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PROLOGO. 

La finalidad suprema de todo ordenamiento -
jurídico es la realización de la justicia entre los 
hombres y por tratarse del trabajador, se habla de 
la justicia social, que es el ideario que forjaron 
los constituyentes de 1917, en el articulo 123. 
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En este orden, esta reglamentación se refie 
re al der~cho de seguridad social que podr{a estar
comprendido en la Ley del Seguro Social vigente, -
pero como aGn no se extiende a todos los trabajado
res de la República, y por otra parte, que dicha -
ley se remite a la Ley Federal del Trabajo, debe -
entenderse que las disposiciones relativas tienen -
caracter complementario y que la Ley del Seguro So
cial paulatinamente irá extendiéndose a todos los -
trabajadores del país. 

Esencialmente el Seguro Social es un servi
cio público que tiene por finalidad la protecci6n -
del trabajador, pero además extiende sus servicios 
_a, su familia. 

El Seguro Social asimismo debe perseguir co 
rno. finalidad principal la restitución de la moral = 
del trabajador, de su capacidad productora, para 
que no signifique una carga para la instituci6n. Es 
de inter~s vital que el trabajador sea un hombre 
útil, para que participe corr.o factor concurrente en 
la producción y en esa forma no abandone su calidad 
de ente económico activo, procurando por todos los 
medios posibles reintegrarle su calidad de trabaja
dor capaz. 

Por otra parte, aunque no existe una forma 
de evitar de una manera general y absoluta las con 
secuencias de los accidentes de trabajo, sí exist~ 
en cambio, un medio para proteger al trabajador, -
cuando su salario por esta causa se ve------------
mermado o perdido y ese medio es el seguro sociul,
que al proteger el salario del trabajador, protege 
a la familia y, como consecuencia, a la economía de 
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Asta, velando en esta forma por los intereses de la 
sociedad. 

Debemos sefialar que adem~s del Instituto Me 
xicano del Sequro Social, se han instituido otros = 
servicios que tienden a la seg1~idad social en nues 
tro país. 

La creación del Instituto de Seguridad y -
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa
ra los trabajadores, el Seguro Colectivo del Traba
jador del Estado, y la política seguida para fijar 
peri6dicamente los salarios mfnimos y para otorgar 
a los trabajadores una participaci6n en las utili-
dades de las empresas, son innegablemente de gran -
beneficio para un amplio nGcleo de la poblaci6n me
xicana. 

Es evidente que hasta en los momentos actua 
les esas instituciones no ha11 funcionado con la efI 
ciencia requerida, sin embargo, sus propósitos son
ciertamente muy positivos. 

Debemos a&nitir que las medidas de seguri-
dad por si solas serian inaplicables, si la misi6n 
del derecho no fuera hacerlas obligatorias. Aque--
llas sin el derecho quedarian en el campo de la --
teoria inoperante. 

Es innegable gue los hábitos, las costtun--
bres de los pueblos se desarrollan bajo un ritmo -
heterog€neo y dinámico en todo tiempo, tendiendo a 
satisfacer las necesidades imperantes de la etapa en 
que viven. Considero por esto mismo, que la instit~ 
ci6n seleccionada para desarrollar en el presente -
trabajo, satisface en ~lguna medida una necesidad -
de existencia primordial. 

Sefialado lo anterior, me someto a la criti
ca razonada de ustedes, miembros del Sinodo, que -
servirá para corregir defectos e impulsar mis dese
os de investigación en el campo del Derecho del Tra 
bajo. 
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INTRODUCCION AL TEMA. 

La seguridad social. Antecedentes.- Concepto y defi 
nici6n de seguridad social.- Bases legales.- Funda= 
mentas, características y fines. 

+ + + 

La se uridad social. Antecedentes.- El tema de la -
seguridad social es vast simo y como consecuencia -
de ésto, su deslindamiento representa un gran pro-
blema dentro del campo de acci6n del Derecho. 

Desde que los pr).meros hombres se agruparon 
para poblar la faz de la tierra, se unieron para ha 
cer frente a la inseguridad que les rodeaba, para = 
proporcionarse el diario sustento, el vestido, la -
habitación y en caso de peligro combatirlo para lo
grar que perdurara el clima de seguridad del grupo. 

Este sentimiento de seguridad para afrontar 
los peligros que implica la furia de los elementos 
y el desafio que representa para el hombre el co-
tidiano vivir, lo ha llevado a crear un sistema en 
el que quedan comprendidos una serie de conceptos,
que una vez en práctica los proteja. 

Con el inicio de las primeras civilizacio-
nes urbanas, debido a su organizaci6n y administra
ci6n, aparecen en ellas los primeros instrumentos -
de una incipiente seguridad social. 

Dentro de las primeras sociedades mutualis
tas y de los gremios de artesanos, surge la idea 
de ayudarse mutuamente en el posible surgimiento de 
necesidades. 

Hasta hace algunos afias el Derecho de la Se 
guridad Social no aparece en el mundo del· Derecho,= 
sin embargo, una serie de nuevas ideas han da
do lugar al surgimiento de éste. 

B 
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Podemos observar que la idea de la Seguri-
dad Social es el resultado de la superaci6n del in
dividualismo, que se caracteriza por la exaltación 
que se hace del hombre como persona individual, ol
vidando al hombre como miembro activo e integrante 
de la sociedad. Durante el siglo pasado y parte del 
actual, el culto exagerado al hombre considerado -
individualmente, di6 por resultado la organizaci6n 
de la sociedad, de tal manera que se respetara la -
libertad natural, que estaba representada por los -
derechos individuales. 

Para la concepci6n individualista el Estado 
debia tener funciones limitadas, debla ser juez y -
gendarme, un 6rgano creado para asegurar el imperio 
de los hombres y los derechos individuales que se -
reconocian al hombre. 

Ahora bien, esta concepci6n individualista 
de la sociedad y del Estado es errónea al suponer -
al hombre corno un ser originari.amente libre y tra-
t6 de que la sociedad se organizara políticamente -
de manera que se respetase esa supuesta condici6n -
natural. 

La Revolución Francesa devolvi6 al hombre -
el dogma de la libertad natural y estableció el --
principio de la igualdad de todos los hombres ante 
la ley. Los fil6sofos de la revolución y del dere-
cho pol:í.tico, creyeron que la libertad del hombre -
era el instrumento que necesitaba para desarrollar 
su personalidad, pretendiendo que este nacia libre, 
con el derecho inalienable a desenvolver su activi
dad psíquicav f!sica y moral, con el derecho a ele
gir su profesión, a tener libertad de trabajo y el 
derecho al producto del mismo. 

Pero desgraciadamente, las desigualdades -
económicas que la Revolución Francesa dejó subsis-
tiendo, se tradujeron en la prfictica, en desigual-
dades de otro orden y en limitaciones de la liber-
tad: la realidad no correspondía a las representa-
ciones teóricas de la ley. El obrero asediado por -
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la necesidad debía inaplazablemente aceptar condi-
ciones que le imponía el patrono, la aplicación de 
las nuevas ideas despertaron el descontento de los -
desposeídos contra el nuevo orden de cosas que opri 
mía igual que el anterior, y tampoco había logrado
combatir el hambre y la miseria. 

Se dice que el triunfo de la Revolución --
Francesa, fue el triunfo de la burguesía y de la -
economía capitalista, que si bien pretendfa una nue 
va forma de gobierno, un nuevo mundo basado en la = 
libertad política y econ6mica, esa libertad ejerci
da sin control condujo a las formas mSs lamentables 
de inseguridad y necesidad económica. 

Con la introducci6n de la automatizaci6n, -
de todo lo que se ha elaborado empleando la mano de 
obra humana, una gran parte de la poblaci6n se sien 
te desprotegida, relegada y ve como principal ene-= 
migo a las máquinas que rápidamente lo van despla-
zando y substituyendo. La previsi6n individual se -
vuelve insuf tciente; se da el máximo de pobreza e -
inseguridad en una sociedad en donde los que tenían 
los instrumentos de producción ven acrecentados veE. 
tigionsamente sus ganancias; las grandes masas se -
ven desalentadas, engafiadas por un sistema político 
de un estado liberal. 

El trabajador de este nuevo periodo, el asa 
lariado, siente una total inseguridad, un.a gran im
potencia frente a los m6todos de trabajo, a las nue 
vas formas de comercializar la riqueza y la manera 
impersonal de crearla. Así, el hombre nunca se vió 
tan indefenso y tan necesitado del apoyo de los de
más que, seguramente la idea de la seguridad social 
nace este momento, en que esta clase social está -
totalmente despojada. 

Ante esta situaci6n, aparecen los primeros 
reformadores sociales marcando una ~poca y el comi
enzo de una lucha histórica que se inicia con la -
idea de libertad y organización. 
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Podemos afirmar que la seguridad social no 
nace de la época del liberalismo, mas bien busca -
fijarse limites morales y despojarse del car5cter -
de construcci6n abstracta y especulativa, demostr§n 
dose gue no puede elaborar nada firme y duradero sI 
no se tiene en cuenta que el hombre es una experien 
cia biol6gica y que la naturaleza humana es una mei 
cla de elevados impulsos y de instintos irrepr1m1= 
bles, de bajas apetencias y de nobles necesidades -
espirituales. 

Conce to · definici6n de la Se uridad Social.- El -
concepto de seguridad social implica m s que un me
ro régimen de seguridad social, por ello hemos que
rido consultar diferentes obras de connotados juris 
consultos para tomar diversos puntos de vista sobre 
lo que se debe entender por seguridad social. 

El ingeniero Miguel Garcfa Cruz, afirma que 
el concepto de la seguridad social tiene como eje -
vital el anhelo congénito del hombre de protegerse 
de las necesidades insatisfechas de nlimentos, ves
tido, casa y educaci6n, por lo tanto la realización 
de la seguridad social s6lo podr~ lograrse eliminan 
do los riesgos que producen la inseguridad, es de-= 
cir, satisfaciendo las necesidades, lo cual sólo -
ser~ posible dando al hombre un r~gimen de protec-
ción '.;ontra los riesgos conmunes de la vida presen
te y futura. La seguridad social tiene por objeto -
tratar de prevenir y controlar los riesgos comunes 
de la vida y de cubrir las necesidades cuya satis-
facción vital para el individuo es,al mismo tiempo 
esencial a la estructura de la colectividad. 

Define a la seguridad social como "Un dere
cho natural, de observancia obligatoria y aplica--
ci6n universal para el logro solidario de una econo 
mía auténtica y racional de los recursos y los va-= 
lores humanos,que asegure a toda la poblaci6n una -
vida mejor con ingresos o medios económicos suf i--
cientes para una subsistencia decorosa, libre de -
miseria, temor, enfermedad, ignorancia y desocupa-
ci6n, con el fin de que en todos los paises se es--
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esencial a la estructura de la colectividad. 
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ci6n, con el fin de que en todos los países se es--
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tablezca, mantenga y acreciente el valor intelec--
tual, moral y filosófico de su poblaci6n activa, se 
prepare el camino a las generaciones venideras y se 
sostenga a los ~ncapacitados, eliminados de la vida 
productiva" 1. 

En los Estados Unidos, para Altmayer y Eps
tein la seguridad social "representa el deseo uní-
versal de todos los seres humanos por una vida me-
jor, comprendiendo la liberaci6n de la miseria, la 
salud, la educaci6n, las condiciones decorosas de -
vida y de trabajo adecuado y seguro. En su sentido 
más específico se traduce en el esfuerzo adoptado -
por los ciudadanos a trav6s de sus gobiernos para -
asegurar la liberación de la miseria física y del -
temor a la indigencia, mediante la seguridad de un 
ingreso continuo que proporcione alimentaci6n, casa 
ropa, servicios de salud y asistencia médica adecua 
das•2. 

El Maestro Mario de la Cueva, emite el si-
guiente concepto: "La sociedad, e 1 Es ta do y el De re 
cho tienen la obligación Gnica de asegurar a cada -
hombre el libre ejerci.c.io de su libertad natural, -
sin más limite que la idGntica libertad de los de -
mSs. El estatuto humano, que deriva de la naturale
za y de las necesidades del hombre pretende dar una 
respuesta total a dicha naturaleza y a dichas nece
sidades 113. 

En la obra titulada ºDe los Seguros Socia-
les a la Seguridad Social" del maestro Gustavo Arce 
Cano, se nos da este concepto: "La Seguridad Social 
es el instrumento jurídico y econ6míco que estable
ce el Estado para abolir la necesidad y garantizar 
a todo ciudadano el derecho de un ingreso para vi--

l. García Cruz, Miguel.La Seguridad Social Mexicana 
Pág. 2 2. 

2. Citado por Feo. González Díaz Lombardo. El Dere
cho Social y la Seguridad Social Integral. P.124 

3. De la Cueva, Mario.Derecho Mexicano del Trabajo. 
Pág. 181. 
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vir y a la salud a través del reparto equitativo de 
la renta nacional y por medio de prestaciones del -
Seguro Social, al que contribuyen los patronos, los 
obreros y el Estado, como subsidios, pensiones, --
atenci6n facultativa y de servicios sociales, que -
otorgan de los impuestos las dependencias de aqu~l, 
quedando amparados contra los riesgos profesionales 
y sociales, pri.ncipalmente de las contir.qencias de -
la falta o suficiencia de ~anancia para su sosteni
miento y el de su familia• . 

La Declaración de Filadelfia define a la Se 
guridad Social como el aseguramiento de un determi= 
nado ingreso que substituya a las retribuciones nor 
males de trabajo, cuando éstas quedan interrumpidas 
por paro, enfermedad o accidente, que permita reti
rarse del trabajo a determinada edad, supla la pér
dida de recursos para vivir, motivada por el falle
cimiento de la persona que trabaja para proporcionar 
los y que atienda a los g~stos extraordinarios en :
circunstancias especiales tales como boda, parto y 
defunción. 

Esta def inici6n se refiere mas bien a las -
funciones gue debe desempe~ar el Seguro Social. 

El 10 de diciembre de 1948, la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Univer 
sal de los Derechos del Hombre, dando a la Seguri-= 
dad Social la siguiente función; toda persona tiene 
derecho a la seguridad en caso de d2sempleo, enfer
medad, invalidez, vejez y otros casos de pérdida -
del medio de subsistencia por circunstancias inde-
pendientes a su voluntad. 

El Maestro Francisco González Lombardo en -
su obra "Cursillo de Seguridad Social Mexicana", -
dice: "La seguridad social no solamente se haya con 
dicionada por factores biol6gicos, lógicos, psicol6 
gicos, sino tambi€n por económicos, de producci6n ~ 

4. Arce Cano, Gustavo. De los Seguros Sociales a la 
Seguridad Social {Pág. 723). 



14 

circulaci6n, de organizaci6n técnica de las empre-
sas y aumento de la potencialidad econ6mica de un -
pa 5'.s u 5. 

La función de la Seguridad Social por otro 
lado, no es solamente estatal,sino tambi~n indivi-
dual y bien podr!a reducirse a trabajar para obte-
ner lo necesario por el beneficio de la comunidad. 

La Seguridad Social tiene por objeto contra 
rrestar la ciega justicia de la naturaleza y la qu~ 
rige las actividades econ6micas por medio de una -
justicia social organizada y suavizada por la cari
dad. Debe estar planificaóa y dirigida, inclusive, 
adelantar acontecimicmtos, para de esta forma preve 
nir las c:onse::.:uencias y cuidar del material humano, -
luchar contra la miseria, la desocupaci6n y procu-
rar la elevación de la personalidad humana. 

La Seguridad Social protege a los hombres -
de los riesgos fundamentales: enfermedad, accidente 
invalidez, vejez y muerte; tratando de proteger la 
integridad de los hombres, pero no como entes indi
viduales, sino como miembros de una sociedad, como 
miembros de una familia, en donde un grupo de per-
sohas dependen económica y socialmente de un jefe -
de familia, que tiene gue atender y proporcionar el 
medio de vida decoroso a que todo ser humano tiene -
derecho. 

Bases legales de la Seguridad Social.- En el preám
bulo de la Constitución de la O.I.T. (Texto de 1919 
modificado en 1946), se señala que "Una paz univer
sal y permanente no puede fundarse sino sobre la -
base de la justicia social; que existen condicio~
nes de trabajo que implican para un gran número de 
personas la injusticia, la miseria y las privacio-
nes, lo cual engendra tal descontento que constitu
ye una amenaza para la paz y la armonía universales 
que es preciso mejorar urgentemente dichas condicio 
ncs en lo concerniente, entre otras cosas, a la ga= 
rantía de un salario que asegure condiciones de --
existencia decorosas, a la protección del trabaja--
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dor contra las enfermedades generales o profesiona
les y los accidentes de trabajo, a la protecci6n de 
los nifios, de los adolescentes y de los intereses -
de los trabajadores ocupados en el extranjero y --
otras tantas finalidades fundamentales". 

Durante la reunión de la Conferencia Inte
ramericana de Seguridad Social, celebrada en México 
en septiembre de 1960, la delegaci6n mexicana tras 
un intercambio de experiencias, puntos de vista y -
preocupaciones, propuso a las delegaciones y repre 
sentantes de organismos internacionales, as! como = 
a la Asociaci6n Internacional de la Seguridad So--
cial, un proyecto titulado "Declaraci6n de Princi-
pios de Seguridad Social Americana". 

La posible realización de esta declaraci6n 
se lograr~ con el auspicio de los gobiernos, las -
instituciones y los pueblos que han establecido ba
ses en algunos países para alcanzarlos. 

En esta conferencia se reconoce que el de
sarrollo de la sequridad social en América ha reali 
zado grandes prog~esos que permiten definir los --= 
principios que unen la acción de los gobiernos y de 
las instituciones que a ella pertenecen. Considera 
que "no obstante, el fortalecimiento de la seguri-
dad social, todavia existen defíciles y persisten-
tes problemas que obstaculizan la lucha para supe-
rar la miseria, la insalubridad, la enfermedad, el 
desamparo, la ignorancia, inestabilidad del trabajo 
la insuficiencia de empleo, la inequitativa distri
bución del ingreso nacional, las deficiencias del -
desarrollo económico y las desigualdades en la re-
lación del intercambio internacional. Se ponen de -
manifiesto los esfuerzos crecientes para fortalecer 
el desarrollo econ6mico, elevar los niveles de vi-
da, ampliar y mejorar los siscoríüS educativos, garan 
tizar los derechos de los trabajadores, elevar el = 
poder adquisitivo de sus snlarios, la cuantía de -
sus percepciones, la conveniente utilización de los 
recursos naturales, la creciente industrialización, 
el aumento de la producción y de la productividad,-
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las medidas de carácter integral que se aplican pa
ra solucionar las severas limitaciones en la vida del 
campo, la extensi6n de los mercados internos y exter-
nos y el fortalecimiento de las instituciones democrá
ticas, permiten expresar que ha llegado el momento de 
impulsar los sistemas generales de seguridad social -
que garanticen un bienestar cada vez más creciente 11 6. 

Reafirma que la decisión de los pueblos es 
la de alcanzar una vida libre, digna, creada y forta-
lecida por el valor del propio csfuerD de cada hombre, 
unida al poder de la solidaridad que debe traducirse -
en una amplia cooperaci6n par.a transformar las actua-
les necesidades en nuevos frutos de bienestar indivi-
dual y colectivo. El trabajo de cada hombre·debe ser -
garantizado para que el producto legítimo de sus es--
fuerzos sea un factor de armonía, de paz social dentro 
de la justicia social, que agregue el disfrute más --
efectivo de los bienes materiales, morales y cultura-
les que ha creado la civilización para su beneficio. 

Se hicieron palpables las circunstancias -
infrahumanas de existencia y se acord6 en el plazo pe
rentorio ser superadas, que la prosperidad debe ser -
compartida, que las situaciones de privilegio deben -
ceder el paso al goce de las libertades y de los dere
chos y del cumpl .imi en to de los deberes y de las obliga 
ciones individuales y colectivas. -

La Seguridad Social alienta nuevas y firmes 
ambiciones para ensanchar sus sistemas de acción y pro 
tecci6n y para lograr. el acceso a un nivel satisfacto= 
rio de existencia a sectores más numeroso de la pobla
ci6n, en las ciudades y en los campos, ante los ries-
gos del desempleo, de la enfermedad, de la invalidez,
de la vejez y de la muerte. Asimismo, no desestima las 
necesidades de orden econ6mico y los problemas técni-
cos que representan los sistemas de seguridad social -
para incrementar sus beneficios, ampliar sus prestaci~ 
nes, amparar a mayor nGmero de personas, pero admite -

6. Conferencia Interarnericana de Seguridad Social. 
Orientaciones de la Seguridad Social. P§g. 67. 
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que el fin que alienta sus trabajos es acercarla fe 
cha en que pueda ofrecerse una seguridad integral.-

c~da dfa ser& más factible, en la medida que 
lo permitan las circunstancias, ampliar la protec-
ci6n comprendida en el marco tradicional de los se
guros cl&sicos, para hacer mSs importantes las pres 
taciones sociales en beneficio de la infancia, de = 
la juventud, de las mujeres y de los hombres;que -
aumenten los resultados de una preparación más ef i
caz, de una capacidad m5s consistente, de una labor 
más ~til en el sentido individual, familiar y colee 
tivo, a fin de prevenir los riesgos antes de que -= 
aparezcan, por un fortalecimiento de las condicio-
nes generales y de los medios para luchar vsnturosa 
mente por la vida. 

Reitera gue los institutos dernocr&cticos -
constituyen la rn5s fiel expresi6n del ca~5cter de -
los pueblos americanos; la lucha que han sostenido 
por su independencia y su libertad los ha fortale-
cido; reconocen las aut6nticas necesidades colecti
vas y respetan la dignidad de cada persona. 

Sefiala que los pueblos, las naciones y los 
gobiernos continGan esforz§ndose en realizar los -
principios de una justicia social y que, para lo--
grarlo deben estimularse todos los esfuerzos que -
tienden a aboli=, entre otras causas de inseguri
dad, el estado de temor ante una nueva conflagra--
ci6n, bajo el supuesto imprescindible de que los -
cambios hacia la paz se verán despejados en la me-
dida en que se afirme la soluci6n espec!f ica de los 
conflictos y se ensanchen los ríos de la coopera--
ci6n internacional, respetando el derecho, la sobe~ 
rania y la independencia de los pueblos. 

En La Declaraci6n de Filadelfia de 10 de -
mayo de 1944, surgida del seno de la XXI Reunión de 
la Conferencia General de la Organización Interna-
cíonal del Trabajo, se reaf irrnaron principios fun-
damentales entre los que se señalaron que la pobre
za en cualquier lugar constituye un peligro para la 



18 

prosperidad en todas partes. 

De sobra es conocida la Declaraci6n Univer
sal de los Derechos del Hombre elaborada por la 
UNESCO, aprobada el 10. de diciembre de 1948 en el 
Palaix Chaillot en París, en cuyos articulas se de
clara el derecho de todo hombre, de toda persona y 
de todo pueblo a la seguridad social en todo el ar 
den, en la que afirma que toda persona como miembro 
de la sociedad, tiene derecho a la segu·:idad social, 
a tener mediante el esfuerzo nacional y la coopera 
ci6n internacional, habida cuenta entre la organ1=
zaci6n y los ro::·1.ffsos de cada Estado, 1 i1 satis f ac--
ci6n de los derechos econ6rnicos, sociales y cultura 
les indispensables en el desarrollo de su persona1I 
dad. 

~<lamentos de 1¿1 Seguddad Soci.al .- Se9ún Pérez -
Lenero, son tres los fundamentos de la seguridad -
social: a) el trabajo; b) la debilidad econ6mica; = 
e) la vinculac16n social civ11.7 

a) El trabajo. El derecho al trabajo es uno de Jos 
fundamentos de la S~guridad Social, porque en 61 -
se apoya la eficiencii.l de los seres humanos. 'l'odo -
hombre debe tener un empleo y obtener lo necesario 
para su subsistencia, conservando su libertad y su 
dign i.dad; el t rubaj o debe efcctllilrsc- en con die iones -
que aseguren la vida, la salud y el nivel econ6mico 
decoroso para el trabajador y su familia, sin esta
blecer distinción entre los trabajadores por moti-
vos de raza, sexo, edad, creado religioso, doctrina 
politica o condición social. 

La prestación de ese trabajo que va a pro
porcionar los medios econ6micos a quien lo presta -
debe considerarse de car5cter social, porque al fin 
y al cabo va a beneficiar a la sociedad a la cual -
pertenece, en virtud de la interdependencia social 
y econ6mica que necesariamente existe en la vida -
humana. 

7. Pérez Lefiero, Jos~.Fundamentos de la Seguridad -
Social. Pág. 102 
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El trabajo es un derecho y corno tal, debe -
protegerse jurídicamente, con el fin de que haya -
libre actuaci6n laboral. 

b) La debilidad econ6rnica.- Como consecuencia del -
desarrollo industrial se ha dividido la humanidad -
en dos clases: los capitalistas y los proletarios; 
esta separación no debe existir, porque si los hom
bres somos iguales, porqu~ dividirnos por aspectos 
no esenciales a nuestra misma naturaleza. 

Se ha sostenido que las guerras tienen corno 
causa de primer orden la injusticia social; los pue 
blos limitados en sus derechos vilales, al margen = 
de la libertad y angustiados por la miseria, pier-
den la paciencia y engendran el descontento general 
rompiendo la armonía internacional. 

Se ha dicho tambi~n, que durante la primera 
y segunda guerra mundial, se pusieron en el frente 
de batalla en igualdad de condiciones a poseedores 
y desposeídos que unidos en el infortunio de estas 
convulsiones y peligros del momento, hicieron sur-
gir al fin una tenue luz de comprcnsi6n, que ha te
nido como resultado elevar la conciencia social de 
los trabajadores. 

La Seguridad Social busca la igualdad econ6 
mica para todos los seres humanos, con el fin de -~ 
contrarrestar la inestabilidad de los pueblos y es
to puede lograrse con la justa distribuci6n de la -
riqueza. 

e) La vinculaci6n Social o Civil.- Este fundamento 
se base en que las personas viven agrupadas en so-
ciedad, por lo gue deben encontrar on el mismo gru
po social los medios que les permitan satisfacer -
sus necesidades. 

Características de la Seguridad Social.- La Seguri
dad Social evoluciona incesantemente, aunque lenta 
y gradualmente, en la medida en que vayan cambian
do y lo permitan las condiciones socio~~conómicas -
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del cuadro social existente. 

Las caracterfsticas fundamentales que pre-
senta la Seguridad Social son, en cuanto a la exten 
si6n, tiende hacia la universalizaci6n, abarcando = 
todos los riesgos y protegiendo a toda la población 
en cualquier circunscripci6n territorial en que se 
encuentre~ eliminando el viejo concepto de pobla--
ci6n econ6micamente débil o trabajadora y el de 
circunscripciones territoriales limitadas; y en --
cuanto al mejoramiento, en el sentido de cubrir los 
riesgos y proporcionar prestaciones substanciales,
eficaces y suficientes para el mantenimiento del -
nivel de vida alcanzado durante el per~odo de acti
vidad. 

Otra característica se basa en la integr1-
dad, cuidando de la salud, de los medios econ6rn1cos 
de subsistencia, de la rehabilitaci6n general y de 
la ocupación. La Seguridad Social cuidará de otor-
gar las prestaciones sobre la base de proteger los 
recursos humanos, la incapacidad de ganancia, por -
falta o imposibilidad de trabajar y volará por la -
supervivencia de los miembros de la familia. El ob
jetivo es proteger los recursos humanos contra la -
destrucci6n y el desgaste, preservando a los ase--
gurados y a sus beneficiarios de la miseria, la an
gustia y el sufrimiento, provocados por circunstan
cias ajenas a su voluntad. 

Promueve el principio de la solidaridad na
cional, con la creaci6n y redistribuci6n de la ri-
queza, dando a cada uno en la medida de sus fuerzas 
y recibir en funci6n prudente de sus necesidades. 

El carácter de obligatoriedad es obra que -
corresponde esencialmente al Estado. Esto significa 
los intereses individuales frente a los supremos -
intereses colectivos. La obligatoriedad tiene como 
principio asegurar a los trabajadores una función -
de interés público y social que corresponde al Esta 
do promoverla y encauzarla, imprimiendo al capital
y al trabajo la cooperaci6n necesaria al interés --
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colectivo, que consiste en proteger al trabajador y 
a sus farniliarescontra los riesgos inherentes a la 
vida y particularmente a las actividades econ6micaa 

Actualmente las condiciones econ6m1cas y -
sociales van imponiendo el deber de desarrollar una 
protección a la colectividad conciente y solidaria 
que redundar5 en una libertad individual total y --
6nicamente puede lograrse esto Gltimo si se alcanza 
una perfecta armonía del individuo y de la colecti
vidad, en donde tendrá que privar el inter6s comfin. 

Esta característica de la seguridad social 
en un principio tuvo impugnadores, quienes se basa
ban en el hecho de que la obligatoriedad era contra 
ria a la libertad. Y efectivamente, el concepto --= 
original de lo que significa la libertad individual 
se ve restringido. Hoy por hoy, la intervención del 
Estado es obligatoria para dictar las modalidades -
que demanda el inter~s colectivo, pues una de las -
funciones de éste es hacer participe a todos los -
satisfactores que ha creado el progreso. 

Conforme a lo establecido en la propia Ley 
del Seguro Social, es obligatorio asegurar a las -
personas que se encuentran vinculadas a otras por -
un contrato de trabaJo, cualquiera que sea la per-
sonalidad jurídica o la naturaleza económica del -
patrón y aGn 6ste en virtud de alguna ley especial, 
est5 exento del pago de impuestos, derechos y con-
tribuciones ¡ a los miembros de las sociedades coope 
rativas de producción, de administración obrera o = 
mixta, ya sea que estos organismos funcionen como 
tales, conforme a derecho o solo de hecho; los eji
datarios, comuneros y pequefios propietarios agrico
las y ganaderos; los trabajadores independientes,-
urbanos y rurales, como artesanos, pequefios corner-
ciantes y profesionistas libres. 

La Organizaci6n Internacion&l del Trabajo -
ha sefialado como principios en el desarrollo de la 
Seguridad Social y la Asistencia Social, los si---
guientes: 
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a). La protecci6n total coordinada de las diversas 
contingencias que sin culpa del trabajador, p1:2Jen 
traer corno resultado la pSrdida temporal o per~anen 
te del salario, asistencia médica y asignaciones -= 
familiares. 

b). Extensión de esta protecci6n a todos los adul-
tos en la medida que lo exigen, asi como a las per
sonas a su cargo. 

e). Seguridad de recibir las prestaciones, que afin 
siendo módicas permiten mantener un nivel de vida -
socialmente aceptable y se otorguen en virtud ds un 
derecho legal bien establecido. 

d). Financiamiento por métodos que obliguen al o la 
protegida a tener presente el costo <le las presta-
cienes gue percibe, pero al mismo tiempo, una amplia 
aplicación al principio de solidaridad entre po--
bres y ricos, hombres y mujeres, asalariados o no -
asalariados o de edad muy avanzada para trabajar, -
robustos y endebJes. 

Fines dLl_~_.§_9g~_!':i.~}~d .. SC2_g_~¿~l · - Los fines de la se-
gur1dad social son diversos y abarcan varios aspec
tos, teniendo como principal objetivo asegurar el -
bienestar físico, psiqu1co y social, presente y fu
turo de los seres humanos. 

Precisamente en la Declaraci6n de Filadel-
f ia se define la extensión que tiene la seguridad -
social al afirmar que "la lucha contra la necesidad 
debe emprenderse con incesante energía dentro de -
cada naci6n y mediante un esfuerzo internacional -
contínuo y concertado, en el cual los representan-
tes de los trabajadores y de los empleadores, cola-
borando en pie de igualdad con los representantes -
de los gobiernos~participen en discusiones libres -
y en decisiones de carácter democrático a fin de -
promover el bienestar común: los seres humanos sin 
distinción de raza, credo o sexo tienen el derecho 
de perseguir su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad, de dignidad, 
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de seguridad económica, en igualdad de oportunida-
des''. 

Ahi se establece solemnemente la obligaci6n 
de fomentar entre las naciones del mundo, programas 
que permitan alcanzar la plenitud de trabajo y la -
elevación de los niveles de vida, el empleo de tra
bajadores en las ocupaciones en que puedan tener la 
satisfacción de dar la m5s amplia de sus habilida-
des y conocimientos, la extensión de medidas de se
guridad social para proveer un ingreso básico, a -
los que necesitan tal protección; la asistencia m~
dica completa, la protección adecuada de la vida y 
de la salud de los trabajadores, en todas las ocu-
paciones, protección a la infancia y a la materni
dad, la suministracci6n de alimentos, la obtención 
de viviendas higiénicas y facilidades de recreo y -
cultura adecuados; la garantía de oportunidades edu 
cativas y profesionales. 

Una de las metas o fines que le han fijado 
a la seguridad social es la liberaci6n del hombre y 
del temor, de la angustia que trae consigo la nece
sidad; la libertad de pensamiento y de trabajo; el 
derecho a los seguros en caso de desempleo, casan-
tía o invalidez, viudez, vejez o pérdida de los me
dios de susbsistencia. 

El campo de acción reservado a la seguridad 
social es emme, impl i.ca quehaceres tanto en el --
aspecto t€cnico, corno puede ser el propiciarniento -
para la construcción de casas cómodas e higiénicas 
como en el aspecto asistencial y de salud pObli-~ 
ca; cuida de la salud general, previniendo y comba
tiendo epidemias y enfermedades; el mantener la -
salud de los habitantes de un pueblo es muy importa 
tante, ya que el hombre sano, física, psíquica y -= 
socialmente puede allegarse los medios económicos -

necesarios para satisfacer sus necesidades vi-
tales. 

En el aspecto cultural puede llevar a cabo 
la alfabetización, estimular y difundir la cultura 
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mediante al civilizaci6n y la ciencia en el campo. 

Es fundamental en la vida de los seres huma 
nos, el contar con un empleo seguro que permita cu= 
brir sus necesidades y le otorguo el respeto a su -
libertad y asu dignidad, asegure la vida, la salud 
y un nivel econ6mico decoroso para el trabajador y 
su familia. 

La recreación juega un papel muy importante 
dentro de la sociedad, es una de las necesidades -
del hombre más serias y complejas; los individuos -
pueden tener cubiertas todas sus necesidades, pero 
si caiecen de posibilidades de distraersa,olvidando 
sus quehaceres y preocupaciones, están incompletos 
e insatisfechos. Por lo tanto, en un sistema de se
guridad social general y justo, deben tomarse en -
cuenta las distracciones, porque son indispensables 
para la salud social. 
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CAPITULO II. 

EL SEGURO SOCIAL. 

Antecedentes del Seguro Social.- Definici6n. Necesi 
dad del Seguro Social.- Distinci6n con el seguro -= 
privado.- Extensi6n. 

+ + + 

Antecedentes del Se uro Social.- En el capítulo an
terior apuntamos la def inici n de la Seguridad So-
cial; sentamos el precedente de que la instituci6n 
jurídica válida para extender los beneficios de es
ta es el Seguro Social, t€cnica aceptada universal
mente como medio para disminuir las consecuencias -
econ6rnicas derivadas de la realizaci6n de los si--
niestrns y evitar en parte la pobreza y el desampa 
ro general de la poblaci6n. -

La inseguridad económica restringe la liber 
tad y evita la obtención de la felicidad a que tod~ 
ser humano tiene derecho. En esta ~poca del asala-
riado, la seguridad depende de la estabilidad de -
los empleos y de la obtención de los salarios. La -
inseguridad económica se ha apoderado de gran parte 
de la poblaci6n; la vida del proletariado está suje 
ta a los empresarios y empleadores. Ya casi nadie= 
trabaja libremente, pues la concentración de capi-
tales en pocas manos ha obligado a los antes peque
ños industriales, comerciantes, profesionistas y -
demás a ingresar en el campo de la clase obrera, -
que momento a momento está creciendo considerable-
mente. 

El objeto de la civilización siempre ha si
do la seguridad del hombre y su familia, como base 
de la dicha humana. Un medio para lograr la seguri
dad colectiva es el Seguro Social, cuyo principal -
problema es la inseguridad en las raasas trabajado-
ras. 

El panorama desolador que amenaza la mayor 
riqueza de las naciones: la vida humana, no puede --
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ser desatendida por el Estado, que está obligaco a 
procurar que la clase trabajadora y desheredadd -
goce de los frutos de la civilizaci6n. Para esto -
fue creado el Seguro Social que responde no solo -
por los accidentes y enfermedades profesionales, ·· 
sino también por los siniestros de naturalezil so--· 
cial creados por la convivencia colectiva, corno la 
desocupaci6n, la invalidez, vejez, etc~tera. Satis 
:ace la necesidad de otorgar al trabajador o su fa 
rnilia un substituto del salario, cuando sin su li= 
bre albedrio no est5 en aptitud de devengarlo. 

La eficacia del seguro Social descansa en 
c§lculos matem5ticos que valoran con respecto a -
hechos inciertos y futuros, creadores de riesgos y 
siniestos. Esta especulaci6n numérica da la base -
científica que augura su solvencia y 6xito rotun-
do. 

El Seguro Social es una instituci6n del mo 
vimiento popular de nuestro tiempo, que persigue ~ 
remediar grandes males de la clase econ6mícarnente 
débil¡ por ser un derecho se puede exigir el pago 
de las prestaciones que ampara, no son un don gra
ciosamente proporcionado a la clase trabajadora, -
asi como los empresarios consideran en sus cuentas 
un tanto por ciento para la amortizaci6n de 6tiles 
edificios, etcétera, es justo que provean otro tan 
to para reparar la pérdida de fuerzas humRnas. 

El Seguro Social cubre el riesgo y cada 
día afecta a todas las clases sociales. Es un ser
vicio público con organización administrativa y ca
rácter juridico. Se inspira en un criterio de ne-
cesidad, en la valoración real de la necesidad --
creada por el infortunio y robustecida por el Esta 
do, en atención a un principio de justicia distri
butiva, garantiza contra todas las consecuencias -
econ6micas de los riesgos, que pueden disminuir o 
extinguir la capacidad del hombre para el trabajo. 

El Seguro Social es una obra social basada 
en la justicia, creado por la ley como fundamento 
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jurídico. Se propone la protecci6n de los seres e-
con6micamente d~biles, que se traduce principalmen
te en prestaciones en especie e indemnizaciones. 

El Seguro So~ial es una t~cnica aceptada -
universalmente como medio _para disminuir las conse
cuencias econ6micas derivadas de la realizaci6n de 
los siniestros y evitar en parte la pobreza y el -
desamparo oeneral de la poblaci6n. 

El Seguro Social es un sistema colectivo -
de protección establecido por el Estado para aten-
der las necesidades de cietas clases sociales, na-
cidas por pérdida, disminución o insuficiencia del 
salario. 

El Seguro se base en el principio de que in 
dividualmente no es posible calcular un siniestro;= 
cuando se trata de un conjunto o de un grupo, los -
accidentes de la vida corren con bastante regulari
dad y son susceptibles de preverse o de medirse con 
cierta exactitud. La posibilidad de predicir los -
acontecimientos con relación a los grupos, permite 
extender a un mayor número de personas los benef i-
cios que otorga el seguro y soportar entre todos 
una peque~a porci6n de la pérdida que caía sobre -
unos cuantos al principio. 

El trabajador asalariado se procura los re
cursos para su subqistencia y la de su familia, del 
ejercicio regular de una actividad profesional al -
servicio de un patrón; pero cualquier cesación o -
interrupci6n del trabajo, ya sea provo~ado por un -
accidente, por alguna enfermedad, por vejez, inva-
lidez prematura o por paro, destruye una base eco-
nómica de la familia obrera y provoca privaciones -
caracterizadas por el hombre y la miseria. 

El sistema de trabajo humano gue tenga como 
principio la justicia social, exige la organización 
de un sistema de previsi6n eficaz para los trabaja
dores, que disminuya las consecuencias derivadas de 
la realización de los riesgos profesionales y socia 
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les m&s importantes. 

El progreso de las naciones impone al Esta
do la organizaci6n de un sistema eficaz de Seguro -
Social que robustezca su posici6n pol!tica ante los 
sectores populares. 

El seguro social garantiza a los trabajado
res solo un minimo de bienestar econ6mico compati-
ble y en función de las modificaciones que va -
imprimiendo la <linfirnica del progreso econ6mico, --
pues para que pueda cumplir su alta misión debe ser 
un plan el5stico y flexible, adaptado a la realidad 
social. 

El Seguro Social es un instrumento jurídico 
del derecho obrero, por el cual una institución --
politica queda obligada, mediante una cuota o prima 
que pagan los trabajadores, los patrones y el Esta
do, o s6lo alguno de éstos, a entregar al asalaria
do o a sus beneficiarios, que deben ser elementos -
econ6micamente d6biles, una pensión o subsidio cuan 
do se realice alguno de los riesgos profesionales ~ 
siniestros de carácter social. 

El Seguro Social es una instituci6n o ins-
trumento de la seguridad social, mediante la cual -
se debe garantizar solidariamente los esfuerzos del 
Estado y la poblaci6n económicamente activa, los -
riesgos y contingencias sociales y de la vida que -
est~ expuesta a aquellos que de ella dependen, con. 
objeto de obtener para todos el mayor bienestar so
cial, biol6gico, económico y cultural posible, per
mitiendo al hombre una vida cada vez más humana. 

Definición de Seguro Social.- Basándonos una vez 
más en el sistema adoptado para desglosar la esen-
cia de lo que se entiende por seguridad social, pro 
seguiremos con el desmesuramiento de las diferentei 
definiciones que se han vertido sobre lo que es el 
seguro social y de esta forma clasificar sus princ! 
pales características y fines. 
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. GonzSlez.Roth afirma que el Seguro Social -
está organizado por los Estados, generalmente con -
su apoyo econ6mico, en favor de los trabajadores, -
con la finalidaa¡ae neutralizar las consecuencias -
econ6micas que a¡los mismos o sus derechohabientes 
ha de producir 14 p~rdida del salario, por la impo
sibilidad de aplicar la actividad de aquellos traba 
jos remunerados, :imposibilidad motivada, ya por --= 
causas que deriven directamente de la organizaci6n 
o el ejercicio de la industria agrícola, manufactu
rera o comercial; paro forzoso, accidente de traba
jo, enfermedades profesionalcs;ya por causas fisio
lógicas extraprofesionales, enfermedad, invalidez y 
muerte. 

El maestro Francisco González Díaz Lombardo 
lo define de la siquiente manera: "Debemos entender 
al Seguro Social como la Instituci6n o instrumento 
de la seguridad social, mediante la cual se busca -
garantizar solidariamente organizados los esfuerzos 
del Estado y la población econ6micamente activa, -
para garantizar, primero, los riesgos y contingen-
cias sociales y de la vida a que est5 expuesto y -
aquellas que de ella dependen, con objeto de obte-
ner para todos el mayor bienestar social-bio-econ6-
mico cultural posible, que permita al hombre una -
vida cada vez más auténticamente humana"l. 

Como podemos observar, González Díaz Lombar 
do da una visión muy amplia de la función que se li 
tiene reservada al Seguro Social y de esta def ini-
ción podemos sacar algunos elementos: 

l. El Estado es el que dirige la política -
del Seguro Social. 

2. El Estado es el único contribuyente a su 
mantenimiento. 

3. El Estado es el que toma las iniciativa~ 
señala las cuotas, etc. 

l. González Dfaz Lombardo, Francisco.El Derecho So
cial y la Seguridad Integral. Pág. 132). 
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4. El Estado impone su autoridad y canaliza 
los servicios a todos y cada uno de los 
elementos que integran la población. 

Por lo tanto, podemos sefialar que el Estado 
tiene cuatro funciones: creador, administrador, con 
tribuyente y autoridad máxima y Gnica del Seguro -= 
Social. 

La doctrina mexicana a trav6s del maestro -
Gustavo Arce Cano, define al Seguro Social corno "el 
instrumento jurídico del obrero, por el cual una -
instituci6n pGblica queda obligada, mediante una -
cuota o prima que pagan los patrones, los trabajado 
res y el Estado, o s6lo alguno de estos, a entrega~ 
al asegurado o bencf iciarios que deben ser elemen-
tos econ6micamente débiles, una pensión o subsidio, 
cuando se realice alguno de los riesgos profesiona
les o siniestros de carácter social"2. 

ContinGa Arce Cano con la enumeraci6n de -
los elementos del Seguro Social: 

"a) .- Los asegurados deben pertenecer a la 
clase econ6rnicamente d€bil, aunque no vivan de un -
salario o sueldo. Los asegurados no tienen que ser 
forzosamente trabajadores asalariados. 

b) .- Los asegurados y personas ajenas cu--
bren las primas que forman el fondo de pensiones o 
subsidios. Las personas ajenas son los patrones y -
el Estado. 

e).- El Seguro Social es una instituci6n pa 
ra fines de la política social y para prestar un -= 
servicio público. No se persiguen f,. ,,es lucrativos. 

d) .- Los asegurados y beneficiarios tienen 
derecho a los subsidios, es decir, pueden exigir y 
reglarnar las pensiones, que no son otorgadas gra--
ciosamente. 

2. Arce Cano, G,stavo. Los Seguros Sociales de -
México. Pág. 55. 
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e) .- Es una Institución de Derecho Adminis
trativo del Trabajo"3. 

En relación a los elementos del Seguro So-
cial, las prest~cione~ ~ue ntorga el seguro son un 
derecho de los beneficiarios, por lo tanto, pueden 
reclamarlos; adem5s dichas prestaciones están deter 
minadas por la ley y deben cumplirse integra y pun= 
tualmente. 

Ahora citemos las conclusi.ones del maestro 
Mario de la Cueva: "el Seguro Social es una parte -
de la previsión social y disfruta de los caracteres 
del Derecho del Trabajo, aún en el supuesto de su -
extensión a quienes no son sujetos de una relaci6n 
de trabajo; este dato tiene importancia para fijar 
el carácter público de1 seguro y su obligatoriedad; 
es ademfis un derecho de los asegurados y beneficia
rios 114. 

El Seguro Social protege a la clase trabaja 
dora contra los riesgos naturales y sociales; estoi 
Gltimos podrian quedar incluidos en el primero de -
los rubros, pero desearnos hacer relevante el hecho 
de la tipicidad del seguro contra el paro, que es -
un riesgo netamente social. 

El Seguro Social compensa la pérdida de la 
capacidad del trabajo. 

El Seguro Social debe procurar una compen
sación adecuada en el supuesto de la realización de 
los riesgos que cubre. 

"El Seguro Social es una organización eco-
n6mico-legal, dirigida por el Estado; esto es, supo 
ne una organización incorporada o descentralizada = 
del Estado"5. 

3. Arce Cano, Gustavo.Los Seguros Sociales de M~xi
co. Pág. 55 

4. De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Traba
jo . pág • 18 3 . 

5. Op. Cit. Pág. 184 
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"El Seguro Social es la parte de la previ
si6n social obligatoria que bajo la administraci6n 
o vigilancia del Estado,tiendo a prevenir o coro-
pensar a los trabajadores por la p~rdida o dismi-
nuci6n de su capacidad de ganancia, como resultado 
de la realizaci6n de los riesgos naturales y socia 
les a que esUin expuestos"6. 

Necesidad del Se9uro Social.- Por diversos facto-
res de orden econ6mico, social y politice de las -
capas pobres de la poblaci6n mexicana, viven en -
condici6n permanente de insatisfaqci6n, al grado -
de que resulta víctima de la alimcntaci6n insufi-
ciente, de vivienda antihigi6nica, de insalubridad, 
causas que mantienen en un nivel bajo la vitalidad 
del pueblo y capacidad productora de los indivi--
duos. 

La medida de car5cter central para contra 
rrestar esos factores de perjuicio social no es -= 
otra que la de llewir el poder adquisitivo de los -
sectores pobres a fin de capacitarlos para la ob-
tenci6n de la mayor parte de los satisfactores de 
sus necesidades. Por esta razón la implantaci6n -
del Seguro Social coloca al obrero en posibilidad, 
mediante tal sistema, de recibir diversos servi--
cios y prestaciones en los ca.sos de enfermedad, de 
invalidez, de vejez y de los demás riesgos que por 
ley natural amenazan al hombre, se les capacita 
para adquirir alimentos sanos o m6s abundantes, -
para alojarse en viviendas cómodas e higiénicas y 
para educarse física e intelectualmente. El apoyo 
de los seres econ6micamente débiles proporciona ma 
yor tranquilidad y da más brios para la lucha, en
la que los trabajadores mejor animados con los ins 
trumentos de la técnica, acrecientan los rendimieñ 
tos necesarios para elevar el nivel de vida de --= 
nuestro pueblo que continGa desnutrido, habitando 
jacales o sufriendo epidemias, salarios de hambre 
y jornadas agobiantes. 

6. De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del 'l'raba
jador. Pág. 193. 
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La mortalidad del pueblo mexicano es muy -
grande, causada generalmente por enfermedades del -
aparato digestivo cuyo origen generalmente es la -
mala o deficiente alimentaci6n y por enfermedades -
infecciosas o parasitarias, asf corno del aparato -
respiratorio originadas generalmente, por las malas 
condiciones de higiene y de la habitaci6n. 

El Seguro Social y su distinci6n con el seguro pri
vado.- Las principales diferencias que existen en-
tre el seguro social y el seguro privado, son las -
siguientes: 

El seguro social difiere del privado porque 
actúa en interés de la naturaleza social y pública 
y no en el inter~s privado del particular. Su fi-
nalidad no es especulativa, sino social y general -
y aún, indirectamente, estat~l y política. 

El seguro social sigue la tendencia de la -
reparaci6n parcial. Mientras el seguro privQdo tien 
de al resarcimiento íntegro de los daños del asegu= 
rado. 

El seguro social es obligatorio y las pres
taciones que establece están fijadas por la ley. El 
seguro privado se distingue porque es voluntario y 
las prestaciones est5n estipuladas en un contrato. 

El seguro social forma su fondo monetario -
con las cuotas fijadas de antemano, están t~cnica-
mente calculadas y su pago es obligatorio. El segu
ro privado no es obligatorio, puede llegar a serlo, 
si así lo exige el Estado, para de empeñar un pues
to o ejecutar un acto. 

El seguro social tiene su origen en la ley. 
El seguro privado tiene su origen en un contrato. 

El seguro social tiende a proteger y tute-
lar un interés pfiblico y social y no persigue nin-
gún lucro. El seguro privado tiene una finalidad -
especulativa y lucrativa. 
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Entre las conclusiones que el maestro de la 
Cueva deduce de los elementos y rasgos distintivos 
entre el seguro privado y el seguro social, prevale 
ce la siguiente: El Estado debe garantizar el pun-= 
tual cumplimiento de las obligaciones a cargo del -
Instituto asegurador. 

La diferencia principal entre el seguro so
cial y el privado estriba en que el primero consti
tuye un derecho para determinados elementos que que 
dan comprendidos en el sistema. El seguro social -= 
pierde su carácter de empres¿¡ para tomar el de una -
institución de orden pfiblico y en la garantía de -
que el Estado otorga a los miembros que pertenecen 
a determinada esfera social, <le poder ingresar en -
el régimen con absoluta independencia de las condi
ciones personales en que se encuentra. 

Otra diferencia importante es que las insti 
tuciones que persiguen finalidades de cnr5cter in-= 
dividua!, o empresas lucrativas que operan tom~ndo 
en cuenta un cálculo de probabilidades respecto del 
riesgo y la prima que arroja cierta utilidad en ca
da contrato. Cuando se deja de pagar la prima en el 
seguro privado se pierden los derechos del asegura
do, lo que no acontece en el régimen del .seguro so
cial, en el que las cuotas se hacen efectivas obli
gatoriamente. 

No obstante de que el origen del seguro so
cial fue el seguro privado, con el paso del tiempo 
el primero se ha ido alejando cada vez más de su -
origen comfin y se refleja esa transforrnaci6n en las 
finalidades del mismo. 

Extensión del Secura Social.- El seguro naci6 en el 
trabajo subordinado, y por lo tanto, en sus orige-
nes se aplic6 la institución a los trabajadores, -
personas sujetas a una relaci6n de trabajo. Actual
mente se pretende proteger a las clases econ6rnica-
mente débiles basado en este principio: "El hombre 
que trabaja en beneficio de la sociedad tiene dere
cho a conducir una existencia digna". 
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Desde el punto de vista técnico, es indis-
pensable esta ampliaci6n si el seguro social ha de 
preocuparse de la prevcnci6n de los riesgos profe-
sionales; las medidas que se adoptan tienen que di
rigirse a toda la poblaci6n, 

El Estado y el Derecho tienen el deber de -
cuidar que el trabajo libre asegure el presente y -
el futuro. Este razonamiento vale para los trabaja
dores libres económicamente d6biles, pues los fuer
tes tienen en su misma fuerza garantizado su prese!:!_ 
te y su fucuro. 

El objeto fundamental del seguro social es 
proveer a la conservación e incremento, reparación 
y reemplazo en las formas científicas más adecuadas 
y modernas, del capital humano, a fin de mejorar -
las condiciones y la composición demográfica de la 
población. En consecuencia, el seguro social debe -
prevenir y reparar en cuanto es posible, o indemni
zar en su caso, el daño económico ocasionado por -
cualquier pérdida de la capacidad de trabajo ya sea 
parcial, temporal, permanente o total, ya que se -
produzca, por razones inherentes al trabajo o como 
consecuencia de la estructura económica de la sacie 
dad. 

El seguro social realiza en su mfis alto gra 
do el ideal de solidaríadad humana y de justicia -= 
social, necesarios en la existencia de toda verda-
dera democracia, para que sus componentes gocen de 
los beneficios de la civilización y del progreso. -
Obedece a móviles de solidaridad social y armoniza 
los intereses en pugna del capital y del trabajo. 

El seguro social se basa esencialmGnte en -
un sis tena de solidaridad, en la ley de los grandes 
números y en la distribución y compensaci6n de los 
riesgos: unos dan más por los que aportan menos; -
los que se enferman menos permiten ahorros para cu
brír los costos de los que se enferman más; ayudan 
los j6venes para atender a los viejos; los que pro-
ducen más procuran atender a los que producen meno~ 
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los ocupados dan su parte para atender a los deso-
cupados involuntarios; los solteros dan su apotte -
para atendc~r a la maternidad; la cooperaci6n de los 
matrimonios sin hijos se aprovecha para atender a -
los matrDnonios con hijos numerosos; los centros in 
dustriales m5s ricos dan su aporte para a los servI 
Cl'd de las aldeas más pobres; las empresas más nu= 
meros~s cooperan para atender los servicios de los 
patrones artesanos, etc. 

El seguro social es una forma de previsi6n 
relativamente barata establecida por el Estado para 
proteger a la poblaci6n trabajadora en los períodos 
del infortunio; hoy dia es un hecho aceptado univer 
salmente de que bien vale la pena anticipar un pe-= 
quefio aporte y contar con alguna seguridad en futu
ras emergencias, pues el sistema no solo lleva su 
protección a 1 alcance de quienes más lo ne ce si tan, -
sino que también hace factible la seguridad de un -
nivel de vida mínimo para todos, cegando los manan
tiales que alimentan el mar de desamparo y desarrai 
gando parte de la pobreza en que ha tenido que vi-= 
vir la poblaci6n trabajadora, la cual obligada por 
la miseria acude a las limosnas y a la asistencia -
pdblica como medio auxiliar de subisitcncia. 

En los casos de emergencia el seguro social 
crea un derecho preexistente,decoroso para los bene 
ficiarios y no se trata de una ayuda degradante que 
desaliente a estos, pues en lugar del viejo concep
to de la asistencia, establece para los trabajado-
res nuevas ideas de previsi6n que se reflejan para 
la sociedad en mayor indice de bienestar social. 

Podernos indicar la diferencia que existe 
entre la asistencia pública y el seguro social: --
mientras que la primera tiene por objeto dar al irt
digente un mínimo <le subsistencia vital, conservar 
y perpetuar las injusticias econ6micas existentes,
el seguro social procura establecer un nivel mínimo 
de vida para toda la clase trabajadora, ayuda en -
parte a establecer una distribuci6n mSs equitativa 
de la riqueza nacional. El seguro social como un -
medio de procurar una seguridad econ6mica, no puede 
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solucionar todos los males, ~i siquiera su funcio-
namiento más pefecto podría resolver los problemas 
sociales y econ6micos más agudos que agobian a la -
humanidad, pero basta que su fu11cionamiento logre -
acabar con un porcentRje importante de la pobreza -
existente, para que estos resultados por sí solos -
justifiquen con creces su existencia y raz6n de se~ 

El seguro social es un método realista adap 
tado a las condiciones que presentan los pueblos -= 
donde se establece y con él no se trata de corregir 
todos los errores existentes y crear la perfeci6n -
de este mundo. Pero mas se habr5 conseguido si es -
posible eliminar gran parte del desamparo librando 
al hombre, a las mujeres y a los niños del hambre y 
del frío, antes de que llegue la reforma cornpJ.eta -
de los actuales sistcm.1s de producci6n. 

Al iniciarse el seguro social, su funci6n -
se entendía como un medio de reparar las p~rdidas -
a trav~s d~ las prestaciones en dinero, pero la ex
periencia obligó posteriormente a enfocar su acci6n 
para establecer la capacidad de ganar y prevenir los 
riesgos, hasta llegar al grado de perfeccionamiento 
actual del seguro. 

El seguro ha venido aliviando los sufrirnien 
tos y ayudando a conservar a la clase trabajadora -
su nivel de vida en las ~pocas de mayor peligro; ha 
vencido el temor constante a la inseguridad, a la -
miseria irremediable de los familiares del trabaja
dor, que cuando este fallece es causa aguda y per-
sistente de inquietud. 

La finalidad principal del seguro social -
consiste en prevenir la pérdida prematura de la ca
pacidad de trabajo, cesar o atenuar la incapacidad 
de trabajo, ya suministrando al trabajador medios -
de subsistencia o recapacitándolo para que vuelva a 
su actividad profesional y en su caso compensar, me 
<liante el otorgamiento de prestaciones en metálico; 
el perjuicio económico resultante de la interrup~-
ci6n o cesaci6n de su actividad profesional. 
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Asimismo el seguro social tiende a hacer -
desaparecer las divisiones sociales provenientes de 
la desigual repartición de los medios de producción 
y restituye a la vida econ6mica y social a las per
sonas que por desgracia se ven privadas de su Gnico 
medio de producci6n,asegur&ndoles una parte modesta 
pero suficiente de los bienes para' una existencia -
adecuada. 

Las prestaciones que otorga el seguro so--
cial son preventivas cuando tratan de evitar en lo 
posible la producción de riesgos; son prestaciones 
reparadoras cuando proporcionan asitencia médica y 
material de curaci6n a todos los trabajadores, sin 
importar el monto de salario que perciban en aten-
ci6n a la igualdad humana; las prestaciones en efec 
tivo pretenden devolver la capacidad de tr~bajo y = 
de ganancia, o sea, se pretende que el trabajador -
no s6lo recupere la salud, se entiende también su -
readaptaci6n o reeducación profesional; prestacio-
nes en dinero a trav6s de pensiones que deben cu--
brirse al asegurado o a sus beneficiarios; estas -
indemnizaciones pueden ser en cantidad global, en -
renta vitalicia o por cierto tiempo. 

El seguro social es una unidad y su prop6si 
to es proteger al hombre en todos los aspectos de = 
su vida, en distintas circunstancias y necesidades, 
por lo que la unidad de sus instituciones es un im
perativo que deriva de su naturaleza. 

Un régimen de seguridad social debe prote-
ger al hombre contra los distintos riesgos, e indu
dablemente la protección es mejor si está sujeta a 
una dirección unitaria. La previsión de los riesgos 
reclama unidad, pues las mismas medidas que sirven 
para evitar las enfermedades profesionales provocan 
la previsión de las enfermedades ordinarias. La hi
giene y la seguridad de los centros de trabajo y la 
educación de los trabajadores sirven a los dos fi-
nes. La atención médica debe ser unitaria, así como 
las pensiones y subsidios que les corresponden. 

' ' 
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El seguro social creado para los fines de -
la política social y para prestar un servicio pGbli 
co, no persigue fines lucra ti vos. Los t:.sP.gu.rados y
los beneficiarios tienen derecho a los subsidios, -
pueden reclamar las pensiones que no son otorgadas 
gratuitamente. El seguro social es una forma de ca
pitalizaci6n colectiva, producto de la más alta ex
presi6n del hombre contra la fatalidad y un ejemplo 
de solidaridad humana. 
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El seguro social creado para los fines de -
la política social y para prestar un servicio pQbli 
co, no persigue fines lucrativos. Los asegurados y
los beneficiarios tienen derecho a los subsidios, -
pueden reclamar las pensiones que no son otorgadas 
gratuitamente. El seguro social es una forma de ca
pitalización colectiva, producto de la más alta ex
presión del hombre contra la fatalidad y un ejemplo 
de solidaridad humana. 
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CAP I'l'ULO I I I . 

TEORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Derecho Comparado: a) Francia, Espaha e Italia; -
b) Alemania, América Latina y la 0.1.'I'.- El J\rtícu 
lo 123 de la Constituci6n Política de 19.1.7.- 'I'eoria 
Integral del Derecho Mexicano del Trabajo. 

+ + + 

Derecho comparado: a) Francia, Espafia e Italia.- -
b) Alemania, America Latina y O.I.'l'.-

Francia.- Con la Ley de 1898, este país viene a en
marcar el inicio de una labor social que se extende 
rá posteriormente a todo el mundo. La legislación = 
francesa, asf como las contempor5neas de Italia y -
de B~lgica, son las que atribuyen el riesgo profe-
sional a la responsabil1.dad del patrón. Nos dicen -
estas corrientes que la c<:H1s.:1 del accidente es el -
oficio y como éste se ejerce en beneficio del pa--
tr6n, es €1 quien debe, en contrapartida, soportar 
la carga. Siendo el provecho para el patr6n, debe -
ser para 61 la responsabilidad de los riesgos. 

Pareci6 que esta responsabilidad para el pa 
tr6n era muy pesada, ya qúe tenía que hacer una re= 
paraci6n integral de los dafios. Esa legislaci6n fue 
progresivamente extendida de las empresas industria 
les a las comerciales, agrícolas y otras. La ley -= 
s6lo tenía aplicaci6n para los accidentes y en 1919 
se e:xtendi6 a las enfermedades profe.s ion'"?. les; fue -
objeto de una reforma, la cual impuso a cualquier -
patrón la obligación de reparar las consecuenicas 
de los accidentes del trabajo sufrido por sus traba 
jadores, la responsabilidad especial a la existen-~ 
cia de cualquier contrato de trabajo. 

A partir del año de 1945, la legislación -
tiende a las ideas de seguro y seguridad social. La 
legislación francesa, a pesar de ser la primera en 
hablar del riesgo profesional no quedó estancad-:: 
en sus principios, sino que se acfaierc a la tesis de 
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Alemania sobre seguridad, que vino a resolver pro-
blemas de todo el mundo. 

E!pafia.- Los primeros antecedentes que nos hablan -
de la seguridad social y riesgos profesionales los 
encontramos en la Ley Dato del afio de 1900, llamada 
asi por las Cortes, a consecuencia de que el nombre 
del Jefe del Gabinete era t<ll. 

La Ley Espafiola de 30 de enero de 1900, li
mita a tres meses el pago del medio salario y acuer 
da indemnizaci6n en forma de capital por las incapi 
cidades totales, parciales o por la muerte del obre 
ro. Esta Ley de 1900 es substituída por otra en el
afio de 1922, que se dict6 para accidentes de traba
jo, recogiendo en ella la doctrfoa, jurisprudencia y 
experiencias de años atrás. 

La nueva ley habla de la imprudencia profe
sional del obrero, como riesgo que puede ocasionar 
accidentes indemnizables. Con los acuerdos interna
cionales de Ginebra incorporados a esta ley, se ex
tendi6 su campo de aplicación. 

El 8 de octubre de 1932, con motivo del es
tablecimiento de la RepGblica de España, se procla
mó una nueva ley de accidentes .de trabajo, dictándo 
se el 31 de enero de 1933 el reglamento general.En-
1931 se había incorporado a la Ley de Accidentes de 
Trabajo, los trabajadores agrfcolas, reglamentándo
se esta nueva disposición, el 25 de agosto de 1931. 

El 30 de julio de 1936, se dicta una nueva 
ley de bases para las enfermedades profesionales, -
dando lugar a varios decretos, el 10 de enero de --
1947, con el seguro de enfermedades profesionales y 
el Reglamento del 19 de julio de 1948. 

Italia.- Este país aprueba su primera Ley sobre In
fortun:ios de Trabajo, el 17 de marzo de 1898, pero 
a pesar de ser anterior a la Ley de Francia, no tu
vo el impacto para poder servir de base a otras le
gislaciones fascistas sobre accidentes de trabajo y 
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enfermedades profesionales. Este país integra el -
Instituto Nacional para el Seguro contra Accidentes 
de Trabajo, siendo en Europa una de las legislacio
nes con mayor alcance. 

La nueva RepGblica italiana promulga su --
Constituci6n el 27 de diciembre de 194 7 y en su ar-
tículo 38 dice: "los trabajadores tienen derecho a 
que se prevean y aseguren medios adecuados a sus -
exigencias vitales, en caso de infortunio, enferme
dades, invalidez y desocupaci6n involuntaria". 

Alemani~.- Este país, cuna del seguro protector pa
ra los trabajadores, tiene su principal antecedente 
en 1870, cuando Bismark pone a consideraci6n un pro 
yecto regulador de las relaciones obrero-patrona--= 
les, otorgándole seguridad al trabajador que va a -
prestar un servicio. 

Las leyes de 1873, 1884 y 1889, se unifica
ron para que en el año de 1911 se expidiera el C6di 
go Único de Seguros del Imperio, incluy6ndose el -=
seguro de las viudas, hu~rfanos de obreros muertos, 
asimilando diversas enfermedades profesionales a -
los accidentes de trabajo. En el mismo a~o se insti 
tuye el Seguro de Empleados Particulares y así tam=
bién en el año de 1912 aparece la Ley Prusiana del 
Seguro del !tinc:r.o .. 

Estos segu-
ros tienen el fin de resarcir el daño ocasionado al 
obrero por las condiciones en su trabajo; primera-
mente fue obligado para determinados trabajos, con 
siderados como peligrosos, pero a la postre se ex~
tendi6 a la industria y a la agricultura. Se combi
naban el seguro de accidentes de trabajo con el de 
enfermedades; tenía como base para el pago de la 
indemnizaci6n, el salario anual percibido por el 
obrero; se comprendían todos los accidentes, a6n -
aquellos sufridos por el dolo del obrero. 

En 1952, el 27 de julio, se legisla en este 
país sobre seguridad e higiene del trabajo. En su -
quinta disposici6n se obliga a todo m~dico para que 
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denuncie de inmediato cualquier enfermedad profesio 
nal, dando oportunidad a los asegurados, como a lai 
asociaciones aseguradoras, para interponer recursos 
contra fallos facultativos ante r1-L.t.ri.bunal !?OCial 
competente. 

Encontramos en las organizaciones del segu
ro legal contra accidentes en Alemania, que tienen 
que velar en sus empresas porgue las diposiciones -
preventivas de accidentes sean observadas y al. lado 
de estas existen las supervisiones del Ministerio -
Federal del Trabajo y Orden Social. La colaboraci6n 
de los funcionarios de inspección laboral y de los 
funcionarios de inspección t6cnica, de las autori-
dades profesionales industriales del 17 de noviern-
bre de 1950, evitando un trabajo doble de interfe-
rencias perturbadoras, ambas oficinas de inspecci6n 
están obligadas a establecer el mutuo contacto, --
practicar inspecciones conjuntas en casos notables 
de accidentes y mantenerse recíprocamente informa-
das sobre todas las observaciones e incidentes im-
portantes para la previsión de accidentes. 

En la RepGblica Federal Alemana existen un 
gran número de mutual. idades .industriales y agríco-
las. Alrededor de las cuales hay una serie de aso-
ciaciones municipales de seguros contra accidentes 
{servicios comunales) y de autoridades ejecutivas -
para los seguros contra accidentes de la Federaci6n 
de los Lancers. 

Am~rica Latina:-

Costa Rica.- De los países latinoamericanos, es de 
los primeros en promulgar su C6digo de Trabajo. En 
el Capítulo Segundo, artículo 203, habla del ries-
go profesional y define el accidente de trabajo co
mo toda lesión que el trabajador sufra en ocasión o 
por consecuencia del trabajo y durante el tiempo 
que lo realiza o debiera realizarlo. Esta lesión ha 
de ser por la acci6n repentina y violenta de una 
causa exterior. 
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En el articulo 208 habla de lcts enferrneda-
des profesionales y dice que deben ser contrídas ca 
mo resultado inmediato y directo e indudable de la
clase de labores que en forma lenta y continua en -
'el organismo de 6ste. Agrega tambi~n que el riesgo 
profesional es toda lesi6n o enfermedad o agrava--
ci6n que sufra posteriormente el trabajador como -
consecuencia directa, inmediata e indudablci de un -
accid¿,nte de trabajo o enfermedad profesional que -
haya sido víctima, de acuerdo con lo dicho en el -
artículo 203. 

El C6digo de Trabajo constarricense, en su 
artículo 204, establece que cuando las consecuen--
cias de un riesgo profesional realizado se agravan 
por una enfermedad o lesi6n que haya tenido la víc
tima con anterioridad al hecho o hechos causantes -
del mismo, se considerarfi la agravación para los -
efectos de la indemnización del riesgo profesional 
ocurrido e indirecto de la enfermedad o lesiones. 

Como observamos, este país se adhiere tam-
bi€n a las ideas europeas que son fuentes de esta -
materia, porque este C6digo hace obligatorio el se
guro contra riesgos profesionales, tesis sustentada 
por la legislac16n germánica e instituye para este 
fin el Banco Nacional de Seguros. 

Argentina.- En la legislación argentina se consa--
gran los principios sobre los dafios y la responsa-
bilidad, en la Ley NQrnero 9688 de 1915, pero como -
antecedente de ésta, aparece un extenso análisis -
por parte del Doctor Juan Biallet Massé, de las le
yes extranjeras, haciendo la crítica de estos paí-
ses iniciadores de la teoría que nos compete y con
sider&ndolos insuficientes por no encontrarles que 
sean indemnizados ciertos accidentes que sufra el -
trabajador y principalmente los que llegan a p~odu
cir en la agricultura por máquinas que no sean ---
accionadas por motores. 

La Ley de 1915, aparte del antecedente ante 
rior, para su promulgaci6n tuvo como base ciertos ~ 

proyec---
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tos que establecían indemnizaciones y obligaciones 
de los seguros, siendo el ante proyecto de una sub 
comisión especial compuesta por di.versos diputados
y reproducida en 1914 por el Doctor Arur Bas. 

Nos dice el maestro Pozzo, que Argentina 
acepta unos tratados de reciprocidad para el pago -
de indemnizaciones a obreros residentes en el ex--
tranjero, con Austria, Bélgica, etc. 

En 1941 se legisla sobre accidentes de tra
bajo a las industrias forestales, a9r ÍCDlas, gana-
deras y pesqueras, modificando determinados precep
tos de Ley Nwnero 9888. 

La Ley posee el criterio limitativo de to-
das las legislaciones que se han examinado. 

La O.I.T.- El criterio de esta organizaci6n es que 
todo ser humano se encuentra expuesto a ciertos --
riesgos y contingencias, como desempleo, enfermeda~ 
invalidez, accidente de trabajo; para la mayoría -
de estas personas, el Gnico sost§n es la remunera-
ci6n en su trabajo, por lo tanto, cualquiera de es
tos riesgos vienen a ser o a constituir una pérdida 
en sus ingresos y puede significar miseria para el 
afectado o para su familia. 

La O.I.T. Pugna porque en todos los países 
sea implantado el S~uro Social; el C6digo Interna
cional de Trabajo contiene veinticuatro convenios -
y diecisiete rPcomendaciones, consagradas a los dis 
tintos aspectos de la Seguridad Social. 

De 1919 a 1939, las reglamentaciones inter
nacionales solian definir cada rama del seguro so-
cial y la naturaleza de los riesgos cubiertos y de 
las prestaciones concedidas. 

De 1944 a la fecha, la organizaci6n se es-
fuerza por hacer progresar el seguro social. Dentro 
de este aspecto existen dos recomendaciones que en 
la Conferencia Internacional de Trabajo se cansa---
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gran en lo referenta a: 1). Seguridad de los medios 
de vjda; 2). Asistencia médica. 

Estas recomendaciones sirven de punto de -
partida para una orientaci6n ulterior de la O.I.T., 
que en 1952 tieQe su sulminaci6n con la norma míni
ma de la seguridad social. 

Despufs de la Guerra, en 1964, la O.I.T. -
hace una extensa inversi6n de los conceptos ya esta 
blecidos y adopta un convenio y una recomendaci6n = 
sobre las prestaciones en caso de accidentes de tra 
bajo y de enfermedad profesional. La organización= 
ha prestado ayuda a la mayoría de los paises para -
el establecimiento y desarrollo de la seguridad so
cial y en relación con los organismos encargados de 
la administraci6n. 

El Articulo 123 de la Constitución Política Mexica
na de 1917. Fccs. XIV y XV) • - Se puede decir que con 
anterioridad a la Ley Constitucional que nos rige, 
los antecedentes en materia de trabajo son escasos; 
es necesario partir de nuestra Carta Magna, en don
de nos encontramos el Articulo 123, que viene a es
tablecer los derechos, tanto de los trabajadores -
como de los patrones. 

La Revoluci6n Mexicana fue como un torrente 
arrollador, fue una revolución del pueblo; esa gen
te hizo que los hechos se modificaran antes que las 
ideas, así como los conceptos sobre la organizaci6n 
pol!tica y social imperante. 

La Constitución de 1917 fue más alla de la 
de 1857, que estableció los derechos individuales -
al generar las garantías sociales que amparan a las 
personas no como individuos, sino como integrantes 
de una clase o grupo determinado, y al mismo tiempo 
le impone el Estado una serie de obligaciones acti
vas para intervenir en favor de estas clases o gru
pos. 

Una revolución siempre implica una diferen
cia muy marcada en la distribución de la riqueza, y 
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siendo los campesinos y los obreros las clases me
nos agraciadas por la economfa de un Estado, una -
revolución tiene que ser llevaíJa a cabo por ellos y 
en el caso de la Revoluci6n Mexicana el fruto de -
ella, o sea, la Constitución de 1917, tuvo que re-
glamentar la situaci6n de las dos grandes mayorías 
y para ellas necesitó de dos grandes instrumentos -
de justicia social: la Reforma Agraria y la Seguri
dad Social. 

Durante el Congreso Constituyente de Quer6-
taro, se contribuyó a robustecer la teoría social -
de la misma, alentando la penetración del derecho -
social de la Constituci6n. 

Estas ideas se plasmaron en la base del ar
tículo 123 de la Constitución de 1917, afirmando -
que dichas bases son jurídico sociales constituti-
vas de un derecho social, determinándose la protec
ci6n de los trabajadores y la reivindicaci6n de 
los derechos del proletariado. Por lo tanto, fue la 
primera y 6nica en cinco continentes, que plasm6 
los anhelos de la clase obrera y que proclam6 la in 
tervenci6n del Estado en la vida económica, en fun= 
ci6n revolucionaria de protecci6n y reivindicaci6n 
de aquellas clases econ6micamentc d6biles. 

La Seguridad Social establece las normas pa 
ra darle al trabajador una mejor posici6n ante la = 
vida y se encuentra plasmada en el Articulo 123 de 
la Constitución vigente. 

Podemos afirmar que la legislación mexicana 
en materia de trabajo, y en lo particular en los -
accidentes de trabajo, es una consecuencia de la -
revoluci6n y de las necesidades y aspiraciones del 
pueblo. 

El Artículo 123 es un catálogo de los de--
rechos mínimos de la clase trabajadora, que puede -
ser ampliado por la legislación ordinaria a través 
del contrato individual o colectivo. 
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El prop6sito de los legisladoreb fue sefia-
lar una base para la reglamentaci6n posterior y así 
lograr la mejor armonía entre los factores de la 
producci6n y el 8quilibrio entre el capital y el -
trabajo. 

Las primeras fracciones del artículo sefiala 
do hablan del salario,cl modo de recibirlo, el est¡ 
blecimiento del salario mínimo, del derecho de aso= 
ciaci6n, del derecho de huelga y el paro, de la --
creac16n de las autoridades que se encargarán de -
resolver los conflictos entre los trabajadores y -
los patrones, en el caso de que llegara a presen--
tarse. 

La fracción XIV sirve de base para el capí
tulo de accidentes de trabajo en la Ley Federal del 
'l'rabajo, al establecer: 11 los empresarios se harán -
responsables de los accidentes de trabajo y enferme 
dades profesionales de los trabajadores, sufridos = 
con motivo o en ejercicio del trabajo que ejecuten. 
Por lo tanto, los patronos deberfin pagar la indem-
nizaci6n correspondiente, segGn hayan traido como -
consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad 
temporal o permanente del trabajador, de acuerdo -
con lo que las leyes determinan. Esta responsabili
dad subsiste afin en el caso de que el patr6n contra 
te el trabajo por intermediarios". 

Este antecedente de la Ley Federal del Tra
bajo, es por muchos motivos importantes, entre o--
tras cosas, porque lo establece la Constituci6n; -
porque existe la posibilidad de que se realicen en 
perjuicio del trabajador los riesgos que originen -
en su persona los accidentes de trabajo; y por otro 
lado, la obligación de los patrones de indemnizar -
en esos casos. 

Esta fracción del multicitado artículo, es 
la primera ley que establece y sanciona una materia 
tan importante en el Derecho del Trabajo, como lo -
es lo relativo a enfermedades profesionales y acci
dentes de trabajo, aunque con un poco de dilación -
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respecto a otras legislaciones que se preocuparon -
por la cuestión, desde mediados del siglo XIX. 

La Teoría del Riesgo Profesional estableci
da en la fracción XIV del Artículo 123 Constitucio
nal, consagra las relaciones obrero-patronales, y -
contine no solamente carácter juridico personal -
con cariz social muy marcado. 

El patr6n asume la responsabilidad de indem 
nizar al trabajador o a sus familiares en el caso ~ 
de un infortunio de trabajo, recayendo ese gravámen 
en los costos de producci6n, pues la falta de recur 
sos de la clase trabajadora para afrontar esas cir= 
cunstancias le impone esa obligación al patrón. 

Es necesario agregar que el Gnico patrirno-
nio del hombre es su trabajo; si ese patrimonio se 
ve amenazado por conci1cionesde higiene y s~lubridad 
no acordes con el tipo de trabajo que se desarrolla 
se mengua el Gnico camino para que el trabajador -
pueda llevar a su familia lo necesario para su sus
tento; por lo tanto, el patr6n no s6lo debe compen
sar el daño sufrido en caso de un accidente de tra
bajo, sino evitar estos con medidas preventivas que 
al respecto, son señaladas por la ley. 

Teor1a Inte ral del Derecho Mexicano del Traba·o.
Esta teor a, desarrollada magistralmente por el -
Doctor Alberto Trueba Urbina, nos da una nueva ver 
si6n del Derecho del Trabajo, al afirmar lo siguien 
te: "En las Normas <le Derecho Mexicano del Trabajo; 
y en su proceso de formaci6n, tiene su origen la -
Teoría Integral, asf como la identificaci6n y fu--
si6n del Derecho Social, en el Articulo 123 de la -
Constitución de 1917. Por lo que sus normas no sólo 
son proteccionistas sino reivindicatori~s de los -
trabajadores, en el campo de la producción econ6mi
ca y en la vida misma, en raz6n de su carácter cla
sista nacieron simultáneamente el Derecho Social y 
el Derecho del Trabajo, pero éste es tan solo parte 
de aquél, porque el Derecho Social también nace con 
el Derecho Agrario, en el Artículo 27 Constitucio~
nal. 
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En la interpretación económica de la histo
ria del Artículo 123, de la Teoría Integral encuen
tra la naturaleza social del Derecho del Trabajo el 
carácter proteccionista de sus estatutos en favor -
de los trabajadores en el campo del la producción y 
en toda prestación de servicios, así corno su finali 
dad reivindicatoria, todo lo cual se advierte en li 
dialéctica de los Constituyent~ de Quer~taro, crea
dora de la primera Carta de Trabajo en el mundo. A 
partir de esta carta nace el Derecho Mexicano del -
Trabajo y proyecta su luz en todos los continentes" 
l. 

Ahora bien, la Constitución de 1917 es so-
cial, porque consagra dogmfiticarnente derechos so--
ciales tanto en favor de los trabajadores en el --
Artículo 123 corno en beneficio de las clases campe
sinas en el Artículo 27; son puntos de partida para 
extender la seguridad a todos los económicamente -
d€biles. Sólo así se habr§ cumplido su destino en 
el Derecho del Trabajo, porque hasta ahora el Dere
cho de Seguridad Social forma parte de éste con ten 
dencia a conquistar autonomia dentro del campo del
Derecho Social. 

Nuestro Derecho del Trabajo en aplicación -
conjunta con los principios b§sicos de la Teoria -
Integral puede realizarse en el devenir histórico la 
protecci6n de todos los trabajadores, sea cual sea 
su ocupaci6n o actividad, asf corno la reivindica--
ci6n de los derechos del proletariado mediante la -
socializaci6n del capital y las empresas, porque el 
concepto de justicia social del Articulo 123 no es 
simplemente proteccionista, sino reivi~dicatorio,-
que brillará algün dia por la fuerza dialéctica de 
la Teoría Integral, haciendo conciencia clasista en 
la juventud y en la clase obrera. 

La Teoría Integral descubre las caracterís
ticas propias de la legislación mexicana del traba
jo. Y en la lucha del Derecho del Trabajo, se pers~ 

l. Trueba Urbina, Alberto; Nuevo Derecho del Traba
jo, Pág. 205. 
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gue la realización no s6lo de la dignidad de la cla 
se obrera, sino tarnbi§n su protecci6n eficaz y su -
reivindicación. 

A la luz de la Teoría Integral son sujetos 
del Derecho del Trabajo los obreros, empleados, do
mésticos, artesanos, técnicos, ingenieros, abogado~ 
médicos, deportistas, taxistas, secretarias, etcé-
tera; es m5s, acaba con el anticuado concepto de -
subordinación como elemento característico de las -
relaciones, con el propósito de liquidar evolutiva
mente con el régimen de explotación del hombre por 
el hombre. En el campo de la jurisdicción o aplica
ci6n de las leyes de trabajo por las Juntas de Con
ciliaci6n y Arbitraje, debe redimirse a los traba-
jadores no s6lo mejorando sus condiciones econ6mi-
cas y su seguridad social sino imponiendo un orden 
econ6mico que tienda a la reivindicación de los de
rechos del proletari~do. 

A manera de resumen de la Teoría Integral -
del Derecho del Trabajo y de la Previs16n Social, -
el maestro Trueba rbina nos explica lo siguiente: 
"Frente a la opinión generalizada de los tratadis-
tas de derecho industrial, obrero o del trabajo, -
en el sentido de que esta disciplina es el derecho 
de los trabajadores subordinados o dependientes, y 
de su funci6n expansiva del obrero al trabajador -
incluyendo en Sl la idea de la seguridad social, -
surgió la TEORIA INTEGRAL DEL DERECHO DEL 'l'RABAJO y 
DE LA PREVISION SOCIAL no como aportación cientifi
ca personal, sino como la revelaciónde los textos -
del Artículo 123 de la Constitución Mexicana de ---
1971, cuyas bases integran los principios revolu--
cionarios de nuestro Derecho del Trabajo y de la -
Previsión Social, descubrirnos su naturaleza social 
proteccionista y reivindicadora a la luz de la Teo
ría Integral, la cual resumimos aquí: 

lo. La Teoría Integral divulga e~ contenido del Ar
ticulo 123, cuya grandiosidad insuperada hasta hoy 
identifica el derecho del trabajo con el derecho s~ 
cial, siendo el primero parte de éste. En consecuen 
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cia, nuestro derecho del trabajo no es derecho pü
blico ni derecho privado. 

2o. Nuestro Derecho del Trabajo, a partir del lo. -
de mayo de 1917, es el estatuto proteccionista y re 
reivindicador del trabajador; no por fuerza expan-
siva, sino por mandato constitucional que compien-
de: a los obreros, jornaleros, empleados, dom6sti-
cos, artesanos, bur6cratas, agentes comerciales, mé 
dicos, abogados, artistas, deportistas, toreros, -= 
técnicos, ingenieros, etc., a todo aquel que presta 
un servicio personal a otro mediante una remuncra-
ci6n. Abarca a toda clase de trabajadores, a los -
llamados "subordinados o dependientes" y a los autó 
nomos. La nueva Ley Federal del Trabajo reglamenta
actividades laborales de las que no se ocupaba la -
ley anterior. 

3o. El derecho mexicano del trabajo contiene normas 
no s61o proteccionistas de los trabajadores, sino -
reivindicatorias que tienen por objeto que 6stos -
recuperen la plusvalia con los bienes de la produc
ción que provienen del r6gimen de explotación capi
talista. 

4o. Tanto enlns relaciones laborales como en el cam 
po del proceso laboral, las leyes del trabajo debe~ 
proteger y tutelar a los trabajadores frente a los 
explotadores, as1 como las Juntas de Conciliaci6n y 
Arbitraje, de la misma manera que el Poder Judicial 
Federal, están obligadas a suplir las quejas defi-
cientes de los trabajado~es (Art. 107, fracción II, 
de la Constitución). También el proceso laboral de
be ser instrumento de reivindicación de la clase -
obrera. 

So. Como los poderes políticos son ineficaces para 
realizar la reivindicación de los derechos del pro
letariado, en ejercicio del Artículo 123 de la Cons 
titución Social que consagra para la clase obrera = 
el derecho de la revolución proletaria podrfin cam-
biarse las estructuras econ6micas, suprimiendo el -
régimen de explotación del hombre por el hombre. 
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La Teoria Integral es, en suma, no s6lo la 
explicación de las relaciones sociales del Artículo 
123 -precepto revolucionario-y de sus leyes regla-
mentarias -producto de la democracia capitalista- -
sino fuerza dial6ctica para la transformaci6n de -
las estructuras econ6micas y socJales, haciendo vi
vas y dinámicas las normas fundamentales del traba
jo y de la previsi6n social, para bienestar y feli
cidad de todos los hombres y mujeres que viven en -
nuestro pais"2. 

La Teoria Integral es fuerza impulsora de -
la m§s alta expresión juridico-revolucionaria de la 
din&mica social del Articul.o 123 de la Constitución 
de 1917, en el presente y en el futuro. EstS forta
lecida por la ciencia y la filosofía, en cuya inte
gración de bienestar social, los grupos humanos dé
biles pugnan por alcanzar la socialización de la -
propia vida y de las cosas que utilizan para el pro 
greso social, identif ictindose asi con la clasr:: obre= 
ra. 

La Ley Federal del Trabajo vigente, que re
nov6 a la de 1931, que a su vez se funda en el Ar-
ticulo 123 Constitucional, de hondo contenido revo
lucionario y social, en el que se consagran las no
ciones de los diferentes aspectos del trabajo y que 
analizamos posteriormente a la luz de la TEoria --
Integral del Derecho del Trabajo, de los lineamien
tos de carácter proteccionista de la clase económi
camente débil que, en última instancia, es la gue -
mueve las ruedas del progreso del país. 

Las disposiciones vigentes en materia labo
ral son un paso más hacia la justicia social; no ne 
gamos que la actual ley ofrezca más protección a -= 
los trabajadores gue su antecesora, pero el tener -
conciencia de las privaciones e injusticié\s que aún 
sufre gran parte de la clase trabajadora, no pode-
mos hacer menos que luchar porque las normas que r~ 

2. Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Traba
jo. Pág. 223. 
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gulan las relaciones laborales tiendan a lograr el 
mejor equilibrio entre los factores concurrentes,-
lo que se lograr& cuando la legislaci6n laboral se 
bas2 en el verdadero espíritu social que emana del 
Articulo 123 Constitucional, favorable siempre a 
todo aqufil que preste un servicio a otro mediante 
una remuneraci6n. 
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CAP l'l'ULO :TV 

LOS SEGUROS SOCIALES. 

Clasificación.- Seguros facultativos y adicionales. 
Seguros de riesgos profesionales.- Seguro de mater
nidad y enfermedad.- Seguro de invalidez.- Seguro -
de vejez.- Seguro de muerte.- Seguro de cesantía en 
edad avanzada,- Asignaciones familiares. 

+ + + 

Clasificación.- Los seguros se clasifican, segfin 
Gabriel Bonilla María: 

1) .- Por el riesgo que cubren. 
2) .- Por la persona del asegurador. 
3) .- Por la perona asegurada. 

1) .- Por el riesgo que cubren, se habla de 
seguros debidos a sucesos naturales, humanos y so-
ciales. También se pueden di.vid ir los seguros te--
niendo en cuenta que el riesgo depende de un hecho 
fortuito o por el contrario, de un hecho que necesa 
riamente ha de ocurrir, como sucede con la enferme= 
dad y la muerte. La clasificación más aceptada en -
este sentido, es la que toma en cuenta el sujeto u 
objeto en que pueda recaer el riesgo, lo que da lu
gar a los seguros de personas y bienes. 

2) .- Teniendo en cuenta la persona del ase
gurador existen seguros públicos y seguros privados 
según que la entidad aseguradora sea el Estado o un 
organismo de Derecho público, una sociedad particu
lai o una mutualidad. 

Es f re--
cuente el confundir el seguro privado con el llama
do individual, anteponiendo aquel al seguro social; 
con igual impropiedad otras veces se comprenden en 
~l, todas aquellas especies de seguros que revisten 
forma de Derecho privado. 

3) .- Si se toma en cuent~ a la persona ase
gurada, el se-
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guro puede ser individual o colectivo, distinci6n -
que se basa en el método empleado ser individual o 
colectivo, distinción que se basa ~n el m6todo em-
pleado para el establecimiento del seguro. En el -
primer caso, el asegurado es una sola persona y se 
exige equivalencia o propocionalidad entre las obli 
gaciones contraídas por parte del asegurador y las
del asegurado. En el seguro colectivo o de grupo se 
tienen en cuenta la masa del asegurador y la rela-
ci6n de las obligaciones de éste, se establecen con 
el conjunto de obligaciones de todos los asegurado~ 
a lo sumo podrá tomarse en consideración la edad, -
el sexo, la profesi6n o el salario del asegurado, -
pero nunca su estado de salud, el nGmero de persa-
nas que dependen de ~l y otras circunstancias ~ná-
logas, como sucede en el seguro individual. 

Se uros facultativos 1 adicionales.- El seguro obli 
gatorio supone una organizaci n legal y una inter-= 
venci6n del Estado en su administración o vigilan-
cía. Los trabajadores están obligados a formar par
te de la organización. Las cuotas son pagadas por -
el trabajador, el Estado y los patrones o s6lo por 
estos dos, o uno de ellos. Este seguro es el Gnico 
que responde a la naturaleza del Derecho del Traba
jo, pues se impone a los trabajadores y patrones, -
aGn en contra de su voluntad. 

El seguro facultativo es un apéndice del -
régimen del seguro social obligatorio que persigue 
despertar e intensificar la previsión individual, -
reduciendo su costo al mínimo, al eliminar el lu-
cro de las empresas mercantiles. 

Estos seguros tienen una naturaleza propia, 
carecen de la nota lucrativa de los seguros comer-
ciales, pues el instituto es un organismo descentra 
lizado que no pretende obtener utilidades sino s61~ 
presta un servicio p6blico. Pero tienen en coman -
con aquellos, la contratación como indispensable me 
dio para que nazcan los derechos y obligaciones en= 
tre los asegurados y los aseguradores. 
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El seguro facultativo opera cuando no se -
tiene derecho obligatoriamente al sistema; se con-
trata con la institución su protección, ya total o 
parcial. Los seguros adicionales se permiten mejo-
rar, las prestaciones y cuantías del mínimo estable 
cido en la ley cuando, a través de la contrataci6n
colectiva, lograr superarla, aportando una mnyor -
cotización, y cuando, habiendo cesado de pertenecer 
al seguro obligatorio, voluntariamentes se paga la 
cuota obrero-patronal y se siguen manteniendo las -
prestaciones y servicios. 

La diferencia que existe entre estos segu-
ros 1 radica en la obligación o libertad de los ase
gurados para inscribirse. 

Una vez que hemos justificado la clasifica
ción de los diferentes tipos de seguro, procedemos 
a enumerar y hacer una breve descripci6n de los se
guros sociales que cubren diferentes riesgos que -
estSn bajo la f6rula de la seguridad social: 

Seguro de riesgos profesionales. 
Seguro de enfermedad y maternidad. 
Seguro de invalidez. 
Seguro de vejez. 
Seguro de muerte. 
Seguro de cesantía en edad avanzada. 
Asignaciones familiares. 

Seguro de riesgos profesionalcs.-Una organización 

a base del funcionamiento de máquinas, implica la -
creaci6n de un riesgo por su solo establecimiento,
riesgo que existe principalmente para los trabajado 
res, creado por el patrono. -

Los conceptos en que se funda la reparaci6n 
de los riegos profesionales han venido evolucionan
do con el tiempo, poniéndose en boga hist6ricamente 
cuatro teorias principales: 

a).- Idea de culpa o negligencia del patr6~ 
b).- Responsabilidad contractual. 
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e).- Teoría del Riesgo Profesional. 
d) .- Teoría de la solidaridad o del ríesgo 

social. 

a).- Idea de la culpa. Generalmente se hacia respon 
sable el patron de todos los peLjuicios ocasionadoi 
a los obreros; sólo procedía la reparación del daño 
cuando el trabajador accidentado podía probar con -
evidencia la responsabilidad o negligencia del pa--
tr6n. 

b).- Responsabilidad Contractual. El sistema de -
responsabilidad contractual entre el patrón y el -
obrero existía siempre a través del contrato de tra 
bajo, una relación gue continuada generaba derechos 
y obligaciones; el patrón debía salvaguardar la in
tegridad f1sica e intelectual de los trabajadores,
adoptando las medidas de prevención en contra de -
los accidentes, reparar los daños ocRsionados, etc. 

c) .- Teoría del Riesgo Profesional. En ella se pre-
.. ---:;-;. d ve un reglon de gastos estinados a reparar los da-

fios humanos motivados por cualquier naturaleza en -
las relaciones obrero patronales. 

Los riesgos inherentes al trabajo son con
secuencia normal de la actividad humana, su conjun
to constituye el riesgo profesional que otorga el -
derec~o a la reparación global. Esto quiere decir -
que dr~terminadas las causas que producen el acciden 
te se valúa la incapacidad y se procede a su cornpeñ 
saci6n, quedando en libertad el patrón de seguir -~ 
utilizando al obrero o separarlo por otro más apto. 

d) .- Teoría de la Solidaridad o del Riesgo Social.
En esta recría se considera a todos los accidentes 
y enfermedades profesionales formando parte del se
guro social obligatorio. Esto vino en substituci6n 
del viejo sistemu de indemnizaciones globales que 
no garantizaba permanentemente la protección del -
trabajador. 

Esto motiva la responsabilidad colectiva y 
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de todos los patrones incorporados al régimen del -
seguro social, o sea, que los dafios originados en -
el empleo, se atienden sin exigir requisitos pre--
vios, pues se estima que basta que la victima sea -
un asalariado en el momento de ocurrir la contingen 
cia, para que tenga derecho a las piestaciones que
establece la legislaci6n nacional. 

La teor{a del riesgo profesional substitu
y6 las doctrinas civilistas de la culpa y de la res 
ponsabilidad contractual y descansa en un principio 
de responsabilidad objetiva. 

Los riesgos a que se expone el trabajador 
son ciertos y determinados, inevitables dentro de -
cualquier sistema y la previsi6n humana no puede -
apartar; siendo los riesgos inherentes al trabajo, 
es 16gico que sea el empresario, creador del riesgo 
y beneficiario de la producción, quien los reporte, 
pues no sería justo ni equitativo que quedaran a -
cargo del trabajador, quien no obtiene los benefi-
cios de la producci6n y no es tampoco creador de -
riesgos. 

Los riesgos de trabajo son los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales. Los -
Primeros son consecuencia de la acción repentina de 
una causa sobrevenida durante el trabajo, en ejerci 
cio de €ste o como consecuencia del mismo; es el -= 
resultado de una causa exterior que actúa sobre el 
organismo hUI\lano; si la causa de la lesión es un -
defecto orgánico no podrá hablarse de relaci6n con 
el trabajo. 

El concepto de accidente de trabajo com--
prende dos elementos: lo. La causa exterior produc
tora de la lesi6n. 2o. La lesión misma que es un -
acontecimiento normal exterior, por regla general -
instantánea o de corta duración, que afecta la inte 
gridad o la salud del cuerpo humano. 

La enfermedad profesional es un estado pa
tol6gico yue provoca en el organismo una perturba--
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ci6n o lesi6n funcional, caracterizada por su pro-
gresividad; es un todo complejo que integra con una 
causa productora una lesi6n en el organismo humano; 
sin olvidar el elemento externo como dicha causa -
productora. 

La causa de dicho estado patológico debe -
repetirse por largo tiempo, no súbita y repentina-
mente, como la que produce el accidente de trabajo. 
La enfermedad profesional es mediata y requiere un 
largo proceso patológico originado por agentes fí-
sicos, químicos o biológicos. 

La enfermedad debe ser consecuencia de la -
clase de trabajo que se desempefia o del medio en -
que se ve obligado a trabajar. La enfermedad debe -
ser resultado del trabajo, originarse del trabajo y 
ser imputable al mismo. 

En el estado patológico del organismo huma
no, ya sea una lesión o una perturbación funcional. 
no interviene la muerte del trabajador, pues aunque 
sobreviene a consecuencia de la enfermedad, no for
ma parte de su concepto. 

El estado de enfermedad puede ser permanen
te o transitorio; el primero se da cuando el pade-
cimiento es incurable y el segundo, cuando el trata 
miento médicd libera totalmente al organismo. 

Los agentes productores pueden ser físicos, 
químicos o biológicos, depende del medio ambiente -
en el que se trabaje; lo que no quiere decir que ha 
yan de considerarse enfermedades prof esinales los = 
padecimientos endémicos a determinadas regiones; -
pero, si el medio de trabajo contribuye a desarro-
llar o precipitar el padecimiento, s! habr~ lugar -
a responsabilidad. 

La prevenci6n y reparación de las enfermeda 
des profesionales, es más difícil que en los acci-~ 
dentes de trabajo, pues mientras estos aparecen ge
neralmente a simple vista, la profesionalidad de la 
enfermedad supone su determinación 'por. conocimien--
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tos médicos. 

La consecuencia de los riesgos de trabajo -
son la incapacidad y la muerte. 

La incapacidad supone una realidad permanen 
te de la disminución anatómico-funcional del traba= 
jador; tanto el concepto teórico de accidente, como 
el dado por el derecho positivo, hablan de una le-
si6n o dafio producido al trabajador y en Qltima co~ 
nexi6n con el trabajo realizado. Produce una imposi 
bilidad de ejercer la normal capacidad laboral de = 
que hasta entonces venia disfrutando el accidentad~ 

Podemos observar dos elementos: 
1.- Alteración de la normalidad anat6mica. 
2.- La limitaci6n de su posibilidad funcio

nal para el trabajo. 

Por lo tanto tiene doble repercusión: en su 
integridad física y en su capacidad p:n:a el trabajo. 
O sea, que en toda alteraci6n de la normalidad ana
t6mica en el trabajador y la limitaci6n en su posi
bilidad funcional para el trabajo, ideas que se ex
presan en el resultado anat6mico-funcional desfavo
rable al trabajador. 

El aspecto funcional es de mayor trascenden 
cia que el f isiol6gico en cuanto a la protecci6n -= 
que establece la legislación, que se encamina a man 
tener la capacidad íntegra del trabajo, o buscar la 
compensación económica a la p€rdida que se haya su
frido. En cuanto al aspecto funcional debe ser real 
al tratarse de limitaciones de origen médico, no es 
dificil valuar la autencidad de la limitación, pero 
el concepto se complica si es de origen psicol6gico 
en el primer caso no hay problema de autenticidad, 
mientras que en el segundo se deberán poner en prác 
tica otras medidas, sin que entre en juego la mecá= 
nica de la legislaci6n de accidentes. 

Siempre que a consecuencia de un infortunio 
de trabajo resulta una incapacidad de ganancia, ha-
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brá incapacidad. 

La incapacidad resulta de la fijación de -
las consecuencias del infortunio; en tanto no se -
conocen esas consecuencias, el trabajador se coloca 
en periodo de curaci6n y atención m6dica; por otra 
parte, esas mismas consecuencias determinan el gra
do de incapacidad del trabajador; es el valor que -
deba concederse a las enfermedades y grados de in-
validez anteriores a la Apoca en que se produce el 
infortunio de trabajo, segGn el articulo 321 de la 
Ley Federal del Trabajo, la existencia de un estado 
anterior, taras, sincracias, idiosincrficias, into-
xicaciones, enfermedades cr6nicas, etc., no es cau
sa para disminuír la indemnizaci6n. 

Se debe considerar la diferencia entre ca
pacidad funcional para el trabajo e incapacidad eco 
nómica o de ganancia. Hay lesiones que producen in
capacidad total para el ejercicio de una profesión 
y permitir el ejercicio de otras muchas. La incapa
cidad para la profesión no es incapacidad total. La 
incapacidad profesional no es incapacidad absoluta. 

Las incapacidades se clasifican, tomando -
en cuenta la persistencia en: temporales y permane~ 
tes. 
La magnitud en: totales y parciales. 

Tomando en cuenta la persistencia de la le 
si6n, puede desaparecer totalmente en un tiempo mAi 
o menos corto y sin dejar huella en el organismo o 
bien en forma permªnente; naturalmente que la inca
pacidad dependerá de la gravedad de la lesión y de 
las posibilidades de curaci6n. 

En cuanto al grado puede ser absoluto o -
total, o sea la pérdida de las facultades que impo
sibilita para el trabajo, o bien parcial, en que la 
incapacidad disminuye las facultades para el traba
jo. 

La p6rdida de facultades de lugar a la in-
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capacidad parcial. 

Seguro de maternidad y enfermedad.-A la sociedad le 
interesa que los individuos que la forman sean sa-
ludables. La riqueza de una naci6n son sus hombres. 
Los medios de producci6n como son talleres y fábri
cas, la tierra misma, carecen de valor si el país -
no tiene hombres y mujeres sanos, capaces de incre
mentar la riqueza pública, poniendo a trabajar con 
su esfuerzo los recursos naturales. 

Seguro de enfermedad.- El trabajador que -
vive exclusivamente de su salario no tiene los me-
dios para curarse, y se ve imposibilitado para se-
guir su vida normal, adem5s de que puede impedirle 
trabajar, ya sea total o parcialmente, utilizando -
el salario para el sustento diario gue produce una 
descompensaci6n econ6mica. 

Por enfermedad debemos entender toda alte
ración en la salud que produce el menoscabo o per-
turbaci6n del organismo físico o psiquico. 

La causa de la enfermedad puede ser un --
acontecimiento fortuito o sobrevenir de manera re-
pentina, sin originarse como consecuencia o con mo
tivo del trabajo. 

La enfermedad debe ser temporal o curable 
y de poca duración, porque de ser permanente tendrá 
derecho a la pensión de invalidez. 

La asistencia médica comprenderá todo lo -
necesario para la curación del obrero: médicos ge-
nerales, especialistas, asistencia quirúrgica y far 
macéutica, para los asegurados y sus familiares a ~ 
fin de prevenir la invalidez y las enfermedades an
tes de que se desenvuelvan y se hagan ~r6nicas o -
incurables y evitar paralizar las actividades del -
operario; asimismo se practicarán periódicamente -
exámenes médicos a los asegurados para comprobar su 
estado de salud. Las nuevas corrientes de la medi-
cina se interesan más por prevenir que por curar; -
es mejor evitar enfermedades, que aplicar remedios. 

~ . .-....._~,, .... _, 
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Mientras mejor sea la asistencia m6dica, más reduci 
do será el campo de la invalídez. 

El trabajador enfermo tiene derecho a un -
subsidio, que es un beneficio de célrácter económico 
que substituye al salario, cuando el trabajador no 
puede dedicarse a su oficio, profesi6n o industria. 
Se otorga en el caso de que la enfermedad produzca 
incapacidad para trabajar. 

Esta incapacidad consiste en la inhabilita
ci6n para desempe~ar el trabajo que el obrero desa
rrollaba antes de enfermar, aún cuando el trabaja-
dor pueda laborar en su oficio distinto a aquél en 
que lo hacía. 

Este seguro de enfermedad no podría funcio
nar si s6lo contara con la asistencia médica, qui-
rfirgica y farmacéutica, es indispensable la pensi6n 
que satisface las necesidades alimenticias del in-
capacitado y su familia. 

El trabajador no tendrá derecho al subsidio 
cuando se provoque intencionalmente la enfermedad. 

Cuando el subsidio es menor que el salario 
resulta desventajoso, ya que el monto no es sufi--
ciente para proveer a las necesidades de la subsis
tencia. Si el subsidio es igual al salario, puede -
fomentar la simulaci6n de enfermedades. El subsidio 
en efectivo se fija menor que el salario; así nadie 
buscará una enfermedad, ni la prolongará porque se 
perjudica económicamente. 

Se9uro de maternidad.- La mujer asegurada -
tiene derecho a la asistencia obstétrica, a un sub 
sidio en dinero y al auxilio para la lactancia, 
cualquiera que sea su estado civil o edad. 

La esposa o concubina del asegurado también 
tiene derecho a la asistencia obstétrica. 

En el medio de la clase obrera la asisten--
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cia obstétrica es indispensable, porque su penuria 
no puede obtenerla, en detrimento de la salud de la 
mujer y del infante. 

Las funciones de la maternidad deben ser -
atendidas durante el embarazo y no solo en el mamen 
to del alumbramiento. 

La asistencia en el parto deber§ comprender 
la asistencia médica, medicina, análisis clínicos y 
el material necesario para el alumbramiento. 

Seguro de invalidez.- La invalidez es la p~rdida de 
la capacidad de trabaje que persiste despu~s de ce 
sar la necesidad de la asistencia médica y se supone 
tiene carácter permanente. 

Las prestaciones econ6micas concedidas por 
concepto de invalidez, constituyen en principio un 
lazo de uni6n entre la pensi6n de vejez y el subsi
dio de enfermedad. 

El seguro de invalidez protege al operario 
de la falta total o parcial para el trabajo, que le 
impide devengar parte o la totalidad.de salario, co 
mo resultado de la incapacidad. 

L~ característica de este seguro reside en 
que proporciona servicios m~dicos para procurar la 
recuperaci6n de la capacidad de trabajo del inváli
do. 

La invalidez producida por un traumatismo, 
al dar origen a una pensión, se supone que ha recibi 
do toda la asistencia médica necesaria para obtener 
el máximo de capacidad residual y que no requiere -
por este concepto m5s asistencia m€dica. 

Estas caracteristicas y la incapacidad eco
n6mica de los pensionados ha originado que la legis 
laci6n nacional establezca el derecho para conti--= 
nuar suministrando atenci6n m§dica a los pensiona-
dos y sus beneficiarios, mientras disfruten del de-
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recho a estas pensiones. 

La invalidez es un riesgo social que puede 
padecer cualquier miembro de la sociedad, por lo -
que el Estado está obligado a auxiliar a los inváli 
dos y evitar que se queden privados de lo necesario 
para subsistir. 

La O.I.T. afirma que desde el punto de vis 
ta del seguro, la invalidez constituye una vejez -= 
prematura; y a la inversa, la vejez puede conside-
rarse como una invalidez natural debida a la edad. 

Las personas que quedan comprendidas en es 
te seguro son aquellas que pr~stan un servicio a 
otra en virtud de un contrato de trabajo, ya sea 
una empresa privada, estatal o mixta, a los miem--
bros de sociedades cooperativas de producción y a -
los que prestan sus servicios por un contrato de 
aprendizaje. 

El propósito del seguro de invalidez es -
aliviar económicamente las consecuencias de las pér 
didas o disminuci6n habitual, para el trabajo. En= 
atención a esa incapacidad se debe otorgar la pen-
si6n. Alg~nos autores opinan que la pérdida o dis-
minuci6n de las facultades del operario no debe ser 
índice para determinar la procedencia de la pensión 
de invalidez, por lo que debe tomarse en cuenta el 
estado o aptitud para la ganancia en que queda el -
trabajador inválido. 

La persona que no esté en posibilidad de -
ganar por lo menos el cincuenta por ciento de sala
rio que devenga habitualmente un trabajador sano, -
con semejante capacidad, igual categoría y forma--
ci6n profesional en la misma región, se les consi-
dera inválidos. 

El seguro de invalidez tiene por finalidad 
proteger al trabajador contra la incapacidad, que -
se concibe no solamente en el daño físico provenien 
te de la mutilaci6n, pérdida o alteración de un 6r= 
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gano o de una función fisiol6gica, sino que se apre 
cia también en relaci6n con las repercusiones eco-= 
n6micas o profesionales que pueden acarrear las le
siones o enfermedades. 

Los trabajadores asegurados que reciban -
una lesi6n física o mental, tendrán derecho a ampa
rarse con el seguro de invalidez, siempre que des-
pu~s de acontecido el riesgo deje de obtener su --
sueldo o d.1-sminuya en la forma indicada. 

El obrero debe estar incapacidato física o 
funcionalmente, pero ésta por sí sola, no darA lu-
gar a la pensi6n si el· trabajador no ha sido perju
dicado en su salario. 

La pensi6n no tiene por objeto reparar el 
perjuicio físico o moral, sino que persigue ayudar 
pecuniariamente al incapaz, para evitar que tenga -
que solicitar el socorro de la asistencia pGblica -
o de la caridad privada. Así se garantiza un sala-
río substencial para el trabajador y su familia, -
resguarda al operario de las repercusiones económi
cas que puedan resistir con motivo de una incapaci
dad, sin importar el grado de 6sta. 

La legislación mexicana abarca dentro del 
concepto incapacidad, a la total, a la permanente 
y parcial permanente y a la incapacidad total per-
manente, en el menoscabo de aptitudes, que imposibi 
litan a un obrero para poder desempefiar cualquier = 
trabajo por todo el resto de su vida, privándolo de 
su salario. 

El derecho al seguro de invalidez, nace al 
realizarse el siniestro. El derecho a la r;ensión pesa, 

a serun derecho adquirido al asegurado. La condíci6n 
a la cual está sujeto el pago del subsidio, el he-
cho futuro e incierto, se ha verificado al presen~
tarse la invalidez y al hacerlo ha nacido del dere
cho. En el momento que se produce el riesgo se hace 
exigible la obligación de pagar la pensión. 
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El seguro de invalidez se extingue con la -
muerte del asegurado. 

Seguro de vejez.- El seguro de ve)ez tiene por fina 
lidad compensar econ6micamente a los asegurados, -= 
cuando llegan a la edad en que sus condiciones bio-
16g icas, los obligan a retirarse de la vida activa. 
Se presume que la pérdida de la capacidad de ganan
cia se prolonga hasta la muerte del asegurado pen-
sionado. En estas condiciones se exige al pensiona
do el retiro definitivo de actividades remuneradas 
a fin de aliviar el mercado de trabajo para las nue 
vas generaciones de trabajadores. 

La protecci6n a los ancianos se ha desarro-
1 lado a trav6s del seguro de vejez, impulsado por -
móviles cienttficos y humanos. 

La mayor parte de los regimenes de los segu 
ros, otorgan pensiones a los sesenta y cinco afias = 
de edbd, pero existen actividades profesionales don 
de los trabajadores a los cincuenta o sesenta años
sufren de lo que se ha llamado ''vejez prematura" y 
en esos casos se conceden a esas edades pensiones a 
que tienen derecho los asegurados. 

El seguro de vejez da origen a prestaciones 
en matálico que se cubren generalmente bajo la for
ma de pensiones. 

Para tener derecho a la compensaci6n por ve 
jez se requiere que el asegurado halla llegado, a = 
lo que en toda legislaci6n se conoce como, edad de 
pensi6n. 

La vejez es la invalidez natural para el -
trabajo; este seguro evita que las personas de edad 
avanzada abandonen el hogar de sus seres queridos -
para recluirse en asilos, sin destruir la raquítica 
economía de la familia pobre y sin constituir una -
calamidad pecuniaria, gracias a la pensi6n de vejez. 
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Seguro de muerte.- La muerte es el riesgo más dra-
m&tico de la vida; el seguro de mue~te cubre este -
suceso. El fallecimiento puede ser producido por -
cualquier causa, pues Gnicamente queda excluido el 
motivado por accidentes y enfermedades profcsiona-
les, que es protegido por el seguro de riesgos de -
trabajo. •rambién queda cubierto el fallecimiento de 
una obrera asegurada como consecuencia del trance -
de maternidad. 

El problema social que constituye las viu~
das y los hu~rfanos es grave, en virtud de que las 
familias no pueden soportar gastos extraordinarios. 
La gran industria va empujando constantemente den-
tro de las fil~G de las clases asalariadas, a los -
profesion1stas antes liberales, a los pequefios in-
dustriales, a los agricultores. La época no permite 
la acwnulaci6n de reservas económicas, cuando el en 
cargado de llevar el sustento abandona este mundo¡= 
la viuda y sus hijos tienen necesidad de trabajar 
para poder subsistir. los niños pierden posibilida
des de mejorarse fisica e intelectualmente. Las ma
dres por atender sus empleos descuidan a sus hijos. 

En el seguro de muerte lo que determina el 
derecho a percibir el subsidio es la muerte del ase 
gurado, pero siempre que éste hubiere disfrutado ai 
una pensi6n invalidez, de vejez o de cesantía o que 
al fallecer hubiere cubierte cuando menos docientas 
cotizaciones. 

Siendo el salario la única fuente de la que 
los trabajadores obtienen los recursos indispensa-
bles para la subsistencia propia y la de sus fami-
liares, todo hecho que implica pérdida o disminu--
ci6n del mismo, causa a todos ellos perjuicios tra! 
cendentales. Si bien es cierto que no existe una -
forma que resuelva de un modo general y absoluto las 
consecuencias de la falta del salario, el seguro -
social trata de substituir al sueldo con las pensio 
nes, para que la clase trabajadora no carezca de me 
dios de vida. 



70 

La legislaci6n de nuestro país por medio -
de la modificaci6n legal de 1956 subsana el grave -
defecto legal que existi6, pues solo consagraba an
teriormente el derecho a la pensión de orfandad en 
favor de los hijos menores de dieciseis afias, olvi
dando a los mayores de esa edad que se encontraban 
totalmente incapacitados y por lo tanto, necesita-
dos de medios para vivir. 

Hay autores que opinan que el llamado segu 
ro de muerte es mas bien un sistema de ahorro far-= 
zoso, en virtud del cual, el asegurador retorna a -
las familias de los obreros las cuotas que estos 
pagan. Si en realidad se tratara de un ahorro, de-
berían pagar las pensiones al morir el trabajador -
sin otro requisito; y es el caso que, para que pro
ceda la otorgaci6n de la renta por fallecimiento se 
exige que familiares necesiten auxilio. 

Seguro de cesantia en edad avanzada.- La Ley del -
Seguro Social sefiala los requisitos para que proce~ 
da la pensi6n por cesantia en edad avanzada: 

I.- Tenga reconocido en el Instituto un mí 
nimo de quinientas cotizaciones semanales. 

II.- Haya cumplido sesenta años de edad. 
III.- Quede privado de trabajo remunerado. 

El derecho al goce de la pensi6n por cesan 
tía en edad avanzada comenzará desde el día en que
el asegurado cumpla con los requisitos antes men--
cionados, siempre que solicite el otorgamiento de -
dicha pensi6n. 

La promoción de este ramo del seguro social 
no ha sido tan vertigionosa porque el otorgamiento 
de sus prestaciones está condicionada a la organiz~ 
ci6n previa de un vasto y complejo servicio de em-
pleo, que permita registrar y comprobar el desem--
pleo real, distinguiéndose con precisi6n el paro -
voluntario del involuntario. 
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Asignaciones familiares. - r ... as asignaciones familiares 
otorgan un subsidio en efect.ivo o en servicio a] je 
fe de la familia por cada hijo a su cargo. Esta --= 
prestaci6n se concede como un complemento a su sa-
lario. 

Las asignaciones familiares robustecen el 
poder adquisitivo de la familia, constituyendo un -
valioso auxiliar para sufragar el costo del soste-
nim~ento de los niños. 
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CAPITULO V 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA. 

Antecedentes.- El Instituto Mexicano del Seguro So
cial.- El Instituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los Trabajadores del Estado.- El Instituto -
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja
dores. 

+ + + 

Antecedentes.- Las instituciones de seguridad so-
cíal surgieron como la cristalizaci6n de uno de los 
grandes anhelos de los constituyentes. 

La primera disposición sobre seguro social 
es la Ley del Trabajo del Estado de Yucat&n, en don 
de se establecía que: "el gobierno fomentará una --= 
asociación mutualista, en la cual se asegurar5n 
los obreros contra los r .iesgos de vejez y muerte"l. 

En 1917 se promulg6 la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en Quer6taro, y 
se elevó desde ese ~omemto al rango de derechos --
constituc iona les las normas que regulan el trabajo 
y el ideal de seguridad social del Artículo 123. -
El precepto entró r~pidamente en vigor, aunque se -
expidieron las leyes reglamentarias, en virtud de -
que el articulo segundo transitorio de la propia -
Constituci6n, ordenaba que en tanto el Congreso de 
la Uni6n y los Estados miembros no legislaran sobre 
el problema obrero, las bases constitucionales con
cernientes a este problema tendrían vigencia en to~ 
da la República. 

El 2 de junio de 1921, siendo Presidente de 
la República el General Alvaro Obregón, aprobó el -
proyecto de ley para la creación del seguro social 
voluntario, mediante el aumento del diez por ciento 
sobre los pagos que verifiquen por concepto de tra
bajo. Este proyecto no llegó a promulgarse, pero -
tiene en su favor el mérito de haber servido para -
l. Mario de la CUeva. D::recho lvExicano del Traba jo. Pág .187. 
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canalizar una corriente de opinión favorable en tor 
no al seguro social. 

Durante el gobierno del Ing. Pascual Ortíz 
Rubio, el Congreso de la Un.i.6n expidi6 un decreto -
el 27 de enero de 1932, otorgando facultades extra
ordinarias al Ejecutivo Federal pura que en un pla
zo que terminaba el 31 de agosto del mismo afio, ex 
pidiera la Ley del Seguro Social Obligatorio; esta 
autorización fue frustrada. 

Con fundamento en lo dispuesto por la Cons
tituci6n, el artículo octavo transitorio de la Ley 
General de Sociedades de Seguros, el articulo 305 -
de la Ley Federal de Trabajo y el 22 del Capítulo -
de Trabajo y Previsión Social del segundo Plan Se-
xenal, el Poder Ejecutivo cre6 el 21 de junio de --
1941 la Comisi6n T6cnica que elabor6 la Ley del Se
guro Social. 

El proyecto fue aprobado p6r el Gneral Ma-
nue l Avila Camacho y enciado al Congreso, fue san-
cionado por éste el 31 de diciembre de 1942 y publi 
cado en el Diario Oficial de la Federación el 19 -= 
de enero de 1943. Posteriormente sufri6 reformas en 
diversas ocasiones: en 1949, en 1956, en 1959, en 1 
1971 y finalmente, entr6 en vigor una nueva Ley del 
SEguro Social, en 1973. 

Adem§s del Instituto Mexicano del Seguro So 
cíal, se han instituído otros servicios que tiendeñ 
a la seguridad social en nuestro país. La creación 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, del Instituto Nacional 
de la Vivienda para la los Trabajadores, y la poli
tica seguida para proporcionar en forma peri6dica -
los salarios mínimos y para otorgar a los trabaja-
dores una participación en las utilidades de las 
empresas, son indudablemente de enorme beneficio 
para un amplio sector de nuestro pueblo. 

Por su importancia, a continuación se anali 
zan separadamente: 
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El Instituto Mexicano del Sequro Social.- Esencial
mente el Seguro Social es un servicio público que -
tiene por finalidad la protección del salario del -
trabajador, pero además extiende los servicios a su 
familia. 

Sus principales objetivos quedaron perfec
tamente precisados en la Exposición de Motivos de -
la Ley que cre6 el Seguro Social, publicada el 19 -
de enero de 194 3. En ella se expresa lo ,siguiente: 
"En el desempeño de sus labores el obrero se halla 
constantmente amenazado por multitud de riesgos ob
jetivamente creados por el equipo mec§nico que ma-
neja o por las condiciones del medio en que actfia,
y cuando tales amenazas se realizan, causando acci
dentes y enfermedades, fatalmente acarrean la des-
trucci6n de la base econ6mica de la familia. Lo mis 
mo ocurre con otros riesgos no considerados como -= 
profesionales, tales como las enfermedades genera-
les, la invalidez, la vejez o la muerte ptematura,
que si bi.en a todo ser humano amenaza, es entre los 
trabajadores donde mayores estragos causan cuando -
se realizan, por cuanto a que para el hombre que no 
tiene otro ingreso que la retribución del esfuerzo 
personal que desarrolla, todo acontecimiento que -
realice su ac~i.vidad aniquila sus posibilidades de 
adquisición~ 

Nuestra Constitución tenía ya previsto el 
establecimiento del Seguro Social desde su texto -
original, pues la fracción XXIX establecía: "Se con 
sideran de utilidad social: ei establecimiento de = 
cajas de seguros populares, de invalidez, de vida,
de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes 
y otros fines análogos, por lo cual, tanto el Go--
bierno Federal como el de cada Estado, deber&n in-
fundir e inculcar la previsión popular 11 3. 

2. Exposici6ri de Motivos de la Ley del Seguro So--
cial de 29 de nero de 1943. 

3. Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos de 1917. 
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Posteriormente el 6 de 1929, esa fracci6n 
fue reformada para precisar mejor la seguridad so-
cial, y desde entonces gued6 en los siguientes t6r
minos: 

"Fracci6n XXIX. Se considera de utilidad -
pública la expedici6n de la Ley del Seguro Social y 
ella comprender5 seguros de invalidez, de enferne-
dades y accidentes y otras con fines anál.ogos 11 4. 

Lo anterior se hizo realidad hasta el 31 -
de diciembre de 1942, al expedirse la Ley del Segu
ro Social, estableciendo como servicio público na-
cional de carácter obligatorio. 

La Ley del Seguro Social establece: 

"Artículo 3o. Esta Ley comprende los segu
ros de: 

I.- Accidentes de trabajo y enfermedades -
profesionales. 

II.- Enfermedades no profesionales y mater 
nidad. 

!Il.- Invalidez, vejez y muerte, y 
IV.- Cesantía en edad avanzada"5. 

En caso de accidentes de trabajo o enferme 
dad profesional, el trabajador tendrá derecho a re= 
cibir asistencia mAdico-quirGrgica y farmacéutica,
hospitalización y aparatos de protesís y ortopedia 
que sean necesarios; ciento por ciento de su sala-
río mientras esté incapacitado para trabajar, hasta 
por un máximo de setenta y dos semanas¡ en caso de 
quedar definitiva y totalmente incapacitado,una pen 
si6n mensual cuyo monto será proporcional al sueldo 
que percibía. 

En las enfermedades no profesionales, el -

4. Reforma de la fracción XXIX del Artículo 123 --
Constitucional. Decreto de 6 de septiembre de 
1929. 

5. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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trabajador recibirá asistencia médico-quirúrgica, -
farmacAutica y hospitalaria hasta por un máximo de 
cincuenta y dos semanas; un subsidio en dinero, en 
caso que la enfermedad le impida trabajar por ~l -
término m5ximo de cincuenta y dos semanas; interna
ci6n en caso de reposo durante la convalecencia, si 
ello es necesario. 

A las prestaciones m~dicoquirúrgicas, farma 
céuticas y hospitalarias también tendrán derecho la 
esposa del trabajador o, en su defecto, la concubi
na; los hijos menores de diecis6is afios, el padre y 
la madre del trabajador, si viven con ~ste. 

La mujer trabajadora o la esposa del traba
jador, en estado de embarazo, tendrá derecho a la -
asistencia obstétrica necesaria y ayuda para la lac 
tancia en caso de incapacidad física para amamanta~ 
al hijo. Trat5ndose de trabajadores, recibir~n, ade 
más, un subsidio en dinero durante los cuarenta y ~ 
dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días 
posteriores al mismo. 

La pensi6n de invalidez se concederá al ase 
gurado que haya cubierto un m!nimo de ciento cin--= 
cuenta cotizaciones semanales al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y sea declarado inválido, 

La pensión de vejez se otorgar5 al trabaja
dor que habiendo cumplido los sesenta y cinco años, 
haya cubierto al Instituto Mexicano del Seguro So-
cial un mínimo de quinientas cotizaciones semana--
les. 

La pensión de cesantía tiene lugar cuando -
el trabajador que haya cumplido sesenta años, ha--
bíendo pagado al Instituto un mínimo de quinientas 
cotizaciones semanales, quede privado de trabajos -
remunerados. 

Para el caso de muerte del trabajador que -
haya pagado al Instituto ciento ciencuenta cotiza-
ciones semanales, su viuda tendrá derecho a una pen 
si6n equivalente al cincuenta por ciento de la pen= 
si6n que el asegurado disfrutaba o de la que le hu-
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biere correspondido en caso de haber declarado in-
vtílido. 

La Ley del Seguro Social también señala que 
se otorgarán pensiones de orfandad a los hijos del 
trabajador menores de dieciseis afios o no mayores -
de veinticinco años si no pueden man t 1 ~nerse por su 
propio trabajo, debido a una enfermedad o defecto -
físico o psíquico, o sí se encuentran estudiando en 
establecimientos públicos autorizados por el Esta-
do. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -
los Trabajadores del Estado.- Esta instituci6n otor 
ga seguridad social a los bur6cratas federales: la
Ley que lo cre6 entr6 en vigor el lo. de nero de --
1960, y su antecedente fue la Direcci6n de Pensio-
nes Civiles creada por la Ley de Pensiones Civiles 
de 30 de diciembre de 1947. 

La Ley del ISSSTE precisa la seguridad so-
cial que otorga a sus derecho-habientes. 

HArticulo 3o. Se establecen con carácter de 
obligatoria las siguientes prestaciones: 

I.- Seguro de enfermedades no profesionales 
y maternidad. 

II.- Seguro de accidente del trabajo y en-
fermedades profesionales. 

III.- Servicios de rreducaci6n y readapta-
ci6n de inválidos. 

IV.- Servicios que elevan los niveles de vi 
da del servidor y de su familia. -

V. Promociones que mejoren la preparaci6n -
t~cnica y cultural que activen las for~
mas de sociabilidad del trabajador y de 
su familia. 

VI.- Cr€dito para la adquisición en propie
dad de casas o terrenos para la construc 
ci6n de las mismas destinados a la habi= 
taci6n familiar del trabajador. 
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VII.- Arrendamiento de habitaciones econ6-
micas pertenecientes al instituto. 

VIII.- Préstamos hipotecarios. 
IX.- Pr~stamos a corto plazo. 
X. - Jubilací6n. 
XI.- Seguro de vejez. 
XII.- Seguro de invalidez. 
XIII.- Seguro por causa de muerte. 
XIV.- Indemnizac16n globa1 11 6, 

Para otorgar esas prestaciones el ISSSTE, 
tiene un patrimonio integrado de la siguiente mane
ra: 

"Artículo 118.- El patrimonio del instituto 
lo constituirán: 

I.- Las propiedades, posesiones, derechos 
y obligaciones que al entrar en vigor esta Ley in-
tegran el Patrimonio de la Direcc ión de Pensiones
Civiles; 

II.- Las aportaciones de los trabajadores 
y pensionistas, en los términos de esta Ley; 

III.- Las aportaciones que hagan las enti
dades y organismos pfiblicos en tfirminos de esta le~ 

IV.- El importe de los cr€ditos e intere-
ses a favor del Instituto y a cargo de los trabaja
dores y de las entidades y organismos pGblicos; 

v.- Los intereses, rentas, plusvalías y -
demás utilidades que se obtenga de las inversiones 
que conforme a esta Ley haga el Instituto; 

VI.- El importe de las indemnizaciones, 
pensiones caídas e intereses que prescriben en fa-
vor del Instituto; 

VII.- El producto de las sanciones pecunia 
rias derivadas de la aplicación de esta ley; -

VIII.- Las donaciones, herencias y legados 
que se hicieren en favor del Instituto; 

IX.- Los muebles e inmuebles que las enti
dades y organismos pGblicos destinen y entreguen --

6. Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Socia~ 
les de los Trabajadores del Estado. 
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para el servicio público gue establece la presente 
Ley; 

X. Cualquiera otra percepción respecto de 
la cual el Instituto resultare beneficiac10 11 7. 

Las autoridades del ISSSTE, son las si---
guientes: 

1.- La Junta Directiva. 
2.- El Director General. 

La Junta Directiva se compondrá de siete -
miembros: El primero, designado directamente por el 
Presidente de la RepGblica con el cargo expreso de 
Director General del Instituto; tres más, nombrados 
por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr~dito 
Pfiblico y otros tres desginados por la Federaci6n -
de Sindicatos da Trabajadores al servicio del Esta
do. El Director General fungirfi como Presidente de 
la Junta. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores.- Esta Instituci6n es de reciente 
creación, pues su Ley fue expedida el 22 de abril -
de 1972. Su principal antecedente es el Instituto -
Nacional de la Vivienda, cuya Ley fue publicada en 
el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1954. 

El INFONAVIT se fundamenta esencialmente -
en la fracción XII, del Apartado A del Artículo 123 
Constitucional, que desde su texto original estable 
ció: "En toda negociación agrícola, industrial, mi= 
nera o cualquiera otra clase de trabajo, los patro
nes estarán obligados a proporcionar a los trabaja
dores habitaciones cómodas e higiénicas, por las -
que podrán cobrar rentas que no excederán del medio 
por ciento mensual del valor de las fincas 11 8. 

7. Ley del Instituto de Seguridad y Servicio 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

8. Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos de 1917. 
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Por reforma de lo. de marzo de 1972, la --
fracción XII del Apartado A del Artículo 123 Cons-
ti tucional, actualmente señala: "'l'oda empresa agrí
cola, industrial, minera o de cualquier otra clase 
de trabajo, estará obligada, según lo determinen -
las leyes reglamentarias a proporcionar a los traba 
jadores habitaciones cómodas e higi~nicas. Esta --= 
obligación se cumplirá mediante aportaciones que -
las empresas hagan a un fondo nacional de la vivien 
da a fin de constituir depósitos en favor de sus -= 
trabajadores y establecer un sistema de finaciarnien 
to que permita otorgar a 6stos créditos barato y sü 
f iciente para que adquieran en propiedad tales ha-= 
hitaciones. 

"Se considera de utilidad social la expedi
ci6n una Ley para la creación de un organismo inte
grado por representantes del Gobierno Federal, de -
los trabajadores y de los patrones, que administre 
los recursos del fondo nacional de la vivienda. Di
cha Ley regulará las formas y procedimientos canfor 
me a los cuales los trabaja<l~res podrán adquirir e~ 
propiedad las hbitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el párra 
fo primero de esta fracción, situada fuera de las = 
poblaciones, est~n obligadas a establecer escuelas, 
enfermerías y dem~s servicios necesarios a la comu
nidad119. 

La Ley del Instituto Nacional de la Vivien
da para los Trabajadores, establece: 

"Artículo 3o. El Instituto tiene por objeto: 

I.- Administrar los recursos del Fondo Na-
cional de la Vivienda; 

II.- Establecer y operar un sistema de fi-
nanciamiento que permita a los trabajadores obtener 
cr~C.ito barato y suficiente para: 

9. Reforma a la fracción XII del Apartado A del Ar
tículo 123 Constitucional.Decreto de lo. de mar
zo de 1972. 
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a).- La adquisici6n en propiedad de habita
ciones c6modas e higiénicas; 

b) .- La construcci6n, reparaci6n, amplia--
ci6n o mejoramiento de sus habitaciones, y 

e).- El pago de pasivos contraídos por los 
conceptos anteriores; 

III.- Coordinar y financiar programas de -
construcci6n de habitaciones destinadas a ser adqu! 
ridas en propiedad por los trabajadores; y 

IV.- Lo demás a que se refiere la fracci6n 
XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional 
y el Titulo Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal 
del Trabajo, así como lo gue esta Ley establezca" lQ 

A más de tres años de su fundación, el ---
INFONAVI'r ha construido cincuenta mil viviendas --
aproximadamente para los trabajadores, esto le ha -
sido posible en virtud de su enorme patrimonio, 
que se constituye de la siguiente manera: 

"Artículo 5o. El patrimonio del Instituto -
se integra: 

I.- Con el Fondo Nacional de la Vivienda, -
que se constituye con las aportaciones que deben ha 
cer los patrones, de conformidad con lo dispuesto= 
en el Artículo 123 Apartado A, fracci6n XII de la -
Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexica
nos y en el Titulo Cuarto, Capítulo III de la Ley -
Federal del Trabajo y con los rendimientos que pre
vengan de la inversi6n de estos recursos; 

II.- Con las aportaciones en numerario, ser 
vicios y subsidios que proporcione el Gobierno Fed¡ 
ral. ; 

III.- Con los bienes y derechos que adquie
ra por cualquier título; y 

10. Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. 
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IV.- Con los rendimientos que obtenga de -
la inversi6n de los recursos a que se refieren las 
fracciones II y III".11 

El INFONAVIT está organizado de la siguie~ 
te forma: 

"Artículo 60. Los 6rganos del Instituto -
serán: La Asamblea General, el Consejo de adminis-
traci6n, la Comisión de Vigilancia, el Director Ge
neral, dos Directores Sectoriales, la Comisi6n de -
Inconformidades y de Evaluaci6n y las Comisiones -
Consultivas Regionales. 

Artículo 7o. La Asamblea General es la au
toridad suprema del Instituto, y se integrará en -
forma tripartita con cuarenta y cinco miembros, de
signados: 

Quince por el Ejecutivo Federal; 
Quince por las Organizaciones Nacionales -
de 'l'rabaj adores; 
Quince por las Organizaciones Nacionales 
Patronales; 
Por cada miembro propietario se desginará 
un suplente. 

Los miembros de la Asamblea General dura-
rán en su cargo seis años y podrán ser removidos -
libremente por quien los desígne 11 12. 

11. Idem. 
12. Ley Del Instituto Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores. 
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CONCLUSIONES. 

I. Debemos afirmar que el Derecho del Trabajo 
es un género que se integra con dos especies de de
rechos: los que pueden considerarse como especffi-
cos de la clase trabajadora como unidad, asociación 
profesional, derecho de huelga, contrato colectivo, 
etc., y los que tienen, o mejor dicho, los que co-
rresponden propiamente al trabajador como ser huma
no. La ventaja en nuestro Derecho es que los dere-
chos de clase son, a su vez, derechos de los que -
forman el segundo grupo; Sstos no son una concesión 
graciosa del Estado, sino derechos impuestos y vi-
gilados por la clase -su fuerza mayor- y son siem-
pre un mínimo, pues existe la posibilidad de que la 
clase, aGn sin el concurso del Estado, puede supe-
rarlas. 

II. Las garantías sociales han sido y lo si--
guen siendo un mínimo de derechos que se han opues
to peri6dicamente al príncipe o a una clase. El De
recho del Trabajo es, por tanto, un mínimo de dere
chos sociales; es ante todo,un mínimo de derechos -
de lucha. La organización de los trabajadores y la 
huelga como medios propios de lucha del proletaria
do; el sufragio universal es otro de ellos y si --
bien no forma parte del Derecho del •rrabajo, ahí en 
donde no existe, en donde no es real o en donde no 
se respeta a la clase trabajadora, está aún en pla
no de inferioridad, con las circunstancias de que -
no fue concebido por la burguesía al llegar al po-
der, sino que le fue arrancado por el proletariado 
en diversas revoluciones. 

III. La Ley recoge de esa manera el movimiento 
científico de la seguridad social más avanzado, que 
clasifica a las contingencias en riesgos sociales,
cargas sociales y otras contingencias que impiden -
el mantenimiento o la elevación del nivel de vida; -
los riesgos como problemas de interrupción o extin
ci6n o insuficiencia de los ingresos; las cargas --
como problemas de gastos y las contingencias de la 
tercera clase, como problemas de convivencia aún no 
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denominados. 

En los casos que se examinan, la ley vigen
te puntualiza las eximentes de la obligación de las 
instituciones; pero las atenGa en beneficio de la -
familia de quien se haya colocado voluntariamente -
en la contingencia. Desde el punto de vista cientí
fico esa regulación confirma que el sistema de segu 
ridad social atiende las contigencias involuntariai 
o las relativamente voluntarias. 

IV. El concepto de Seguridad Social, tiene como 
eje vital el anhelo congénito del hombre de prote-
gerse de las necesidades insatisfechas, de alirnen~
tos, de vestido, casa y educación. Así, la realiza-· 
ci6n ~e la Seguridad Social podr~ lograrse eliminan 
do las causas que producen inseguridad, es decir, -
satisfaciendo las necesidades, lo cual s6lo es posi 
ble dando al hombre un r6gimen de protecci6n contri 
los riesgos comunes de la vida, presentes y futuro& 

V. La Seguridad Social promueve las funciones 
de prevención, asistencia y compensaci6n que compe
te al SEguro Social, así como la maternidad, conser 
vaci6n del empleo durante la enfermedad y el segur~ 
contra el paro. Garantiza la estabilidad de los tra 
bajadores en el empleo para asegurarles los benef i= 
cios sociales y procura mediante planes adecuados -
un mínimo de seguridad para toda la poblaci6n. 

VI. Por medio del Seguro Social, el Estado ac-
t6a para dirigir por sí, o por sus delegados, a las 
instituciones que lo integran. El Estado contribuye 
con asistencia, auxilios y subvenciones a la reali
zación de los fines protectores que por estos segu
ros se alcanzan. 

El estado impne su autoridad y poder, para 
hacer el Seguro Social Obligatorio, cuando lo juzga 
conveniente al interés social ~ a las econmías indi 
viduales, sin que nadie pueda ser rechazado o eludI 
do en cuanto a protecci6n. 
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"VII. En nuestro sistema jurídico, debido a los -
intereses opuestos entre las clases sociales a que 
da lugar la propiedad privada, podemos clasificar -
el Derecho en Pfiblico, Privado y Social. El Derecho 
del Estado es Derecho PGblico, el Derecho de los in 
dividuos es Derecho Privado, y el Derecho de la so= 
ciedad, es decir de los grupos econ6m1camente d~bi
les, es el Derecho Social. 

VIII. Las relaciones entre el Estado y sus servi
dores en nuestro país, son de naturaleza social des 
de el 5 de febrero de 1917, fecha de la promulga--= 
ción de nuestra Constitución Político Social, al -
crearse en el originario Articulo 123, derechos so
ciales en favor tanto de los empleados privados co
mo püblicos, protegiéndose el trabaJO en general, a 
aan el que se encuentra al margen de la producci6n 
económica. En dicho artículo claramente se estable
ce que las leyes del trabajo regirán entre los obre 
ros, jornaleros, empleados, dorn6st1cos, artesanos,
y de una manera general todo contrato de trabajo, -
sin que dejemos de apuntar que el constituyente Jo
s€ Natividad Macias Habl6 de un contrato evoluciona 
do distinguiéndolo as! del concepto tradicional ci= 
vil is ta. 

IX. Con la adición del Apartado B, del Artículo 
123 Constitucional en fecha 5 de diciembre de 1960, 
lo único que se hace es reconocer y especificar los 
derechos sociales mínimos de la burocracia federal, 
pero estos trabaJadores al servicio del Estado ya -
se encontraban portegidos en el originario artículo 
123 de nuestra Constitución. 

X. El INFONAVIT es una instituci6n de reciente 
creación pues su Ley fye expedida el 22 de abril de 
1972. Su principal antecedente es el Instituto Na-
cional de la Vivienda, cuya Ley fue publicada en el 
Diario Oficial el 31 de diciembre de 1954. 

Se fundamenta esencialmente el INFONAVIT en 
la fracci6n XII del Apartado A del Art1culo 123 --
Constitucional, el que establece que en toda nego-
ciación agrfcola, industrial minera o cualquiera 

··---~ 
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otra clase de trabajo, el patrón estará obligado a 
proporcionar habitaciones cómodas e higi6nicas para 
los trabajadores, mediante rentas que se fijen de -
acuerdo con un tanto por ciento del valor de las -
fincas. 

Esto último es, desde luego, otro de los -
medios con que cuenta el trabajador para su seguri
dad y la de su familia. 
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