dpende de la voluntad de 

las partes sino de la naturaleza del servicio que se va a -

prestar. Reitero que, en numerosas empreaas constructoras a 

los trabajadores se les hacen contratos por X n1'.1mero de df.as, 

y as! sucesivamente se lea sigue contratando, permanenciendo 
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su prestación de servicios en tales condiciones durante va-

rios años. 

En estos casos, los trabajadores catalogados como "tra!!_ 

sitorios" deben considerarse ligados a la empresa por un Co!,! 

trato de Trabajo sin limitaciOn en el tiempo, es decir con -

carácter de indefinido, as! por ilegal resulta inoperante la 

claQsula limitatoria de la vigencia de cada uno de los suce

sivos contratos expedidos por el pat:r:On o celebrados entre ·· 

éste y el obrero. 

De lo expuesto infi~rese la exactitud de la Teor!a so-

bre la Relac16n de Trabajo como fuente de derechos y obliga

ciones para patronos y trabajadores, y como hecho jurídico -

protector del trabajador, en el cual conjOganse los princi-

pios: pro operario, norma nith~ favorable, condición más bene

ficiosa, irxenunciabilidad a los derechos, continuidad de la 

relacidn, etc. puesto que, en la ejecución de semejantes ta 

reas, la prestaci6n continuada del servicio indiscutiblemen

te ha integrado una relación de trabajo singular, que canfor 

ma a la naturaleza de las labores desarrolladas por el traba 

jador debe úStímarse d~ tiempo indefinido, con entera inde-

pendencia del consentimiento manifestado en los contratos, -

particularmente respecto a la cladsula limit~toria de los -

misll\Os. 
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Es claro que las limitaciones de la vigencia del contra 

to las iinponu generalmente el p\ltr6n, para eludir las respo!_'! 

sabili1adcs derivadas de una larga y continuada prestación -

de servicios, y por c:so nuestra ley / m<is que atender a lo -

pactado au los contratos escritos, atiende al gdnero de la -

actlvidad desempeñada por el trabajador.. 

En conclusión: es válida la celcbrac.i6n de contratos de 

trabajo a tiempo fijo o para obra determinada, siempre que -

se trate, o de una obra anica ajana al giro del empresario o 

de una nec~sidad exc1~pci.onal del mismo, s.l.n posibilidad de -

repetirse e1\ un futuro próximo, así por ej(!mplo, la neces.i-

dad de ampliar determinadas instalaciones, la de reparar su_ 

equipo o plantas dañadas por un incendio, terremoto, cte. en 

fin, a causa de menesteres eRpectficos y restringidos del P! 

tr6n, obJetivamenta precisados co.rrespr)ndientes un los con-

tratos de trabajo. 

su REGlS'rRo.-

El registro del Contrato de un 'l'rabajador Eventual se -

vtirificil en l<l Cta. Constructora donde presta sus servicios. 

Con l:'especto at !.M.S.S. s6lo se toma en cuenta el Co!! 

trato de la Construcción para fines del c~bro de las Cuotas_ 
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Obrero-Patronales, as! como las Listas de Raya de los Traba

jadores. 
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CONCLUSIONES,-

lo. Los Trabajadores Eventuales no tienen una leg1s1a-

ci6n lo suficientemente amplia ni coordinada, que_ 

defina qué es un Trabajador Eventual y cutnes son 

sus derechos espec1ficos etc. 

20. A los •rrabajadores Eventuales no se les paga debi-

damente su salario. 

3o. En la mayor.ta de las Empresas Constructoras es fr!:_ 

cuente el incumplimiento de las prestaciones esta-

tu!das en el Contrato Individual de Trabajo. Eje~ 

plos: 

a) No se pagan horas extras. 

b) En caso de despido no se 

cubren las indemnizaciO':"' _ 

nos debidas. 

4o. Sus Sindicatos descuentan las cuotas pero los tra-

bajadores no perciben ninguna c:ontrilprestaci6n ni 

protección sindical. 

So. El !.M.S.S. brinda una atención médica muy incom--
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pleta a los Trabajadores Event~alas. 

60. El pago de pensiones a cargo del I.M.s.s., regis

tra retardos hasta de un año en los casos de viu

dez y otros. 
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